


2. CLOTARIO BLEST COMO PROFETA: LA REBE- 
LION DEL PUEBLO CONTRA EL CAPITA- 
L ISMO. 

Existe la tentacion permanente de comprender  la 
personalidad descollante de C lo ta r io  Blest desde una 
6pt ica "moralista". Creemos, incluso, que es la inter-  
pretacion corr iente que se puede hacer desde la cul-  
tu ra  burguesa imperante: un s imbo lo  de "idealismo", 
de "rectitud", hasta de  "austeridad". A la larga, adju- 
dicandole una serie de  valores abstractos e individua- 
.les, burgueses al f ina l  de cuentas, esta perspectiva de 
"idealismo mora l "  traiciona y encubre la p ro funda  
fuerza historica y popular  que encierra la figura de  
C lo ta r io  Blest. 

Rechazamos la interpretacion "idealista mora l  i- 
zante" acerca de  C lo ta r io  Blest (que puede hallarse, 
a la larga, en  mayor  o menor  medida, en 10s medios 
de  comunicac ion de masas, y que puede hacer suya 
hasta "El Mercurio" sin problemas). 

Por  el contrario, proponemos o t ra  clave de inter-  
pretaci6n hist6rica: desde e l  "realism0 humanista" 
(C. Tresmontant) de  10s profetas de Israel. De  este 
modo el mensaje histor ic0 de Clotar io Blest se inscri- 

20 



be al interior de la polaridad profetica "justicia-injus- 
ticia" (y  su concretion "vida-muerte"). Esta polari- 
dad fundamental, biblica, se traduce en una oposi- 
cion categbrica: 'boder capitalista y rebelidn p o -  
pular '< 

El mundo de la "injusticia" en el  siglo XX es para 
Clotario Blest la monstruosidad del poder capitalista 
en toda su complejidad econ(>mica, politica y etico- 
cultural (0 sea, con su corte de empresarios, banque- 
ros, politicos e ideologos). E l  mundo de la "justicia", 
inversamente, es la destruccion de dicho poder mons- 
truoso a travbs de la  insurreccibn de 10s explotados 
por dicho poder: la masa de 10s trabajadores. 

Si el poder capitalista es necesariamente muerte y 
violencia, la rebelion del pueblo sera la vida y la paz. 
Aqui radica la  verdad profktica y biblica de Clota- 
rio Blest. Y el  escandalo para 10s avasalladores y vasa- 
110s del rkgirnen capitafista (que solo pueden admitir 
su "idealistno moral"). 

a, EL CAPITALISM0 COMO PODER IDOLATRICO 
El  examen del regimen capitalista conduce a descu- 

brir en 61 una raiz idolitrica, un poder que "sacrifi- 
ca" a l  hombre, una renovaci6n moderna de 10s anti- 
guos "sacrificios humanos". E l  propio Carlos Marx en 
su examen de El Capital descubre una similitud entre 
e l  funcionamiento de Bste y e l  antiguo Moloc de la  Bi- 
blia. Dice: "Todo e l  trabajo sobrante que pueda ren- 
dir el  g6nero humano mientras exista, le corresponde 
al capital s e g h  sus leyes innatas. Moloc." (2). 

Curiosamente en 1933 Clotario Blest  se reftere a l  
capitalism0 como a Moloc. Dice en "Germen", publi- 
cacibn peribdica de la organization "cristiano-social" 
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del  mismo nombre  que dirigla: "no estd lejano el d i a  
e n  que (10s trabajad'ores) logren mediante una accibn 
de  con jun to  derribar al Moloc del capitalismo y ante 
esta sola esperanza desaf ian a 10s sacerdotes de  Mam-  
m6n" (3). 

Se puede decir que a h i  y a  est6 todo el programa 
profkt ico-proletar io de Clotar io  Blest. L a  rebel i6n 
contra el capitalismo es una lucha contra 10s idolos, 
10s poderes que niegan a Dios y a1 hombre: Moloc, di- 
v in idad "sacrificadora" de hombres, Mammbn, div i -  
n idad "personificadora" de la riqueza. 

E l  car ic ter  inhumano, deshumano, de  la ido lat r ia  
capitalista fue  designado por Clotar io  Blest s o h e  
todo en las d k a d a s  del 40 y del 50 por su cardcter 
"bestial". L a  "bestialidad" de l  sistema tiene que ver 
c o n  sus manifestaciones de  violencia caracterfsticas 
del  siglo XX, c o m o  el  fascismo, la giierra mundial, la 
superexp lo tac ih  econbmica. Pudiera decirse que el 
siglo XX  es el momento  del  desate de  la "Bestia" ca- 
pitalista, c o n  todas sus fuerzas de muerte. 

E n  1939 designa de esta manera a1 franquismo. E n  
1950, al comenzar una dtscada de enorme agresividad 
imperialista, denuncia que en Chile todo el  pals sigue 
e n  pos de  la bestia, de la bestialidad capitalista ("Ri- 
cos y pobres, ignorantes y letrados, pugnan frenetica- 
mente por alcanzar a costa de cualquier humillaci6n, 
deslealtad, t ra ic ibn o indignidad, rob0 o ment i ra  este 
anhelado bienestar econ6mico. Todo est6 polar izado 
hacia a l i i  transformando a1 hombre  en bestia"). E n  
1957 llama a la guerra moderna obra de "bestias fe- 
roces" empeiiados e n  una "matanza cient i f ica" (4). 
Esta imagen simb61ico-dramitica de la "bestia" para 
designar el poder  deshumanizador de  la ido lat r la  ca- 
pitalista se asocia naturalmente a la idea de la violen- 
c ia explicitada directamente por Clotar io  Blest c o m o  



"fuerza bruta"( 5). 
A partir de 10s aiios 60 la designacibn del capitaiis- 

mo como idolatrfa toma en Blest l a  imagen biblica 
del "becerro de oro". Quizas no exista imagen tan ba- 
sics y elemental en la historia del pueblo de Dios para 
designar el  apartamiento de Dios y de su proyecto li- 
berador, mediante la devoci6n a la riqueza, En e l  libro 
del Exodo se leen las explicaciones que dio Aar6n a 
Moises para construir el "becerro": 

"Me dijeron: hamos un dios que vaya 
delante de nosotros; ya que no sabemos 
que! ha sucedido a ese Moisds, ese hom- 
bre que nos ha sacado de la tierra de 
Egipto. Yo les contest&: quien tenga oro, 
yuiteselo. Me lo dieron y yo lo echd a/ 
fuego y salid este becerro" (Exodo 32, 
23-241. 

El  "becerro de oro" pas6 a ser un simbolo de la in- 
fideiidad a la vida, a Dios, al pueblo y la sumisi6n a 
I - s  naciones extranjeras, la sumisi6n a Moioc, etc,: 

"Marcharon tras /a vanidad, ... y en pos 
de las naciones que estaban en derredor 
de elios;. . . 
Abandonaron todos 10s mandamientos 
de Yaw&, su Dios y se hicieron imsgenes 
de fundicidn, 10s dos becerros ... 
Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas 
por el fuego, ..., y se entregaron a cuanto 
era malo 
a !os ojos de Yavb, para irritarle" 
(2 Re 17, 15-17). 
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Por ello e l  roi del profeta consistirA en denunciar a l  
"becerro", idolo de muerte, y hacerlo afiicos, destro- 
zarlo, como lo hizo profeticamente Moisbs. Haciendo 
pedazos e l  asqueroso "becerro", el  (dolo repugnante, 
hecho de riquezas, se restituird la dignidad de la vida, 
de Dios, del pueblo. 

Dice e l  profeta Oseas: 

' D e  su plata y de su or0 se hicieron ido- 
10s para su propia perdicidn. 
Tu becerro, oh Samaria, me da asco; 
se ha encendido contra ellos m i  ira. 
iHasta cudndo serdn incapaces de purifi- 
carse? 
Pues ese becerro es obra de Israel; 
lo hizo un artifice, y no es de Dios; 
por eso ser6 hecho pedazos 
el becerro de Samaria. 
Si sembraron vien tos, 
cosechardn tempestades;. .. '' 
(Oseas 8, 4-7). 

La posibilidad hist6rica de derribar al "becerro de 
oro" ha encendido la esperanza milenaria de 10s ex- 
plotados, de 10s permanentemente oprimidos por 10s 
ricos. 

Cuando a fines del siglo X lX  en Chile se descargaba 
todo el poder idolAtrico de la riqueza capitalista, a la 
caida del Presidente Balmaceda, el pueblo trabajador 
balbuce6 su decisicin de resistir y combatir, a traves 
de la imagen simbcilico-drarnatica, de denuncia profe- 
tica, del "becerro" que debia tambalear por la fuerza 
del pueblo. Un peri6dico proletario de Santiago, espe- 
cial portador de la ancestral sabiduria popular, llama- 
do.EI Aji, repitio dos veces, a fines de 1892 y comien- 
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zos de 1893, como un antiguo y prof6tico grito de 
liberacih estas frases, que constituyen un programa 
de lucha en 10s albores de 'la dominacih imperialista 
en Chile: 
"Ya la clase obrera se ha puesto de pie, 
seiiores del ajio y de la usura, 
seiiores de la sotana y el confesionario, ... 
Abandonad vues tros pedes tales, 
dioses con vientre de vicios y patas de 
barro,". 
"La obra de la regeneracion del pueblo 
se inicia de frente y vigorosa. 
Temblad en vuestros asientos que cree'is 
inconmovibles, 
dioses con vientre de or0 y pies de ba- 
rro" (6). 

i La imagen del "becerro de oro" en la lucha popu- 
lar chilena del siglo XIX!  Esta misma imagen recupera 
Clotario Blest a partir de las luchas populares de 10s 
afios 60. En 1961 dice de EE.UU.: "Cual la imagen 
bfklica, tiene 10s pies de barro y el vientre de oro". 

F-i) 1979 al saludar el triunfo de la Revolucion Sandi- 
nista de Nicaragua en un mensaje al poeta cristiano y 
revolucionario Ernesto Cardenal lo invita a crear el 
Hombre Nuevo y "extirpar de raiz la explotacion del 
hombre por el hombre y la destruccion del idolo del 
siglo XX: el becerro de or0 con patas de excremento". 
A conrienzos de 1981 en un discurso pronunciado en 
homenaje a Mahatma Gandhi, Blest reitera: "Este es 
el siglo del becerro de oro, pero con patas de excre- 
mento" (7). 

Clotario Blest ha logrado identificar claramente al 
supremo poder idolatrico del siglo: el  capitalism0 y 
sus manifestaciones imperialistas. 
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b) LA DESTRUCCION DEL IDOLO: LA REBELION 
POPULAR. 
El l lamado de Clotar io Blest a la aniqui lacion del 

idolo es una convocacion a la mision profet ica colec- 
t iva del pueblo. Se trata de despertar colectivamente 
a la integridad de la masa sometida al poder idolatr ico 
y lanzarla a la transgresion de  10s l im i tes  estrechos y 
estrechantes del capitalismo. 

Torque Yo, Yak ,  am0 la justicia y abo- 
rrezco la rapiiia ... 
A causa de Si6n no puedo callar, y por 
amor de Jerusalen no buscart! descanso; 
hasta que salga, cual luz, su justicia, ... 
Los que recogen la cosecha, la comerdn 
y alabaran a Yave, 
y 10s que hacen la vendimia, beberdn el 
vino en 10s atrios de mi santuario. 
Pasad, pasad por /as puertas; 
preparad el camino a1 pueblo, 
allanad, allanad la senda, 
quitad las piedras; 
alzad un estandarte para 10s pueblos" 
(Isaias 6 1,s; 62,l .g- 10). 

El capital ismo exige sumisih, obediencia, humil- 
dad. L a  v i r tud  central de la etica capitalista es la hu- 
mildad, la aceptacion sin rebeldia de la acumulacion 
del capital. H inkelammert  expl ica el papel de la "hu- 
mildad" en la etica burguesa: 

"Tambikn existe una virtud que es abso- 
lutamente central: la humildad. Someter- 
se a este gran objeto de devoci&n (la mer- 
cancia, el dinero, el mercado, el capital) 
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y no rebelarse jamas, es exigencia de esta 
humildad. 
No existe por tanto tedrico burguks de 
las ciencias sociales que no predique esta 
virtud central de la humildad ... 
Mientras el but-gues sigue humildemente 
las virtudes del mercado, dando gracias a 
su gran objeto de devocidn, el enemigo 
de la sociedad burguesa sigue soberbia- 
meiite el camino de 10s pecados contra el 
mercado ... El enemigo de la sociedad 
burguesa actcia a la sombra del Selior del 
caos. Y ya que el Sefior del caos se llama 
Lucifer, e/ enemigo de la sociedad bur- 
guesa se llama utopista ... Es una perver- 
sion de la naturaleza segun la entiende el 
burguks.. . 
Quien se levanta contra las relaciones 
mercantiles del dinero y del capital, y 
por tanto, quien afirma al hombre con- 
cretb con sus derechos de trabajo, pan y 
terho, desde la bptica de la metafisica 
eiripresarial se levanta contra el propio 
Dios. D im y el capital por un lado, el 
hombre concreto y necesitado y el dia- 
blo por el oiro. Esta es la visi613 rna'xima 
de la rnetafl'sica de la empresa" (81. 

Clotario Blest llama a &jar la "humildad" que 
exige el sistema capitalista, y la "colaboracioii" homi 
cida con dicho sistema, para alzar a 10s trabajadores. 
Lenka Franulic, la famosa periodista chilena, Ilamo a 
Clotario Blest "El hombre soberbio" (8 bis). 

La vocacion profktica de 10s trabajadores es des- 
truir el  sistema capitalista. AI mando de la Central 
Unica de Trabajadores de Chile (CUT) fue cuando 
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Blest insistio energicamente sobre este punto. Decia 
entonces: 
' L a  CUT fue creada para destruir el regi- 
men capitalista e implantar en su reem- 
plazo un nuevo regimen de justicia social, 
en el que el trabajo sea el que gobierne 
bajo el imperio de una autkntica demo- 
crgcia. .. '' 
"La CUT ha sido creada para cambiar el 
rkgimen capitalista por otro de 10s traba- 
jadores o llamado de justicia social. La 
finalidad precisa, repito, es cambiar el re- 
gimen capitalista ': 
''La CUT no es un organism0 superficial 
y determinado a apuntalar el regimen ca- 
pitalista, dando soluciones temporales y 
accidentales a 10s con flictos del trabajo, 
sin0 para dar solucidn permanente e in- 
tegral a sus problemas '' (9). 

Desde esta tremenda y desafiante radicalidad se 
puede entender la desconfianza total y permanente de 
Clotario Blest frente al Estado capitalista "de com- 
promiso", desde sus or igenes en 1925 hasta su muerte 
en 1973 (10). Esto no deja de ser una hazafia frente a 
un pais que lleg6 a pensarse y creerse la validez y legi- 

. timidad de dicho Estado. 
Los . trabajadores, como comunidad profetica ( y  

"unida" por el Espiritu de Dios liberador), deben 
hacer afiicos e l  idolo capitalista, implantar la "justi- 
cia" de Dios "arrasando", "aplastando", "quebran- 
do", "arrollando" (son 10s verbos usados por Don 
Clotario) a 10s deventores del sistema burgues. En 
1952, meses previos a la fundacion de la CUT, seiiala- 
ba al dirigente Bernard0 Araya de la dividida CTCH : 
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"Queremos la unidad de toda la clase tra- 
bajadora de Chile en una sola gran Cen- 
tral que sea capaz de quebrar la soberbia 
y la prepotencia de la oligarquia econd- 
mica de nuestro pal's" ( 1  1). 

Desde la presidencia de la CUT, y llevado en 1955 
a la carcel reitera: 

' LOS trabajadores de Chile no han sido 
ni serin aplastados por la tirania, y si 
hoy caemos algunos en esta batalla, se le- 
vantarin otros hasta doblegar la soberbia 
y prepotencia de la oligarquia econdmica 
y sus sirvientes" (12). 

Las palabras de Clotar io Blest son las de un profe- 
ta, que no se cansa de anunciar la certeza del te rmino  
de la "injusticia" y el  advenimiento de la "justicia". 
Ese es el gran trasfondo b ib l i co  que expresan sus ame- 
nasadoras y esperanzadoras (a1 mismo t iempo)  af i r -  
ir,aciones: la transgresion to ta l  del  "orden" del  capital 
y la incesante rebelion del  pueblo contra sus abomi- 
nables opresores. 

Como el profeta Jeremias que anuncia el magni f ico 
y espectacular "Dia de Yave" en el que Babilonia, el 
imperio, sera destruida: 

"iAulfad, que cercano est6 el dia de 
Ya ve!;. . . 
He aqui que ha lfegado el dia de Yave, 
el inexorable, con furor e ira ardierrte, ... 
Entorices castigare a1 mundo por su mafi- 
cia, y a 10s impl'os por su iniquidad; 
acabarb con /a arrogancia de 10s prepo- 
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tentes y abatirh la altivez de 10s opreso- 
res. . . 
Por eso sacudire 10s cielos, 
y la tierra se movera' de su lugar, 
por el furor de Yave Sebaot, 
en el dia de su hirviente ira ... 
(Isaias 13, 6- 13). 

E n  palabras del profeta Malaquias: 

"LQu ih  podra' soportar el Dia de su ve- 
nida? 
iQui6n se tendri en pie cuando aparezca? 
Porque es 61 como fuego de fundidor y 
como lejia de lavandero. 
Se sentara para fundir y purgar. .., 
contra 10s que oprimen a1 jornalero, a la 
viuda y a1 huerfano, 
contra 10s que hacen agravio a1 forastero 
sin ningun temor de mi, dice YavP Se- 
bao t ' I  

(Malaquias 3,2-3.5). 

Solo entonces reinara la paz, como p len i tud  de la 
vida. Per0 una paz real, concreta, histbrica, construida 
por 10s trabajadores. Solo 10s oprimidos pueden ha- 
cerla, se llamara Democracia del Proletariado (ni la fa- 
laz "democracia burguesa", ni la inaceptable "dicta- 
dura del proletariado"). Decia Clotar io Blest en 1957: 

"Nuestra paz no es la paz impuesta por 
las bayonetas o 10s dictadores, ni es tam- 
poco la paz que reina en 10s cementerios. 
Nuestra paz es activa, libre, militante, 
vivificadora y fraterna;. .. Nuestra paz su- 
pone la prdctica de la democracia, per0 
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no de aquella democracia con minuscula 
que nosotros conocemos y practicamos y 
a la que damos pomposa e inmerecida- 
mente este apelativo. La democracia re- 
clamada por la paz es aquella que nace 
del corar6n mismo del pueblo, ... 
Mientras no desaparezcan el hambre y la 
miseria, no podra haber democracia y 
sin &a, no podra haber paz. 
El mundo capitalis fa.. . pretende alcanzar 
la par verdadera constru ymdo can”ones 
para mantener ai pueblo en IDS limites de 
una qiiie fud artificial y para aplastar 
todo aquello que signifjque protesta con- 
fra un estado de cosas intolerable y anti- 
humano ... el rnunds capitalista escribe 
ya la wltima pagina de su historia de 
odios, rapifias y masacres ... La jusricia 
social y la p i ~ z  estan condicionadas la una 
a /a Hra, ... Luchando por /a paz, iucha- 
tm; por la jiisticia social en ituestros pai- 
st‘., y en el mundo entero. Esta es /a par 
de /os pueblos y de 10s trabajadores del 
mundo If (73). 

Los profetas de Israel se situabdr, en el punto de 
vista de “10s que son oprirnidos, explotados, anrquila 
dos, sacrificados a 10s rraitos y 10s cuitos idol6lricos ... 
hos profetds de Israel rervindican la justrcla pat  a estd 
parte de la humanidad -la mayoria-, que es la vicli 
ma; ... ciertos crirnenes solo pueden ser cometidos 
por ciertas colectividades, por ciertas clases sociales. 
Los pobres, par su propia condicibn, estin preserva 
dos de dichos crirnenes” (14). 
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Por eso para 10s profetas la justicia es la justicia del 
pueblo, la unica verdadera, no la de 10s poderosos, 
que solo rnentirosamente puede llevar ese apelativo. 
Nunca el capitalism0 harA justicia, agrega Clotario 
Blest, la paz emerge de 10s pobres. 

"He aqui que para hacer justicia reinara 
un rey, ... 
€1 insensato no sera' mas llamado prlnci- 
pe, ... 
Porque el insensato habla insensareces, 
y su coraron medita el mal, 
practicando la impiedad 
y pro firiendo desatinos contra Yave, 
dejando vacio el est6maga hambriento 
y quitando la bebida a/ sediento. 
El impostor tiene armas malignas, 
se dedica a inventar maquinaciones 
para sorprender a /os pobres con palahras 
enga fiosas, 
cuando el pobre habla lo just0 ... 
Entonces la rectitud morara en la estepa, 
y la justicia habit& en el campo fertif. 
El product0 de la justicia serA la paz, 
y el fruto de la justicia, 
la tranquilidad y la seguridad para siem- 
pre. 
Y mi pueblo habitad en mansi6n de paz, 
en habitacicin segura, 
en posadas tranquilas (Isaias 32, 1.5-7, 
16- 18). 
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NOTAS (CLOTARIO BLEST, PROFETA DE DlOS CONTRA EL 
CAPITALISMO) 

( 1) 

( 2) 
( 3) 
( 4) 

( 5) 
( 6) "El Santiago de Chile, 24.10.1892 y 16.2.1893. 

Claude TRESMONTANT, La doctrina moral de 10s Profetas de 
Israel, Madrid 1962, p. 133. 
Carlos MARX, El capital, Mexico 1966, to.mo Ill, p. 378. 
"Germen" (Santiago de Chile), NO 11, marzo 1933. 
Maximiliano SALINAS, Clotario Blest,\ Santiago 1980, pp. 63, 
177,190. 
Ibid., pp, 55, 151-152,'194,213. 

En 2.3.1893 se denuncia a l  "Dios Exito y del Becerro de Oro" 
de la oligarqu ia  capitalista chilena. 
Maxirniliano SALINAS, op. cit.. pp. 179,267. 
El discurso a favor de Gandhi, cf. Las Ultimas Noticias (Santia- 
go), 2.2.1981, p. 5. 
Franz HINKELAMMERT, Las armas ideologicas de la muerte, 
San Josbde Costa Rica, 1981, pp, 131-132.157. 

(8 his) Lenka FRANULIC, Clotario Blest: e l  hombre soberbio,en Erci- 
Ila 26.7.1952. 

( 9) Maximiliano SALINAS, op. cit., pp. 159; 170-171, 210. 
(10) Ibidem. En 1925: p. 45; en 1942: p: 74; en 1961 : p. 180; en 

1964: pp. 238-239; en 1970: pp. 245-246.249; en 1973: p. 247. 
(1 1) Ibid., p. 108. 
(12) Ibid., p. 152. 
(13) 
(14) 

( 7) 

8) 

Clotario BLEST, Justicia social y paz, en El Siylo, 3.1.1957 
Claude TRESMONTANT, op. cit.. p. 195. 
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1. CLOTARIO BLEST Y LA IGLESIA CHILENA H A S  

a) Pastoral conservadora, capitalismo oligirqu ico. 

Para entender el con tex t0  historic0 religioso en que 
se desarrolla la infancia y juventud de Clotar io Blest 
hay que referirse necesariamente a la pastoral de la 
lglesia de la epoca, que se expreso como el proyecto 
po I it ico- re I ig ioso conse rvador . 

Este proyecto pastoral, que did a conocer el espi- 
ritu eclesiAstico chi leno entre 1850 y 1930, se puede 
definir, en un sentido amplio, corno la defensa y el 
apoyo eclesial del capitalismo oligarquico. Durante e l  

LA CR lSlS DEL 30. 
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extenso periodo que va de 1850 a 1930 la pastoral 
conservadora se desarrol la en tres fases historicas que 
responden a una etapa de constitucion, de gran 
virulencia y agresividad, que va desde 1850 a la 
dkcada de 10s 80, una segunda etapa de apogeo, kpoca 
de amistades y pactos con la oligarquia liberal, que va 
desde 10s afios 80 hasta 1910, y, finalmente, una 
tercera etapa de decadencia, que acompaiia el agrie- 
tamiento del orden oligarquico en general, que corre 
desde 1910 a 1930. 

Cada una de esta etapas, si obviamente presentan 
rnatices propios, mantienen ferreamente un denomi- 
nador comun, la defensa del orden olighrquico y, por 
ello, la lucha declarada contra todo lo que constitu- 
yera insubordinacion, especialmente la proveniente de 
las clases populares en el sentido democratico y socia- 
lists que se fue incubarido en el  perido. Este tipo de 
insubordinacibn, la del pueblo sometido al rigor del 
capitalisma en ciernes, fue visto como e l  "pecado" su- 
premo, la violacion mas flagrante del sistema politico- 
rel'y' 1 loso. 

No hay duda que el fundador de la pastoral conser- 
wdora en Chile fue monseFior Joaquin Larrain Gan- 
darillas, la figura mds sobresaliente del periodo de 
constituci6n de esa pastoral. Proveniente de la vieja 
aristocracia agrario colonial, represent6 con un brillo 
extraordi nario la agresividad de la "religiosidad dig&- 
quica" como miembro del Parlamento, como Rector 
del Seminario arquidiacesano de Santiago (donde in- 
trodujo la division de clases, con secciories diferencia- 
das para ricos y pobres), y, al final de su vida, como 
primer Rector de'la Universidad Catolica de Chile. 

La nitidez de su ideologia conservadora ya estaba 
fijada en el ambiente de la post-Guerra Civil de 1851 
(gran fractura del viejo autoritarismo colonial), como 
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puede observarse en las cartas dirigidas a su amigo el 
futuro Obispo de Concepcion Jose Hipolito Salas, 
otro baluarte de la pastoral conservadora chilena. En 
ellas aparece por primeravez en Chile el perfil del "anti- 
comunismo religioso". Desde Estados Unidos insta a 
su amigo para que convenza a 10s conservadores crio- 
llos que 

"el soclsllsmo y comunlsmo, que minan 
las dos bases del orden social, est0 es la 
autoridad y la propiedad, . d o  pueden 
ser vencidos por la religibn, y que asi, 
por la Politics la deben servir y proteger, 
procurando que despliegue y tenga en 
Chile toda su divina energia ". 

En concreto e l  rol del clero debe ser ensefiar "la 
obediencia que se debe a la autoridad social, y el res- 
pet0 que hay que guardar a la propiedad particular", 
como lo expresa en otra carta ( 1 1. 

A l l i  estaba diseiiado y compendiado el  proyecto 
pol it ico- re1 igioso conservador como defensa eclesial 
del capitalism0 olighquico (en sus dos fundamentos, 
el Estado y 10s propietarios privados). La pobreza y la 
miseria del pueblo trabajador, "caldo de cultivo del 
socialismo", debia ser remediada, seghn Larrain, a 
travks de la caridad privada, incentivada especiaimen- 
te  por el clero (el clero romanizado fue en un princi- 
pi0 el productor' principal de la pastoral conservado- 
ra: en 1854 Larrain y Salas fundaron y presidieron en 
Santiago la Sociedad de San Vicente de Paul destina- 
da a atender a 10s pobres). 

Despues de duras batallas del clero conservador por 
conquistar la suma del poder eclesiastico, cosa que no 
consigue debido a la oposicion de la oligarquia liberal 
(monseiior Larrain no logr6 el nombramiento de Ar- 
zobispo de Santiago, por las presiones del Estado libe- 
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ral ante el Vaticano, en especial por las gestiones de 
Alber to  Blest Gana, t i o  de  Clotar io  Blest), se pasa a la 
segunda fase en la histor ia de la pastoral conserva- 
dora. 

Esta etapa nueva que llamamos de apogeo se carac- 
teriza por la v inculacion organica de la pastoral con- 
servadora con el Estado liberal, y entonces, sobrevie- 
ne la convivencia paci f ica entre el proyecto po l i t i co -  
religioso de  la lglesia y del  b loyue oligarquico e n  el 
Parlamento, en un drente comljn de dominacibn. Aho- 
ra se realiza con propiedad, desde el Estado, el  pro- 
yecto de defensa eclesial del  orden oligarquico. 

La figura mas representativa y eminente de este 
momento  fue el Arzobispo de Santiago Mariano Casa- 
nova, qu ien r ig i6 [a pr incipal  diocesis de Chi le desde 
finales de 10s aFios 80 hasta poco antes del Centenario 
(de 1887 a 1908). Casanova expresb la ornniprrtencia 
del poder de su t iempo, y las "fulgores divinos" de la 
dorninacibn e n  Chile, tan estrecharriente ligada en 
esos &os al irnperialisrno ingles. Durante su gobierno 
arzobispal la prensa eclesiastica saludc con beneplaci- 
*J la presencia en Chi le del  "Rey del Salitre", el britA 
nico John Thomas North, y 10s capitalistas ingleses 
elogiaban la pastoral del  Arzobispo (v6ase el "Estan- 
dart@ CatBlieo" en  1889 o "The Chilean Times" en  
1905). 

Monsehor Casanova d e n t 6  10s pactos pol i t icos de 
la llamada "Coalition Iiberal-conservadora", encare 
ciendo a sus pdrrocos el deber de disciplinar part ida- 
riamente a sus fieles en este sentido. En 1906 decla 
Casanova a 10s C)bjspos despubs de una jornada elec- 
toral : 

"El Rmo. Mefropolitano expuso que a 
su juicio la presen re reunion revestia una 
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importancia excepcional por cuanto te- 
nia lugar a ra l i  de las ultimas elecciones 
generales, cu yos felices resultados habian 
puesto de manifiesto las ventajas de la 
Coalicibn conservadora-liberal democri- 
tica y lo que era capaz de alcanzar la 
lglesia mediante 10s activos y abnegados 
esfuerzos de 10s P6rrocos. Cree Su Sefio- 
ria llustrisima que hay que hacer com- 
prender a 10s Parrocos que el deber de 
trabajar en politica es una obligacibn 
como cualquiera otra del Ministerio Parro- 
quia1 y que no les es licit0 abstenerse de to- 
mar parte en politica, lo que deben a su 
vez enseiiar a 10s catdicos, manifesth- 
doles oportunamente la obligacion que 
tienen en conciencia de procurar que sal- 
gan elegidos el mayor ncjmero de Munici- 
pales, Diputados y Senadores catolicos '' 
(2). 

Complementariamente sus principales ataques pol i- 
ticos fueron en contra del socialismo que nacia junto 
al movimiento obrero. Las razones de estos ataques 
desarrollaban las ideas enseiiadas por Monseiior Larrain 
Gandarillas. Decia Casanova en 1893: 
"La doctrina socialista es, pues, antiso- 
cial, porque tiende a trastornar las bases 
en que Dios, autor de la sociedad, la ha 
establecido. Y no esti en manos del hom- 
-bre corregir lo que Dios ha hecho. Dios, 
como dueiio soberano de todo lo que 
existe, ha repartido la fortuna segh su 
beneplicito, . .. " 13). 

El apogeo de la pastoral conservadora tuvo  mucho 
que ver con el concurso de un clan capitalista cat6l i-  



co, la  fami l ia Fernandez Concha. El los f inanciaron 
campahas presidenciales ( la de 1896 a favor de Erra- 
zuriz Echaurren), fundaron innumerables obras de be- 
neficencia, y aportaron la f igura teologica mas desco- 
llante del  per iodo, el Obispo Rafael Fernandez Con-  
cha, part idar io del l iberal ism0 economico, y algo asi  
como el teologo del Arzobispo Casanova. E n  su trata- 
do teologico "Del hombre" (1910) decia: 

' L a  existencia de ricos y pobres, asi CQ- 

mo la de habiles y rudos, de fuertes y fla- 
cos, de sanos y enfermos, entra para al- 
tos fines morales en el plan de la Divina 
Providencia, y todo esfuerzo por supri- 
mirla resulta van0 ( l l l ,  366). 

Luis Qrrego Luco  en su novela "Casa Grande" (am- 
bientada en el mundo ol ighrquico chi leno del 900) re- 
flejd el caracter de esta lglesia conservadora en su apo- 
geo historico, a travks de la f igura de un cierigo, -el 
"seRsr Correa"-, un conservador que habia du lc i f i -  
catio sus instransigencias pol i t icas (ya no le importa- 
h A, por ejemplo, que las seiioritas catolicas se casaran 
con j6venes liberates). Correa, con  sus maneras finas, 
Iransformaba '"la rel igi6n dura y amarga de 10s pobres 
en doctr ina elegante, confortable, aristocrhtica, arre- 
glada a costumbres y preocupaciones de sociedad". 
"El cferigo encarnaba tradicisnes de la Iglesia, arregla- 
das, en lo exterior, al mundo moderno, al gusto de 10s 
fieles, a1 buen t o n o  de la mcsda, presentandolas c o m o  
faciles y agradables hasta en actos austeros y graves" 
(ed. de 1961, p. 285). 

En este context0 historico religioso nacio Clotar io  
Blest. 

Por bltimo, desde el Centenaria (1910) hasta 1930, 
tiene lugar la l i l t ima etapa de la pastoral conservado- 
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ra, etapa de decadencia que corre paralela a l  agrieta- 
m ien to  del capitalismo oligarquico. El proyecto poli- 
tico-religioso de  la lglesia (defensa eclesial del orden 
oligarquico) se to rna  ahora o mas exaltado y alarman- 
t e  ( la  l inea que represent6 el Obispo Gi lber t0  Fuenza- 
l ida en  Concepcion), o bien mas discreto, habi l  y sola- 
pado ( la l inea mas t i p i ca  del Arzobispado de  Santia- 
go, que cu lmino  en el arzobispo Crescente Errazuriz 
y el obispo Rafael Edwards, hacia 1920). 

L a  crisis del  capitalismo ol igarquico arrastro a su 
apoyo religioso ( la  pastoral conservadora) y este, en- 
vuel to en la crisis, se v i 0  sometido a la dob le  salida 
mencionada: acentuar, por un lado 10s rasgos mhs Lt- 
picos y tradicionalmente conservadores (elementos in- 
tegristas, etc.) 0, potenciar, por otro, una pastoral 
"renovadora" (que alejara a la lglesia de la identi f ica- 
c i6n  po l i t i ca  con el Conservadurismo, y la abriera a 
10s sectores no-oligarquicos en ascenso, en una  l inea 
"democratacristiana"), casa que hizo la f6 rmula  epis- 
copal Errazuriz-Edwards. En todo C ~ S O ,  no debe olvi- 
darse, se trataba de la pastoral conservadora en deca- 
dencia. 

La pr imera fb rmu la  respondia al catol icismo oligar- 
qu ico  vinculado mas estrechamente a la sociedad tra- 
dic ional  y jerarquica (rural-hacendal), la segunda-res- 
pond ia  a un catol icismo ol igarquico atento y abierto 
a 10s desafios de  la evolucion capitalista urbano-indus- 
tr ial .  E n  una y o t ra  fo rmu la  el rechazo a las tenden- 
cias democraticas y socialistas seculares era igualmen- 
t e  categorico, y asimismo la identi f icacidn con 10s in- 
tereses del  capitalismo. 

abr io camino fue  la representada por monseiior Cres- 
cente Errdzuriz en Santiago, un eclesiastico que siem- 
pre se sintio mas ident i f icado con e l  con jun to  de la 

Naturalmente la tendencia que prevalecio y s e -  
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oligarquia, que con la fraccion conservadora de ella. 
Asi, Errazuriz era un hombre de prestigio entre la oli- 
garquia catolica y no-catolica, y entonces una digura 
de unidad en el conjunto del bloque oligarquico. 
Dado el deterioro del sistema, y su enorme prestigio 
personal, Errrizuriz era, dentro del proyecto politico 
de la Iglesia, la mejor carta en terminos de la defensa 
eclesial del orden oligarquico. L a  Alianza Liberal lo 
present6 a la candidatura estatal del Arzobispado de 
Santiago, y e l  Vaticano lo nombro en 1918. 

Es interesante conocer el parecer del Vicario Capi- 
tular de Santiago en 1918, Manuel Tomas Mesa (im- 
porta recordar este nombre, porque fue el  eclesihstico 
m6s contrario a la carrera sacerdotal de Clotario 
Blest!), acerca de monsefior Errazuriz, en una carta al 
Cardenai Secretario del Estado del Vaticano: 

"'Durante toda su vida hasta el dl'a de 
hoy ha sido el confesor y consultor de 
las personas mris respetables tanto caba- 
lleros como sefioras, de esta ciudad. To- 
d; s estas personas, el Presidente misrno 
de la Reprjblica y 10s que han tenido par- 
te en su designacibn, se daran por ofen- 
didos si no fuera aceptado por Su Santi- 
dad para la mitra de Santiago;. .. no sa- 
brian explicarse una negativa para un 
hombre de tanto mirito, que es no sb/o 
honra del clero, como lo dicen todos los 
cat6licos, sin0 aun gloria de toda /a na- 
cion, segGn expresion de 10s no-catbli- 
cos'* (4)' 

Errazuriz dio pruebas, desde un principio, de la 
gran penetraci6n can que intuia hist6ricamente el 
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ocas0 del capital ismo oligArquico. E n  1919 informaba 
a su gente de  confianza de la venta de importantes 
bienes inmuebles de la lglesia "para precaverse de 10s 
peligros que pueden haber a causa de revoluciones so- 
ciales o pol i t icas" (5). L a  separacibn de la lglesia y e l  
Estado en 1925, durante el gobierno arzobispal de 
Errazuriz, fue uno de 10s hechos mas trascendentales 
en la decadencia del proyecto po l i t i co  de la lglesia (a 
part i r  de entonces el Part ido Conservador perdid, en 
gran medida, su razbn de ser). 

Baste sumariamente con lo d icho para apreciar e l  
panorama general de  la pastoral conservadora. SLIS 
grandes hombres fueron, consecutivamente, en las 
tres fases historicas, Joaqu in Lar ra in  Gandarillas, Ma- 
r iano Casanova y Crescente Errdzuriz, jefes de la Igle- 
sia de Santiago. 

Se hace imprescindible decir que este p royec to  po- 
l i t ico-rel igioso conservador apar t6 profundamente a 
la lglesia de las clases populares chilenas, enemist in-  
dolas entre si.  E l  pueblo, sobre todo en el creciente 
amb i to  urbano-industrial, busc6 su ident idad I iberta- 
ria, reconoci6 a sus heroes en personajes c o m o  Fran- 
cisco Bi lbao o Jose Manuel Balmaceda, que alentaron 
una vocacion democrdtica, mientras la pastoral con-  
servadora "demonizaba" a esos h6roes popu lares 
como "herejes" e "impios". 

Ademds la pastoral catdlica d iv id io  a las clases po- 
pu lares al promover  organizaciones confesionales de  
trabajadores, c o m o  la "Hermandad del  Sagrado Cora- 
zon" promovida por 10s hacendados y el  c lero duran-  
te  la etapa const i tut iva del Conservadurismo (sus 
miembros fueron  llamados "pechofios"), la "Sociedad 
de  Obreros d e  San JosB" tambi6n auspiciada por 10s 
empresarios cat6l icos y el clero, durante la etapa de 
apogeo conservador, y, l f inalmente 10s "Sindicatos 
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Blancas" patrocinados por el clero en la> etapa del 
Conservadurismo decadente. 

El pueblo organizado en sus primeras agrupaciones 
democraticas vi0 con lamento y horror que la pastoral 
conservadora desfiguraba la imagen evang6lica y po- 
pular de Jesus y su buena noticia para 10s oprimidos. 
Con ocasi6n de la pastoral contra e l  socialismo del ar- 
zobispo Casanova (de 1893, que hemos citado mas 
arriba) un peri6dico democratic0 seiialaba: 

"La doctrina igualitaria y fraternal de Je- 
scis ha sido falsidicada ... El apostol senci- 
Ilo de la Judea preconizaba la idea de la 
fe para fortalecer la esperanza del poeblo 
desventnirado ... Comparemos la pastoral 
del arzobispo que declara sagrado a1 rico, 
y a/ pobre un condenado a vivir desespe- 
rad0 y a morir ahogado por la resigna- 
cidn, con el Evanyelio de Jesik' segijn 
San Mateo, acerca del joven rico y la di- 
ficirlfad de /OS ricos para entrar al Reino 
c': Dios (Mt 19, 16-26)" 16). 

Este escdndalo que daba la iglesia dio pie a una 
abundante producci6n folkl6;ica anticlerical. Como 
un boton de muestra vease esta cueca publicada cua 
tro afios escasos antes del nacimiento de Clotario 
Blest, en 1895. E l  pueblo celebra all i  a Balmaceda (in- 
terpretado coni0 verdadero "redentar" del pueblo) en 
contra de "curas" y "pechofios" (el termino rnuy chi 
leno y popular para designar a 10s iritegrantes de la 
clase trabajadora desclasados en la  "Hermandad del Sa- 
grado Coraz6n" durante 10s origenes de la pastoral 
conservadora) : 
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"Gand el bando liberal 
y el conservador ea yd 
viva! viva! Balmaceda 
cu yo partido triun fd. 

Triunfd como se sabe 
y es evidente 
castigar a1 pechofio 
por insolente. 

Por insolente iay si !  
claro, clarito 
y tend& que marchar 
de hito en hito. 

As/ con mil dulzuras 
mueran 10s curas " (7). 

AI mismo t iempo las clases populares chilenas ad- 
vert ian e l  nacimiento de una "nueva religi6n": el ca- 
pitalismo. asociado a1 imperialismo ingl4s y la caida 
del Presidente Balmaceda. Con  un lenguaje concreto, 
l leno de color ido e imhgenes, un peri6dico "defensor 
del pueblo aprimido" de Valparaiso en 1902 denun- 
ciaba esta "nuev6 y falsa religidn", la idolatr fa capita- 
lists: 

Tree en el oro, metal todopoderoso, 
creador de nuestra critica situacibn, y en 
sus hips, 10s escuditos de veinte, diez y 
cinco pesos, concebidos por obra y gra- 
cia del th ico (Jorge) Montt' y el 'jud/o 
(Agustin) Ross'; nacid en la Moneda, pa- 
decib bajo el poder del lor0 bruto' (?) 
fue ago tado, fundido y espa triado; 
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descendib a las bdvedas del Banco de 
Londres; al poco tiempo nuestro gobier- 
no lo hizo revivir para venderlo en rema- 
te pciblico en las intendencias; baj6 a 14 
peniques y ahi est$ plantado por la santa 
voluntad de 10s ajiotistas y judios de las 
calles de Hukrfanos y Prat; y en esa altu- 
ra permanecera para hacer .qozar a 10s vi- 
vos que tengan el don de poseerlo y elpo- 
bre pueblo el gusto de saber que hay or0 
en Chile sin poderlo 41 tener. 
Creo en 10s biltetes mugrientos, que sdlo 
valen sesenta centavos, en las chauchas 
febles, en las fichas de cobre y mineras, 
moneda esta Dltima ibventada por 10s in- 
gleses duefios de las pampas de lquique. 
Creo en 10s pesos fuertes del porte de 
queso chanco 
que o frecieron /os revolucionarios del 9 I ,  
en el perdon de estos pillos, 
I? resurreccidn del cambio. Am&" (7bis). 

b) Protestantismo liberal, catolicismo papular: el tras- 
fondo relligioso familiar de Clatario'Blest. 

Clotar io Blest naci6 en Santiago de Chile el 17 de 
noviembre de 1899. Podriamos decir que nace en un 
instante en que la pastoral conservadora de la lglesia 
Cat6lica chilena vive satisfecha en su rol de defensa 
religiosa del orden oligdrquico. Dos aiios antes, en 
1897, habia fallecido el fundador del conservaduris- 
rno religioso en Chile, Monseiior Larrain Gandarillas, 
en medio de una lglesia intnersa en el poder po l i t i co  
del Estado, cumpliendo el  rol que 61 le habia trazado. 
Desde 1898, el paladin del Conservadurismo en el 
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Congreso Nacional, y discipulo de 10s Jesuitas, Carlos 
Walker Martinez, se desempeiiaba como Ministro del 
Interior de la administracibn Errhzuriz Echaurren, 
personaje encumbrado a la cima del poder del Estado 
por obra y gracia de las influencias politicasde 10s 
potentados conservadores (Doming0 Fern6ndez 
Concha). 

E l  aAo que nacia Clotario Blest, -1899-, el bri- 
llante eclesiAstico Crescente Errazuriz, indiscutible 
"director espiritual" de la oligarquia santiaguina, dio 
a conocer una de las afirmaciones m6s desatadas de la 
espiritualidad aristocrhtica, que elaboraba desde w 
aislamiento en la Recoleta Dominica, al sehalar que, a 
pesar de sostenerse comunmente Is contrario, no na- 
bia que imaginarse a San Jose, carpintero, esposo de 
la Virgen Maria, "con las facciones del rudo obrero 
y asimilado a un hombre vulgar". De este modo, el 
trabajador biblico debia parecerse lo menos posible 
a 10s comunes y corrientes trabajadores chilenos 
(Fray Raimundo ERRAZURIZ, Mes de San Josb, San- 
tiago 1899, p. 42). 

Por su parte, el pueblo cristiano, 10s trabajadores 
santiagiiinos de la &oca, oprimidos y creyentes, agru- 
pados en sus propias organizaciones de clase, no trepi- 
daron en denunciar la actitud "anticristiana" de 10s 
gobernantes de Chile, y particularmente en ~ S O S  aiios, 
de Err5zuriz Echaurren, tan oligirquica y antipopu- 
lar, y, por lo mismo, tan opuesta a lo que e l  instinto 
evangdico de 10s pobres entendia como la causa de 
Jesucristo. El  mismo aiio del nacimiento de Clotario 
Blest, un peribdico satiric0 popular, llamado "La 
Coronta, 6rgano de la clase obrera", reproducia unos 
punzantes versos titulados "Lo que era Jeslis y lo que 
es el Presidente", donde, con una insinuacibn estu- 
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penda, se daba a entender la imagen de Federico 
Errkuriz Echaurren como la del Anti-Cristo: 

*%Ncristo e l  socialists 
sus limosnas repartia 
tanto a1 uno como al  otro 
a ninguno distingul'a. 
Per0 nuestro Presiden te 
con muchisima cautela 
se reparte del dinero 
con toda la paren tela. 
Jesucristo a 10s apbstoles 
que tenia convertidus 
les decia dad alpobre uno 
si es que tengiis dos vestidas. 
Per0 nuestro Presiden te 
usa la ley del embudo 
lo menos tendrh cincuen ta 
y el pobre pueblo desnudo. 
Jesucristo con tres peces 
a miles satis facia, 
ic w s  daba de corazbn 
mdito cuanl'o obtenia. 
Per0 fiuestro Presiden te 
al burgub es igualito, 
si en i l  estuviera, al pobre 
se lo corneria friro. 
Jesucristo amante a1 pobre 
at en fermo mejoraba; 
con nadie tuvo rencor 
pues de veras 10s amaba. 
Per0 nuestro Presiden te 
a todito esto es a jho ,  
si por 81 fuera, a los pobres, 
a todos daba veneno. . . . . . . . . . .  



Y asi nuestro mandatario 
a/ morir i~rr salvari? 
un fondo de plomo hirviendo 
el Diablo le brindard': 

E l  mundo religioso fami l iar  de C lo ta r io  Blest no pa- 
saba por e l  de la ol igarqufa conservadora y su proyec- 
to politico-eclesihstico, que, ai t i empo  de nacer Clo- 
tario, era casi el proyec to  de la fami l ia Errdzuriz 
(Errhzuriz E. Presidente de Chile, C. E r r i zu r i z  Valdi- 
vieso, gran "confesor" de la aristocracia, Rafael Err& 
zur iz Urmeneta, a par t i r  de 1907, embajador de Chi- 
le en  e l  Vaticano, etc, etc). 

Ni por las inf luencias paternas ni maternas Clotasio 
Blest ten ia  que ver con  las esferas de la pastoral con-  
servadora. Por  la fami l ia Blest t uvo  un ancestro pro- 
testante, por la fami l ia  R i f f o  Bustos se vinculaba con  
e l  catol icismo popu lar  t radic ional  chi leno. 

Su bisabuelo, A lbe r t  Blest, nac ido  en Sl igo ( I r lan- 
da), en  e l  siglo XVI I I, pertenecia a una  fami l ia protes- 
tante. Rechazando la lglesia y la rel igibn de su fami l ia 
pcar encontrarla muy hipbcri ta, junto a un pequei io  
industr ial de Escocia (Mr.  Maiben) fund6 numerosas 
comunidades cristianas inspiradas en la Bibl ia (An -  
d rew Maiben era presbiteriano y hab ia  creado hacia 
1780 la "Independent Church" en Sligo: A l b e r t  Blest 
fue su pr incipal  descipulo). Blest lleg6 a ser e l  agente 
pr incipal  en l r landa de "The Hibern ian Society", una  
fundacibn dedicada a la di fusi6n de la B ib l ia  y la pro- 
moc i6n  de su lectura, con  sede en DublIn (7  bisbis). 

Su hijo Guil lermo, t a m b i b  fervoroso protestante, 
se trasladb a Chi le hacia 1823, fundando la fami l ia 
Blest en  Chile. Corno mgdico, fund6 la Escuela de 
Medic ina de la Universidad de Chile, y en 1827 ben- 
dijo sus argollas matrimoniales e l  pr incipal  eclesidstico 
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partidario de la lndependencia Nacional, Monseiior 
J o g  lgnacio Cienfuegos. Cuando Francisco Bi lbao ar- 
mb la batahola contra la sociedad oligarquico-ca- 
t6lica de Chile en 10s aiios 40, Gui l le rmo Blest apa- 
recib p6bl icamente apoyandolo (por lo cual t u v o  que 
rendir cuentas ante la autor idad universitaria). No 
hay duda que el abuelo de Clotar io  Blest se ident i f ico 
con ese mundo protestante y liberal m i rado con es- 
panto por el c lero conservador del pais. 

Su t i o  A l b e r t 0  Blest Gana, el gran escritor roman- 
tico, siguib las mismas huellas de distancia y cr i t ica 
frente a la lglesia conservadora en su etapa de agre- 
sivos origenes. L a  Revista Catoliea, 6rgano of ic ia l  de 
la lglesia conservadora, c r i t i c6  10s comienzos de la 
carrera l iteraria de Blest Gana cal i f icandslo de autor  
inmoral ( Revista Catolica, 21.10.1853). Con el  t iem- 
PO, en el momento  mhs duro del enf rentamiento en- 
tre el proyecto eclesiastico conservador y las ideas 
liberates, al  comenzar la dkcada de 10s 80, A l b e r t o  
Blest Gana pele6 incanzablemente e n  el Vaticano (era 
endiado especial del gobierno chi leno) para evitar que 
5 ! nombrara a Monseiior Larrain Gandarillas c o m o  
krzobispo de Santiago. Las gestiones de Blest estaban 
directamente encaminadas a desbaratar, en el  mas a l to  
nivel posible, e l  proyecto polit ico-religioso de la Igle- 
sia conservadora chilena. E n  esta misi6n d ip lomi t ica,  
Blest pudo conocer por dentro, y censurar tambibn, 
mas alla de las apariencias, la po l i t i ca  del Vaticano. 
Por ejemplo, en 1879, recibn comenzado e l  pont i f ica-  
do de Le6n X I  l l decia: 

"Yo tenyo la conviccidn de que padecen un 
error 10s que se fisr/raron que el vienao 

del liberalism o iba a soplar para el  Va- 
ticano con la en trada de Lebn Xl l l .  Lo que 
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yo he visto, lo que yo he hablado, lo que 
yo he palpado me infunde la contraria con- 
viccibn '' (8). 

Para e l  catolicismo conservador criollo, como con- 
signo Abdbn Cifuentes, Blest habia recibido en encargo 
de "difamar a la  curia y al clero de Chile". 

DoRa Luz Blest Gana, e l  contact0 m5s permanente 
y familiar que tuvo Albert0 Blest Gana con Chile has- 
t a  su muerte en 1920, estuvo presente ccamo testigo, 
en 1898, en el  matrimonio de 10s padres de Clotario 
Blest. Doiia Luz, fallecida en 1926, fue e l  nexo entre 
e l  viejo y famoso t i o  en Europa y la  familia directa c'e 
Don Clotario. 

Por e l  lado materno Clotario Blest recibib un tipo 
de cristianisrno popular y devoto, no al modo del ca- 
tolicismo csnservador romanizado, sino de un ances- 
tro rnucho mss antiguo, que entroncaba con la piedad 
hispana y popular, fervorosa de una intimidad con 
Dios y con el projimo (rnanifiesta en l a  solidaridad 
con 10s pobres). Esta "religiosidad popular", de ori- 
gen espafiol, nunca se sinti6 excesivamente identifica- 
cia con la institucibn eclesiSstica, y se desarrollb, co- 
mo en mejor suelo, en fa provincia, en el Sur, de don- 
de provenia su madre Leopoldina Riffo Bustos. El la  
ser6 para Clotario un explicit0 modelo religioso de 
"santidad", como el mismo afirma permanentemente. 

DoRa Leopoldina, proveniente de una antigua fami- 
l ia Bustos de la localidad de Quirihue, se desempefib 
como educadora y Directora de Escuela Fiscal. Su re- 
Iigiosidad se podrCa sintetizar en una fervorosa relacion 
con Uios, a traves de la prictica asidua de la oracibn, 
y en una cotidiana practica de la solidaridad con 10s 
pobres, coma lo manifest6 a l  coidar a 10s nifios de IOs 

cesantes en 10s albergues de Santiago durante la crisis 
salitrera de 10s aRos 30, y dar e l  almuerzo a 10s nifios 
de un colego salesiano de la capital. 
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Clotario Blest tuvo un contact0 estrecho con esta 
religiosidad popular surefia, de ancestro espacol, a 
traves de su abuela materna, Victoria Natividad Bus- 
tos, quien tenia peculiares e intensas practicas de 
oracibn (un sistema mensual del rezo del Padrenues- 
tro, que iba aumentando en nirrnero en la rnisma 
proporcion que 10s dias del mes). Don Clotario 
tambikn califica a su abuela materna como una 
"santa". L a  intensidad social y religiosa de su fami- 
lia materna queda reflejada en el propio bautizo de 
Clotario, el  17 de diciembre de 4899. Sus padrinos 
fueron dos herrnanos de su madre: Clolario y Ana 
Riffo Bustos, heredando del prirriero su propio nom- 
bre (Clotario Riffo Bustos habia iricursioriado sin 
exits en la carrei-a eclesiastica, por 1684 era semina- 
rista en Santiago, per0 finaimente sigui6 la profe- 
si6n de rnCdico) 19). 

Don Clotario fue baiitizado en la parroquia de 
Santa Aria, ckntrica iglesia santiaguina controlada por 
entonces, y nada de ram, psr la oligarquia catolica. 
E r  1901 la Archicofradia del Santisimo Sacramento- 
I;] oryanizaci6n parroquial de laicos privilegiada por la 
pastoral conservadora - estaba dirigida por potenta- 
dos catblicos corn0 Alberto Valdks Errdzuriz, Rambn 
Echazarreta, Luis Bezanilla, entre otros. 

Hijo de una familia rnodesta, Ciotario Blest debi6 
sufrir en su infancia la "'ignominia" de ser pobre en el 
Santiagc? oligArqwico y capitalista del 300. Sus zapalos 
rotos de estudiante fueron rnotivo de "humillacibn" 
al l5 por 1907. Ser "pobre" era u n a  forma flagrante de 
transgredir el  orden de 60s ricos. Clotario lo sinti6 
desde entonces para toda si i  vida. Quizas all1 se le 
qued6 grabada psr prirnera vez el drama de la lucha 
de clases. A 10s $0 afios de edad Clotario Blest recor- 
daba: 
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"Tenia aun 8 aios cuando en una escuela a la cual 
yo asistia, y este data se 10s cuento porque me im- 
presionb mucho. . . Me recuerdo todavia cuando llegue' 
a la escuela, una exuela elemental que habia por ahhi 
cerca de Moneda. El director de la escuela convocb 
a todos 10s alumnos a1 patio para que vinieran, 
y ahise reunieron todos 10s muchachos, bramos 
como 200, y el director de la escuela con no s.4 
qub criterio dice: 'Clotario Blest que salga a1 
frente! Ustedes comprenderin que una casa asi a 
un muchacho de ocho afioslo inhibe completamente. 
Yo no sabh de que se rrataba. Y me dice: '&Poi qud 
andas con loszapatos rotos?! Yo me turbb todo y le 
dqe: isefior, porque soy pobre!. Esa fue toda m i  
con testacih. 
Aquella impresibn a esa edad se marca muy hondamente 
en el corazbn del n i i o  y esa humillacibn, que fue 
una humillacibn en aquella edad, a h  la recuerdo I' 
(10 bis). 

\ 

Durante todos 10s primeros aiios de vida de Clota- 
rio Blest, el p royec to  pol it ico-religioso conservador 
aplastaba a la verdadera lglesia de Jesucristo y a 10s 
pobres. E l  Diarid. I lustrado, portavoz de la ol igarquia 
catblica, justif icaba la represi6n al movi rn iento obrero 
naciente, en 1903, 1905, 1906, y hasta la matanza de 
Santa Mar ia  de lqu ique en 1907! Un eclesi ist ico tipi- 
camente conservador ( p i r r o c o  de San Miguel de San- 
tiago de 1881 a 1913), Miguel Leon Prado, l lamaba a 
10s obreros a abandonar sus organizaciones de clase, y 
el  clero adoctr inaba en la "Sociedad de Qbreros de 
San Jose" a 10s trabajadores a aprender a sufrir en es- 
ta  vida pues "es prov idencia sapientisirna del Sefior 
e l  m a r g a r  l a  v ida del hombre sobre l a  tierra". como 
decia un "Manual del Josefino" en 1909  (1  1). 
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Esencialmente preservado de esta amargante "Eli- 
giosidad olighrquica" gracias a la vital y fervorosa 
"religiosidad popular" de las mujeres de la familia, 
Clotario Blest pudo forrnar su esprritu cristiano (la 
fuerza de la religiosidad femenina familiar se rnues- 
t ra  en la vocaci6n religiosa de su herrnana, quien in- 
gres6 a la vida conventual corno religiosa del Buen 
Pastor, con un exigente espir i tu de pobreza, al  pun- 
to de desear rnorir en una sala coml in de hospital). 

Falta completar el mundo religioso familiar de 
Clotario Blest con una referencia a su padre. Ricar- 
do Blest Ugarte. E l  rnurio en 1906 cuando Clotario 
apenas contaba 6 o 7 afios de edad. AI parecer su vida 
estuvo marcada por el sufrimiento, y as1 lleg6 al  fi- 
nal de sus dias cargando con un oscuro destino de 
mil i tar. Su religiosidad era popular, y se expresaba 
cargando una cruz para Semana Santa, durante las 
irnponentes y rnultitudinarias procesiones por la Ala- 
rneda. Especialrnente la "Procesion d%l Santo SepuI- 
cro" en la noche del Viernes Santo. 

2 La presencia del Ejercito en la famil ia de Clotario 
EEest acentuo su tono lljgubre al suicidarse su herma- ' 
no militar, lejos de su madre y sus hermanos, en plena 
juventud, en  Punta Arenas, desesperado por la infel iz 
y estljpida vida que llevaba en  el  regirniento. 

c) CLOTARlO BLEST, SEMINARISTA REBELDE 
Desde 1910 hasta 1921 Clotario Blest estudio en 

10s Seminarios de Santiago y Concepcion, 10s dos cen- 
tros de formacion eclesiastica diocesana mis impor- 
tantes del pais. En estos diez afios, Don  Clotario 
conocio por dentro a una lglesia catolica que comen- 
zaba a vivir inexorablernente la decadencia de su pro- 
yecto conservador, en rnedio de un pais  que reclama- 
ba democratizacion. 
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En un pr imer  momento  en Santiago, de 1910 a 
1918, y en un segundo momento  mas breve en Con- 
cepcion, de 191 8 a 1921, Blest conocio las tendencias 
principales de esta lglesia que, ante 10s agrietamientos 
del &den oligarquico, emprendio o su endurecimien- 
to conservador ( la l inea de Concepcion con e l  Obispo 
Fuenzalida) o su apertura t imidamente “democrata 
cristiana” a 10s sectores no-oligarquicos (e l  mundo 
eclesiastico santiaguino bajo e l  gobierno de Josk Igna- 
c io  Gonzalez Eyzaguirre, arzobispo de Santiago de 
1 9 0 8 a  1918). 

La d k a d a  de 10s aiios 10 en  Chile se podr ia  carac- 
terizar p o r  una lenta per0  segura inf luencia interpa- 
cional de 10s Estados Unidos de Norteamerica (en  
1913 se instala Wi l l iam Braden, empresario capitalis 
t a  del cobre, en E l  Teniente, etc.) (1 1 bis), y un agita- 
do cl ima popular  de protestas obreras contra la domi- 
nation capitalista oligarquica. Se ha podido establecer 
que entre 191 1 y 1920 hub0 cerca de 300 luchas vio- 
lentas en Chile en que part iciparon alrededor de 
150.000 obreros (12).  En la decada del 10 la organi- 
zacibn po l i t i ca  del proletariado nacional dio un gran 
paso a l  fundarse e l  Part ido Obrero Socialista (POS) en 
1912 con  dirigentes fogueados en la Pampa salitrera 
como Luis Emi l io  Recabarren, Elias Laferte, o Luis 
V i c t o r  Cruz. Este par t ido  de 10s trabajadores se defi-  
nio c o m o  una organizacion laica, y en su programa 
po l i t i co  exigi6 la confiscacion de 10s cuantiosos bie- 
nes de la lglesia y la separacion de la lglesia y el  Esta- 
do. Para el POS, la Iglesia, aliada a l  Estado capitalista, 
era la peor enemiga de la ernancipacion de 10s trabaja- 
dores, como decia en 1919 uno de sus organos La 
Bandera Roja, de Santiago (1 3). 

La critica socialista a1 proyecto pol itico-religioso 
de la lglesia se puede resumir en la energica denuncia 
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que hizo en 1910 Luis Ernilio Recabarren a una con- 
ferencia dada en el  Centro Conservador por un repre- 
sentante de la oligarqu ia  catolica, Francisco Valdes 
Vergara. Recabarren sostuvo que 10s conservadores, 
con una crueldad enorme, presentaban a Bios como 
fundamento de la injusticia: 

"iQue cruel es presentar a Dios funda- 
dor y sostenedor de todas las injusticias!" 
(Luis Emilio Recabarren). 

Lo mas destacable del discurso de Recabarren de 
1910 es su afirrnacion de que !a lglesia Catdica, al es- 
tar sornetida al orden capitalista oiigarquico, no podia 
amar verdaderarnente ni a Bios ni al prdrjimo, de mo- 
do tal que, sin desconocer su buena intencihn, la Igle- 
sia transfarrnaba su pastoral en una evangelizacih 
falam: 

"Ese amor que se predica no se practica, 
y no es que no se practique pas falta de 
volwntad o de intencibn, sin0 que no se 
,-actica psrque el rkgimen en que vivi- 

mos no I0 permite. . . iCc5mo podrri 
hbe r  amor vwdadero en la accion entre 
el exp!otadsr y el explotado,. . .? Por 
rnucho empeiia que dentro del orden ac- 
tual se ponge para llevar a la practica el 
amor al prdjitno, no se eonseguira nacla, 
salvo /a hipoeresia, la ficei6n de amor. . . 
Cuando desaparezca e5te orden social ba- 
sado en /a injusticia, entonces brillari en 
el  cielo de la humanidad redimida e /  ver- 
dadwo amor al pscijimo que establecera 
la igualdad sincera y natural. I . 
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El mundo creyente no ama a1 prbjimo, 
por la defectuosa organizacion social que 
totera y que consagra; entonces tampoco 
puede amar a Dios. . . 
Se ha constituido en una hipocresl'a este 
mandamiento de amar a1 prbjirno. . . Por- 
que se finge amar. Por que se ama de pa- 
labras, sin hechos. Porque la caridad, que 
no extingue el mal social, y que es con lo 
que se pretende practicar el amor, es una 
accibn establecida para fingir que se 
ama. . . la sociedad creyente se ve obliga- 
da a expresar amor y no pudiendo practi- 
car lo finge. De a l l i  la hipocresia " ( I  4). 
(Luis Emilio Rewbarren). 

A la larga Recabarren cri t icaba a la lglesia por su 
impotenc ia con  respecto a su propia mision evangeli- 
zadora. Recabarren crit icaba, a la lglesia desde e l  mis- 
mo Evangelio. Su discurso era asi  un desafio va l ido  
para 10s cristianos. C lo ta r io  Blest tomara  en  serio ese 
desaf io. 

La  Jerarquia eclesiastica de 10s aiios 10, por su par- 
te, veia c o m o  u n a  mis ion pastoral de pr imer  o rden la 
cohesibn del  b loque oligarquico. E l  Arzobispo Gonz6- 
lez Eyzaguirre in formaba a l  Papa en  1914 que satis- 
factoriamente su clero de Santiago habia logrado 
"unir las voluntades d e  la  aristocracia" (15).  AI af io 
siguiente, en 1915, e l  organo o f ic ia l  de la Jerarquia 
eclesiastica, la Revista Catolica, apoyaba a l  banquero 
l iberal Juan Luis Sanfuentes c o m o  candidato a la Pre- 
sidencia de la Republica (16). 

Por aquella epoca la aristocracia catol ica copaba 10s 
principales templos capitalinos, y asi, graf icamente 
ocupaba e l  '%spacio sagrado"de la lglesia de Santiago. 
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La revista "Sucesos" comentaba en 191 5 la asistencia 
dominical a1 templo  de San Agust in  como 

'punto de reunidn de la sociedad elegan- 
te que en el vestir no hacegala de inten- 
sas modestias. Las vistosas y ricas 'toile- 
ttes' dan a entender cuan bien se herma- 
nan, el cult0 del paupkrrimo y divino 
Jesciis de Galilea y 10s fragiles contornos 
del ciltimo y primoroso figurin" (77). 

Para esta lglesia oligarquica la presencia del  pobre, 
del pueblo trahajador, perdia todo su caracter inquie- 
tante, desafiante, y de exter ior idad (como un Otro 
distinto), a l  envolverlo en todo momento  con el  man- 
to paternalista y paralizante de la "'beneficencia". E n  
1910 "El Diario Ilustrado" seiialaba que las "obras 
de beneficencia" ( i la f icc ion de amor, como decia 
Recabarren!) cubr ian totalmente la vida y la muerte 
de 10s pobres: 

"Coge a l  infante en /OS orfelinatos y ca- 
$as-cunas, lo enseiia, lo lleva al taller, 10s 
sustrae al vicio en 10s patronatos, lo atien- 
de en sus enferrnedades en sus dispensa- 
rios, le ofrece casa higienica en sus cons- 
trucciones obreras, lo socorre en sus 
miserias con las Sociedades de Dolores y 
Conferencias de Sin Vicente, le abre ca- 
jas de seguro y socorro en sus sociedades 
de ayuda mutua, lo hace propietario en 
su lnstitucicin Leon X I / / ,  y finalmente 
cierra sus ojos con /os consuelos de la re- 
ligion y le da piadosa sepultura en sus 
turnbas sociales" ( 1  8). 
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Sin embargo esta concepcion de la "pastoral social" 
ya no resistia 10s desafios historicos de 10s aiios 10. 
Las grietas crecientes del capitalism0 oligarquico hi- 
cieron que la Jerarquia eclesiastica se abriera a l  mun- 
do no-oligarquico, bajo el  slogan de "ir al pueblo", 
y a l l i  abajo recomponer la armonia y la paz social con 
e l  espiritu de la "Democracia Cristiana". Como ya lo 
habia dicho Leon X l l l  en 1889 con ocasion de las 
huelgas obreras en Inglaterra: 

"Oponed asociaciones populares cristia- 
nas a las socialistas; de vosotros depende 
que la democracia sea cristiana; salid de 
las sacristias, id al pueblo': (Leon X l l l )  

En Chile el mas seiiero precursor de este espiritu 
eclesiastico "democrata cristiano" fue Rafael Edwards 
Salas, proveniente de la mas poderosa y astuta estirpe 
capitalista del pais (10s Edwards). En 1898 con gran 
clarividencia tradujo y publico en Chile el texto de 
Toniolo "La verdadera democracia. La Democracia 
Cristiana", y en 1907 proponia e l  concept0 como la 
formula para contener a l  socialismo (cf, El Diario Po- 
pular, 14.5.1907). En 1909 durante la Convencion 
del Partido Conservador pidio que el  partido ensan- 
chara "Su accion en favor del pueblo y que por nin- 
gGn motivo dejase que otro de 10s partidos se adue- 
fiara del elemento obrero"', oponiendose a 10s conser- 
vadores menos perspicaces (1  9). Rafael Edwards se 
pus0 a trabajar personalmente en la base (de 1905 a 
1913 como parroco de La Estampa), promoviendo en 
e l  barrio Recoleta la presencia del Partido Conserva- 
dor entre 10s grupos populares del sector, utilizando 
el  lenguaje "dembcrata cristiano". En 191 7 un perio- 
dico vocero de las organizaciones "obreras" conserva- 
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doras de Santiago (mas que obreras eran de pequeiios 
comerciantes, dueiios de talleres, etc.), "El Ideal So- 
cial. Organo de  la Democracia Cristiana" sefialaba que 
la 'Democracia Cristiana" "es la Dnica sana, la Gnica 
verdadera, la Dnica que desea la evolucion por el bien 
y por medios pasivos y razonados" y que "'el primer 
democrata cristiano, Jesucristo, fue como lo dice el 
Evanyelio, manso y humilde corder0 que todo lo 
consiguib por el amor a Dios y sus hermanos" (20). 

Rafael Edwards, con  su ideario "democrata cristia- 
no", expreso la cara mas renovada y engaiiadora de la 
pastoral conservadora corn0 defensa eclesia I del  capi- 
ta l ismo oligarquico en decadencia. E n  10s afios 20 lo 
encontrarernos con todo su poder, j u n t o  a su t io  e l  
Arzobispo Errazuriz, y en relacion directa c o n  Clota- 
rio Blest. 

Dent ro  de esta apertura "dembcrata crktiana" de 
10s aiios 1 0  se dio una figura mucho  mas suelta, o me- 
jor, inas preocupada directamente de organizaf sindi- 
catos catollcos que de asegurar por la base la hegemo- 
n i j  conservadora, a l  cst i lo de Edwards. Esa f iyura f u e  
c jesu i ta Fernando Vives Solar, qu ien promovi6 por 
cntorrces l a  sindicalizaci6n de  la rnujer trabajadora es- 
pecialrnente. Rl6s que trabajar polit icarriente con 10s 
sectores de clase media baja ( como lo hiciera Edwards), 
Vives enf rento la organizacibn grerniai de la mujer 
proletaria. Este tiPo de pastoral, mas social que politi- 
ca, y que a la larga iba a enfrentarse al  poder de la 
dominacibn, fue  inaceptable para el  p royec ts  conser 
vador de !a Qpoca, y de este modo e l  precursor Padre 
Vives fue  alejado del pais en dos oportunidades, en 
1912 y 1918, por las presiones de la oligarqui'a catol i -  
ca. Las organizaciones gaemiales alentadas por el  jesui- 
ta fueron absorbidas y elirninadas por 10s ci'rculos 
allegados a Monseiior Edwards, quien cont ro l6  a par- 
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tir de 10s aiios 20 la 'accibn social catb/ica" del 
Arzobispado de Santiago. 

La presencia de Clotario Blest en el Seminario de 
Santiago, de 1910 a 1918, fue vista por las autorida- 
des conservadoras de la Iglesia, como una presencia 
rebelde, inquietante, y, por eso, finalmente, se decidi- 
ra trasladarlo a Concepcion, donde se implant6 en 
191 8 una direccion pastoral conservadora a ultranza. 

La vena de rebeldia ya presente en e l  joven Clota- 
rio Blest se manifesto tempranamente en 1913 cuan- 
do en el sever0 colegio fundado por MonseAor Larrain 
Gandarillas hacia mas de medio siglo, 10s estudiantes 
del curso de Clotario se concertaron para burlarse dc!  
Rector Fuenzalida Guzman, negandose a contestar 19s 
preguntas del examen de Historia (curso que daba el  
Rector) y reemplazarlas por otras elaboradas por 10s 
alumnos. Este suceso juvenil de rebeldia festiva y bur- 
lesca, que merecio un castigo por parte de lasautori- 
dades del Seminario, dio nombradia al curso de Clo- 
tario Blest,' que fue llamado desde entonces e l  "Curso 
de /os Federados", asociandolo a las atrevidas protes- 
tas de 10s estudiantes universitarios en 1913 contra 
Monsefior Sibilia, un funcionario del Vatican0 que 
recibio por entonces agudas manifestaciones publicas 
de rechazo. 

Entre 1914 y 1917 Clotario Blest se hizo de una 
amistad miry peligrosa a juicio de las autoridades del 
Seminario. Clotario se hace amigo del Padre Fernando 
Vives Solar, el jesuita de la sindicalizacion del proleta- 
riado. Este lo anima a perseverar en la vocacion sacer- 
dotal, y a hacer del sacerdocio una consagracion total 
a la causa de 10s pobres, y a la organizacion del pue- 
blo obrero. E l  Padre Vives vivia por entonces en Chile 
en medio de dos destierros, e l  de 1912 y e l  de 1918. 
Como adivinando su corta permanencia en e l  pais se 
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dedico apresuradamente a organitar a la mujer traba- 
jadora de Santiago. En 1914 creo el Sindicato de Em- 
pleadas de Comercio, que reunia a las mujeres que 
trabajaban en importantes tiendas centricas como Gath 
y Chaves, Muzard, y otras, o en servicios del Estado 
como Correos y el Telegrafo (vease ”La Sindicada 
Catolica”, periodic0 publicado entre 1915 y 1918). 
En 1915 crea e l  Sindicato de la Aguja para organizar 
a las costureras, alcanzando a tener 500 asociadas a 
fines de 1917 (vhase “La Obrera Sindicada“, periodi- 
co de 1917). Por 1917 el Padre Vives se instala en 
pleno centro de Santiago (calle Teatinos, entre Huer- 
fanos y Compafiia), con una oficina de asistencia 
sindical a 10s trabajadores. Todo est0 colmo la pacien- 
cia de 10s oligarcas conservadores y as i  en enero de 
191 8 el  Padre Vives debio abandonar bruscamente e l  
pa is.  

El  aAo 1918 marc6 una dispersion, un alejamiento 
entre Vives Solar y Clotario Blest. Vives partia a Es- 
paiia (no volveria a Chile sin0 hasta 1931), y Clotario 
fue alejado del Seminario de Santiago. El Vicario 
C,ipitular de la Arquidiocesis, MonseAor Manuel Mesa 
(un viejo eclesiastico, que habia peleado en la Guerra 
del Pacifico), no queria saber nada de Clotario Blest, 
y determino que fuera llevado a Concepcion, junto 
al nuevo Obispo y ex-Rector del Seminario de Santia- 
go, Gilbert0 Fuenzalida, un conservador intransigente. 

Con todo, en 1918, despues de haber rendido su 
Bachillerato, Clotario Blest habia-decidido firmemen- 
te abrazar la carrera sacerdotal, y a s i  el 25 de septiem- 
bre de ese aRo el Obispo de La Serena Carlos Silva 
Cotapos le cbnfirio solemnemente la tonsura (20). 

Sin embargo, la situacion eclesiastica de Concep- 
cion se volveria insoportablemente conservadora, y a 
Clotario finalmente le cerraron todas las puertas para 
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continuar sus estudios. 
E l  Obispo Gilbert0 Fuenzalida era un intelectual de 

la pastoral conservadora. Se habia doctorado en 
teologia por la Universidad Gregoriana de Roma y 
habia acompaiiado a1 Arzobispo Casanova en el  Con- 
cilio Latinoamericano de Roma en 1899. AI Ilegar a 
Concepcion e l  nuevo Prelado manifesto toda su 
angustia por el derrumbe de la sociedad tradicional 
catolica. En su "Pastoral de toma de posesion de la 
diocesis" advierte que eso se manifiesta en el surgi- 
miento de la lucha de clases y en el  alejamiento de 10s 
obreros del mensaje eclesiastico: 

"Los obreros son despojados de sus espe- 
ranzas inmoitales y no tienen compensa- 
ciones para la dureza de su vida" 
(Obispo Fuenzalida Guzmiin, en 19 18). 

En 191 9 en su carta pastoral "Sobre el trabajo y la 
union de 10s catolicos" reitera su pesadumbre por la 
zozobra del regimen oligarquico, y llamo, asi, a re- 
componer el proyecto pol itico-religioso conservador: 

"Cbmo desaparece la concordia humana 
para ser reemplazada por enconada lucha 
de clases; como pierde la autoridad su as- 
cendiente, y la ley su majestad, y su ca- 
ra'cter sagrado el derecho. . .". 
(Obispo Fuenzalida Guzma'n, en 1919). 

A fin de revitalizar su proyecto poli'tico-religioso e l  
Obispo Fuenzalida, dentro de su estilo autoritario y 
jerarquico, fortalecio sus vinculaciones con e l  poder 
civi l  y eclesiastico, a traves de Irn estrechamiento de 
relaciones con todas las autoridades locales (10s 
"caballeros" del Obispado, terraten ientes, intendentes, 
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dueiios de establecimientos mineros, como 10s Lyon 
Cousiiio de lota, etc.) (21 1, y un fortalecimiento del 
clero local (era enormemente grande la falta de clero 
en Concepcion durante la epoca, Fuenzalida calcul6 
que en la poblacion total de 1.400.000 habitantes 
existian solo 100 sacerdotes diocesanos) (22). 

Por est0 ultimo Fuenzalida veia su Seminario con 
especial predileccion. Y ,  de acuerdo a sus ideas roma- 
nizadas, acentuo la formacion en la lengua latina, e l  
Canto Gregoriano, y la filosofia y teologia tomistas. 
E l  hectorado del Seminario se lo confio a Alfredo Ci- 
fuentes Gomez, un tenaz conservador (hijo del patriar- 
ca conservador Abdon Cifuentes). E l  Rector se desta- 
co por su fidelidad politica conservadora y su favori- 
tismo por el pequeiio grupo de alumnos santiaguinos, 
lo que ofendia el orgullo penquista. 

Ambas razones hicieron de Clotario Blest un per- 
manente enemigo del ‘Rector. Se pus0 resueltamente 
de parte de 10s penquistas postergados, y, juntando a 
tedos 10s alumnos del Seminario, encabezo una mar- 
;=ha por 10s corredores y galerias del establecimiento, 
protestando por el favoritism0 santiaguino de Cifuen- 
tes. Airn mas, a este lo encerraron, y tuvo que escapar 
por una ventana para dar noticia de la situacion a1 
Obispo. En otra oportunidad, Clotario Blest se nego a 
acatar una orden del Rector en terminos de que todos 
10s seminaristas debian salir a hacer propaganda poli- 
tics conservadora (Fuenzalida era enfatico a1 respecto, 
con ocasibn de las elecciones de 1920 publico una 
”Circular en que se ordenan preces por el buen resul- 
tad0 de las proximas elecciones”). E l  secretario del 
Obispado, Miguel Angel Alvear, era delegado de la 
autoridad eclesiastica ante un Club Popular Conserva- 
dor de la region, etc. 
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Con sus atrevidas actuaciones Clotario Blest impe- 
dia y obstru ia elocuentemente el proyecto pastoral 
de la Jerarquia conservadora. Todo ello colmo la me- 
dida de las autoridades diocesanas. Hacia 1921 e l  
Rector Alfredo Cifuentes determino, a pesar de la 
cuantiosa y lamentada escasez sacerdotal en la region, 
alejar a Clotario del Seminario. 

Esta deterrninacion conturbo mucho a Blest, quien 
deseaba seguir el sacerdocio para a s i  consagrarse com- 
pletamente a 10s obreros, como se lo insinuaba e l  
Padre Vives Solar. Per0 & I  mismo, desde e l  exilio, Is 
ayudo a calmarse espiritualmente y a seguir buscando, 
con serenidad, 10s caminos de Dios. En una carta :e 
dec ia: 
''Mi querido Clotario. . .: yo siempre he 
creido que Ud. errb SLI vocacion, pues 
debit, ser sacerdote, est0 le ha traido 
grandes perturbaciones, per0 Dios le es- 
pera, olvida todo el pasado y quiere to- 
rnarle de nuevo adonde esta extremando 
la nota de amor y misericordia. Vue'lvase 
a El con humildad y resolucibn y encon- 
trar6 la paz que le hace falta. . . Ya sabe 
que Ud. para m i  es un hijo muy querido, 
casi puedo decir mi lado flaco. Deseo vi- 
vamente verlo salir de ese estado de in- 
quietud tan pefijudicial para su cuerpo y 
para su a h a .  Suyo siempre. Fernando 
Vives Solar, s.j.': 

d)CLOTARlO BLEST EN EL MOVlMlENTO SO- 
CIAL CATOLlCO DE LOS ANOS 20. 
Durante 10s aios 20 sobrevinieron sobre Chile pro- 

fundas transformaciones sociales que tuvieron que ver 
con 10s importantes cambios economicos y politicos 

66 



que suponia la decadencia del imperialismo ingles y la 
fuerza nueva y pujante del imperialismo norteameri- 
cano. 

La dkcada del 20 presencia la declinacion del salitre 
(que deja a mas de 40.000 obreros en la cesantia), y 
e l  aumento colosal de las inversiones de EE.UU. (de 
15 millones de dolares en 1912, a 451 millones en 
1928, y 700 millones en 1930). Estas transformacio- 
nes economicas tuvieron que operar drasticos giros de 
timon en la politica chilena, que estuvieron represen- 
tados por las figuras de Arturo Alessandri y Carlos 
Ibafiez. Ambos abrieron paso at imperialismo nortea- 
mericano, luchando tanto contra la vieja oligarqu ia  
pro-inglesa, como contra el movimiento popular so- 
cialista. 

Esta nueva 'disciplina' pol itica la expreso magistral- 
mente Arturo Alessandri en su Programa presidencial 
de 1920 cuando se irguio como una '"amenaza", a1 
mismo tiempo, para la oligarquia comoda y poco 
perspicaz, y para e l  movimiento obrero revolucionario 
(p3ra este ultimo le dedico aquella famosa frase: "el 
clJio es estkril y sblo el amor es fecundoY esta sen- 
tencia quedo desmentida, a l  aiio siguiente, en 1921, 
con la naatanza obrera en San Gregorio). Alessandri 
oriento directamente su politica economica con la 
asesoria de EE.UU., y por otro lado, oriento su politi- 
ca social para atraerse a 10s grupos medios y populares. 
Su espiritu inauguraba en Chile otra forma de domi- 
naci6n capitalista, no ya el "excluyente" capitalismo 
oligarquico sino que el "atrayente" capitalismo demo- 
cratico. Esta nueva "ilusidn" del capitalismo fue de 
nunciada lucidamente en e l  aAo 20 por el Partido 
Obrero Socialista (POS) para quien Alessandri signifi- 
caba "la ascension al poder de una nueva oligarquia 
que alucinando al pueblo trabajador con falsas prome- 
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sas de un falso evolucionismo pretende por este cami- 
no conseguir el apoyo de las clases trabajadoras" (c i t .  
por J. BARR IA, Los movimientos sociales en Chile, 
Santiago 1960, p. 388). E l  espiritu "capitalissta demo- 
cr6tico" de Alessandri acentuaba la idea de "pacifiea- 
citjn social" para poner tkrmino a 10s aqudos conflic 
tos de clase que atravesaron a l  orden capitalista oli 
garquico. 
to que no pudo o nu alcanzo a hacer Alessandri en 

la primera mitad de la decada (1920-1925) lo htzo 
Carlos Ibiiiez con las FFAA en la segurida mitad 
(1926-39311 1 .  Ibifiez radicalizo el "ciisciplinamie:?fc " 
politico funcional al imperialisrno norteamericp go, 
extrernando la nota en thninos de  "arnenamr" d la 
vieja otigarquia y al rnovimiento obfero, c o m ~  &cia 
Alessandri. De la "arncnaza" alessandrista, ibane7 
pas6 a la represton abierta (deport0 por un lads a se- 
fieros representantes del capitalismo oligarquico pro- 
ing!ks como Ross o Edwards MacClure, y desterr6 o 
"icondeb'" a 10s pr-incipales dirigentes obreros y cornu- 
nistas). Este espiritu mas propio de un capitalismo 
fascista facilito aljn mas la penetracion del imperialis- 
mo norteahericano (permiti6 con gran facilidad la 
colocacion del capital monopdico de E EUIJ, presen- 
cia de 10s Guggenheim en el  salitre, etc.), atrajo mas 
engaiiosainente a la clase media, y al mas genuino est i -  
lo de Mussolini, foment6 e l  control sindical por el 
Estado. 

La estrategia pastoral de la lglesia catblica en 10s 
aiios 20 consistio, como ljltima fase historica del pro- 
yecto pol it ico-religioso conservador, en abrirse ha'bi I- 
mente al nuevo mundo politico y social inaugurado 
por Alessandri, hacia un capitalismo democratico. 

La Jerarquia catolica, sobre todo en Santiago, pre- 
sidida por el Arzobispo Errazuriz y su Obispo auxiliar 
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Edwards, auspicia un distanciamiento "electoral" en- 
tre la lglesia y el decadente Partido Conseruador, y 
sugiere que este se ubique como un partido de centro 
(a fines de 1922 el  Arzobispo emitio una pastoral 
sobre lglesia y partidos politicos, en relacion a lo pri- 
mero; sobre lo segundo la posicion de la Revista Cato- 
lica en 1920) (23). La Jerarquia siguio defendiendo, 
con todo, no se debe olvidar, la militancia politica 
conservadora de 10s catolicos, como pudo verse en la 
resistencia de la Revista Catolica a la creacion del 
"Partido Popular" en 1921 y 1922, iniciatiua de gru- 
pos "demdcrata cristbnos" mas independientes. 

Tambikn la lylcsia emprendio una guerra sin cuartel 
contra el movimiento obrero revolucionario, en parti- 
cular contra diriyentes proletarios como Luis Emilio 
Recabarren (en 1923 la Revista Catolica ataco despia- 
dadamente sus opiniones sobre la URSS) o Luis VI'C- 
tor Cruz. 

En ocasiones la lglesia consider6 que la policia no 
erd suficientemente dura para reprimir a l  naciente 
Partido Comunista (24), y todo ello, como dijo el 
Arzobispo Errazuriz en 1925 contestando a l  directo- 
rio de la Union Social Catolica una carta acerca de 
como combatir al comunismo, porque 
"una de /as cosas que m$s afligen mi co- 
razon de Obispo en la triste kpoca actual 
es el peligro del orden sociai". (25). 

Ante las represiones concretas de Alessandri contra 
10s obreros, la lglesia denuncia el  "comunisrno sovie- 
tico" presente en el  pueblo chileno, y llama a alinear- 
se con 10s Estados Unidos. Despues de la matanza 
obrera de San Gregorio en 1921 la Revista Catolica 
sen t e  nc io: 
'Pensemos en Rusia y ternbiernos. Mire- 
mos a Estados Unidos e imitemos" (26). 
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Junto a esta moderacion politica conservadora de 
la Iglesia, que salia a l  encuentro del proyecto de Ale- 
ssandri Palma, la pastoral catolica de 10s afios 20 abrib 
un amplio frente en la sociedad civil, bajo e l  nombre 
de "Accion Social Catolica") y con la inspiracion 
ideologica de la 'Democracia Cristiana", para incor- 
porar a las clases medias y popu lares en el proyecto po- 
l itico-religioso conservador decadente. Este frente, for- 
mado por diversas iniciativas como Centroshveniles, 
Centros Sociales, Circulos de Estudios, "Sindicatos 
Blancos", Semanas Sociales, celebraciones de la Fiesta 
del Trabajo Cristiano (en conmemoracion de "Rerum 
Novarum", contra la celebracion del lode  Mayo, etc i, 

vino a dar un apoyo de masas a Alessandri y despyks 
tambien a I bafiez. 

Esta "pastoral social" Ilevo a su maxima expresion 
oficial en el Arzobispado de Santiago la certera intui- 
cion de Monsefior Edwards, que venia abrihdose 
paso en la conciencia eclesial desde 10s aAos 10. Ante 
la crisis del orden oligarquico y la rebelion popular de 
10s afios 20 Edwards llama a una pastoral de "pacifi- 
cation social" (idea tan querida por Alessandri), de 
cufio conservador, pues como el mismo decia, era 
ante todo un "tradicionalista" (26). Contando con la 
plena y total confianza de monsefior Errazuriz, Ed- 
wards dirigio la "Accibn Social Catolica" del Arzo- 
bispado y respaldo integramente la "tegislaciun so- 
cial" promulgada por Alessandri en 1924 (27). 

No cabe duda que, en e l  fondo y en la forma, la po- 
l i t ica social de Arturo Alessandri y la pastoral social 
de la lglesia (Edwards ) coincidian plenamente en la 
busqueda del afianzamiento de una 'paz social" que 
acabara con 10s enfrentamientos entre la burguesia y 
el pueblo. 
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Las iniciativas mas resueltas de la "Accion Social 
Catolica" de 10s afios 20 fueron la organizacion de 
"Sindicatos Blancos" (se trataba de enarbolar "la 
blanca enseiia de la paz social", en contra de 10s sin- 
dicatos "rojos" que representaban 10s intereses de las 
clases oprimidas, y en contra de 10s sindicatos "ama- 
rillos", representantes de 10s intereses de las clases 
dominantes). Este tipo de  sindicalizacibn "dembcra- 
fa cristiana" se basaba en el  programa corporativista 
que disefio el Obispo Miguel Claro al  mes despuks de 
haber salido elegido Alessandri Presidente de la Rep& 
blica (10s puntos 1 2  y 13 de su 'Programs doctrinal 
y de accidn" disefiaban 10s sindicatos catolicos de 
obreros como instrumentos de “pacification social" 
en conformidad a la "Doctrina de la Democracia Cris- 
tiana") (28). La accion mas relevante de estos "Sindi- 
catos Blancos" fue  conseguir trabajo a 10s cesantes de 
la decada (en 1924  la Bolsa de Trabajo coloco a 2.650 
obreros y e n  1928  a cerca de 4.000 personas). 

t i n  eclesiastico que estudio especialmente la accion 
c;,blica obrera en Europa y Ambrica del  Nor te por 
10s afios 20, para aplicarla en Chile, fue  Josh Mar ia  
Car0 (para el fu tb ro  Cardenal chiieno 10s sindicatos 
catolicos eran una necesidad "absolura y urgent&', y 
proponia llegar a agruparlos en una confederacibn in- 
ternacional "para dar a la ,organization car6lica tanta 
fuerza como a la socialista") !29). En 1926 la Revista 
Catblica Ilego a dar la palabra al  exii iddo Padre Fer- 
nando Vives para que relatara sus conocimientos so 
bre sindicalismo catblico en Europa, con t a l  de levan- 
tar una alternativa "pacifka" a l  sindicalismo revolu- 
cionario (30). 

E l  sindicalismo obrero catblico de 10s 20 le hizo 
franca competencia al  sindicalisrno revolucionario. 
Organizo una celebracibn paralela al  10  de  Mayo ( la 
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fiesta del "Trabajo Cristiano", que conmemoraba 10s 
aniversarios de "Rerum Novarum", presidida por el 
Nuncio), y creo un cancionero popular que evocaba 
la himnologia revolucionaria (e l  himno de 10s obreros 
catolicos: ' A I  viento la bandera / de redencion so- 
c ia l / " )  (31). 

Durante la dictadura de Ibaiiez se desarrollo una 
Union Catolica de Obreros y Empleados de Chile 
(UCOECH), fundada en 1927. Contando con alrede- 
dor de 4.500 integrantes, en 1928 se empeiio por 
establecer en Chile la fiesta de Jesus Qbrero (31). En 
10s aiios siguientes se fue colocando en una postzira 
de adhesion politica a la dictadura ibaiiista. Y shvio 
ast' de base.socia1 a i  modelo fascista por esta imple- 
mentado. 

La pastoral social de la lglesia catolica, dirigida sus- 
tancialmente por la oligarquia, se sintio mas cercana 
al modelo politico de Alessandri que a1 de Ibaiiez (el 
mundo de Alessandri era, a l  final, de convivencia y to- 
lerancia con el  conjunto del bloque oligarquico, en 
cambio I baiiez era mas desenfadadame'nte mesocrati- 
co). Con todo, existio por entonces una personalidad 
eclesiastica que Ilevo la "Accion Social Catolica" por 
un derrotero marcadamente anticonservador y antio- 
ligarquico, y, por ende, mas proclive at mundo de la 
clase media y de la politica corporativa integral. E l  
fue e l  sacerdote Guillermo Viviani Contreras, nacido 
en Chillan, mal mirado por 10s conductores del pro- 
yecto politico-conservador en la Iglesia. A la inversa 
de ellos, Viviani se sintio mas atraido por Ibaiiez que 
por Alessandri, y mas atraido por el Fascism0 que por 
la Democracia. Concretamente llego a ser funcionario 
en la implernentacion del modelo fascista de la dicta- 
dura, en la Oficina del Trabajo. 



Clotario Blest, ya dejado atras el  in tento f rustrado 
por seguir la vocacion sacerdotal, se volco de lleno en 
el movimiento social catolico de 10s aiios 20. Su pre- 
sencia se puede analizar en dos etapas, durante el  go- 
b ierno de Alessandri (entre 1922  y 1925), y durante 
la dictadura de Ibafiez (entre 1927 y 1930). E n  am- 
bos momentos se coloco en una postura cr i t ica f rente 
a la pastoral social dominante. 

Durante el gobierno de Alessandri, y la euforia "de- 
rndcra ta cristiana" conse rvadora a len tada por Edwards, 
Clotario Blest se vinculo a la expresion antioligarquica 
y anticonservadora de la acci6n social catolica, repre- 
sentada por e l  cura Viviani. De  1922 a 1925 Blest par- 
t icipa en tres iniciativas de este sacerdote: e l  C i rcu lo  
de Estudios "El Surco" (en 1922 y 1925), la "Casa 
de Pueblo" (en 1925)  y el 'Partido Popular" (en 
19251, vinculadas a la formacibn ideologica, la orga- 
nizacion sindical, y la niovil izacion pol itica, respecti- a 

varnente. E n  estas tres dimensiones se incubaba una 
acrcibn evangelizadora que rompia con el proyec to  
pc, Etieo-religiose conservador de la Iglesia. 

En el Ci rcu lo de Estudios "El Surco" la formacion 
ideologica se basaba en un analisis de las clases de la 
sociedad chilena y en una ref lexion del Evangelio. 
Todo el lo  conf lu ia  en una formacibn niuy concreta y 
practica (alternativa a la educacion eclesiastica tradi- 
cional, abstracta y de principios). La autor idad ecle 
siastica repr imio esta actividad, ordenando et traslado 
del sacerdote Viviani a Valparaiso, a la parroquia del  
BarOn, entre 1922 y 1924. Ante  esta situacibn Clota- 
rio Blest y sus compafieros, contraviniendo las dispo- 
siciones canonicas de su tiempo, siguieron leyendo di- 
rectamente el  Evangelio sin la presencia de un sacer- 
dote. E l  mismo Don Clotar io recuerda esta formacion 
peculiar de 10s afios 20 destinada a: 
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"Sacudir el polvo ancestral del pasado 
feudal mas negro que conoce la historia 
de Chile y de la explotacion mas inhuma- 
na del hombre por el hombre, a la lglesia 
Catolica que a traves de su jerarquia ecle- 
siastica, Arzobispos, Obispos, Vicarios, 
Canonigos, etc., enervaba al pueblo cris- 
tiano de toda actitud o gesto de rebeldia 
o protesta en contra de tal estado de co- 
sas. Las predicaciones, homilias, Pastora - 
Ies, retiros o ejercicios espirituales, y 
toda accion piadosa, estaban determina- 
das a impregnar el alma de 10s cristianos 
de "n ian sedumb re ' h  umildad "; respe- 
to", "'resignacion'', etc., ante las desven- 
turas de la vida y especialmente la 'Po- 
breza '' ya que posteriormente, despues 
de la "muerte'; tendriamos un '%ielo" 
en el que seriamos "bienaventurados" 
por toda la eternidad. En resumen, el 
pobre debia resignarse a su pobreza y no 
solo respetar a estas autoridades que le 
daban ocasion de ganarse ese "cielo"; si- 
no que amarlo por cuanto toda autori- 
dad era representante de Dios sobre la 
tierra. Todas estas ensefianzas tan '[cris- 
tianas" iban, por supuesto, acompaiiadas 
del horror al  infierno y a su "diablo" con 
cachos, cola y afilados dientes. 
En esta triste epoca para nada jugaba el 
"atnor" fra tern0 basado en la 'justitia ", 
tal cual lo predicara Cristo en su breve 
paso por la tierra. Aquel Cristo que to- 
dos nosotros en nuestra juventud amaba- 
mos y admirabamos. A I  Hijo del obrero 



Jose y de la obrera Maria y, a Elmismo 
que como obrero y rodeado de obreros 
recorriera 10s campos y /as montaiias de 
su patria predicando la Justicia y el 
Amor y condenando con frases de fuego 
a 10s hipbcritas y fariseos y a 10s podero- 
sos que aplastaban con su negra pezuiia 
a 10s pobres y 10s humildes. 
Esa juventud del afio 20 se rebel6 en 
contra de todo esto y denuncib estas ac- 
titudes simoniacas de la autoridad ecle- 
siistica. Esta accion juvenil se basaba en 
10s llamados Circulos de Estudios que no 
eran otra cosa que la reunion de no mas 
de 7 amigos o compaiieros que sernanal- 
mente se juntaban despues del trabajo a 
leer y comentar el Evangelio y a conver- 
sar y tomar resoluciones sobre 10s acon- 
tecimientos que agitaban el pais o al 
rnundo. Esta juventud no se intelectuali- 
;, sba, sin0 que se enfervorizaba con la pa- 
!abra de Cristo y "ktuaba". A pear de 
que segun las disposiciones eclesiasticas, 
el  Evangelio no podia leerse ni menos co- 
mentarse sin la presencia fisica de un sa- 
cerdote, nosotros procediamos sin esta 
licencia, lo que en mas de una ocasidn 
nos significo severas reprimeridas en el 
secret0 de la "confesion". De todas estas 
amonestaciones y recriminaciones sacer- 
dotales y hasta episcopales, nos consoli- 
bamos en Cristo, quien hahlaba a nues- 
tros corazones juveniles en estas reunio- 
nes fraternales de 10s Circulos de Estu- 
dios" 132). 
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La "Cas del Pueblo" habia sido fundada por Gui- 
llermo Viviani en octubre de 1917 con e l  apoyo del 
Obispo Miguel Claro. Ubicada en Mapocho, en la calle 
Salas esquina con Andres Bello, albergo a mas de una 
decena de organizaciones obreras (estucadores, elec- 
tricistas, hojalateros, gasf iters, a I bai5i les de alcan t a  r i- 
Ilado, encontraron ahi un lugar donde reunirse). Clo- 
tario Blest, a1 viricularse a la '%ass del Pueblo", quiso 
crear all; una capillita con e l  nombre de ' 'Jesk Obre- 
ro", pero la autoridad eclesiastica se lo impidio y 
clausurb la capilla, alegando que Blest no tenia auto- 
rizacibn para colocarle nombre. Este le habia man;?es- 
tado que '/para ponerle ese titulo no necesitaba ?./to- 
rizacibn"porque Cristo habia sido sin duda un obrero, 
y eso no necesitaba autorizacion de la Jerarqu {a. 

Hacia 1925 vemos entonces que Clotario Blest asu- 
rne una vebelde pastura de autonornia religiosa popu- 
lar que transgrede sencilsarnente a !a autoridad relli- 
giosa oficial. 

La Jerarquia eclesiastica de Santiago, que veia con 
rnalos ojos a Viviani, redoblo sus sospechas ante sus 
actividades, y volvera a hallar en Clotario Blest a un 
sujeto peligroso. 

Con ocasion de las elecciones parlamentarias de 
1925 que echaban a andar el  nuevo Congreso Nacio- 
nal regido por la Constitucion del 25, Clotario escri- 
bio un articulo a l  respecto en el periodic0 de la "Casa 
de/ Puebb" titulado El Sindicalista. Este articulo es 
muy intercsante porque es e l  primer mensaje publico 
de Clotario Blest dedicado a 10s trabajadores chilenos. 
En gran medida se trata de una critica iracunda con- 
tra la politica oficial de la lglesia catolica, mediada a 
traves del Partido Conservador, que fue unido a libe 
rales y radicales en un amplio frente burgues. Llama 
a todo este conjunto partidario "falsos rea'entores de/ 
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proletariado". Clotario llama a 10s trabajadores a de- 
Senmascarar a la oligarquia conservadora que utiliza 
la terminologia "democrata cristiana" para engaiiar 
a l  pueblo: 

"Yo os llamo, compaiieros sindicalistas, 
a intensificar nuestra campafia, a luchar 
con f e  y teson en la prosecucion de nues- 
tros puros ideales, a desenmascarar a 
aquellos que, abusando de nuestra ense- 
iia, se valen de ella bnicamente para lu- 
crar y para conseguir deleznables fines. 
Nada hay que desacredite m& una doc- 
trina, por santa que sea, que verla predi- 
car por genies que proceden en todos sus 
actos precisamenre contra sus mismos 
postulados y fines" (33). 
Primer mensaie priblico de Clotario Blest 
a 10s trabajadores chilenos, a un afio de 
la muerte de Luis Emilio Recabarren 

( 1925). 
Esta posicion publica de Blest se entiende mejor  a 

travks de su adhe4on por entonces a i  "Partido Fopu- 
lar", una iniciativa del cura Viv iani  en  1921 destinada 
a ayrupar pol i t icamente a 10s sectores catol icos de 
avanzada mas alla de la mil i tancia conservadora, sa- 
cando a 10s obreros catoiicos del cornpromiso p o l i t i c o  
tradicional con  la oligarquia. E l  "Partido Popular" se 
reconocia en  la gran corr iente historica por la demo 
cracia, como superacion del hor izonte oligarquico-ca- 
t6lico. Clotar io lleg6 a ser pre candidato a Diputado 
por Santiago del "Partido Popular" para tas elecciones 
parlamentarias de 1925. 

La Revista Catbllica, principal p roduc tor  ideoloyico 
del p royec to  po l i t i co  religioso conservador, acuso at 
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"Partido Popular" c o m o  el  in ten to  de u n  'grupo de 
obreros catolicos" por d iv id i r  a la masa obrera catol i -  
ca. E n  efecto, se t rataba de  romper  con  el  moncpolio 
conservador e n  la base popular.  D i j o  la Revista Cato- 
lica en 1921: 

"Un  grupo de obreros catolicos ha cons- 
tituido ultimamente un nuevo partido 
politico, llamado Partido Popular. El 
nuevo partido ha hecho su declaracion 
de principios, 10s que se basan en el or- 
den social cristiano y comprenden nume- 
rosos puntos de doctrina relacionados 
coil el trabajo. Todo su programa, punto 
por punto, est$ dentro de las doctrinas 
del Partido Conservador, por lo cual no 
vemos la necesidad de este nuevo partido, 
que viene a dividir a 10s obreros catolicos 
para satisfacer ambiciones personales de 
peg ueiios caudillos. 
Ni siquiera se puede tomar por pretext0 
de esta division, el que 10s conservadores 
no pongan en practica sus doctrinas en 
favor del hombre de trabajo; porque, 
tanto sus parlamentarios en las camaras 
como sus mietnbros en privado, se desvi- 
ven por defender sus derectios y por ali- 
viar sus necesidades fi'sicas y morales" 
(34). 

La Revista Catolica estimaba por entonces que  era 
aun la o l iyarq i i ia  la que salvaria al  pais. Decia e l  sa- 
cerdote Ale jandro Vicu i ia  e n  1922: 
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"La unica clase social llamada a salvar el 
pais es la clase vieja, la que fue patriota y 
honrada. Vuelva pues la aristocracia de la 
sangre por sus dos compafieras abando- 
nadas: la aristocracia del talent0 y la vir- 
tud" (35). 

Durante la segunda mitad de 10s aAos 20 Clotario 
Blest busco un nuevo modo de insercion en la "Ac- 
cion Social Catolica". Su inspirador de aAos anterio- 
res, e l  cura Viviani, se fue tornando cada vez mas 
pol iticamente pro-fascista, y llevado de su complejo 
antioligarquico anticanservador, se convertiria en fun- 
cisnario de la dictadura de IbaAez, a l  servicio del plan 
de estatizacion sindical o control de 10s sindicatos 
legales por la Direccibn General del Trabajo, planes 

. favorecidos por el  C6digo del Trabajo de 1925. Vivia- 
ni publicamente adheria al fascism0 de Mussolini en 
articulos en ''El Mercurio" y en conferencias en la 
Bibliotcca Nacional (agosto 1926 y julio 1927 respec- 
tivdmente). 

Por todo esto Clotario Blest se apart6 de este sacer- 
dote y se incorporb a una institucibn oficial de la pas- 
toral social de la lylesia, y por ello m a s  cercana a 
MonseAor Edwards: la Union de Centros de la Juven- 
tud Catolica. Esta institucibn, creada en 1920, tenia 
el sello del Obispo Edwards. Segljn la5 conclusiones 
de su primera asarnbfea, celebrada en -1921, sus inte- 
grantes debian ser elernentos valiosos de "pacificacion 
social" donde se borran "10s lirnites de las odiosas di- 
ferencias de clases" (36 ) .  Se trataba de captar a secto 
res no-oligarquicos de la juventud catolica. Durante su 
primera asamblea se realizo un desfile hacia e l  ternplo 
de la "Gratitud Nacional" donde se pronunciaron 
vivas a1 Nuncio, a la Democracia Cristiana, a Edwards, 
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y a 10s obreros catolicos. En la segunda asamblea de la 
Union, en 1926, se dio un especial saludo a 10s “Sin- 
dicatos Blancos” “que luchan con energia por reme- 
diar /as injusticias sociales por medio del amor y coo- 
peracion nwtuas” (37). 

Clotario Blest ve en esta orientacion una posibiii- 
dad de movilizar at pueblo cristiano, a 10s jovenes em- 
pleados y obreros (e l  mismo era un joven etnpleado 
fiscal, desde que entro como trabajador de la Tesore- 
ria Fiscal de Santiago en 1922), mas alla de la oryani- 
zacion catolica juvenil de la oligarqu i a  conservadora, 
la Asociacion Nacional de Estudiantes Catolicm 
(ANEC), creada en 1915 y muy favorecida por la .!e- 
rarqu ia  eclesiastica. Clotario comprende la Union de 
Centros como ia posibilidad de lanzar ai pueblo cris- 
tiano contra la Jerarquia conservadora. Incorpora 
para ello el simbolo de “Jesiis Obrero” (que ya se usa- 
ba en Francia por entonces) per0 para distinguirlo y 
oponerlo al  de “Cristo Rey” que usaba la ANEC. 
Blest llega a la Presidencia de la Union bajo la dicta- 
dura de Ibaiiez, en 1927 y 1928, llegando a reunir 16 
ceritros vinculados a parroquias populares de Santiago 
(Lourdes, Lo Negrete, La Estampa, San Miguel, Santa 
Filomena, San Gerardo, etc.). 

Como presidente de la Union en julio de 1927 
Blest entrego al Obispo Rafael Edwards 10s Estatutos 
de la organizacion donde llama la atencion la impor- 
tancia clada a la sindicalizacion y a las bolsas de traba- 
jo, ante la pavorosa cesantia de la bpoca. 

En una Seniana Social de la Union de Centros cele- 
brada en 1927 Clotario Blest pronuncio en e l  Teatro 
Municipal una vihrante “Critica del estado actual de 
la sociedad chilena” ante la presencia de Rafael Ed- 
wards, Guillermo Viviani, Ricardo Salas Edwards, y 
otros connotados personajes del catolicismo social de 
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la dkcada (38), y en el Ill Congreso Nacional de la 
Juventud Catblica de Chile llevo la voz de la Union de 
Centros para tratar e l  tema "La juventud y sus res- 
ponsabilidades ante el problema moral, desde el pun- 
to de vista sociologico", junto a expositores de otros 
temas como Eduardo Cruz Coke o Pedro Lira Urquie- 
t a  (39). 

Desde el  exilio el Padre Fernando Vives, su querido 
maestro de 10s aiios 10, manifestaba a Clotario su cali- 
do apoyo por estar presidiendo la Union de Centros 
de la Juventud Catolica. La alegria del jesuita, desde 
Espaiia, estaba en comprobar 10s cambias operados en 
la lglesia chilena, en medio de una sociedad en trans- 
formation: 

"Yo me alegro mucho del movimiento 
de esa juventud que usted preside; esta- 
mos en una t5poca de renovacion de vafo- 
res y conviene situarse a la vanguardia 
dei movimiento aprovechando la inmen- 
sa flexibifidad de la lglesia para la que 
"'uno es necesario" y todo lo dem$s es 
accidental y de ocasion: regimenes de 
gobierno;partidos politicos, modus ope- 
rartdi, etc. La juventud es la h i c a  que 
puede reaccionar ficilmente y acomodar- 
se a las circunstancias. . . Dada la situa- 
cibn del mundo y de Chile en completa 
evolucibn, seria inmensamente ' funesto 
obstinarse en quwer conservar las cos- 
tumbres de tiempos de paz, que par otra 
parte, 10s catolicos no supieron aprove- 
char y querer vencer a1 enemljo con ar- 
mas y rnktodos ya anticuados. La juven- 
tud es la unica que puede romper moldes 
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envejecidos, per0 necesita expertos direc- 
tores que la comprendan, la estimulen y 
la moderen" 140). 

Sin embargo, la "'inmensa flexibilidad de la lglesia" 
chilena era mas aparente que real. A escasos meses de 
esa carta, Clotario Blest renunciaba a la presidencia de 
la Union de Centros por incompatibilidad de la linea 
llevada por 61 y MonseAor Edwards. 

Clotario, durante su breve presidencia ( 1927-1 928) 
impulso una linea profetica que atacaba sin tapujos a 
10s hombres de confianza de Edwards como el sacer- 
dote Samuel Diaz Ossa, un tenaz agitador pol irko 
conservador, secretario de la "Accion Social Cat0 'ica" 
del Arzobispado, capellan del lnstituto Leon XIII, y 
emparentado con la oligarquia salitrera. En una opor- 
tunidad Diaz Ossa promovio con un ''Sindicato Blan- 
c ~ ' '  e l  quiebre de una huelga en la Pampa salittera, 
ante lo cual Blest y su organizacion levantaron un 
"Tribunal Popular" que juzgo al  sacerdote y a lo: 
miembros del "Sindicato Blanco" como "Traidores a 
la clase obrera" (Diaz Ossa habia sido ya denunciado 
pirblicamente en 1923 por la "Casa del Pueblo" como 
vendido a la oligarquia conservadora) (41). 

Ademas Clotario Blest busco la vinculacion con 
todos 10s elementos contestatarios a la dominacion 
olighrquico-conservadora, aunque fueran no-catolicos, 
per0 que s i  tuvieran un caracter popular. Asi  se asocio 
en iniciativas comunes con Comunistas (con Ricardo 
Fonseca, etc.) y Protestantes (el pastor Pedro Zotele). 

En 1969 Clotario Blest recordaba a s i  su participa- 
cion en la Union de Centros de la Juventud Catolica: 

' L a  Jerarquia eclesisstica de aquella epo- 
ca, como ocurre hoy con muy pequefias 
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variantes, se oponia en forma directa o 
indirecta a nuestra accion renovadora 
dentro de /as practicas cristianas y a nues- 
tra accion dentro de la sociedad por un 
cambio sustancial del regimen de explo- 
tacion humana. 
A pesar de esta oposicion nos dedicamos 
con todo nuestro fervor juvenil a organi- 
zar a la juventud catblica de 10s sectores 
de obreros y empleados dentro de las res- 
pectivas parroquias. La lglesia se habia 
preocupado de organizar a la juventud 
universitaria la que en su inmensa mayo- 
ria pertenecia a la aristocracia de nuestro 
pais, a traves de la Asociacion Nacional 
de Estudiantes Catolicos (A NEC). 
Es asi como esta organizacibn represen- 
taba a todo el "momiaje" de esa epoca, 
la que en su totalidad militaba o en el 
Parrido Conservador o en el Partido Li- 
brral, hoy Partido Nacional. En las filas 
de la ANEC militaban 10s actuales miem- 
bros mas destacados del Partido Demo- 
crata Cristiano ya que todos ellos eran 
fervorosos Conservadores. Sus cerebros y 
corazones juveniles se amamantaron con 
la leche reaccionaria de lo mas crudo y 
reaccionario que haya existido en el 
pais. . . 
La Union de Centros realizo varias Sema- 
nas Sociales y numerosas Tribunas L ibres 
todas ellas encaminadas a formar con- 
ciencia en la clase trabajadora y en el 
pueblo cristiano sobre su calidad de clase 
explotada en lucha con la clase explota- 
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dora lo que significaba una accion perma- 
nente de liberacion economica, politica 
ysocial. . . 
Una ankcdota que caracteriza nuestra 
actitud en esa epoca fue el de que en 
cierta ocasihn el Director de las Obras 
Sociales de la lglesia, don Samuel Diaz 
Ossa, envio a1 Norte del pal's una delega- 
cion de obreros de 10s llamados "Sindi- 
catos Blancos', nombre que se les daba 
en oposicibn a 10s sindicatos rojos de 
anarquistas y comunistas, con la mision 
de quebrar una huelga de 10s obreros sali- 
treros. A su vuelta a Santiago, el Directo- 
rio de la Union de Centros formo un Tri- 
bunal del Pueblo para juzgar a estos ele- 
mentos, traidores a su clase, siendo con- 
denados como tales. 
Nuestra organizacion participo activa- 
mente en 10s llarnados Centros Anti-gue- 
rreros, lo que hoy es el Movimiento por 
la Paz, en fraternal unidad con la Juven- 
tud Comunista dirigida por Ricardo Fon- 
seca que posteriormente llego a la Secre- 
tarl'a General de ese partido. 
La Union de Centros establecio lazos 
muy fraternales con varios dirigentes de 
las lglesias Protestantes, entre ellos con 
e l  Obispo Zotele. 

Toda esta labor desagrado profundamen- 
te a la autoridad eclesiastica que bajo la 
tuicion del Partido Conservador, se esfor- 
zaba por llevar adeptos a esa colectividad 
politica" (4 1). 
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El  pueblo cristiano juzyaba a1 clero desde sus inte- 
reses de clase. La comunidad cristiana popular se reu- 
n i a  para condenar a la Jerarquia eclesiastica. Se auna- 
ban fuerzas populares contra el bloque oligarquico- 
conservador a traves de relaciones con Comunistas 
y Protestantes. Esto se hacia inaceptable para 10s pas- 
tores de la lglesia Catolica. Y Clotar io debe dejar la 
Presidencia de la Union.-Per0 su prestigio como diri- 
gente del pueblo cristiano ya es inarrebatable. Duran- 
t e  1929 10s Centros de la Union le piden que vaya a 
hablarles. E n  el  Centro de Jovenes del Corazon de 
Maria aclara "Lo que debe ser un Centro de la Juven- 
tud CatdIica'> en el Centro del Santisimo Sacramento 
enfrenta ' E l  problema economico de la juventud"; 
en el  Centro de La Estampa profundiza un terna 
predilecto: "Los ideales catdlicos, sus fundamentos y 
sus proyecciones. El supremo ideal de la juventud, 
Cristo" (42). 

Como puede verse la decada del 20 abr io el camino 
a Clotar io Blest como prestigioso dirigente del  pueblo 
cricriano juvenil. No al modo del rot del  sacerdote, 
q*.e no se lo dejaron ejercer. Se alza como dirigente 
de l  pueblo cristiano, desafiando a las autoridades ecle- 
siasticas, del  clero atado a1 proyecto conservador 
(MonseAor tdwards, en alianza con Alessandri) o del 
clero at ra ido por el fascism0 (Viviani, en alianza con  
Ibafiez). 

Ni lo uno ni lo otro. Clotar io advierte las tremen- 
das limitaciones polit icas de ambas formas eclesiales 
de la "Democracia Cristiana" (subordinadas en uno y 
otro cas0 a las pol i t icas sociales alentadas por el impe 
rialismo, a traves de Alessandri o Ibafiez). La l inea de 
Blest procura ante todo reconciliar a la lglesia y el 
pueblo trabajador, proletarizando las instancias ecle- 
siales, y anunciando e l  Evangelio e n  10s amplios me- 
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dios populares, sin pasar por la instancia del Estado, 
ya capturado por EE.UU. 

Para afrontar esta nueva y tremenda mision que 
Cristo le confia, Clotario Blest decide realizar, en la 
privacidad de su vida afectiva, la promesa de renun- 
ciar a la vida matrimonia1;como una forma de consa- 
grarse sin reserva alguna a la tarea que siente confiada 
desde Dios. Como una contrapartida a las "limitacio- 
nes" politicas de la Iglesia, y a 10s 'limites" que di- 
cho poder ejercio sobre su anuncio del Evangelio, 
Clotario promete entregarse sin 'limitacion" alguna, 
incluso las de familia y hogar, a fin de que nada r i i  
nadie fuera capaz de arrebatarle la libertad del Et tm- 
gelio de Jesucristo. 

"El que no tome su cruz y me siga, no 
es digno de mi. 
El que encuentra su vida, la perder6; 
y el que pierde su vida por mi ,  la encon 
trara". (Mate0 70, 38-39). 

Z C L O T A R I O  BLEST Y L A  IGLESIA ENTRE LA 
CRISIS DEL 30 Y EL GOLPE DEL 73. 

a) Pastoral socialcristiana, capitalismo democratico. 
Entre 1930 y 1973 se impone en Chile como 

niarco historic0 dominante el espiritu del capitalismo 
democratico occidental, inspirado en el orden consti 
tucional sancionado por la Carta Fundamental 
de 1925. Sepultada con la crisis del 30 la epoca del 
capitalismo oligarquico vinculado al imperialismo 
ingles, comienza ahora una etapa de profundizacion 
capitalista, o modernizacion, orientada por 10s 
Estados Unidos. 
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Las bases de este marco historico fueron colocadas 
una vez mas por Arturo Alessandri, quien volvio por 
segunda vez a la Presidencia de la Republica durante 
10s aiios 30 (1932-19381, para consolidar la conver- 
sion de Chile en una semicolonia norteamericana. La 
etapa pol i t ica sigulente, de 10s gobiernos “radicales” 
( 1938- 1952), con su evolucion f rentepopulista, con- 
cre t o u n p rogra ma ’desarrollista ” de mode rn izac i 6 n 
capitalista industrial y agrario, La alineacion con 
EEUU dentro del espiritu que denominamos del capi- 
talismo democratico-occidental, alcanzo su apogeo 
durante 10s aAos 50 y 60, con 10s gobiernos de Ibaiiez 
(1952-1958, cuando se comienza a implementar el 
Pacto Militar con EEUU), Alessandri hijo (1958-1964) 
y Eduardo Frei (sobre todo de 1964 a 1967). 

La crisis del horironte capitalista demo-occidental 
en Chile tiene lugar en la segunda parte de la adminis- 
tracion Frei (1967-1970) y durante el breve periodo 
de crisis revolucionaria durante el gobierno de Salva- 
dor Allende (1970-1973). A l i i  se cerro toda la epoca 
irwgurada en 10s afios 30. 

E l  espiritu de este periodo historico impregno 
todas las manifestaciones de la vida nacional, econo- 
mia, politica, sociedad, y cultura. Existio, por ejem- 
plo, un proyecto cultural vinculado a la articulacion 
capita I ista demo-occidenta I, que represento especia I- 
mente las aspiraciones de la ’%lase media”, y que fue 
difundido a traves de 10s medios de comunicacion de 
masas. El  estilo de accion politica, por otra parte, 
marco no solo a 10s grupos de poder, y a la burgriesia, 
sin0 que tambien, y sobre todo, a la izquierda (a par- 
tir de 1933 el  Partido Comunista, por ejernplo, postu- 
lo como tareas el desarrollo del capitalismo nacional, 
y, en general, las tareas democratico burguesas). 

La lglesia catolica se asocio intimaniente at proyec- 
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to historic0 del capitalismo democratico a traves de la 
implernentacion de la pastoral socialcristiana. Esta 
pastoral se fue vertebrando, configurando, y desfigu- 
rando, a l  ritmo de 10s crecimientos y decadencias del 
modelo de dominacion de la epoca. 

En el context0 internacional, e l  proyecto del capi- 
talismo democratico-occidental fue implementado 
en Chile con el  respaldo de EEUU y e l  Vaticano. 
(Existio un hecho simbolico, cuasi mitico, fundacio 
nal, a1 respecto: en la ceremonia oficial de la Jura de 
la Constitucion del 25, a cada lado del Presidente Ale 
ssandri se encontraba a su izquierda el  representante 
de EEUU y a su derecha el representante del Vatim- 
no). 

La historia de la pastoral socialcristiana en Chile en 
e l  period0 1930-1973 se puede comprender en tres 
etapas: una etapa de constitucion, que va desde la 
creacion de la Accion Catolica hasta la muerte del Pa- 
dre Hurtado (1931-1952), una etapa de apogeo, que 
va desde la muerte del Padre Hurtado hasta la 'toma" 
de la Universidad Catolica (1952-1967), y una etapa 
de decadencia, que va desde la 'toma" de la U. Cato- 
lica hasta la condenacion episcopal a 10s "Cristianos 
por el Socialismo" inmediatamente despues del golpe 
militar del 73 (1967-1973). Se advierte la correspon- 
dencia de estas etapas pastorales con la evolucion his- 
torica del capitalismo democratico, en sus fases para- 
lelas de constitucion, apogeo, y agotamiento. 

Queda as{ enunciada la pastoral socialcristiana 
como el acornpahamiento eclesial a l  orden demobur- 
gues dominante. Si la pastoral conservadora fue en SCI 

momento la defensa eclesial del capitalismo oligarqui- 
co, ahora la pastoral es la deferisa eclesial del orden 
capitalista democratico. En general, la pastoral social- 
cristiana fue impulsada por una elite religiosa moder- 



nizante vinculada a 10s grupos sociales emergentes con 
la industrializacion y la consolidacion capitalistas, so- 
b r e  todo ciertos elementos '@rogresistas" de la bur- 
guesia, y grupos intelectuales, y un grupo reducido de  
trabajadores. 

E l  momento de constitucion de esta pastoral fue 
natura lmente el  mas 'progresista" y creativo, durante 
10s aRos 30 y 40. Es e l  m o m e n t o  de fundacion y de 
lucha por hacer de la "Accidn Cato/ica" la herramien- 
ta  maestra de  la nueva pastoral. Creada en  1 9 3 1  y 
dir ig ida e n  su fundacion por Monsei ior  Rafael Edwards 
(e l  eclesiastico "dembcrata cristiano" clave e n  el  t ran- 
s i t0  de la lglesia catolica shilena desde las formas oli- 
garquicas a las democraticas de l  capitalismo), t u v o  su 
personalidad mas visionaria y carismatica en el  Padre 
A l b e r t o  Hurtado, qu ien  deb io  luchar denodadamente 
por const i tu i r  un "socialcristianismo moderno", con-  
t ra  las persistencias rebeldes de l  catol ic ismo conserva- 
dor ol igarquico q u e  no se resignaba a morir (en 1 9 4 5  
de5io renunciar pot- dichas presiones a su cargo d e  
a ,esor de 10s jovenes de la Acc ion  Catolica, en  1 9 4 1  
su libro iEs Chile un pais catolico? irrito a las au tor i -  
dades eclesiasticas conservadoras, etc.). 

A lo largo d e  10s afios 30 la pastoral socialcristiana 
visualizo la necesidad de  implementar la creacion de 
un nuevo estilo de comportamiento politico de la 
Iglesia, que sepultara de una vez la anacronica mi l i tan-  
cia conservadora. E n  esto e l  Vat ican0 fue una pieza 
clave, a traves de l  Cardenal Pacelli y el ,Nuncio Fel ic i  
en  Chile. Durante 1 9 3 2  y 1933 este N u n c i o  alentaba 

al Episcopado nacional  para que se crease un nuevo 
par t ido  p o l i t i c o  de 10s catblicos, que atrajera a la cla 
se media y al  pueblo.  Un acta de reun ion  de 10s Obis 
pos chi lenos en 1 9 3 3  consigna: 
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"El Sr. Nuncio repite su declaracion del 
afio pasado en el sentido de que es nece- 
saria la formacion de un partido que sos- 
tenga un programa de ideas sociales cris- 
tianas avanzadas. De esta manera se atrae- 
r ia a las masas populares y a la clase me- 
dia. . . El Sr. Nuncio estima que aunque 
el Partido Conservador enunciara 10s mas 
avanzados programas sociales no atraeria 
las rnasas populares n i  la clase media. . . 
El Sr. Nuncio aduce e l  dato que le comu- 
nico el Sr. Rodriguez de la Sotta que 10s 
"ohreros de San Jose'" no votaron por el 
Partido Conservador. . . (43). 

Este nuevo partido, que a la larga lleg6 a ser la Fa- 
lange Nacional (separada en 1938 del Partido Conser- 
vador) recluto a sus miembros entre 10s integrantes de 
la Accion Catolica. Su gran lider historic0 Eduardo 
Frei dijo: 

"Yo dirl'a que la Falange fue la conse-. 
cuencia de la formacion de una genera- 
cidn dentro del espiritu deja Accion Ca- 
tolica, que formo nuestra filosofia y 
nuestra mentalidad cristiana. . ."( 44). 

AI comenzar 10s aAos 40 las figuras del Arzobispo 
de Santiago Jose Maria Caro y el Presidente de la Re- 
publica Pedro Aguirre Cerda representaron con gran 
brillo la armonia politico-religiosa entre el nuevo Es- 
tad0 capitalista democratic0 y la pastoral socialcris- 
tiana, que ha dejado atras 10s lazos con la oligarquia. 
Hacia 1950 la pastoral socialcristiana expresaba 10s 
aspectos fundamentales de su identidad historica, 
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fijada en 1946 con la celebracion del Primer Concilio 
Plenario chileno. A fines de 10s 40, la Iglesia, por 
intermedio de su el i te modernizante, promovib la 
creacion de sendos organismos para congregar a la 
bu rguesia catolica "progresista" y responsable de sus 
deberes civicos (la Union Social de Ernpresarios 
Catblicos, USEC) y a 10s trabajadores catblicos, en 
competencia con e l  movimiento secular de 10s obreros 
socialistas (la Juventud Qbrem Catolica, JOC, creada. 
en 1942, y la Accibn Sindical Chilena, ASICH, creada 
en 1948). 

El  momento de apogeo de la pastoral sociaicristia- 
na, durante 10s afios 50 y 60 (hasta 1967), dice rela- 
cion con la hegemonia de dicha pastoral a i  interior de 
la Jerarquia catolica y la esperanza de ver articulado 
un proyecto politico propio que lo exprese, como fue 
el del Partido Dembcrata Cristiano, creado en 1957, y 
que llev6 a su lider historic0 Eduardo Frei al poder en 
1964. Este momento de apogeo socialcristiano coin- 
cide con el "boom" del capitalisrno occidental nortea- 
mericano. 

Si en e l  momento de constitucion la figura carisma- 
tica fue el  Padre Hurtado ahora las figuras seran sus 
compaiieros y seguidores. Sobresale Monseiior Manuel 
Larrain Errazuriz, Qbispo de Taka, asesor general de 
la Accion Catolica (1950-19621, y, en general, 10s 
Jesuitas vinculados a la revista "Mensaje" (creada por 
el  Padre Hurtado en 1951) y a l  "Centro Bellarmino" 
(fundado en 1959), dos focos de irradiacion ideologi- 
ca socialcristiana que expresaron e l  optimismo politi- 
co-religioso de la bpoca. 

La bu rg u es ia cat 6 I i ca "mo dernkan te" pu do esca la r 
importantes posiciones en la direccion de la Accion 
Catolica (un empresario de USEC como Santiago Bru- 
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ron llego a Ser Presidente de la Junta Nacional de la 
Accion Catolica en 19561, se autocomprendio en su 
protagonismo historic0 (el presidente de USEC en 
1954, Sergio Ossa Pretot, futuro ministro de Eduardo 
F rei, decia en la revista "Mensaje": 'Consideramos 
que la solucion de 10s problems sociales debe necesa- 
riamente partir de 10s patrones"), y advierte e l  rot 
teologico de la burguesia en la "'construccion del rei- 
no de Dios" (asi  unos "Elementos para una teologia 
de la empresa" publicados en "Politica y Espiritu", 
organo de la Democracia Cristiana, en 1958) (46). 

Todo e l  dinamismo de la el i te religiosa modernizan- 
te  de 10s aRos 50 Ilego a su momento clilmine en ;a 
primera mitad de 10s 60. Entonces la pastoral social- 
cristiana se volco a la concrecion de un proyecto po- 
l it ico- re1 igioso que i nsp irase "espiritualmente" e l 
desarrollo capitalista (como competencia y a lternativa 
a la Revolucion Cubana que abria un nuevo horizonte 
para las luchas populares del continente y de Chile). 
Los Jesuitas de "Mensaje" formu laron la estrategia 
politica del proyecto de la Democracia Cristiana, fun- 
dada en la oposicion 'Imarginalidad versuspromocion': 
La "marginalidad" debia ser superada a trav6s de la 
llamada 'promotion popular", tarea politico-religiosa 
a ser emprendida por la lglesia y el Estado en conjun- 
to. E l  Episcopado se lanza en una campafia politica 
abierta: la pastoral colectiva de 1962 "El deber social 
y politico en la hora presente" desafia a1 pais, y en 
concreto como una apelacion a las clases dominantes, 
la alternativa entre cristianismo ( y  a l l i  e l  capitalism0 
occidental) y comunismo (la amenaza introducida por 
Cuba). Esta era tambibn la alternativa que jugaba 
EE.UU. 

En este context0 se entiende la victoria de Frei en 
1964 con 10s apoyos tacitos o explicitos de EEUU y 
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e l  Vat icano. Desde muy diferentes angulos, pe r0  con 
una  rriisma perspectiva, Washington y la Santa Sede 
respaldaron ampl iamente e l  programa de la Democra- 
cia Cristiaria e n  Chile. D e  una  u o t ra  manera se trata- 
ba de poner  a ta jo  al pel igroso avance de l  mov im ien to  
popular (de  1959 a 1961 Clo tar io  Blest, desde la Pre- 
sidencia de la CUT, Ilamaba a la insurreccion general 
del pueb lo  chi leno cont ra  e l  Estado capitalista). 

A poco andar el gobierno de Frei  revel6 ante e l  
pa is  10s enormes l im i tes  de su p royec to  po l i t i co - re l i -  
gioso, y el poder del  imper ia l ismo norteamericano. 
A par t i r  de 1 9 6 7  comenzara la decadencia del  sistema 
capital ista democra t ic0  y el agotarniento de  la pasto- 
ra l  socialcristiana. Durante  la pr imera m i t a d  de  10s 
afios 60 10s part idos politicos obreros y socialistas 
chi lenos (PC, PS) desenmascararon el caracter capita- 
lists burgues del p royec to  socialcristiano (47 ) .  

E l  mornento de decadencia de la pastoral socialcris 
t iana t iene lugaren seis agitados ai ios (3967-1973)  que  
p r w ? n c i a n  el disparo del n iov imien to  popular y la 
vi2toria de  la Un idad  Popular (1970). La  crisis de  las 
<;rases dominantes, la div is ion de la burguesia, e! co. 
lapso pastoral de  la Iglesia, e l  desprestiyio del  imper ia 
l ismo, etc., c u h i n a  en e l  triunfo de  Salvador Al lende, 
qu ien  enfrentara la crisis yeneralizada de l  sistema de  
d o m i n a c i h ,  hasta que  las F F.AA. lo derroquen. 

La  decadencia pastoral se comenzo a sentir en  
1966  c o n  e l  siibito desaparecimiento de l  m a y o r  con- 
duc to r  ideolbyico del Episcopado, Monsei ior  Lar-rain. 
Mas en  1967  con la "torna" de  la Universidad G a t b l i ~  
ca por 10s estudiantes y 10s er i f rentamientbs d e  clase 
en e l  S i n o d o  de Santiago (en t re  la tiurguesia d e  (JSEC 
y 10s trabajadores de l  MOAC) cornenzaba irreni isible- 
mente  la descompag inac ih  de la homogeneidad pas- 
to ra l  de  la Iglesia. L a  "toma" de  la lylesia Catedral de  

. 
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Santiago por e l  movimiento 'lglesia Joven" (en 1968, 
donde se incorpora Clotario Blkst), y la ruptura del 
Partido Democrata Cristiano (con 10s surgimientos del 
MAPU en 1969 y de la lzquierda Cristiana en 1971) 
revelaron e4 resquebrajamiento del proyecto politico- 
religioso que prosperaba en la lglesia por 10s aios 50 
y tempranos 60. La "i-ajadura" del proyecto alcanzo 
su nota mas a k a  con e l  movimiento "Cristianos por 
el Socialismo" que, durante la Unidad Popular, con- 
grego a las el i tes disidentes y radicalizadas de izquier- 
da del clero. 

Durante estos agitados aAos la lglesia catolica "pier- 
de su identidad pastoral y vive presionada por 10s h?- 
chas consumados" como reconocio mas tarde el 
Secretariado General del Episcopado (48). Parte im- 
portante de ello fue e l  colapso de la Accion Catolica 
(49). 

La pastoral socialcrist'iana, como product0 de una 
el i te  modernizante, no tuvo nunca una repercusion 
profunda entre 10s sectores populares. Con su raciona- 
lidad occidental moderna desconocio las expresiones 
y la produccion simbolica religiosa de las masas popu- 
lares ( la posicion del Padre Hurtado en i E s  Chile un 
pais catolico?, las disposiciones del Concilio Plenario 
de 1946, etc.) (50). 

El pueblo cristiano, por su parte, seguia alimentan- 
do vitalmente su fe desde su propia tradicion religiosa, 
Ilegando a asociar vagamente sus simbolos cristianos 
con e l  ideario socialista del movimiento popular. Est0 
expresa este verso religioso del pueblo acerca de Jesu 
cristo en 10s afios 50: 

"Les predico en la Judea 
la socialista domina 
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recorrio la Palestina 
Gran Bretafia y Galilea’: 
(en Juan Uribe, Contrapunto de alfereces 
en  la provincia de Valparaiso, Stgo., 
1958). 

Veambs ahora la presencia de  Clotar io  Blest en  las 
tres etapas historicas de la pastoral socialcristiana. E n  
la pr imera etapa Clotar io  Blest reivindica un social- 
cristianismo proletario, en  la segunda se yergue c o m o  
s imbo lo  religioso de l  pueblo en  su lucha, en oposic ion 
a1 e l i t ism0 y div is ionismo de la pastoral catolica, en  la 
tercera etapa, se incorpora a la disidencia proletar ia al 
modelo  pastoral e n  decadencia. 
b) Un socialcristianismo proletario: llamado a la Igle- 

sia en 10s aiios 30. 
E l  a i io  1931 t ra jo  impor tantes novedades para la 

lglesia catolica universal y chilena. A nivel universal la 
encic l ica “Quadragesirno Anno” abr io  una etapa im 
por tante de l  m o d e l o  socialcristiano mediante un dis- 
tanc iamiento en6rgico tan to  de l  l iberalismo (“fuente 
enponzoiiada”) c o m o  del  comunismo (“intrinseca- 
mente perverso”) y una simpat ia por el  corporat iv is-  
mo. 

E n  la lglesia chilena fallecia e l  Arzobispo Errazur iz 
y vo lv ia  del  destierro el  Padre Vives. Los dos hechos 
son todo un s imbolo.  C o n  el  desaparecimiento d e  
Monsefior Errazuriz se ext inguia una figura que repr‘e- 
sento una epoca en  la lglesia chilena, la de l  catolicis- 
mo oligarquico, patriarcal y seiiorial. Con Errazur iz 
m o r i a  la gran figura eclesiastica de  la pastoral conser- 
vadora decadente. Por o t ra  parte, e l  regreso del  Padre 
Vives marcaba lainauguracion def in i t iva en  la lglesia 
chilena de una nueva etapa histor ica en  la pastoral: la 
pastora I socia lcrist iana. 
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A pesar de las influyentes reticencias frente a1 Pa- 
dre Vives en este ultimo periodo de su vida (murio en 
1935), que estuvieron a punto de hacerlo sufrir un 
tercer destierro, su obra, puede decirse, sembro la se- 
milla original de todas las expresiones del socialcristia- 
nismo en su periodo de constitucion. Para la persis- 
tencia conservauora (que tuvo su itltima expresion en 
el  Arzobispo de Santiago Jose Horacio Campillo, 
1931-1938) el  Padre Vives era una persona inmensa- 
mente dafiina. Un connotado Obispo decia a l  Provin- 
cial de 10s Jesuitas en 1933: 

"Cada' dia me toca imponerme, mcis y 
mas, del daiio inmenso que el espiritu 
inquieto del R. P. Vives est5 haciendo en 
el clero, en la juventud y en la clase obre- 
ra" (51). 

Ante unas declaraciones a favor de la lsquierda he- 
chas publicamente a la prensa, dos meses antes de 
morir, e l  Arzobispo Campillo insto a1 Provincial de 10s 
Jesuitas para que dijese a l  Padre Vives que no debia e 

publicar nada sin la previa 'tensura eclesiistica" (51). 
Sin embargo, estas conminaciones no tenian nada que 
ver con la nueva politica del Vaticano, representada 
en Chile en las posiciones de Nuncio Felici  quien par0 
de golpe 10s coletazos historicos del Conservadurismo 
eclesi as t  ico. 

La perspectiva pastoral del Padre Vives, acorde con 
el espiritu de la Santa Sede, consistia en alentar un 
modelo de Corporativismo integral, modernizante, 
que generara un "orden social cristiano", mas alia de 
la vieja sociedad tradicional chilena, superando el  
mundo oligarquico liberal-conservador, y e l  del pue- 
blo en servidumbre, dominado y exclu ido (para Vives, 



e l  pueblo chi leno era "resultado de una arnalgama mal 
formada de indio salvaje y espaiiol poco culto") ( 52).  

El interclasismo subyacente a l  p royec to  pastoral de  
Vives se ref le jo  en uno de 10s grupos intelectuales mas 
inf luyentes generados e n  torno suyo, la Liga Social de 
Chile, donde se fo rmar ia  una destacada el i te de in te-  
lectuales catolicos de  la nueva Derecha (como Jaime 
Eyzaguirre, Julio Phil ippi, entre otros), e l  destacado 
f i losofo mari ta in iano Clarence Finfayson, y personas 
vinculadas en m a y o r  medida a l  mundo popular ( c o m o  
e l  propio Clotar io  Blest, F lo ren t ino  Mateluna, y 
otros). Este abigarrado con jun to  nos introduce en  10s 
segmentos pol itico-sociales de l  socialcristianismo de 
10s afios 30: un socialcristianismo burgues (de Dere- 
cha), uno pequeiioburgues (de centro), y uno pro leta-  
rio (de Izquierda). 

Cada uno, en sus determinaciones de clase, recogio 
10s elementos mas peculiares desde su punto de vista 
del  cuerpo general de la inspiracion socialcristiana. 

L a  lglesia catolica, y su proyec to  de "Accion Cato- 
/;?a", reconocio carta de ciudadania eclesial basica 
mente a las dos primeras formas, vinculadas a l  af ian- 
r a m i e n t o  capitalista, dejando al garete, f rancamente 
exclut'da, la posibi l idad del  socialcristianismo proleta- 
rio, que habr ia  an imado una presencia de la lglesia 
j u n t o  a l  mov imien to  popular. Esta Gltima tendencia 
fue la que represento o in ten t6  representar Clotar io  - Blest a traves del  grupo "Germen", y 10s esbozos de 
partidos socialcristianos proletar ios ( c o m o  e l  Par t ido 
Sindicalista Popular o el  Par t ido Corporat ivo Popular)  
que fueron amagados por la Jerarquia eclesial. 

El socialcristianismo burgues (de Derecha) repre 
sento una nueva modal idad en el  catol ic ismo capitalis- 
ta, ahora en  una sociedad democratica y y a  no en la 
vieja sociedad oligarquica. Sus mentores pr incipales 
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fueron en el campo intelectual Jaime Eyzaguirre y en 
el campo empresarial Jaime Larrain Garcia Moreno 
(fundador e inspirador en 1934 de la Confederacibn 
de la Produccion y del Comercio que agrupo bajo un 
programa corporativo a 10s mis poderosos gremios 
empresariales de la kpoca). 

La idea que 10s animo fue el  rechazo energico del 
espiritu democratic0 liberal y del "virus" comunista, 
en una linea politica que se sentia atraida por e l  na- 
cismo-fascism0 (en 1936 Jaime Eyzaguirre saludo con 
entusiasmo religioso la insurreccion franquista espa- 
iiola). 

E l  organo difusor de este pensamiento fue la revista 
"Estudios". A l l i  Jaime Larrain defendio e l  valor cris- 
tiano de la riqueza. Decia en 1937: 

' L a  riqueza es un hecho necesario y 
bienhechor para la colectividad, pues a 
ella se liga el mantenimiento de la pro- 
piedad y la estructura misma de la orga- 
niracion cristiana. La riqueza es un esti- 
mulo de progreso individual y social 
cuando se emplea en conformidad con 
/os principios de la moral cristiana. La 
riqueza acumulada es indispensable para 
el progreso de la humanidad. Su destruc- 
cion es insensata porque vulnera las fuen- 
tes mismas del trabajo fecundo; la pro- 
piedad y el est imulo creador. . . Cualquier 
restriccibn a la posibilidad de acumular 
riquezas o la disposicion de ellas tiende a 
cegar las fuentes mismas del progreso o a 
retroceder a la sociedad a una inferiori- 
dad" (53) .  
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Esta "teologia capitalista" (54) rechazo la orienta- 
cion 'liberal" del capitalism0 como "inmoral" para 
postular una version austera y jerarquica de dicho r6- 
gimen a l  servicio del gran capital monopolico (el go- 
bierno de Jorge Alessandri represento en parte este 
espiritu: uno de sus destacados ministros fue Julio 
Philippi) (55). 

Las figuras intelectuales del socialcristianismo bur- 
gues (Eyzaguirre, Philippi) fueron formadas en la Liga 
Social por el Padre Vives, y tuvieron un lugar en la 
constitucion de la "Accion Catolica" en 10s aAos 30; 
mas, con 10s aiios siguientes fueron desplazados por el 
socialcristianismo de Centro cada vez mas influyente 
en la Iglesia. 

El socialcristianismo "pequefioburgues (de Centro), 
articulado a las inquietudes y aspiraciones de 10s sec- 
tores medios y grupos intelectuales de 10s aiios 30, 
fue el que tuvo mayor impact0 en 10s circulos ecle- 
siasticos, y era e l  que mas se avenia con e l  espiritu 
politico mesocratico de un Chile que se encaminaba 
pc! 10s senderos del frentepopulismo. Este socialcris- 
t'inismo de Centro llego a ser con el tiempo la identi- 
dad,pastoral fundamental de la lglesia chilena en el 
Estado ''de compron?iso", para hacer con 61 y desde 
e1 el proyecto de "Nueva Cristiandad" de que hablaba 
Jacques Mar i ta in . 

Este filosofo neotomista fue un inspirador notable 
de este segment0 socialcrisriano (en 10s afios 30 se ins 
piraron en Maritain figuras de la elite pastoral y pelt' 
tica como Eduardo Frei, Manuel Garreton, Manuel 
Larrain, Bernardino Pigera). 

Mientras el socialcristianismo de Derecha estuvo 
vinculado a la empresa privada y a cierto "apoliiicis- 
rrio" que tenia que ver con el  corporativismo autorita- 
rio, e l  socialcristianismo de Centro estuvo relacionado 
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con  el mundo de la Universidad y con la renovacion 
po l i t i ca  que iba desde el Conservantismo hacia la 
Fa la nge Naciona I. 

E n  este con tex ts  el gran nucleo art iculador del  so- 
cialcristianismo de Centro fue  la Asociacion Naciotial 
de Estudiantes Catolicos ( A N E C )  y el dirigetite estcr- 
d iant i l  Eduardo Frei  su m a x i m o  l ider. Un grupo d e  
ANEC, encabezado por  Bernard0 Leighton, ingteso a l  
Part ido Conservador en  1932 para renovarlo segiin e l  
socialcristianismo corporativista, per0 a i  f ina l  se alejo 
de d icho Part ido para crear la Falange en 1938. Cotno 
se ve, estos socialcristianos creian en una "renova- 
cion" de la t radic ion conservadora ( imuy dist inta ;a 
posicion de Clotar io Blest, de  rechazo to ta l  a la t t ~ d i -  
c ion conservadoraf ). 

Este socialcristianismo peqctehoburgues se erimar- 
caba en un espir i tu de enorme f idel idad y respeto a la 
inst i t t ic ion eciesial, que se inerclaba con  una inmpac i  
dad para crit icarla con  audacia ( icosa que hizo sin 
vergiienza alguna Clotar io BleJt!). En  el fondo se tra 
taba de mantener una ac t i tud  "apologktica" ( y  a-his 
tor ica por lo tan to)  de autojust i f icacion eclesial. Eri  
una Semana Social organizada por A N E C  en 1931 SP 

c o n c h  ia, por ejemplo que 

" /a  lglesia no es causa n i  complice de 
esos errores e injusticias (del capitalism0 
liberal) porque sus doctrinas y normas 
han sido desoidas por 10s Gobiert,os y 
10s pueblos" (56).  

Con esta. ac t i tud  abstracta que dejaba a la lglesia 
"intocada", sin someterla a la cr i t ica historica y p ro -  
fetica, se erguia una eclesiologia trascendente a 10s 
conf l ic tos sociales e incapaz de autocomprender se al 
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interior de las luchas de clases concretas. En este sen- 
tido, Fidel Araneda tratb en 1932 e l  tema "La llglesiai 
y el proletariado" de un modo "%po/ogP:tico" que in- 
tentaba dernostrar "hiskjricarnente" que la lglesia 
siempre habia estado con 10s pobres, y que no existia 
complicidad eclesiai con e l  capitalimo (57). 

El socialcristianismo de Cenrro se expreso en 10s 
discipulas sacerdotes del Padre Vives (el Padre Hurta- 
do, Oscar Larson, Manuel Larrain y otros, todos ellos 
'%/mas" Q figuras "'carism5ticas" de la pastoral duran- 
t e  'la epoca del capitalimo dernocrhtico). 

La lglesia chilena arm6 su pastoral durante las 
decadas del 30 y del 40 eminentemente con Ias ver- 
tientes de Derecha y de Centro, agrupadas en e l  espi- 
ritu de la "Acci6n Catolicarf coma "ej6acito de Cristo 
Wey" y ambas funcionales a la modernizacion capita- 
lists iniciada en e l  pais ( la nueva Derecha capitalista y 
10s Sectores rnedios e inteiectuales identificados con el  
Centro politico). 

La pssicibn de Clotaris Blest, rnarginada y exclu ida 
de 10s planes pastqraies, csaasistio en 10s ai50~ 30 en 
reivindicar un social-cristienisrno proletawis ( 
quierda). 

iEn  qu6 consisti6 esta posicion! Por una parae, se 
trataba de una visi6n del sscialcristianisrno corno 
potenciacicin de la iucha de !os trabajadores, rn6s que 
un "programa politico" a implementarse con un sen- 
tido corporativo (ya sea desde la Derecha en forma 
autoritaria, o dc$de el Centro en forma democritica). 

Por otra parte se trataba de hacer una critica desa- 
Wda a la lglesia coludida CQ~I  el capitalismo: en con- 
creto, a l  bloque catblico-burguks, ya fuera en su vieja 
expresi6n conservadora corno en su nueva forma 
au toritario-fascista. 

101 



De este modo Clotario Blest era fie! a sus intuicio- 
nes de 10s afios 20 y, a l  misrno tiempo, venia a inte- 
grar su cristianismo, mas que a la pastoral eclesial, ai 
camino del movirniento popular. El  socialcristianisma 
proletario consistib, entonces, en la presencia cristia- 
na en e l  movirniento popular con la doble dimension 
de animacion evangelica de la lucha proletaria y de 
denuncia de la perversion del Evangelio en su colusion 
con e l  capitalismo. Esta forma de cristianismo se acer- 
caba interesantemente a la "religiosidad popular" his- 
torica de Chile, acompafiamiento evangelico en la vida 
de las clases subalternas. De modo que, estimamos, a 
partir de 10s 30, y por la marginacion que se hizo 11 

10s circulos pastorales oficiales del socialcristianismo 
proletario; Clotario Blest pas6 a integrar y enriquecer 
la simbolica religiosa del pueblo, propia de su tradi- 
cion historica secular. 

La organizacion que implement6 e i  modelo social- 
cristiano proletario fue el grupo llamado "Germen", 
basado en una intuicion del Padre Fernando Vives y 
llevada a la practica por Clotario Blest. 

E l  sentido original de esta agrupacion se puede 
reconstruir a traves de un manuscrito de Vives (dada 
la importancia y e l  desconocimiento de este texto ha- 
remos una presentacion algo detallada de su conteni- 
do). 

Lo primer0 que a l l i  se anuncia es que "Germen" 
debe ser una "institucion laica, arreligiosa y apoliti- 
ca". Este caracter, que llama la atencion en una orga- 
nizacion socialcristiana, da a entender que no obede- 
cia a la autoridad eclesiastica, y no se reconoci'a en 
sus proyectos pol itico-religiosos. (Don Clotario me ha 
dicho que "Germen" queria expresar la doctrina de 
Cristo "'de forma corn0 nosotros la pensabamos, plj- 
blicamente, y sin limitaciones de autoridades"). La 
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autor idad superior de la organizacion recaia en el Se- 
cretario General, cargo que desernpeiio desde i i n  pr i r i  
c ip io  y fundamentalrnente Clotar io Blest, 

Para entencler su identidad cristiana, po r  o t r o  lado, 
dist inguia ent re un "'reino esplritnal" que era p rop io  
de la lglesia de Jesus y el problema de un cristianismo 
material, o de lo material en la vida cristiana, campo 
p rop io  de "Germen", organismo destinado a aciuar- 
en media de la clase trahajadora. Dice el maniiscrito: 

"Germen actcia en la rnam de trahjado- 
res, man ria les e in teelect~iales, ca t6 lica - 
mente, I/ sc dedica a1 estudio y propdgati- 
cia de las reivindicaciones ecmornico so- 
ciales de los obrems en el orden social 
cristiano, . . . 
Su esfera de accidn es el estudia y propa- 
ganda, en el orden material, de la vida 
cristiana, desglosado por entero el reino 
espiritual que perrenece a la Iglesia de 
J SUS? 

AI def in i r  asi  a "Germen" c o m o  uti orgacismo no- 
clerical, o tambien a-clerical, j u n t o  c o n  liberarse del  
r igor de la tutela eclesihstica, se facilitaba su inserci l jn 
en la clase trabajadora. 

Esta def in ic ion inst i t i ic ional estaba a l  servicio de la . 
f inal idad y de 10s objet ivos del grupo, que eran, a l  
misrrio t ieinpo, y en un sentido general y radical, e l  
rechazo a un modelo de "lglesia de 10s ricos" y la for- 
rnulacibn de una "'lglesia de [os pobres" coriio camit lo 
historic0 de reconci l iacion entre la lglesia car6lica y 
10s trahajadores en Chile. 

Examiriemos la cr i t ica a la forma evangelico perver- 
sa de la "lglesia de /os ricos". Dice el manuscrito: 

, 
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"La mayoria del clero chileno, secular o 
regular, desarrolla su labor social exclu- 
sivamente en el sen0 de un sector impor- 
tante de la oligarquia, y el pueblo no ha 
recibido verdadera asistencia de parte de 
e/, ni  la solidaridad de clase a que tiene 
derecho. El acumulo de riquezas ha pro- 
ducido una desviacion. . . desde 10s tiern- 
pos de la Colonia. . . La tibieza del espi- 
r i tu apostolico del clero chileno, la falta 
de solidaridad con 10s pobres de la grey, 
o sea, con Jesus, ha producido, como 
efecto muy ostensible, la descristianiza- 
cion de las masas, el enfriamiento y la 
muerte de la fe en el obrero, que se ha 
alejado de 10s templos y de Dios, al ver 
el poco cas0 que se hacia de el y de sus 
dolores. 
Los pobres culpan de esto a Cristo y sus 
doctrinas, y no, como es la verdad, a la 
flaqueza de algunos secuaces de JesDs, 
hombres al fin, y, como tales, sujetos a 
todas las debilidades de la humana natu- 
ra leza . 
"Sobre la citedra de Moises se sentaron 
/os escribas y fariseos. Guardad, pues, ya 
haced todo lo que os dyeren; mas no ha- 
gais segun las obras de ellos, porque di- 
cen y no hacen" (San Mateo, Cap. X I / / -  
V. 2 y 3)". 

La forma historica ultima de esta lglesia pervertida 
ha sido, segun el documento, la pastoral conservadora, 
la que, en vinculacion con la burguesia, ha reproduci- 
dol la presencia del Apostol traidor, Judas Iscariote, 
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en el sen0 de la. Iglesia. "Germen" quiere aleiarse 
energicamente de esta lglesia conservadora para defi- 
nirse en su propia identidad y, tambikn y en segundo 
termino, para enjuiciar a su opuesto. Agrega el rnanus- 
crito: 

'AJ desvincularnos total y absdutamen- 
te de ~ S O S  elernentos clericales y laicos, 
afecfos a la escuela ideolbgica de Judas 
Apbstol! lo hacemos para que no se con- 
fund8 con ellas a Germen, por deslindar 
campo, y no por acusarlos ni llamarlos 
a la leahad con k s h  Obrero aunque 
ncsestro gesto tenga tambien esa signifim- 
cirjn de invitarlos a medifar en la tremen- 
da responmbilidad histbrim y el escanda- 
lo y da5m para 10s pobres y para la doc- 
trina que se derivan del especta'culo que 
dan esos soldados de Cristo, abrumados 
con e/ hagaje de sus riquezas, que 10s ha- 
ec t claudicar y pasarse al enetnigo. 
L io, /os juzgara", ya que no ha surgido de 
:'us filas un Savonarola para hacerlo. 
A la mesa del Maestro, doce habia con el, 
invitados a comer el pan y a beber el 
vino de la Cena Eucarktica; y uno /e en- 
tregb, levado del apetito de /as riquezas, 
apetito que ha hecho escuela y sobrevive 
en el correr de 10s siglos, sin haber lugar 
a negarlo, entre muchos de sus sucesores. 
AI sefialar estas tristl'simas circunstancias 
que lamentamos, no es por el gusto de 
hacerlo, sin0 para demostrar a 10s profa- 
nos y a 10s pobres que no son el cristia- 
nismo n i  Jescis culpables de tales desvia- 
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ciones ideologicas, mas la flaca naturale- 
za de 10s hombres que suele, a veces, for- 
jar Judas en torno a la Mesa Eucaristica 
y Fariseos en la propia Silla de Moise'd: 

Esta perversion del Evangelio es expresada como la 
asociacion de lo inasociable, la alianza de dos dimen- 
siones que se excluyen, Dios y la riqueza, Dios y 
"Mamona" (Mateo 6,24): 

"Risible pretensibn querer juntar dentro 
del mismo templo a Cristo y a Mamona. 
Y este es el pecado de algunos pastores 
de la grey hispanoamericana, que convi- 
ven con lo; adoradores de Mamona . . . 

El modelo que se propone de una 'lglesia de lbs 
poh-es" tiene, a juicio del manuscrito del Padre Vives, 
su base en una interpretacion material del Evangelio a 
partir de Mateo 25, como solidaridad f isica, corporal, 
con 10s pobres: 

"iComo hablaile de religibn a un hom- 
bre que desfallece de hambre? Menester 
es dar primer0 el pan corporal a ese hom- 
bre, para que despue's pueda recibir el 
pan del espiritu. Y este hecho es funda- 
mental para Jesus, que abre con e'l la 
puerta del cielo. Cuando vaticina la esce- 
na del Juicio Final . . . Jesus omite la 
Ley y 10s mandamientos para condenar o 
justificar . . . ' I  

El Padre Vives deduce de este modelo mater'ial de 
cristianismo una cr itica a la eclesiologia dominante en 
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su 6poca basada en el Cristo Rey. Cornentando Mateo 
25 glosa de la siguiente manera las palabras de Jesus: 

" l e  importan un ardite todos vuestros 
hornenajes; aniarme es servir a los pobres 
mis hermanos eri sus necesidades mate- 
riales, por eso me hice el m$s pobre de 
/os hombres y naci titifando de frio en 
un establo; por eso fui carpieitero en Na- 
zareth y n0 Rey sobre el trona de 10s Ce- 
sares". 

gen cristologica de Cristo Rey la denuricia a la 
Aiiade el Padre Vives reforzando la cr i t ica a la ima- 

"conspiracion del silencio con que desde 
@I pulpito se ha desfigurado a G i s t 0  ante 
las masas hasia el extremo de hacevlo 
odioso. Silencio alrededor del obrero que 
es Cristo: nucha palabreria alrededor del 
Dios que es Bey. Lluvia de palabras de 
~~~~~~~~~~n para 10s hambrientos y no 
".rego de condenacibn para 10s Piarnbrea- 
dores. Cristo hecho.una caricatura de Ce- 
sar por obra de torpes secuaces que lo 
exhiben en vitrinas como ente hambrien- 
to de homenajes vanos es repudiado por 
/as masas que doblarian e/ corazon ante 
El ae conocede tal COMO esY 
"Asi se ha hecho y asi st: ha desf igurado 
a Jesias, mirandole solo como Dios, don- 
de no le pademos imitar, y no corn0 
hombre y obrero, verdadero hermano 
nuestro segun la carne, donde El quiere y 
desea y pide ser imitado, amado y segui- 
do por todos 10s hombres". 
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Finalmente el  fundamento teologico de Mateo 25 
como base de esta "lglesia de lospobres" debia exigir 
socialmente, para el  Padre Vives, la instauracion de un 
rkgimen de "justitia social": 

"Primeramente para concluir con el ham- 
bre y la desnudez de 10s trabajadores y 
restablecer la concordia, el amor entre 
10s hombres . , , Mientras haya explota- 
dores y explotados, no habri Caridad si- 
no odio, y Cristo estara solo en los la- 
bios, no en el corazon de 10s hombres" 
(58). 

Esta liltima frase era exactamente lo que decia n e -  
cabarren en 1910 al denunciar el  catolicismo conser- 
vador. 

Clotario Blest hari realidad historica este programa 
como Secretario General del grupo '"Germen" a lo lar- 
go de la dkcada del 30. Junto con recoger el  ideario 
sefialado, Blest aRade en particular como objetivo 
cegtral la organizacion gremial de 10s trabajadores. En 
una "Declaracion de Principios" del grupo, publicada 
en agosto de 1931, se afirma: "Por ahora la razbn de 
ser y la preocupacion principal de nuestros grupos es 
la organizacidn gremial; . . . buscamos primer0 la or- 
ganizacion gremial de la clase trabajadora y como 
consecuencia de ella la necesaria proyecccidn politics" 
(59). 

La fuente hist6rica principal para el  conocimiento 
de la trayectoria del grupo "Germen" lo constituye 
una publicacion editada en Santiago durante la prime- 
ra mitad de 10s aAos 30, bajo la responsabilidad de 
Clotario Blest, entre junio de 1931 y mayo de 1934 
(hasta cuando Blest fue trasladado al puerto de San 
Antonio en julio de 1934). 
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La estructura teologica que revela esta publ icacion 
puede expresarse como sigue: 

idolatrico de 

BURGUESIA 

justificacibn de 
la explotacibn 

(hipocresia mas 

(principio de la 

"lglesia catolica de 

-GERMEN- 

comprensibn 
TRABAJADORES 

SOCl AL I STAS 
Y COMUNISTAS: "Samaritanos, Gentiles" 

EST R UCT U R A TEO LOG I CA 
DEL SOClALCRlSTlANlSMO PROLETARIO 
("G E R M E N", 1 93 1-1 934). 
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MANUSCRITO DEL PADRE FERNANDO VlVES SOLAR 
EN PODER DE CLOTARIO BLEST:' 
"CARTA FUNDAMENTA L"'DE L G R UP0  "GE RMEN ". 
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El periodo histjrico en que sale a la luz el periodi- 
co "Germen" es muy significativo en todas las esferas 
de la vida nacional: corresponde a un momento de 
gran inestabilidad y resignif icacion de 10s comporta- 
mientos politicos y religiosos. En la marcha del Esta- 
do corresponde a1 tiempo de la caida de la dictadura 
de Ibiiiez, la irruption de una fugaz "'Repliblica So- 
cialista", y finalmente la instauracion del presidencia- 
lismo autoritario con Arturo Alessandri. Las fuerzas 
pol i t icas de la izquierda se potencian y se readecOan a 
la etapa historica que se inicia con la crisis: en 1933 
nace el Partido Socialists y el Partido Comunista se 
define por la revolucion democratico-burguesa. 

En tkrminos eclesiasticos, paralela a la crisis del Es- 
tado, hay una crisis en la conduccion hegemonica, 
que va desde la muerte del Arzobispo Errazuriz (junio 
1931) a la carta del Cardenal Pacelli acabando con el 
monopolio conservador en la lglesia (junio 1934). En 
esos tres aiios se crea la Accion Catolica, el socialcris- 
tisnismo se fortalece con "Quadragesirno Anno", y el 
Nuncio en Chile favorece el  entierro del pasado con- 
servador. 

Con todo este ri'quisimo context0 la revista "Ger- 
men" salta al escenario politico y religioso chileno 
postulando una "lglesia de /os pobres", para la lglesia 
y el pueblo. El simbolo del Grupo era de por s i  un 
"esca'ndalo" para la lglesia y el pueblo. Se trata de 
una Cruz enlazada con la Hoz y el Martillo,,como 
"kristianizacion de la produccion y de la vida" (julio 
1931 ), la asociacion entre 10s "'fundamentos de la vi- 
da material" (el trabajo del campo y la ciudad) y el 
"gran grito de fraternidad, de paz, de justicia y de 
perfeccion" del Crucificado (noviembre 1933). 

Uno de 10s temas centrales, si no el  principal, de la 
publicacion es la lucha abierta contra la pastoral so- 
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cia1 de la lglesia catolica, hegemonizada por el poder 
conservador en 10s per iodos inmediatamente anterior 
y posterior a la fundacion de la Accion Catolica (en 
octubre de 1931 ). Antes de la fundacion de la Accion 
Catolica, "Germen" condenaba a 10s dirigentes ecle- 
siasticos de la "Accibn Social Catolica" que ven ia de 
10s aiios 20 y todas sus instituciones dependientes 
(obreras, juveniles, etc.). En julio de 1931 se dice: 

"Cuando 10s dirigen tes eclesiasticos quie- 
ren organizar alguna institucion que de- 
sarrolle accibn social o les resulta unos 
Sindicatos Blancos sin pies ni cabeza, t *  

una UCOECH (Unibn Catcjlica de Obr-e- 
ros y Empleados de Chile) como un sac0 
de grillos, o una Union de Centros vaci- 
lante como llama de cab0 de vela, o una 
Asociacion de Estudiantes (ANEC) con 
humos aristocriticos, o una Uni6n Na- 
cional, como una tortuga anernica': 

La lglesia catolica, entonces, se torna incapaz de di- 
namizar una authntica accion social. "Germen" no se 
reconoce en ninguna de las organizaciones sociales ca- 
tolicas existentes. En agosto de 1931 "Germen" es 
enfatico: 

"Denunciamos ante el pueblo la torpe 
conducta de estos explotadores de idea- 
les que colocados ante la direccion de la 
"Accion Social Catolica" y de las institu- 
ciones catolicas no hacen otra cosa que 
escarnecer vilmente con su farisaica con- 
ducts a aquel que es la Verdad de 10s hu- 
mildes y el Maestro de las multitudes. . . 
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Os invitamos con toda la fe de nuestras 
almas a tomar el latigo para arrojar del 
templo de nuestros ideales a 10s mercade- 
res que venden a Cristo y con el a su pue- 
blo ". 

Para "Germen" las i nst i tuciones cat61 icas nomb ra- 
das arriba y presas del esp iritu conservador, eran inca- 
paces de adaptarse a1 esp iritu verdadero del Evangelio: 
"Nadie echa a un vestido viejo, remiendo de pafio 
nuevo . . . " (60). 

Despues de fundada la Accion Catolica, el gvupo 
"6ermen" condena a las m6ximas autoridades puestas 
a cargo de esta organizacion que orientaria toda la  
pastoral social de la Iglesia. En enero de 1932 se de- 
nuncia a personas "fracasadas" que han sido llevadas 
a altos cargos de la Accion Catolica: el  Obispo Rafael 
Edwards (como Asesor Eclesihstico de la Junta Nacio- 
nal), el Presbitero Samuel Diaz Ossa (nombrado Jefe 
del Secretariado General de la Junta Nacional). Perso- 
nFs como esas, para "Germen" son nefastas para una 
rtconciliacion entre la lglesia y e l  pueblo, y a s i  se lo 
comunican a 10s 0bispos:- 

"Es necesario que se sacrifique a las per- 
sonas en bien de la colectividad. No olvi- 
demos las Misas de Accion de Gracias du- 
rante la Dictadura (de Ibafiez) y las con- 
comitancias patronatistas y otras que 
mejor silenciamos, pero que han pesado 
en el alejamiento creciente y casi total 
del pueblo ". 

En septiembre de 1932 "Germen" condena el  in- 
desmentible caracter ';Oolitico" de la Accion Catolica 
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por lo cual, seiiala textualmente: "la lglesia es mirada 
por nuestro pueblo no solo con indiferencia sin0 con 
odlb y profunda aversicin". 

Clotario Blest y el grupo "Germen" dirigido por 61 
rechazan de plano el  simbolo de la Accion Cat6Cica: 
Cristo Rey. El Episcopado Nacional denominaba a la 
Accion Catolica "Ejercito de Cristo Rey" (61). Con 
ocasion del ARo Santo de 1933, en e l  mes de octubre, 
se realizo un homenaje masivo a Cristo Rey con la. 
presencia de 20.000 j6venes (que escucharon la pala- 
bra de I ideres como Eduardo Frei y Manuel Garreton). 
El grupo "Germen" entonces conden6 inmediatamen- 
t e  el "sueiio idolatra de Cristo Rey", como un gri,o 
manipulado por quienes crucifican a Jeslis (62). En el  
fondo, Clotario Blest dirige sus dardos contra el  poder 
conservador de la Iglesia. 

La critica fundamental de Blest a la lglesia conser- 
vadora es su caracter abstracto ("metafl'sico''), pru- 
dente ("imtiutopico"'), coludido con la explotacion 
m6s cruel de 10s hombres (con el capitalismo). Sobre 
su ca racte r "me ta fisico " se Ra la : 

"Se ha entretenido a las masas y se pre- 
tende seguir hacikndolo con largas consi- 
deraciones rnetaf isicas sobre la existencia 
de Dios o la gracia sobrenatural, por quie- 
nes nada saben de 10s dolores y de la es; 
clavitud y que han tenido la prudencia 
sagaz de asegurarse contra todos 10s ries- 
90s e incertidumbres y amarguras, man- 
comuna'ndose con /os detentores de la ri- 
queza, del poder y de la in fluencia" (63). 

Acerca de la prudencia anti-ut6pica de la Iglesia, se 
af irma : 
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"En la prictica han sido traicionados y 
torcidos 10s principios de Jesljs, tal vez 
por estimarlos ut0picos para una aplica- 
ci0n integral. Ya Judas entre /os doce 
elegidos por el mismo Maestro, por pru- 
dencia se apart0 del iluso y lo entrego. 
Por ca'lculo lo vendi0 a sus enemigos que 
teniendo el poder y la autoridad lo po- 
drian favorecer con realidades y no ilu- 
siones (64). 

En oposicion al socialcristianismo de centro, "Ger- 
men" acusa sin ambages la complicidad entre lglesia y 
capitalismo, como una realidad concreta y categ6rica; 
10s '"torpes lazos que inconscientemen te han amarra- 
do a 10s catblicos al criminal rbgimen capitalista en 
que vivimos" (65). "Germen" da la razon a la intui- 
cion historica popular que seiiala a1 clero en alianza 
con el  capitalismo: 

""Si el obrero ve que 10s jefes de una lgle- 
sia predican desde la catedra sagrada y 
escriben a favor de sus explotadores, no 
pueden menos que sacar como l0gica 
conclusidn, la existencia de un mutuo 
acuerdo entre estas dos fuerzas, capitalis- 
mo y clero" (66). 

Esta visualization de la pastoral conservadora como 
un complejo metaf isico, antiutopico y capitalista, y, 
de este modo, como un conjunto de explotacion e hi- 
pocresia, lleva a caracterizar a esa lglesia como 10s 
"Escribas y Fariseos" del Evangelio. "Germen" deno- 
mina a s i  a 10s dirigentes del Partido Conservador (Luis 
Pizarro Espoz, en junio de 1931 ), que vociferan el  an- 
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ticomunismo (diciembre 1932), y se apropian del 
contenido de las Enciclicas papales (agosto 1933). 

Los sacerdotes de esta pastoral conservadora son 
criticados duramente usando las referencias a 10s pro- 
fetas del Antiguo Testamento, como Jeremias, Eze- 
quiel y Malaqu ias (Cf. "Germen" julio 1933, noviem- 
bre 1933). En concreto, estos '"falsos sacerdotes" 
eran la mayor ia de 10s integrantes del Episcopado! 

Con esta denuncia e l  socialcristianismo proletario 
se aparta del socialcristianismo pequeAoburgu6s (de 
Centro), que le* hacia el juego a la pastoral conserva- 
dora y oficial de la lglesia a l  incorporarse a sus simbo- 
10s e instituciones (Cristo Rey, integracion al  Partido 
Conservador en 1932 para "renovarlo desde adentro", 
etc.). El socialcristianismo proletario termina de apar- 
tarse de la orientacion de Centro durante 1933 en su 
critica a la cooperacion de clases como una ilusi6n 
que debe ser derribada a traves de la opcion proletaria 
en la lucha de clases (diciembre 1933), y en su adhe- 
sion pro-socialista (febrero 1933). Para "Germen" 10s 
socialistas y comunistas deben ser vistos como 10s 
'gentiles" y 'Samaritanos" del Evangelio, en muchos 
casos portadores de 10s valores evang6licos, como el 
"buen samaritano" (agosto 1933). 

En oposicion a la imagen eclesiistica de "'Cristo 
Rey", donde se encontraban conservadores y social- 
cristianos (de Derecha y de Centro), el socialcristianis- 
mo de "Germen" levanta la imagen proletaria y vio- 
lenta de Cristo. "Cristo fue proletario, sintib en carne 
viva el cruel aguijbn de la injusticia social; . . .", co- 
mentaba en marzo de 1933. La violencia de Cristo fue 
su actitud resuelta de rechazo a escribas y fariseos, 10s 
burocratas religiosos que traicionan el mensaje de sal- 
vacion. En julio de 1931 decia "Germen" que Cristo: 
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"Habl6 a sus discipulos de ser cautos y 
muchos se han tornado de aquipara pre- 
dicar la sumisih a las imposiciones de la 
iniquidad. N o  es cobardia, ni contempla- 
cion, ni transigencia lo que 61 predica. 
Ah; estan sus actitudes definidas y wio- 
lentas, sin atenuantes, tomadas frente a 
/a maldad e hipocresia de 10s detentores 
de la moral y que torciendo 10s fines de 
la Religion la habian convertido en po- 
der material". 

La violencia de Cristo, como vioiacibn del "orden" 
de 10s mercaderes del Templo, es expresada en el 
"latigo" con que expulsa a estos profanadores. Esta 
imagen biblica es muy del gusto de Clotario Blest. En 
septiembre de 1932 dec ia "Germen": 

"Cristo predico la mansedumbre, sin em- 
bargo, arrojo a 10s mercaderes del Tem- 
plo de JerusalBn y. no perrnitio que la ca- 
sa de su Padre fuera guarida de mercade- 
res; . . . El rostro airado y sever0 del Di- 
vino Maestro, el Ihtigo que su mano em- 
pufia en un gesto de acornetividad, obe- 
dece al imperativo del deber y lo perpe- 
tban 10s Evange.'ks corn0 uno de /os mas 
grandes milagros del Reden tor". 

Por otra parte, la utopia de Cristo es su amor ilimi- 
tad0 al  pueblo de 10s pobres, hasta llegar a l  comunis- 
mo espontaneo. Dice "Germen" en agosto de 1931 : 



"Se desprende de la idea de Cristo un co- 
mu nismo de bienes, innegable, netamen- 
te espontarieo y libre de coerciones de 
toda especie". 

Asi se realiza plenamente la "'locura" de amor por 
el pueblo seiialada por JesGs: 

"El pueblo fue acariciado por Jesus y he- 
cho depositario de su doctrina. El pueblo 
lo rodeo y sigui6 en medio de su divina 
locura y lo adam6 y llend sus dias con 
alabanzas y hosannas. El se dirigio a 10s 
desamparados y a 10s libres de aniarras 
con las cosas perecederas". 
(Diciernbre 1932) 

La publicacion de la revista "Germen" se interrum- 
pi0 bruscamente cuando Clotario Blest debio partir a l  
puerto de San Antonio por un traslado de su trabajo 
como empleado fiscal. Ya habia quedado sembrado el 
'3ermen"de la lglesia de 10s pobres en Chile. 

La figura de Clotario Blest fue desde entonces elo- 
giada y reconocida por el movimiento popular en sus 
figuras m6s representativas. El dirigente obrern y so- 
cialista Luis Victor Cruz, amigo y camarada de Lafer- 
te  y Recabarren en la fundacion del Partido Obrero 
Socialista en 1912, y atacado por la lglesia desde la 
Revista Catolica, escribi6 estas palabras sobre Don 
Clotario en 1937 : 

'Si la psicologia no le ha dado ya este 
adjetivo, se lo dark yo en esta ocasion: es 
una rnanifestacion al hombre integral; 
modesto, bueno, inteligente, abnegado, 
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recto. Sobre todo recto, como una varilla 
de acero que se quiebra per0 no se dobla. 
iAh! mi amigo; cuinto ganaria la huma- 
nidad s i  en su inmenso crisol social pu- 
diera fundir en abundancia hombres de 
esta pasta" 167). 

De vuelta de San Antonio, Blest debio atacar, co- 
mo Secretario General del grupo "Germen", a la De- 
recha catolica, conservadora o fascista, que en 1938 
armaba su lucha pol itica contra el Frente Popular. En 
dos cartas refut6 la posicion del fascism0 catblico y 
del conservantismo catolico (sobre esta ultima, en car- 
t a  al Nuncio Aldo Laghi). 

Despu6s de estas actuaciones el  grupo "Germen" 
desaparece. Clotario Blest pasa al  movimiento popular 
de lleno para anunciar desde a l l i  la Buena Nueva, el 
Evangelio. €so inauguraba tambien un signo para la 
Iglesia, pues como decia "Germen" en 1932: 

"Cristo nacio y vivi6 entre el pueblo y 
predico para 61. Nosotros ganaremos a1 
pueblo cuando, como El, convivamos 
con esa muchedumbre de hambrientos y 
explotados y cuando con hechos, y no 
vana palabreria y actitudes ambiguas, 10s 
convenzamos que sus aspiraciones son las 
nues tras ". 
("Germen", diciernbre 1932). 
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CRONOLOGIA DEL GRUPQ "GERMEN" 
1931 - 1934 

1931 junio 

193 julio 

1931 agosto 

1931 octubre 

1932 enero 

1932 febrero 

1932 junio 

Muere Arzobispo Crescente Erra- 
zuriz. Sale primer numero de 
"Germen": denuncia alianza cle- 
ro-capitalismo, postula identidad 
Cristo-trabajadores. 
Cae dictadura de Ibafiez. 
"Germen" rechaza todas las orga- 
nizaciones sociales catolicas exis- 
tentes. 
Horacio Campillo, nuevo Arzo- 
bispo de Santiago. Recado de 
"Germen" al nuevo Arzobispo: 
Cristo no se abanderiz6 en pol iti- 
ca (no fue ni fariseo ni zelote). 
Dia de 'Cristo Rey": fundacion 
de la Accion Catolica. 
"Germen" cuestiona a 10s dirigen- 
tes eclesiasticos recih nombra- 
dos de la Acci6n Catblica (Ed- 
wards, D iaz Ossa ). 

Revista "REC" afirma que no 
existe complicidad entre lglesia y 
capitalismo (F. Araneda). 

"Repciblica Socialista" de Grove. 
Nace Partido Social Sindicalista. 
Clotario Blest apoya a ambos. 
Gonzalez Echenique, conserva- 
dor, afirma que la lglesia no con- 
dena el capitalismo. 
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1932 julio 

1932 agosto 

1932 septiembre 

1932 diciembre 

1933 enero 

1933 febrero 

1933 marzo 

1933 abril 

1933 julio 

1933 agosto 

1933 septiembre 

"Germen" denuncia a Gonzalez 
Ec hen ique. 
"Germen" defiende a la URSS 
como destruccion del sistema ca- 
pitalista. 
"Germen" respalda su posicion 
en planteamiento socio-religioso 
de Gabriefa Mistral. 
Arturo Alessandri, elegido Presi- 
dente de la Repliblica. "Germen": 
hay mas cristianismo en 10s Co- 
munistas que en el  Partido Con- 
servador. 
U n a "izquierda " pa r I a me n t a r i a 
apoya a Alessandri (Democratas, 
Radicales, G. Gonzalez Videla). 
"Germen" denuncia a estos "iz- 
quierdistas". Carta de Clotario 
Blest a l  Nuncio Felici, denuncia a 
sacerdote pro-fascista. 
"Germen" publica: "El Dia de 
JesDs Obrero': 
Fundacion del Partido Socialista 
de Chile. 

El Partido Comunista se define 
por la Revolucion democratico- 
burguesa y etcapitalismo nacional 
"Germen": contra lglesia anti- 
u topi ca . 
Nuncio Felici insta a Obispos a 
crear nuevo partido politico que 
atraiga a grupos medios y popula- 
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1933 octubre 

1933 noviembre 

1933 diciembre 

1934 marzo 

1934 mayo 

1934 junio 

1934 junio/julio 

1934 julio 

res. Lo apoya solamente Josk Ma- 
ria Caro. 
Presion episcopal al Provincial je- 
suita: contra el  Padre Fernando 
Vives Solar. Homenaje publico a 
"Cristo Rey" (20.000 personas: 
habia Frei). 
"Germen" critica simbolo idola- 
trico de "Cristo Rey". Episcopa- 
do decide disciplinar a 10s fieles 
en e l  Partido Conservador; e l  
Nuncio aconseja consultar a Ro- 
ma. 

"Germen" define posicion prole- 
taria y revolucionaria (contra sin- 
dicalismo legal y cooperacion de 
cla ses ) . 
Revista ''€studios" expone justi- 
ficacion del capitalismo. 
"Germen ": pro b I e ma e co n 6 mi co 
como problema religioso: la vida 
de las mayorias. 

Respuesta de Roma a consulta 
pol itico-religiosa, carta del Carde- 
nal Pacelli, fin del monopolio 
co nse rva d o r. 
Masacre de campesinos en Ran- 
qui1 (Altos Bio-Bio). 

Clotario Blest trasladado fuera de 
Santiago: al puerto de San Anto- 
nio. 
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c) El Evangelio desde las luchas populares, ta carcel y 
la relegacion. 
Examinemos ahora la presencia de Clotario Blest 

en media de la realidad sociocultural y religiosa en 
Chile durante las dkcadas del 50 y de los tempranos 60. 

En este momento, sobre todo en 10s afios 50 cuan 
do se desempeia como dirigente miximo de l a  Cen 
tral Unica de Trabajadores de Chile (CUT), Clotario 
Blest se constituye en una figura simb6lica social y re- 
ligiosa de la lucha de 10s trabajadores. Su imagen se 
llena de sentidos religiosos y sociales, cristianos y re- 
volucionarios, en la cultura popular chilena, desper- 
tando y animando intuiciones profundas en 10s senti- 
mientos de 10s trabajadores, mis a116 de las formas 
institucionalizadas y racionalizadas del propio movi- 
miento popular, 

"Don Clotario", como se io va a conocer a nivel na- 
cional en esta epoca, desencadena resortes insospecha- 
dos del inconsciente colectivo del pueblo, y desde e l  
fondo de la conciencia Btico-religiosa popular, se lo 
identificari como un aiiento de la esperanza histbrica 
de 10s oprimidos y desvalidos, por la defensa sosteni- 
da y milenaria del debil y del ofendido. Por esto, y de 
ello estamos convencidos, Clotario Blest, con su sola 
figura, encarnb en este periodo el cristianismo popu- 
lar, como lucha evangklica; contra el capitalismo, y en- 
tonces, como sirnbolo de una lglesia de 10s pobres, 
que, ahoyada institucionalrnente por las tendencias 
historicas del momento, habia ndCid0 en 10s afios 30, 
y renacer ia con fuerza a1 final de 10s afios 60. 

Entie 1952 y 1967 se vive en Chile el  apogeo del 
espiritu capitalista demo-occidental, o sea, el apogeo 
de la penetracion '@acifica" del imperialismo de 
EE.UU., bajo las adrninistraciones de Ibafiez, Jorge 
Alessandri y Eduardo Frei. 
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De acuerdo al marco mundial de la "Guerra Fria" 
durante estos aiios dos corrientes ideologico-politicas 
ganan terreno en la creciente sociedad chilena de ma- 
sas: el  Socialcristianismo y el Marxismo. 

El Socialcristianismo paso a ser francamente la iden- 
tidad pastoral de la lglesia catolica y, al  rnismo tiem- 
PO, la alternativa mas apetecida por EEUU en su es- 
trategia imperial. Con estos elementos tan influyentes 
el Socialcristianismo paso a ser UII movimiento de m a -  
sas, conducido por el Partido Dembcrata Cristiano, 
fundado en 1957, y constituido en 1963 en el partido 
politico mas grande e importante del pa is. 

En 10s comienzos de la dkada del 60 el programa 
"dembcrata cristiano" fue apoyado por la Jerarqu ia 
eclesiastica y el gobierno norteamericano (Kennedy, 
"'Alianza para el Progreso"). Sus planes de 'promo- 
cibn popular" atrajeron especialmente a las masas 
campesinas y pobladoras, excluidas alin del desarrollo 
capita I i sta . 

El Socialcristianismo, con su claro antimarxismo, 
fue una instancia divisionista en el  pueblo. El sacerdo- 
t e  belga creador de la JOC, Joseph Cardijn (quien visi- 
to Chile en dos oportunidades), seiialaba qub la alter- 
nativa era organizar a la clase obrera "0 bajo el comu- 
nisrno o bajo fa doctrina social de la igfesia" (asi lo re- 
producia la revista "Mensaje" en 1954). Esta alterna- 
t iva excluyente, que ya hab ia expresado Monseiior 
Rafael Edwards en 10s albores del siglo, era directa- 
mente funcional a la geopol i t ica norteamericana. 

El Marxisrno llego a ser en estos aAos la alternativa 
pol itica mas importante del pueblo frente a la ofensi- 
va capitalista en Chile. En 1958 se comprob6 la fuer 
za electoral de la Izquierda, y de su candidato Salvador 
Allende, a la Presidencia de la Repdblica. El Marxis- 
mo chileno, organizado ideolbgica y pol iticamente en 
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10s principales partidos obreros (el P. Comunista y el 
P. Socialista) se reconocia en la tradicion laicista chi- 
Iena, militantemente atea, perspectiva que le impidio 
examinar en profundidad la complejidad de la reali- 
dad religiosa en e l  pueblo y en la Iglesia. Una perspec- 
t iva anacronicamente positivista (y abstracta) pod ia 
encontrarse en importantes pol iticos e ideologos del 
marxismo chileno al iniciarse 10s aiios 60 (Clodomiro 
Almeyda decia en 1963: " E s  un hecho notorio y evi- 
dente que la lglesia catolica est$ promoviendo en nues- 
tros dias con insistencia y con relativo Pxito el renaci- 
miento de la anacrbnica concepcih tradicional del 
mundo, propia de la Edad Media . . . " (68). 

Tanto el  Socialcristianismo (de matriz conservado- 
ra) como el Marxismo (de matriz positivista) reprodu- 
jeron en Chile el conflict0 ideologico Este-Oeste de la 
"Guerra-Fria", y, cada uno por su lado, generarori 
proyectos pol iticos mutuamente excluyentes donde, 
a la larga, el pueblo saldria perdiendo. Por otra parte, 
ambos proyectos-se insertaban en el espacio 'comun 
de la institucionalidad democratico-burguesa. 

La figura de Clotario Blest en este momento se de- 
sarrolla en tension con ambas corrientes ideologico- 
pol iticas. En general, y naturalmente, se acerca mas a1 
Marxismo, o mejor, a 10s partidos proletarios, per0 fi- 
nalmente, en 1961, se da una ruptura Clara entre el y 
a mbas corr ientes "modernizantes de masas". 

iComo explicar esta ruptura? Mi parecer es que, en 
10s tempranos 60, la ruptura entre Clotario Blest y 10s 
proyectos del Socialcristianismo y del Marxismo (si- 
tuados desde entonces en estrategias totalizantes y ex- 
cluyentes de "desarrollo'') es reflejo de una ruptura 
mas honda ocurrida en la sociedad y la cultura chile- 
nas entre el munda elitista-ilustrado (con su Iogica 
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"modernizanfe", planificadora, estatal) y el mundo 
pow&-religisso (con su universo simbolico-dramati- 
co). 

Clotario Blest pertenece a este hltimo. El es un 
s imb 010 "popular-religioso" de la clase trabajadara 
combatient% pjeno de resonancias para la conciencia 
colectiva, historico-dramatica, del pueblo oprimido. 
El quiebre de 1961 -1 962 (cuando Blest debe abando- 
nar la presidencia de la CUT) termina a s i  de arrojar 
luz sobre el  mas profundo sentido.de "Don Clotario", 
como heroe cristiano-obrero deli rnovirniento popular 
de Chile. 

Encaremos ahora la expl icita iusrza religiosa que 
expres6 Clotario C O ~ Q  Presidents de la  CUT, tanto en 
su propia actuacion corno en la vision que de 6l tuvo 
el  pueblo. 

*) En la actuacion propia de Clotaris Blest. 

El presidente de la CUT expreso a travks de un sin- 
numero de elementos la dimension simbolico-religiosa 
que flu ia de su vision acerca de la lucha del pueblo. 

La articulacion de este universo tiene como eje b i -  
sic0 la realidad de 10s trabajadores como lugar "sagra- 
do" de la revelacion de Cristo. A partir de ah i se cans- 
t r u p  el simbolismo dramatic0 de la historia. Su Iogi 
ca es una aplicacion de la 16gica "profetica" a la corn 
prensibn del movimiento popular. 
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CAPITALISMO: 

OLIGAROUIA 
ECONOMICA 

EL MERCURIO 

LA PA2 / LA V lDA 

(Aplastar, cartigar a 1. "Rienaventuranias" 
Oligarqula eeonomica) 

CARCEL: 
sncuentro 
con Cristo 

"Jarticia y 
Verdnd del 

fidelidad 

EXPLOTADOS (TRABAJADORES) 

. Marxistas fPC. PSI 

Pueblo" 

ESTR UCTU R A SI MBO L I CO- DR AM AT I CA 
DEL PENSAMIENTO DE CLOTARIO BLEST 
EN LOS ANOS 50 
(Comparese con la estructura teologica 
del Grupo "Germen" en 10s aiios 30) 
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La const i tucion de la  CUT en 1953, de claro senti- 
do anticapitalista, fue experimentada por Clotar io 
Blest c o m o  un hecho religioso, a traves de4 cual la 
fuerza de Cristo alentaba la unidad del pueb lo  trabaja- 
dor. Personalmente Clotar io ha expresado: 

"Yo sabia que todo est0 era fruto del es- 
fuerzo, de un sacrificio que yo hacia, pe- 
ro que venia de mas arriba. Yo estoy se- 
guro de eso porque yo no soy capaz de 
haber liecho una cosa de esa naturalera, 
tan dificil, de manera que yo siempre he 
estado atribuyendo y con justificada ra- 
zbn, y debe ser as;, la inspiracion de Cris- 
to, que como dice el Evangelio, Dios se 
vale de 10s elementos mas incitiles para 
demostrar que es obra de El  y no de uno. 
Esa es mi maxima. Y de eso estoy con- 
vencido. Tiene que haber sido algo supe- 
rior, porque s i  muchos intentaron unir a 
/os trabajadores, mucho mas capaces que 
yo, no lo hicieron o no lo pudieron hacer 

. . ." (Entrevista, 16 de mayo de 1984) .  

La actuacion al mando de la CUT es comprendida 
por Clotar io desde la alegria de las Bienaventuranzas 
evangklicas. Decia en 1955:  

"Nunca se siente mayor alegria y mayor 
satisfaccion que cuando se sufre la perse- 
cucion y la carcel por servir la causa de 
10s pobres, 10s humildes, la causa noble y 
santa del proletariado chileno" (69). 
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Sus palabras estaban cargadas de referentes simboli- 
co-religiosos cuando se refer ia a la CUT: 

"Necesitamos unidad, unidad sagrada del 
pueblo y de la clase trabajadora . . , So- 
bre Chile vela su estrella. Esa estrella que 
vela sobre Chile es la estrella de la CUT" 
(70). 

Todas estas palabras eran pronunciadas en el con- 
texto de la celebracion del l o  de Mayo. Esta celebra- 
cion estaba cargada en la tradicion del movimiento 
obrero chileno con un simbolismo religioso, desde 
principios de siglo. AI asumir Clotario Blest esta di- 
mension simbolico-religiosa reforzaba y actualizaba 
un lugar '3agrado"de la cultura popular combativa. 

de Mayo hab ia 
sido alentada desde comienzos de siglo por 10s agita- 
dores obreros. Vease este texto alusivo a la Fiesta del 
Trabajo en 1921 en un periodic0 anarquista donde la 
relacion entre la muerte de Cristo y el sacrificio de 10s 
"mcirtires de Chicago"esta imp1 icita: 

La comprension "religiosa" del 1 

"En holocausto a la Redencibn del Mun- 
do, tu sol alumbrb el crimen mas grande 
de la Historia. Per0 tu luz esplendente 
ilumino a un mismo tiempo el camino 
del pueblo, el derrotero que conduce a la 
Cumbre . . . La simiente no germina sin0 
a condicion de morir . . . Siempre la vida 
brotando de la muerte . . . Su Verbo es el 
Verbo de las multitudes hambrientas de 
pan y de justicia . . . etc.''. 
(La  antorcha, Santiago, 1 -5-1 92 1 1. 
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Otro tema. El lenguaje de Clotario referido a la ri- 
queza fue, a nuestro juicio, de una radicalidad, de un 
recham religioso, de una condenaci6n evangblica p13- 
blica y arrasadora. En 1959 el periodista Dario Car- 
mona le hizo algunas consultas reiativas a este tema: 

Penodista: Segh el evangelista San Mateo, Cristo 
duo: "Es mris fricil que un camello entre 
por el ojo de una aguja, que entre un rico 
por las puertas del cielo". A su juicio, 
iqu6 tip0 de ricos chilenos hallardn her- 
mdticamente cerradas /as puertas del Pa- 
raiso? 
La cita evangdlica es su ficientemente ch- 
ra como para no admitir ninguna duda. 
Cristo no establece excepcidn, y, pot- lo 
tanto, n i n g h  rico de esta tierra podra' 
entrar en el rein0 de /os cielos. Esta tesis 
cristiana se encuen tra plenamen te confir- 
mada en innumerables textos del Evange- 
lio, de 10s Uechos de 10s Apdstoles y de 
sus Epistolas. Especialmente explicit0 es 
San Lucas, en el capitulo / I  y versiculos 
44 y 45 de 10s Hechos de 10s Apdstoles 
cuando dice: "Todos 10s cre yentes Vivian 
unidos, y todo lo tenian en c o m h .  Ven- 
dian sus posesiones y bienes y 10s repar- 
tian entre todos segh la necesidad de 
cada uno". 

Periodista: iPodria definir el dinero en una frase no 
mayor de 12 palabras? 

C. Blest: El dinero es el esti'rcol de Satads. (71). 

C. Blest: 

Esta percepci6n obedecia a una decisi6n personal 
irrevocable. A don Clotario no le faltaron oportunida- 
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des de hacerse rico. En una oportunidad, tratando un 
conflicto de 10s trabajadores mineros, 10s magnates 
norteamericanos del cobre le ofrecieron en la ciudad 
de Rancagua la suma suculenta de 3.000.000 de pesos 
con el fin de sobornarlo. Cuando Don Clotario me 
conto este incidente me pidi6 disculpas por la expre- 
sion que us6 para contestarles. Textualmente fue: 

i Viyanse a la mierda!“ 
No podia ser otra la respuesta para quien entendia 

el dinero como “esti6rcol de Satanis’: Esta frase fue 
en Clotario Blest una forma popular y revolucionaria 
de exorcismo contra el  Diablo. 

Desde la lucha proletaria Clotario Blest anunci6 a 
un Dios del pueblo que acogia en su sen0 a todos 10s 
que reconocian la imagen “sagrada”de1 pobre, sin im- 
portar para nada si fueran o no fueran “cristi$nos‘: 
Esto era una apiicacion concreta, historica, del Evan- 
gelio en Mateo 25. Cuando fallecio el Secretario Ge- 
neral del Partido Comunista Galo Gonzalez en 1958, 
Don Clotario pronunci6 las siguientes palabras en el 
Cementerio, cargadas de emoci6n religiosa y de anun- 
cio del Dios que hace justicia a 10s pobres: 

”Seguramente, compan“eros, que m i  pre- 
sencia en esta‘ tribuna va a set- errdnea- 
mente interpretada por 10s sectores reac- 
cionarios y 10s eternos traidores de la cla- 
se trabajadora. Lo he hecho responsable 
y conscientemente porque Gal0 Gonzi- 
lez fue en todo instante un instrumento 
magnifico de unidad y en todo momento 
de sus labios no o i  otra cosa que conse- 
jos y aliento en esta actitud unitaria, ja- 
m& un sectarismo absurdo, jama’s una 
actitud prepotente, siempre sencillo, 
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siempre humilde en sus actitudes, siem- 
pre con su grandeza de alma sup0 ense- 
iiarme las grandes lecciones de la unidad. 
Muy lejos quizas de su ideologia filosofi- 
ca y mucho mis a h  en cuanto a princi- 
pios religiosos, subo a esta tribuna a ren- 
dir un homenaje al amigo, al comparciero 
y al trabajador leal. Y asicomo todos 10s 
que me han precedido en el us0 de la pa- 
labra han dejado en esta tribuna lo mejor 
que tienen para ofrecer en su tumba, yo 
tambien, como cristiano, debo hacerlo y 
elevo al Altisimo, elevo a la Providencia 
una oracion fervorosa a Dios para que, el, 
en su magnifica justicia, lo reciba en su 
seno, porque la justicia de 10s hombres y 
el juicio de los hombres es muy distinto 
al juicio y a la justicia de Dios': 
(en revista Principios, 47, marzo-abr i l  
1958, p. 13). 

La carcel y la relegacion fueron  para C lo ta r io  Blest 
un lugar privi legiado de  encuentro c o n  Dios y de to- 
ma de fuerza religiosa (72). Sus principales lecturas 
carcelarias fue ron  m o t i v o  de inspiracion y fo r ta lec i -  
m i e n t o  en el  compromiso  por lo q u e  el  l l am6  el  "ver- 
dadero y autkntico cristianismo ". 

En su relegacion en Mol ina  el  aAo 1957, por ejem- 
plo, p r o f u n d i z o  en el tema de las Bienaventuranzas 
('Bienaventurados 10s pacificos, porque hijos de Dios 
seran llamados", Mateo 5,9). Para e l lo  es tud i6  el  libro 
"Los Traperos de Emaus" del au to r  Bor is S imon,  q u e  
trata sobre la vida del Abate Pierre, e l  gran promotor 
d e  la paz y defensor de 10s perseguidos durante  la 9- 
gunda Guerra Mund ia l .  Con esa lectura acentuo  el  l i -  
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der de la CUT la importancia de la autodisciplina per- 
sonal, y la alegria y el goce del "sacrificio de s i  mis- 
mo", entendido a traves de las figuras de Cristo y de 
Gandhi. Asimismo profundizo en la dimension religio- 
sa de la paz, concept0 rnuy importante en esos aiios, 
como miembro que era del Consejo Mundial de la Paz 
desde 1955. 

Poco despubs de dejar el mando de la CUT, en oc- 
tubre de 1962, Clotario Blest fue detenido en una 
concentracion llevada a efecto para repudiar el  bloqueo 
imperialista de EE.UU. sobre Cuba. Hasta Enero de 
1963 permanecio en la Carcel Publica de Santiago y 
all i tuvo una de las experiencias btico-religiosas mas 
conmovdoras de su vida, cuando fue atendido con la 
fraternidad mas grande y sencilla por 10s "cogoteros" 
de la calle 5 del penal. Censurado por las corrientes 
ideologico-pol iticas en ascenso (Marxism0 ortodoxo, 
Socialcristianismo eclesial), y reprimido por el Esta- 
do, Don Clotario hallara su consuelo ante Cristo cru- 
cificado y 10s "crucificados" del sistema, 10s "cogote- 
ros" recluidos en la carcel. Desde la marginalidad mas 
execrada por e l  orden vigente, Blest, como otro Cris- 
to, encontrara la 'comprension del "Buen Ladron", 
reunidos ambos por la 'tondenacibn" de la ley. 

Durante esta estadia en la circel, Clotario medito 
con profundidad el libro de Nikos Kazantzaltis, "El 
pobre de Asis". Y o  he examinado el  ejemplar que tu- 
vo Clotario en la circel y ahora llamo la atencion acer- 
ca de la lectura hecha por el, y las anotaciones hechas 
con lapiz en e l  texto. En la portada del libro, Blest es- 
cribio: "So10 ha existido un cristiano en el universo y 
este murio crucificado". Los pasajes destacados por 
Don Clotario con un Iapiz en el  libro revelan el  men- 
saje de San Francisco como modelo de "Pobreza, Paz 
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y Amor", las ultimas palabras que dijo el Santo antes 
de morir (p. 343). 

Clotario destaca tambien el pasaje de la vida de San 
Francisco donde se desnuda para sufrir de f r io como 
10s pobres: 

'Mientras haya en la tierra un solo hom- 
bre tiritando de frio, quiero tiritar con el 
. . . He pensado en todos 10s hermanos 
que tienen fr io en el mundo. Como no 
puedo calentarlos, me castigo teniendo 
fr io como ellos" (p. 307-308). 

Otras frases de San Francisco destacadas por don 
Clotario: '"'El camino para llegar a Dios es el mas di f i -  
cil, el mas arduo" (p. 193), "Mas vale que nos tomen 
por locos que por santos" (p. 31 0 ) ,  "Malditas Sean las 
armas" (p. 329), la teologia es un "camino que Ileva a 
Satanas" (p. 212). Un pasaje de la vida del Santo que 
impact6 al Presidente de la CUT, y que lo destaca con 
su Iapiz, es la entrevista del Papa con San Francisco. 
La Santa %de, llena de lujo y riqueza, no deseaba re- 
cibir a l  Santo, y dilato durante tres d ias la espera has- 
t a  que lo acogio con desconfianza (p. 154). 

El modelo pacifista, popular y revolucionario con 
que San Francisco expreso el cristianismo, lejos de 
10s aspectos institucionales y dogmaticos de la Iglesia, 
entusiasmaba a Clotario Blest y confirmaba sus reti 
cencias frente a la Jerarqu ia eclesiastica, con quien 
siempre hab ia tenido diferencias importantes, tanto 
en la epoca de la pastoral conservadora como durante 
la epoca de la pastoral socialcristiana. 

icual  fue la relacion con la lglesia Catolica que tu- 
vo Blest en su apogeo como conductor del proletaria- 
do en 10s afios 50? 
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buna Sindical" pub l i co  c o n  grandes caracteres: "Clo- 
ta r i o  BIest m i e n t e  a sabiendas" (74) ( A  fines del  52 y 
cornienzos de l  53 la ASICH, c o n  la presencia d e  Wi- 
lliam Thayer, acentu6 la I inea ant imarx is ta) .  

Los incidentes relacionados c o n  las declaraciones 
de  Blest sobre la URSS y la ac t i t ud  de la A S I C H  en 
1952 m e  10s ha contado Don Clo tar io  de  la siguiente 
rnanera : 

"La  ASICH fue el gran er ro r  q u e  come- 
ti6 el  Padre Hur tado.  Para enfrentar a la 
CUT, 61 hizo o r a  oryanizacion para ha- 
cernos competencia, la ASICH, per0 no 
le resulto, fracas6 completamente, y a h  
m e  recuerdo q u e  m e  hizo algo bastante 
mal, no ma l  a mi, sina u n a  cosa muy in- 
correcta. Cuando tleyue de la Union So- 
vietica, una de las veces que fui, yo  iba 
por 10s- trabajadores, yo hice algunas de- 
claraciones, volvi y d i  una charta dicien- 
do que el pueblo ruso es eminentemente 
cristiano y ma's cristiano que nosotros . . . 
Cuando llegue, d i  una charta. El Padre 
Hurtado me invit6 a dar una charta sobre 
la iJni6n Sovietica all6 donde estaba el, 
en e/ mismo colegio, yo le dfe que como 
no. El dia anterior vino un grupo de co- 
munistas a decirme que no fuera porque 
me tenian preparada una trampa. Yo nd 
les crei Llegue atla yo. Estaba llena la sa- 
la cuando me fi jo en toda la primera fila 
que habia: eran tcjdos rusos, todos eran 
rusos blancos. Tenian razon 10s comunis- 
tas, entonces yo empece diciendo: yo no 
venyo. aqui a discutir con 10s rusos que 
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est& en primera fila, vengo a decir lo 
que vi  all6 en la Unibn Soviktica. Y ah: 
se form6 la pelotera. Y s i  no es por 10s 
comunistas que fueron, y que me defen- 
dieron, me agarran a palos. Me defendie- 
ron /os comunistas, me acompafiaron 
hasta la casa aqui': (Entrevista, junio 
1984). 

Con 10s afios, hacia 1958, la ASICH olvidada total- 
mente del espiritu original, en terminos de alentar y 
no dividir a la organizacion de 10s trabajadores, se fue 
transformando en un "sindicatismo catolico", a la eu- 
ropea, estrecho, sectario, e insignif icante. 

Clotario Blest tuvo palabras de fuego para conde- 
nar, Evangelio en mano, a estos "escribas y fariseos" 
(75) .  La directiva de la ASICH, por su parte, insist ia 
en condenar a Blest y a la CUT por "marxistas" (76). 

Con el alejamiento de Clotario Blest de la CUT y el 
"boom" socialcristiano en 10s ternpranos afios 60 el 
Partido Dernocrata Cristiano no oculto su interes en 
rescatar para s i  la figura del popular dirigente sindical. 
Ricardo Boizard en su libro La Democracia Cristiana 
en Chile (reeditado en 1963) imagino un ingreso de 
Don Clotario a l  P.D.C.. A pesar de la buena intencion 
del autor, nada mas descabellado que esa proposicion. 
Decia Boizard: 

"Clotario fue poco a poco metiendose en 
lo su y o  (?), replegandose en su vieia casa 
de Ricardo Santa Cruz y recitando 10s 
versos melancolicos del poema frances: 
Ont revient toujours a ses premiers 
amours. La verdad es que el espiritu de 
Clotario ,Blest ya volvib y lo que fatta es 
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que un dia cualquiera cierre su puerta de 
la calle Santa Cruz y golpee la de la De- 
mocracia Crisriana. Si wn San Pedro se la 
cerrara, hahria muchos que la empujarian 
lmcia afuera desde adentro . . . ' I  (77). 

Boizard no parece haber emendido en absoluto el 
verdadero pensamiento crisliano y revolucionario de 
Don Clotario. Por de pronto, 4ste rro podia aceptar 
que un partido politico se pusiera la etiqueta "cristia- 
na". Casi como contest6ndoJe a Boizard, decia en 
1964: "'Creo que el PDC le hace un flaco servicio a! 
cristianismo ccloc5ndose esa etiqueta'" (78) I 

" 9  Don GlsPakio en la conciencia religiosa popular. 

Si la dimensi6n evanghlica estuvo a la base de la ac- 
tuacion de Clotario Blest, la comprensi6n popular de 
su figuraci6n tuvo tambi6n una fuerte carga re!iyiosa. 

Don Clotario transparenta la fuerza evangblica en 
su labor sindical y el pueblo la capta con gran intui- 
cion, hasta llegar a ver en 41 una itnayen de Cristo. An- 
tes de fundar la CUT se halla ya esta visl6n en el pue- 
blo. Nada mas claro que este psrrafo en una revista 
gremial del aiio 1950: 

"Lo hemos visto en /as horas de prueha, 
espiritualmente dichoso de curnplir con 
la poesia de su Maestro: bierwenturado 
de sufrir persecuciones pot- culpa de la 
justicia. Aconsejariamos a 10s esckpticos, 
a /os que no creen que la vida publica 
pueda ser superada, que se acercaran mas 
a Clotario Blest, miraran de frente su ros- 
tro ascbtico, escudrin"aran en sus ojos cla- 
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ros cristianos desde donde les sonreiria el 
Cristo de la infancia. . ." (79). 

Con las experiencias de la carcel, siendo Presidente 
de la CUT, estos rasgos se hicieron mas destacados. 
Wase esta descripcion suya hecha por un periodico 
popular de masas. Hay un enfasis en hacer de el una 
fiyura imponente por su pobreza y religiosidad: 

'Su aspecto de asceta, de mistico, afloro 
gracias a su vida tranquila, sin vicios, de- 
dicada al trabajo. Enemigo irreconciiia- 
ble de la ostentacih, de la suntuosidad, 
10s domingos por la maiiana elige sorpre- 
sivamente la parroquia de barrio donde 
escucha misa con su madre. Su devocion 
por la pobreza llego a 81 con la experien- 
cia recogida en sus afios de estudiante: su 
sotana cubria apenas sus ropas raidas, y 
su in fancia fue de zapatos rotos. . . ' I  (80). 

Donde llego a su maxima expresion la interpreta- 
ci6n dramatico-religiosa de Clotario por parte del pue- 
blo fue su asimilacion a la figura heroico-colectiva del 
"Justo Sufriente", de Cristo, perseguido y escarneci- 
do por 10s ejecutores de una tiran ia cruel. Esta vision 
religioso-popular de Clotario Blest se completaba 
magnificamente con la figura de su madre, doRa Leo- 
poldina, una mujer comprensiva y resistente frerite a 
10s dolores de su hijo, la que, simbolicamente para e l  
pueblo, representaba.la imagen de la Virgen Maria. 

La prensa popular de masas daba cuenta de 10s do- 
lores acervos de la madre de Clotario. Un titular de uii 
periodico de este caracter decia: 
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"Lo  con feso llorando: No quiero recibir 
m&s palabras de consuelo: lo que necesi- 
to es m i  hijo, puntualizo la madre de 
Clotario Blest. Sus ideas son limpias y 
honestas ipor esa raz6n 10 encarcelaron?" 

Hay un sentido de dramatismo evidente en este ti- 
tular. La infsrmacion lo sigue expresando al  reprodu- 
cir las palabras de dofia Leopoldina: 

"Quiero ver a Clotario. Yo no puedo re- 
sistir mas este alejamiento. Ni siquiera 
duermo pensando en 10s deseos que ten- 
go de abrazarlo. Diganle, si 10 ven, que 
yo estoy bien. Tengo, solamente, una en- 
fermedad en el alma que nada puede cu- 
rar. No quiero recibir mas palabras de 
consuelo, ide que' me sirven? La que ne- 
cesito es a m i  hijo" (81 ). 

Estos sentimientos de la madre de Clotario, repro- 
ducidos a gran escala por la prensa popular de masas, 
evocaban la imagen ancestral de Maria ante Crisao do- 
liente. DoAa Leopoldina se hallaba frente a una situa- 
cidn dramitica que, para 10s suyos, se asimilaba a la 
Pasion de Jesucristo y la soledad de la Virgen Maria. 
En el archivo de Don Clotario existe una carta dirigi- 
da por un amigo de 6ste a su madre donde esta expl i- 
cita la composicion simbolico-dramatica de la vivencia 
real experimentada por el carcelazo de 1956. Dice la 
carta en su fragmento: 

"Tambikn Maria la madre de Aquel que 
murid en una Cruz con 10s brazos abier- 
tos como abrazando al rnundo en sefial 
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de amor y carifio hacia la humanidad, es- 
tuvo al pie de la Cruz como Ud. hoy. 
Don Clotario, el Ap6stol de 10s de abajo, 
el Redentor de sus hermanos tos obreros 
a traves de mcis de un cuarto de siglo, ya 
se tiene bien ganada la corona de la in- 
mortalidad y esta designado por la Provi- 
dencia a grandes destinos para salvar a 
nuestra desgraciada patria" (82). 

Esta composicion simbolico-dramatica de Clotario 
Blest como Cristo y su madre Leopoldina como Ma- 
ria se encuentra expresada de un modo magnifico en 
10s versos de un poeta popular de Santiago, Maximo 
Ramirez, publicados en abril de 1956. El poeta popu- 
lar era un comerciante ambulante, de la misma edad 
que Don Clotario, y que hab ia vivido 6 aAos como er- 
mitaAo en el Cerro San Cristobal. Su poesia refleja 
misticismo popular. Esta es la composicion: 

Un luchador muy consciente 
siempre Don Clotario ha sido 
hoy se encuentra recluido 
por hablar claro y valiente. 
Es un deber no carente 
de profunda comprension 
visitarlo en su prision 
do se encuentra detenido 
porque es y siempre ha sido 
Don Clotario, hombre de accion. 
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Su viejita acongojada 
ruega a Dios que pronto salga 
por su hijo ella se amarga 

’ y se halla triste y postrada. 
De esta ancianita amargada 
su sustento siempre ha sido 
yo en mi corazon anido 
junto a1 pueblo e l  gran deseo 
que ya deje de set- reo 
que se encuentra detenido. 

La CUT 10s gremios y todos 
deben ir a visitarlo 
y su afecto demostrarlo 
con esmero de ese modo. 
El siempre ha sido estimado 
y no hay que echarlo a l  olvido 
pues ejemplo siempre ha sido 
de hombre leal y valiente 
que por su fervor creciente 
delincuente nunca ha sido. 

IV 

Con su palabra elocuente 
en favor del proletario 
ha luchado Don Clotario 
con ideal pur0 y ferviente. 
Este hombre tan vehemente 
y de noble corazon 
sufre con resignacion 
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el cadalso inmerecido 
como digno siempre ha sido 
no merece la prision. 

Despedida 

Que torne pronto a su hogar 
le deseo a Don Clotario 
para que a s i  su Calvario 
ya se pueda disipar. 
Cuando vuelva ha de estrechar 
con dulzura y sin demora 
a su viejita que adora 
siendo de ella su sosten 
asi  pedimos que den 
libertad en buena hora. 

El universo del poeta Ram irez se mueve en el tras- 
fondo del drama religioso de Jesucristo, conducido al 
Calvario por anunciar la verdad y la justicia. AI mismo 
tiempo este “Cristo Pobre“ se transforma en objeto 
de la solidaridad del pueblo quien debe visitarlo, de 
acuerdo al  esp iritu ‘de Mateo 25 (‘Estuve pres0 en la 
circel y me visitastes“). El dolor de la  carcel y la ale- 
gria de la libertad son expresados con el desgarramien- 
to y reencuentro entre Clotario y su madre. 

Este universo de imagenes respond ia y obedec ia a 
las intuiciones mas sentidas de 10s “Versos por Padeci- 
miento” del Canto a lo Divino. El pueblo, desde su 
conciencia religiosa ancestral, se enfrentaba a Clotario 
Blest, maximo lider de la clase trabajadora chilena, 
con las categor ias mas profundas e inconscientes del 
Mesias, Jesucristo, reivindicador de 10s humildes. Es 
bueno ilustrar la conciencia religiosa del pueblo con 
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unos versos "Por Padecimiento" que constituyen el 
trasfondo "mitico" para la comprensi6n de Clotario 
Blest como "alter Christus", otro Cristo. La pastoral 
catblica oficial y modernizante de la 4poca estaba to- 
talmente ajena a estos procesos internss a la cultura y 
religi6n populares. 

PILATOS DA LA ULTIMA SENTENCIA DE 
MUERTE A JESUCRISTO 

(Javier Jerez, poeta popular chileno del siglo XIX) 

I 
Pilatos lo sentencib 
al soberano Jesus 
que muriese en una cruz 
el  pueblo a gritos clam6 
AI pedido el accedib 
por no estar en precipicio 
le siguieron siempre el  juicio 
dijo Pedro es de advertir 
mi Maestro va a sufrir 
iAy qu6 tremendo suplicio! 

II 

Escribas y fariseos 
uua capa le pusieron 
vieja y de 61 se rieron 
10s inicuos saduceos. 
Hasta cumplir sus deseos 
ellos llenos de furor 
la Virgen con tierno amor 
decia all i desmayada: 
tengo el alma acongojada 
iAy que pena! iAy que dolor! 
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Hacia el Calvario marchaba 
cargando la cruz enorme 
herido y siempre conforme 
en sus hombros la Ilevaba. 
Y del cuerpo le saltaba 
sangre de un costado fijo 
inocentemente dijo: 
sufro el castigo funesto 
muchos pesares por esto 
siendo la madre por so hijo. 

IV 

Por Jerusalen pas6 
lleno del mas cruel tormento 
su madre en ese momento 
al  encuentro le salio. 
De pena se entristecio 
a1 verlo en ta l  aflixion, 
sin tenerle compasion 
le segu ian azotando, 
decia: tengo Ilorando, 
atinjido el corazon. 

(Coleccion Lenz t 1 I ,  34). 

Lleguemos a 1967. Comienza la decadencia del ca- 
pitalisrno democratic0 y de la pastoral socialcristiana 
en Chile. Clotario Blest ha sido invitado a l  Cincuente- 
nario de la Revoluci6n Rusa. En la Radio h10scu lo 
entrevistan y aprovecha de hablar sobre todo de 
su identidad cristiana y revolucionaria. Los sovi4ticos 
quedan asombrados de este chiieno que habla con un 
mismo lenguaje de Cristo y de la rebelion popular. 
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De vuelta de MoscO decide pasar a Roma y conocer 
el  Vaticano. Clotario siente una invencible repugnan- 
cia: la contradiccion entre su Cristo pobre, obrero, 
defendido toda su vida, y las riquezas del Vaticano, 
antes sus ojos, lo confunde y prefiere marcharse: 

'Una de las veces que fui a Rusia, la se- 
gunda me parece, me dirigi a ltalia para 
pasar a ver Roma, el Vaticano ... no a/- 
can& a entrar, era tal el ccimulo de ri- 
queza que habia, y de autos, y de gran- 
dezas, que me mande' cambiar. Me 
repugn6. No entre' al Vaticano. iCbmo 
va a ser esa la morada de un sucesor de 
Cris to ? 
iC6mo vivia Cristo, botadito en el cam- 
po y a pata pelada, y como el mismo lo 
doo: todos fienen donde dormir, el Hijo 
del Hombre no tiene donde dormir. Bo- 
tadito en la tierra. iEs posible que los 
herederos de e'l y 10s representantes de e'/ 
en la tierra habiten un palacio? 
Inexplicable ... Sblo decir Vaticano ya 
uno llega a tiritar, Ud. sabe que el Vati- 
can0 es una nacicin independiente, ..., al- 
cancc4 a llegar cerquita y v i  la cantidad de 
riquezas, de autos que llegaban, de co- 
ches, ..., yo era un pobre hombre, hasta 
mal vestido andaba, como ahora ..., me 
echaban pa' a fuera. .. ". 
(Entrevista, 16 de mayo de 1984). 

Por esos mismos dias, en octubre de 1967, moria 
asesinado en Bolivia un amigo muy querido de Clota- 
rio Blest, el guerrillero Ernest0 "Chd' Guevara. Se 
habian conocido en Cuba el afio 1960. Probablemen- 
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t e  ambos hablaron aquello de que "cuando 10s cristia- 
nos se incorporen a la revolucion, esta sera invenci- 
ble". En la mochila salpicada con su sangre se ha116 el 
siguiente poema a Cristo escrito por el "Che": 

"Te am0 
no porque bajaste de una estrella 
sin0 porque me descubriste 
que el hombre tiene sangre 
ligrimas 
congo jas 
/laves 
herram ien tas 
para abrir /as puertas cerradas de la luz 
Si. .. TLj nos ensefiaste que e/ hombre 
es Dios 
un pobre Dios crucificado como Til. 
Y aquel que est4 a tu izquierda 
en el Golgota, 
e/ mal ladrdn. 
i Tambibn es un Dios.. . ! 

Dos experiencias tan distintas. La suntuosa rnajes- 
tuosidad del Vaticano; un papelito de amor a Cristo 
en un guerrillero asesinado en Bolivia. Clotario recha- 
za una, recoge enternecido la otra. Comenzaha otra 
etapa en la larga vida de Clotario Blest. I 

d)  El desgaste de la pastoral socialcristiana y el naci- 
miento de la '"lglesia Joven". 
Entre 1967 y 1973 Chile vive un ascenso creciente 

y sostenido de las luchas populares. Hecho evidente e l  
caricter pro-imperialista y burgues del gobierno dt 
Eduardo Frei el  pueblo se lanza a una lucha que al-  
canza su gran expresion de triunfo en la victoria de la 
Unidad Popular en 1970. 
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Durante estos seis aAos de crisis revolucionaria el 
soberbio Partido Democrata Cristiano se quiebra en 
dos oportunidades: en 1969 con la creacion del Movi- 
miento de Accion Popular Unitario (MAPU) y en 
1971 eon la creacion de la lzquierda Cristiana (IC). 
Cuando renuncio el antiguo dirigente del PDC Rafael 
Agustin Gumucio, decepcionado por su partido que 
se derechizaba cada vez m6s, el Presidente Eduardo 
Frei dijo: "No tengo ningirn temor de que se produz- 
ca una division en el Partido. La DC es una colectivi- 
dad muy s6lida y muy unida". Quince dias m6s tarde 
el  Partido "solido y unido" se quebraba y nacia el 
MAPU (84). 

La imagen "democr6tica" y "cristiana" del Presi- 
derite Frei se desvanece con la creciente ola represiva 
a que se ve impelido. Clotario Blest decia en 1969: 

' E n  1966 son baleados por el  Ejercito en 
el mineral de El Salvador seis obreros y 
dos muieres por el delito de defender el 
local social durante una huelga de /os tra- 
bajadores de ese mineral. El 9 de marzo 
de 1969 Sbn masacrados 10 trabajadores 
en Puerto Montt, Pampa irigoin, por el 
Cuerpo de Carabineros, por el delito de 
pretender algunas familias de obreros 
ocupar un terreno para poder vivir. Este 
hecho monstruoso conmueve a todo el 
pais exigiendo castigo ejemplar para 10s 
responsables, empezando por el Ministro 
del interior, sefior Pe'rez Zujovic" (85). 

El ascenso del movimiento popular se m'anifiesta a 
partir de 1967 con innumerables ofensivas que recla- 
man el  derecho de 10s explotados: se suceden unas 
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tras otras tomas de fibricas, de fundos, de sitios de 
trabajo y de escuelas (en este context0 generalizado 
de "tomas" hay que entender las de la Universidad 
Catolica en 1967 y de la Catedral de Santiago en 
1968). Durante el aiio 1967 hub0 en Chile 1.142 
huelgas, que culminaron con un par0 general el 23 de 
n ov ie m b re. 

El movimiento campesino se fue fortaleciendo has- 
t a  Jlegar en 1969 a 394 sindicatos (en 1964 existian 
solo 19), etc. La represion a las luchas campesinas por 
parte del Gobierno tuvo una expresion destacada en 
el  sofocamiento con el Grupo Mbvil de Carabineros, y 
con tanquetas, de la huelga de San Miguel, en Aconca- 
gua, en 1968. 

En general se aprecja un ascenso del movimiento 
obrero, campesino y estudiantil con un caricter muy 
combativo. 

iQu6 pasa con la lglesia y su pastoral socialcris- 
tiana? En general, el fracas0 del proyecto politico de- 
mocrata cristiano, y el ocaso, con 61, del espiritu capi- 
talista democratic0 (inaugurado en Chile con Alessan- 
dri en 10s aRos 20) provocaron una innegable incerti- 
dumbre y desaliento en 10s medios ectesiisticos. La 
identidad pastoral socialcristiana se fue diluyendo y 
desfigurando cada vez mis. 

Esto significo que la Jerarqu ia  eclesiistica percibie- 
ra la situation nacional como violencia, caos, "crisis 
moral", etc., y que por lo tanto su vision historica se 
tiRa de un indisimulado temor. La Qeclaraci6n de la 
Conferencia Episcopal Chilena en octubre de 1968 
("Declaracibn de Las Rosas") refleja el malestar de la 
lglesia por la "violencia" en e l  pais, pues en ella "hay 
mis odio que amor, m8s pasibn que razon, rnis volun- 
tad de ver y destruir el  mal presente, que de construir 
e l  bien futuro", Agrega la Declaration: "Pedimos para 
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Chile menos combatientes y m6s trabajadores", y con 
un espiritu que recuerda la inspiracibn fundacional 
del Estado capitalista democretico, seiialan: 

"Suplicamos a nuestros hermanos que no 
desaten la violencia sobre nuestra patria, 
sin0 el amor, ... ?' 

Esta contraposicibn entre "amor" y "violencia- 
odio" evocaba las palabras de Arturo Alessandri en 
1920: "El odio es estkril y s610 el  amor es fecundo" 
dirigidas contra e l  "desorden" social "promovido" 
por Recabarren y 10s socialistas revolucionarios. 

tos 0t)ispos apuntan: "Nosotros nos abrimos con 
una inmensa esperanza a la nueva era histbrica que se 
avecina", per0 agregan inmediatamente: "Tenemos 
teinores. iQui6n no 10s tiene?" (C6). 

Con la victoria de la Unidad Popular se pone en pri- 
mer plano en Chile la construcci6n del socialismo. La 
disyuntiva entre capitalismo y socialismo incomoda a 
la Jerarquia eclesi6stica. No le parece una disyuntiva 
vilida, en todo caso, estirna, debe ser entendida den- 
tro de un sistema complejo de gradaciones y matices. 
Dicen 10s Qbispos en 1971 : , 

"Hoy,dia se plantea en Chile la disyunti- 
va entre capitalismo y socialismo. Es im- 
portante recordar, antes que nada, que 
estas posibilidades no son /as cinicas ya 
que nada impide .intentar otra via- y 
que existen, por lo demis, muchas for- 
mas y grados de capitalismos (mAs o me- 
nos socializados) y de socialismos (mis o 
menos rigidos), lo que puede relativizar 
la oposicibn entre ambos esquemas" (87). 
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La Jerarquia eclesiastica no queria verse enfrentada 
a esta disyuntiva. En este punto la posicibn eclesial y 
la de Clotario Blest, lo veremos en detalle, divergen 
profundamente. El  anticapitalismo esencial de don 
Clotario, fundado en el Evangelio, lo hizo afrontar re- 
sueltamente la  disyuntiva del momento. 

La desorientacibn historica de la Jerarqu i a  eclesias- 
t ica se fue acentuando a medida que se agudizaba la 
crisis del sistema. Sus deseos ardientes de "pacifica- 
cibn social" llegaron a identificar sus anhelos con la 
realidad. AI terminar 1972 10s Obispos chilenos di 
jeron: 

"Los chilenos de 1973 seremos construe- 
tores de la paz" (%8). 

El  ai70 73 10s chilenos se desangrarian en la mis ho- 
rrorosa crisis del siglo. 

Durante 10s seis ai7os de crisis revolucionaria (1  967- 
73) l a  conviccion profunda de don Clotario h e  la  in- 
capacidad del sisterna capitalista democritico para re- 
sistir las transformaciones sociales profundas reclama- 
das por el  pueblo chileno. En este sentido, Blest per- 
cibe con admirable precisibn la decadencia historica y 
e l  agotamiento insuperable del capitalism0 democrati- 
co en Chile. Esto le llevo a desconfiar del resultado de 
las gestiones presidenciales del Socialcristianismo 
(Frei) y del Marxism0 (Allende), las dos corrientes 
ideologico-pol it icas de masas ascendentes desde 10s 
aFios 50. En esto Clotario Blest fue profetico, predijo 
sin equivocarse lo que realmente sucedio. 

Meses antes del triunfo de Frei, en medio de la eu- 
foria de la Democracia Cristiana ( y  tambien hay que 
decirlo, de la lglesia Catblica), don Clotario augur6 si 
es que ganaba Frei: 
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"Creo que a mu y corto plazo se produci- 
ria una situacibn de violencia en el pais" 
(891. 

Cuando el gobierno de Frei efectivamente empez6 
a hacer agua, en 1969, (y reci4n quebrado e l  PDC), 
Clotario Blest afirmb que la lucha por la dignidad del 
hombre era un esfuerzo totalrnente estkril si se man- 
tenia vigente el  sistema capitalista. 

Las palabras de Clotario fueron: 

"Todo esfuerzo de pretender (y aqui to- 
ma palabras textuales de la Declaraci6.n 
Universal de 10s Derechos Humanos) 'dar 
satisfacciones econbrnicas, sociales y CUI- 
turales indispensables a la dignidad del 
hombre y al libre desarrollo de su perso- 
nalidad', dentro del regimen capitalista 
de explotacibn, es absolutamente perdi- 
do y vano" (90). 

De un modo bastante escandaloso para la &oca, 
Clotario tampoco confib en el Bxito del gobierno de 
Salvador Allende. En medio del optimisrno del Mar- 
xismo ortodoxo, y de su confianza en llegar al poder 
respetando la legalidad del orden capitalista democri- 
tico, Blest hace llegar una nota dlscordante. Dias 
antes de la eleccibn de 1970 sefiala que &a ( ique de- 
sazon para la mentalidad "electoral" chilena!) es: 

' U n  acto electorero mas, no significa 
nada para 10s pobres y 10s humildes. Y lo 
que es mucho peor, seri una nueva y de- 
finitiva frustraci6.n para la clase trabaja- 
dora 'r, 
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Estas palabras tan duras y escandalosas apuntaban 
a una real verificacih historica. Esta apreciacion se 
basaba en la constatacion del hecho que Salvador 
Allende iniciaba la construccion del socialismo a par- 
fir de la institucionalidad burguesa vigente. Sefialaba 
Blest: 

‘lvo creo que dentro de la estructura 
econdmica, social y politica del pais el 
seiior Allende pueda hacer absolutamen- 
te nada. Habra’ que cambiar este regimen 
para poder emperar esta tarea gigantes- 
ca” (9 I). 

Durante el gobierno de la Unidad Popular.(1971- 
1972) don Clotario advierte, junto a las extraordina 
rias medidas tomadas por el Gobierno (como la nacio- 
nalizacion del cobre), que ha faltado la presencia act i -  
va y fervorosa de las masas populares, lo que unido a 
las deftciencias de la burocracia del Estado, puede 
conducir a la catastrofe de la derr-ota del Gobierno, y 
a la cbntrarrevolucion. En noviembre de 1971 sefia- 
laba: 
“’Ha faltado fervor y mistica. Las revolu- 
ciones no se hacen en frio, se hacen a/ 
rojo vivo; s i  ello no ocurre, volveremos a 
fracasar y ya quizas por cuhntos aiios 
ni as ” (92). 

tado: 
’%on esta mafia Durocratica evideilte- 
mente que no Ilegaremos sin0 a un desas- 
tre completo, que ha de significar al pro- 
letariado chileno una larga etapa de la 
peor explotacion y represion capitalista 
(93). 

En mayo de 1972 fustigaba a la burocracia del Es- 
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Se aprecia perfectamente la tremenda precariedad, 
la peligrosa fragilidad de la UP. lntuye 3lest que la de- 
rrota de la UP Ilevaria, como efectivamente sucedi6, a 
la mas sangrienta y oscura regresi6n capitalista. 

Si la lglesia Catblica por entonces expresaba la 
desorientaci6n y el desconcierto de un "caos" pro- 
ducto de la crisis del espacio sociorreligioso en que se 
habia situado por mucho tiempo (construido desde 
Crescente Erriizuriz), Clotario Blest, tomando el lado 
de 10s trabajadores y del pueblo explotado, ve con 
alarma la real frustracibn histbrica, una vez miis, de la 
rebel ih del pueblo. Dos miradas distintas frente al 
precipitado derrumbe de una 6poca de la histdria de 
Chile. 

Cuando sobrevenga e l  colapso del 11 de septiem- 
bre, rnientras la Jerarquia eclesiastica no dejari de 
sentir el  alivio por el fin de la amenaza marxista, 610- 
tario Blest saldra infructuosamente a dcfender a1 Pre- 
sidente Allende, camino a La Moneda, en m$dio de la 
balacera desatada por las Fuerzas Armadas. 

El cyan lugar de experiencia religiosa de Clotario 
Blest durante estos afios de crisis revolucianaria fue el  
movimiento "lglesia Joven". Este movimiento, explo- 
sivo y de corta duracibn, fue una expresibn airada y 
profktica de un grupo de catolicos (sacerdotes, religio- 
sas, y laicos) que reaccionaron con vigor a fin de 
resolver la crisis de decadencia de la pastoral social- 
cristiana mediante un "rejuvenecimiento" de la lglesia 
junto a las luchas populares en ascenso. El period0 de 
existencia de este movimiento transcurrib entre 1969 
y 1972, y fue rebalsado por la tendencia politica se- 
cularista que llevb a sus miembros a desembarazarse a 
la larga del cristianismo revolucionario. 

La intuicibn de la "lglesia Joven" coincidia histcjri- 
camente con 10s planteamientos del grupo "Germen" 
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con Clotario en 10s aAos 30. La decadencia de la pas- 
toral socialcristiana, despuks de casi 40 aAos de cons- 
titucion y apogeo historic0 en la Iglesia, ponia otra 
vez a l  descubierto la gran limitacion de dicha pastoral, 
su gran exclusion, el haberse constituido al  margen o 
en forma paralela a l  movimiento popular. 

Asi se puede entender la enorme alegria que sintio 
Clotario Blest a l  incorporarse a la "lglesia Joven", casi 
a 10s 70 afios de edad. Podria decirse que don Clota- 
rio fue quien mejor encarn6 e l  espiritu del movimien- 
to, mucho mas que 10s elementos que se deslizaban 
cada vez mas a posiciones pol iticas y laicistas. 

El hecho constitutivo del movimiento, su momento 
de iniciacion fue un suceso que conmoveria a toda la 
lglesia chilena y hasta la Santa Sede, la  "torna" de la 
lglesia Catedral de Santiago el  1 1 de agosto de 1968. 

El "Manifiesto" repartido en esa ocasion mostraba 
la exigencia por un nuevo modelo de Iglesia, despren- 
dido de la cultura burguesa y arriesgado en las luchas 
de liberacion popular. Decia el "Manifiesto". "Es la  
estructura institucional de la Iglesia la que denuncia- 
mos. Ella impide el verdadero cornpromiso de la Igle- 
sia con e! pueblo y con su lucha". Este cornpromiso 
"exigira romper con una moral burguesa y meramen- 
t e  formal. Gristo fue el primer0 en romper con esa 
moral burguesa, falsamente religiosa. Y ese ronipi 
miento lo llev6 a la Cruz". 

La transformacibn del modelo de lglesia se podia 
compendiar, a juicio del documento, en cinco puntos, 
1 ) Una "estructura evangblica"', que deseche la esti  uc- 
tura sacram,entalistica de la institucion, 2) una "Igle- 
sia pobre", que renuncie a la dependencia de las gran- 
des finanzas internacionales, 3) una "lglesia libre", no 
sometida ciegamente a 10s dictados de la Sante Sede, 
4) una "lglesia servidora", no entrabada por una cre- 
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ciente burocratisaclon de sus aparatos de servicio, y 
5) una "lglesia abierta al hombre", que revise el rol 
del sacerdote, a la luz de las grandes deserciones sacer- 
dotales del momento. 

Todo este nuevo modelo de lglesia debia hacerla 
6gil en su compromiso con la lucha popular, impreg- 
nando con el Evangelio las rebeliones de 10s opri- 
midos. 

"Le pedimos a la lglesia que se defina en 
defensa del oprimido, que se arriesgue a 
perder su situacibn de privilegio, para 
animar la liberacicin de 10s explotados, a 
fin de que e'sta se realice sin Animo mez- 
quino y vengativo, sin0 movida por espi- 
r i tu evange'lico "t 
'*Hay que crear una lglesia que predique 
a Cristo Redentor, ayudando a1 pueblo a 
redimirse de la explotacion, comprome- 
tikndose con 10s oprimidos en su lucha 
de liberacibn del desorden establecido, 
colaborando para buscar nuevos cami- 
nosr' (94). 

Este idearia de la "lglesia Joven" era un efectivo 
"rejuvenecimiento" para la pastoral chilena en deca- 
dencia. Sin embargo, la Jerarquia eclesiistica reaccio- 
no dolida y sarprendida, toda vez que esta se auto- 
comprendia renov6ndose en el espiritir del Concilio 
Vatican0 1 1 .  No se advertia que eran ritmos diferen- 
tes, uno la gradual "aplicaci6n" de 10s renovadores 
documentos conciliares, otro la violenta ascension de 
las luchas populares chilenas que llevarian a Salvador 
Allende al  poder en poco tiempo, y la entusiasta ad- 
hesion de la "lgfesia Joven" en ese proceso. 

Decia la Conferencia Episcopal Chilena: 
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'Sabemos - porque lo oimos con fre- 
cuencia- las criticas, quejas, y desilusio- 
nes que la lglesia en Chile, sus institucio- 
nes, actividades y autoridades inspiran,.. ., 
a muchos catolicos 9ue se pronuncian 
pliblica y privadamente sobre ella. Esta 
situacion, mds agudizada ho y, no nos 
desconcierta aunque nos duele. Estas cri- 
ticas pueden sorprender dado el gigantes- 
co esfuerzo de renovacion en que est$ 
empeiiada la lglesia entera a partir del 
Concilio Vaticano /I" (95). 

sia de 10s pobres", 10s Obispos contestaban: 
Ante el desaf io de la "lglesia Joven" por una "lgle- 

"La  Iglesia catolica es la lglesia de 10s po- 
bres per0 no por eso vamos a permitir 
que Sean marginados de la lglesia, o se 
hallen incomodos en ella, /os que no son 
tan pobres, ... La iglesia es de todos, y 
cada cual tiene algo valioso que aportar 
en ella. No nos dipersemos. Ho y 'menos 
que nunca" (96). 

La "Toma" de la Catedral en agosto de 1968 por l a  
"lglesia Joven" escandalizo a la integridad de las auto- 
ridades eclesiasticas, desde e l  Vaticano, la Conferent.ia 
Episcopal de Chile, el Cardenal, 10s Vicarios de San- 
tiago y por supuesto 10s Canonigos de la Catedral. E l  
rechazo fue unanime. Todos hablaron de sacrilegio, 
profanacion, desacato. La misma indignacihn formulo 
la burguesia a .trav6s de sus representantes en la Qere 
cha, "El Filercurio", y la Accion Catolica. 

Desde el  Vaticano "L'Osservatore Romano" sefialo: 
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““Quien desee reformar a la lglesia tiene 
un gran campo de accidn: la reforma de 
s i  mismo. La pro fanacibn de un templo, 
la violencia moral perpetrada sobre sacer- 
dotes y fieles, el desprecio del juicio de 
10s pastores legitimos de la comunidad 
eclesihstica, la ofensa a 10s hermanos, la 
arrogancia de /as convicciones persona- 
les, no representan sintomas o sefiales de 
un real entendimiento de la ley cristiana, 
aLjn s i  uno se halla embriagado con visio- 
nes sociolbgicas‘’ 197). 

historica. 

“’Este pequefio grupo que quiere cambios 
radicales y bruscos debe saber que tales 
medidas no pueden ser eficaces, sino, por 
el contrario, causan efeclos desastrosos 
al vulnerar el principio de respeto a la 
Iglesia ... Se ha profanado nuestra lglesia 
Catedral; se han profanado hermosas tra- 
diciones de nuestra patria en materia reli- 
giosa ... Es uno de 10s actos mzis tristes de 
la historia eclesiiistica de Chile“ (98). 

Los mis directamente afectados fueron natural- 
mente 10s Canbnigos de la Catedral, que vieron man- 
cillada su dignidad. Su declaracibn pljblica sobre 10s 
sucesos expreso una indignacion desbordante. 

“‘Ante el atropello sacrilego realizado 
por un grupo de laicos y algunos sacerdo- 
tes desorientados que se apoderaron de 
la lglesia Catedral, con violencia, impi- 
diendo el acceso del pueblo cristiano 

El  Cardenal Silva Henriquez hablb de profanacion 
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para satis facer su obJigacih de concurrir 
a la misa de precept0 en el horario fijado 
de esta iglesia, elevamos nuestra mis 
ene'rgica protesta ante un hecho nunca 
visto y un acto de gravisima falta de res- 
pet0 a1 Sumo Pontifice y gravisima indis- 
ciplina sacerdotal para con el prelado y 
la autoridad eclesiastica y una falta inca- 
lificable de respeto para con 10s miem- 
bros del Cabildo, impidie'ndoles cumplir 
con su deber dominical de orar por el 
pueblo de Dios en la recitacion del Ofi- 
cio Divino. Protestamos tambie'n enkrgi- 
camente, como sacerdotes, por el desaca- 
to e irreverencias que el acto realizado 
implica para el digno cult0 de Dios, se- 
gbn /as normas establecidas por la lglesia 
y el respeto que se debe al templo" (99). 

El representante ideol6gico superior de la burgue- 
sia chilena, "El Mercurio", anatematizo la "lglesia Jo- 
ven", descalificando -su cardcter cristiano y evangelico 
para considerar a l  movimiento como impulsado por 
razones eminentemente pol it icas e ideolbgicas. Para la 
"teologia" de "El Mercurio" el catolicismo constitu- 
ye ante todo una "religi6n nacional" confundida con 
10s intereses del Estado nacional burgues, (asi, e l  cris- 
tianismo revolucionario de don Clotario y ta "lglesia 
Joven" pasaba a ser algo a s i  como un "ateismo poli- 
tico" agresivo de la "religion nacional"). "El Mercu- 
rio" entendia, asi, la "toma" de la Catedral exacta- 
mente al  reves coin0 lo entendia Clotario Blest: como 
un hecho religioso, y no politico-ideolbgico. Dijo el 
rniximo representante de la prensa capitalista chilena: 
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' L a  Catedral no sdlo compromete 
valores religiosos, sin0 tanibien realida- 
des civicas, normas e ideales que se con- 
funden con la existencia de la nacion chi- 
lena. La Jalta de respeto para con ese re- 
cinto es una ofensa a la prspia comuni- 
dad nacional ... Precis0 es reconocer que 
actos como el que se realiz6 el doming0 
obedecen a un car6cter ideol6gico ... Re- 
flejan un afa'n de situar a la lglesia Cat6- 
lica en la linea de la protesta que esgrime 
la nueva izquierda marxista . . . Lo que 
caracteriza a esta ultraizquierda no es su 
caracter avanzado, sin0 su obsesibn por 
el poder para dmpulsar la revolucion per- 
manente. E/ criiszianimo pasa asi, de ser 
un impulso transformador que proviene 
de la hterioridad del hombre a convertir- 
se m una ideologia externa y en compe- 
tencia con otras" (700). 

Este lenguaje de la Derecha catblica lo expres6 rnis 
abiertamente el Secretario General del Partido Nacio- 
nal (fusi6n de 10s antiguos Partidos Conservador y 
Liberal). Para 61 se trataba de una estrategia del Parti- 
do Comunista (1631). Un destacado miembro de la 
Accibn Cat&lica y de la burguesia catolica, Santiago 
Brurbn (Presidente del Secretariado de la Accibn 
Catblica) fue mAs cauto en sus afirmaciones ("No 
me refiero a 10s motivos que, segGn dicen, empujaron 
a 10s hechores"), per0 enfirtico en rechazar lo "espec- 
tacular" de la "toma": 
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' LOS miembros de la Jglesia debemos 
tener una vision Clara de las cosas y 
e vitar es tos espec ticulos. Dar testimonio 
de la verdad, la justicia y la caridad, per0 
no desembocar en este tipo de especticu- 
10s I" ( 102). 

La mesura eclesiastica no aprobaba esta explosion 
de violencia en 10s templos. La Conferencia Episcopal 
agreg6: 

"'La lglesia no entra en las ticticas de 
efectos propagandisticos, n i  en ansias de 
cualquier tipo de poder" ( 103). 

Hemos citado en detalle las reacciones adversas 
a la "toma" para entender cabalmente las dimensio- 
nes del hecho. 

Ahora bien icu61 fue la actitud de Clotario ?lest al 
interior de la Catedral tomada? El  mismo peribdico 
"El Mercurio" se lo pregunto. 9lest se explayo en la 
lucha de 10s cristianos contra el  sistema capitalista, 
lucha que debia hacerse junto a 10s marxistas: 

"Estaremos de la mano con nuestros her- 
manos marxistas en la barricada del pue- 
blo contra el capitalismo, siguiendo el 
ejemplo de Camilo Torres. Nosotros 
reverenciamos ai Che Guevara. Lo admi- 
ramos. Los problemas que se estin plsn- 
teando deben ser mirados bajo el inguio 
del mundo en transicibn. El fenomeno de 
la insurreccidn es contra el capitalismo, 
lo que ha sido mal interpretado por la 
Jerarquia eclesiistica. No se puede con- 
vivir con el mundo anticristiano" (104). 
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Se trataba, a ju ic io  d e  Blest, de protestar legi t ima- 
mente por la i n s t r u m e n t a l i z a c i h  d e  la lglesia por 
par te  de l  sistema capitalista, y e l  "contubernio" ent re 
lglesia y burguesia. Mas tarde Don Clo tar io  explicaba 
en un sernanario: 

'Esta actitud no ha sido dirigida contra 
la doctrina de la lglesia Cat6lica ..., sin0 
que en contra de me'todos, estructuras y 
procedimientos que la han identificado, 
ante el pueblo y /a masa trabajadora, en 
acciones comunes y contubernio con el 
rkgimen capitalista y sus personeras. Su 
actitud vacilante y contemporizadora 
con 10s explotadores de 10s pobres y 10s 
desposeidos, y su incapacidad real para 
destruir lo 'podrido" que existe en su 
seno, la han enmarcado dentro de una 
Ijnea regresiva y reaccionaria. Much0 
mris evidente' se ha hecha esto cuando 
ante las represiones y masacres en 
contra de 10s trabajadores, ha permane- 
cido callada, aprobando con su silencio 
tales crimenes ". 

Do? Clotar io  no t rep ida en  replicar: 
A n t e  la acusacibn de  "profanacibn" de  la Catedrat, 

"Los verdaderos profanadores del tem- 
plo de Dios son todos aquellos que 
entran a 61 con la h l s a  bien Ilena de 
escudos y dblares, robados a sus traba- 
jadores y campesinos. Contra ellos no 
hay anatemas, per0 s i  contra quienes 
luchan porque se entregue lo rohado a 
sus verdaderos duefios " ( 105). 
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El  segundo y ljltimo gran hecho "escandaloso" de 
la "lgfesia Joven" fue la interrupci6n de la ceremonia 
de consagraci6n episcopal del Vicario de la Zona 
Oriente del Arzobispado WonseAor lsmael Errazuriz 
Gandarillas el 4 de mayo de 1969. "lglesia Joven" 
protestaba a s i  por el  modo verticalista de la designa- 
ci6n de 10s Obispos en la  lglesia Catolica, reivindican- 
do la elecci6n popular y detnocritica de las autorida- 
des religiosas. Errazuriz Gandarillas era un eclesiastico 
modernizante embebido en el  optimism0 postconci- 
liar. Corno Presidente del Sinodo de Santiago partici- 
p6 plenamente en el  "aggiornamento" del Vatican0 I I 
(el dia de su consagracion declaraba a "El Mercurio": 
"Apoyar6 con todo inter& 10s planes de promocion 
humana y cristiana"). 

Don Clotario Blest asisti6 como miembro de "lgle- 
sia Joven" a la consagraci6n, y, tras 10s incidentes, 
debi6 esquivar 10s golpes que quisieron propinarle 
j6venes de la Perecha cat6lica agrupados en el movi- 
miento "Fiducia". "El Mercurio", una vez mis, ataco 
a "lglesia Joven", descalificindola en un editorial 
como "Ni Joven ni Iglesia". La alarma del decano del 
periodismo capitalista chileno iba en aumento. 
'Estos predicadores de la fraternidad 
cristiana y humana mostraron un sentido 
belicoso y violento al interrumpir con 
una querella la alegre celebracibn a que 
se habian entregado sus hermanos en la 
fe ... 10s inquietos tiempos en que vivimos 
se prestan para el afloramiento de todos 
10s desequilibrios psicolbgicos y de todas 
las fuerzas del caos... Se trata de derribar 
las respetabilidades, de desquiciar las ins- 
tituciones y de desafiar las normas" 
(106). 
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"lglesia Joven" logrb impactar la conciencia ecle- 
sial chilena y abrir una brecha para acercar 10s desti- 
nos de la lglesia y del movimiento popular. En ese 
sentido Clotario Blest, a pesar de la diferencia de edad 
con el  resto de sus integrantes, debia estar y ~ S ~ U V Q  

corn0 una figura, si no la mis ciestacada, del rnovi- 
miento que desaparecib con 10s albores de la dcjcada 
del 70. 

AI identificarse Clotario Blest con la "lglesia 
Joven" 10s elementos m4s proletarios de la Igiesia, 
como el  Movimiento Obrero de Accibn Catblica 
(MQAC), se acercaron a 61 y empezaron a aprender 
al l  i 10s caminos evangklicos y revolucionarios del pue- 
blo trabajador. En mayo de 1969 el 6rgano del 
NlCIAC, "Presencia", dio cahida a una historia del 
mavirniento obrero chileno contada por Clotario 
Blest. Mas ail6 de 10s temores e incertidumbres de la 
pastoral socialcristiana f rente al ascenso revoluciona- 
rio de las rnasas, Don Clotario terrninaba su reiato 
diciendo: 

''La palabra 'socialismo' no nos aswsta 
a nosotros 10s cristianos, pues nuestra- 
doctrina, tal COMO la ensefiara Ct-isto y 
que se contiene viva y dinrimica en 10s 
Evangelios, va, en lo soeioeconomico, 
much0 mds dla de 10s postulados 'mar- 
xistas" " (1071. 

Con ese espiritu, no cabe duda, Clotario Blest, en 
10s ljltimos mews de la Unidad Papular, acentuaba l a  
necesidad de la animacibn cristiana en e l  avance socia- 
lists del pueblo. E l  impulso de Cristo debia dar su 
dimension final a la rebelibn del pueblo: 
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""El amor es el  gran motor del mundo y 
pienso que s i  el socialismo no es amor 
no es socialismo". '"Creo que no habra 
socialismo sin cristianismo" (108). 
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3. CLOTARIO BLEST Y L A  IGLESIA CHI LENA 
DESDE E L  GOLPE DEL 73. 

a) Persecucion y crisis de la pastoral socialcristiana, 
cap ita1 ism0 au toritario-rn i I  i tar. 

Con el golpe de Estado de 1973 se inicia un gigan- 
tesco intento del capitalismo por reasegurar su domi- 
nation en Chile. Despu6s de la  crisis revolucionaria 
que hizo tambalear las formas de capitalismo demo- 
cratico ( y  la institucionalidad del "Estado de compro- 
miso"), el sistema capitalista debe rearticular sus posi- 
ciones institucionales estableciendo en Chile un Esta- 
do policial. 

E l  golpe dado por las Fuerza: Armadas coincide 
notablemente con la fundaci6n de la Comision Trila- 
teral (1973), iniciativa que reline a las tres ramas 
fundamentales del capitalismo mundiai (EE.UU., 
Europa, Jap6n), para reformular justamente la3 rela- 
ciones de poder en el sistema internacional capitalista. 
Las bases de esta nueva etapa en la historia del capi- 
talismo, llamada tambien "Era Tecnotr6nica" 
(Srzezinski), son dos colosos del sistema contempora- 
neo: 10s bancos internacionales y las corporaciones 
multinacionales. A sus dictados deber fan sorneterse 
en adelante 10s pueblos del mundo. 

Pol iticamente esta Comisi6n recomienda la aplica- 
ci6n de una "dernocracia restringida" (0 "nueva de- 
mocracia"), eufemismo que encierra La dura realidad 
del Estado policial. 
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Dentro del imperialispo de EEUU, esta nueva 
pol l t ica significa sustituir la vieja sociedad liberal 
(cuyo bltimo gran adalid fue John Kennedy, quien 
sofit5 con el establecimiento universal de la democra- 
cia liberal), y arremeter agresivamente en defensa 
vigilante (y castigadora) del nuevo orden de cosas. 
En America Latina, sus representantes, pasan a hacer 
la apologia de las bases del sistema, no muy prestigio- 
sas. Por ejemplo, Andrew Young, decia acerca de las 
corporaciones muttinacionales en 1977: 

"Las muy difamadas empresas multina- 
cionales, muchas de /as cuales indudable- 
mente han contribuido a crear problemas 
sociales, pueden ser, y en ocasiones han 
sido, instrumentos que a yudan a difundir 
la tecnologia, a repartir 10s recursos del 
desarrollo y a promover la justicia 
social': 
(Ante la CEPAL, Guatemala 1977). 

El  Estado policial implantado por la burguesla y las 
FF.AA. en Chile ha sido uno de 10s mAs obedientes 
y sumisos a 10s dictados setalados en el espiritu de la  
Comisibn capitalista mundial creada en 1973. 

La desarticulacih econbmica, social, pol i t ica y 
cultural del pais (destrucci6n del aparato productivo, 
desmantelamiento de las organizaciones sociales y 
politicas, de las instituciones culturales, junto a las 
personas desaparecidas, desterradas, etc.) en aras de 
10s intereses del capitalism0 mundial, ha podido hacer 
de Chile una naci6n arrasada por 10s banqueros y las 
transnacionales. Como en la historia biblica, se puede 
decir, en un parang6n fanthstico, que todo el pueblo 
ha sido deportado a Rabilonia, todos 10s chilenos han 
sido violados por la fuerza del imperio de la  idolatria: 
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"Llamen a las lloronas, que vengan; 
traigan a las mas diestras. 
iPronto!, que entonen por nosotros 
una lamentacih, 
Derramen lagrimas nuestros ojos, 
y nuestros pa'rpados manen agua. 
Si, una voz de llanto se oye desde Sibn: 
iC6mo hemos sido saqueados! 
iQue' verguenza tan grande, 
que se nos hace dejar nuestra tierra, 
abandonar nuestros hogares!. .. 
La muerte sube por nuestras ventanas, 
ha entrado en nuestros palacios, 
exterminando a 10s nin"os en las calles 
y a 10s jbvenes en medio de las plazas. 
Los cada'veres humanos yacen 
como esti6rcol en el campo, 
como manojo que deja el segador, 
sin que nadie 10s recoja". 
(Jerem (as 9, 1 6-2 1 ) , 

Para 10s funcionarios de EE.UU., sin embargo, este 
itinerario de "deportaci6n" del pueblo es una gesta, 
ejemplar, que debe ser recorrida hasta el fin de la 
decada de 10s 80. En 1982 sefialaba con beneplacito 
un importante representante de EE.UU. para America 
Latina: 

"Chile se librb del yugo marxista gracias 
a la accion conjunta de un pueblo orgu- 
lloso de su independencia con el apoyo 
de las Fuerzas de Orden. 
Desde entonces ha venido siendo un 
modelo del libre mercado, cuyo progra- 
ma para un retorno a una 'verdadera y 
duradera' democracia tiene la simpatia 
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de la administracidn del Presidente Rea- 
gan ... Estamos conscientes de que 10s 
chilenos han escogido -a travbs de un 
plebiscito- su camino hacia la democra- 
cia mediante un proceso que culminar6 
en el acto electoral c;vico-histbrico de 
I989 ". 
(Everett Sriggs, Vicesecretario de Estado 
adjunto para Asuntos Interamericanos) 
(109). 

La pastoral de la lglesia cat6lica durante este tiem- 
PO entra en una importante etapa de crisis y de arrin- 
conamiento. El  Estado policial, expresion pol itica del 
nuevo capitalismo militar, viola la "amistosa convi- 
vencia" (palabras del Papa Plo XI) sellada en 1925 
entre el Estado capitalista democrhtico y la lglesia 
cat6lica socialcristiana. 

Ahora se abre una era de conflictos y desencuen- 
tros entre el autoritarismo del Estado y la pastoral 
de la Iglesia, donde esta dltima sale cediendo y per- 
diendo. Durante la segunda mitad de 10s aiios 70 el 
Estado y la lglesia se dieron mutuas recriminaciones 

' por haber "violado" el  pacto fundacional de 1925. 
Las FF.AA. acusan a la lglesia de inmiscuirse en el  
Estado, y la lglesia reprocha a1 Estado no respetar sus 
orientaciones pastorales ( 1  10). 

Lo cierto es que el pacto de 1925 se habia roto, y 
ya la nueva etapa historica lo transgredia sin mhs, fun- 
damentalmente por el caracter del Estado (para el  
Episcopado, sin embargo, ojalh se mantuviese el espi- 
ritu de 10s aAos 20, cf, Humanism0 Cristiano y Nue- 
va Institucionalidad, 1978). Esto fue otra derrota 
histdrica de la lglesia frente al capitalismo. En 10s 
aRos 20 fue derrotada por el capitalismo democritico 
( la lglesia querla seguir unida al Estado como en 10s 
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tiempos olighrquicos!, ahora es derrotada por el  capi- 
talismo militar (ahora la lglesia afiora el capitalism0 
democrhtico). 

Los elementos jerarquicos mas IQcidos de la lglesia 
debieron reconocer que el  Estado policial inauguraba 
un tratamiento histbrico inbdito con respecto a la 
I g lesia: 

"El gobierno ha prescindido de la voz de 
la lglesia, como ningljn otro gobierno*lo 
habia hecho en nuestra historia". 

(111). 

El gran momento de desorientacion y de ingenui- 
dad de la pastoral socialcristiana cubre en lo grueso el  
perlodo comprendido entre el  golpe del 73 y la pro- 
mulgacion de la Constitucion Politica de 1980. 
lncapaz de comprender el  caracter capitalista de la 
revolucion burguesa de 1973, sus mas valiosas 
actuaciones se dieron en el campo de la defensa de 
10s Derechos Humanos (especialmente la Vicaria de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago desde 19761, 
per0 en varios aspectos respaldaron y confiaron en el 
Gobierno militar. 

En el  documento episcopal de 1975 titulado Evan- 
gelio y paz la Jerarquia eclesiastica llama a 

'dar tiempo a que 10s proyectos de 10s 
economistas logren sus frutos que todos 
esperamos (!) ". 

Durante todo el aAo 1977 la Jerarqu(a denuncia la 
campaAa internacional del "marxismo" en contra de 
Chile (Nuestra convivencia nacional, marzo 1977) y la 
actitud "discriminatoria" de las Naciones Unidas en 
contra del pais (Carta del Comite Permanente a la 
Junta de Gobierno, diciembre 1977). 
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En relaci6n a 10s fundamentos teol6gicos de la 
pastoral, la persistencia de 10s marcos socialcristianos 
se revela en la importancia concedida a la EscolAstica, 
frente al "confuso" pensamiento moderno: 

"Sin duda el pensamiento escoldstico 
representa una escuela de rigor metafi- 
sico, de sentido comdn, de claridad, de 
apertura que preserva de la confusibn 
y del error y a yuda a ver claro a quienes 
estzin empantanados en las mil direccio- 
nes del pensamiento moderno. 
Nlaritain y otros se ban empefiado en 
probar que dicho pensamiento sigue 
vigente ... Pocos desgraciadamente lo han 
seguido, aun entre /os cat6Iicos". 
(Monsefior Bernardino Pifiera, en 1977) 
(112). 

Desde 1980 en adelante la pastoral socialcristiana 
aspira a dejar su actitud confundida y defensiva para 
intentar una reconstitucihn ofensiva, que exige pol iti- 
camente al Estado el "retorno" a la democracia tradi- 
cional chilena ("gracias a ella hemos vivido en paz 
durante largos aiios", El renacer de Chile, 1982). 

Esta estrategia se inaugura con el Congreso Euca- 
ristico Nacional de 1988 (iniciativa que no se hacla 
en Chile desde 10s afios 50, 6poca del apogeo social- 
cristiano), intento por rearticular el proyecto pol iti- 
co-religioso socialcristiano (cf. Claudio Orrego, 
ReflexiiSn sociolbgica sobre la necesidad de un 
Congreso Eucaristico en Chile hoy). Qos aiios des- 
puCs, dI documento episcopal El renacer de Chile 
(diciembre 1982), que reclama el "regreso a una plena 
democracia", tuvo una acogida politica en la constitu- 
ci6n del programa de la Atianza Democritica (agosto 

\ 

170 



1983), conglomerado de la oposici6n de centro, dere- 
cha "republicana" e izquierda "no comunista". 

La "teologia politica" de 10s circulos eclesiisticos 
de la vieja Revista Catbiica comienza a levantar la 
figura del mBximo lider histbrico del socialcristianis- 
mo en Chile, Eduardo Frei: 

"Eduardo Frei fue una realizacibn del 
concept0 cristiano de la autoridad. .. 
Hay en su gesticin de politico una pleni- 
tud representativa del Dios que conduce 
paternalmente la historia, suscitando la 
libertad y la participacih de sus hijos ... ': 
(Revista Catblica, 1053, 1982, 39-41 1. 

Uno de 10s vacios m i s  evidentes en la pastoral de la 
lglesia desde el 73 es la ausencia de una reflexi6n 
acerca del fundamento del Estado en el context0 de 
la nueva etapa histbrica de explotacion capitalista. La 
realidad constitutiva de la destruccibn del pais por el 
capitalismo militar no tiene mayor relevancia, por no 
decir casi ninguna, en 10s planteamientos oficiales del 
Episcopado chileno. 

AI revisar 10s "indices anal iticos de materias" 
de las publicaciones de 10s Documentos del Episcopa- 
do de Chile 1974-1980 y 1981-1983, unoseencuentra 
con la falta de tratamiento del problema del capita- 
lismo. Las referencias son escasas y superficiales. En 
el  documento Evangelio y Paz (1975) no se lo conde- 
na, y solo se afirma que "su idolo es el dinero" (es 
decir, el  capitalismo como t a l  no es una idolatria!). 
La otra referencia est6 en la Carta Pastoral del 
Congreso Eucaristico Nacional Jesucristo, ayer, hoy 
y maFiana (1 980) donde, a traves de una fundamenta- 
cibn en Puebla, se lo condena como "ideologia", jun- 
to eon el marxismo, y separado de la  Doctrina de la  
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Seguridad Nacional. En la publicaci6n de 10s docu- 
mentos 1981-1983 el tema no aparece. 

Como una debilidad hist6rica permanente, la Igle- 
sia s610 denunciard 10s "signos" de la muerte, y no e l  
"sistema" de la muerte. 

b) Clotario Blest, la descalificacih 
de la dictadura capitalista, y el llamado a la lglesia 
y a 10s trabajadores a repudiarla profeticamente. 

Como la inmensa mayoria del pueblo chileno, 
Clotario Blest ha sufrido la violencia, 10s atropellos, 
y 10s vejamenes propios del regimen militar (su dorni- 
cilio ha sido allanado dos veces, en 1973 y 1980, 
fue golpeado sin piedad el 10 de Mayo de 1978, 
y sufri6 un atentado criminal en la puerta de su ca- 
sa en 1983). 

Su compromiso solidarid con el pueblo sometido 
a la arbitrariedad del sistema lo ha mantenido perrna- 
nentemente desde 1976 como Presidente del Cornit6 
de Defensa de 10s Derechos Humanos y Sindicales 
(CODEHS), cargo desde el cual a urgido a la Jerarquia 
eclesihstica a defender a las victimas de la dictadura 
(mensajes periodicos a 10s Obispos con ocasion de 
Navidad, etc.), junto con felicitarla por dar pasos 
impurtantes en ese sentido (mensajes a l  Cardenal 
Ralj l  Silva Henriquez; en junio de 1982 le solicit6 al 
Cardenal que desistiera de su presentacion de renun- 
cia a! Arzobispado, en atenci6n a la critica situation 
nacional). 

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (di'a en 
que salib a la Moneda a defender al Presidente 
Allende), Clotario Blest ha negado toda autoridad, a 
desautorizado completamente el regimen militar. En 
febrero de 1980 declaraba a El Mercurio (de Antofa- 
gasta), a proposit0 de su participacih en una celebra- 
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cion "no autorizada" del aniversario de la CUT en el 
Sindicato "Sumar" de la capital: 

"Yo soy contrario a esta autocracia que 
tenemos en Chile. Lo soy desde el mismo 
asalto del Once. Eso fue un asalto. A 
estos seiiores no 10s eligici nadie para 
gobernar. Ellos se autodesignaron " ( 1  13). 

De m6s est6 sefialar la distancia entre este lenguaje 
y e l  de la lglesia catolica, que jamis ha podido negar 
la legitimidad de origen del gobierno militar. 

En una deciaraci6n reciente a la prensa (abril 1984) 
su visi6n del poder en Chile fue tajante: 

"En Chile y en todos 10s pal'ses lati- 
noamericanos, el que manda es el d6lar. 
Los glandes banqueros son 10s que man- 
dan en todos 10s gobiernos. Ellos impo- 
nen su doctrina" ( 1  14). 

Un importante llamado hecho por Clotario Blest a 
repudiar el gobierno se encuentra en la convocatoria 
hecha en 1981 a todas las organizaciones de trabaja- 
dores para preparar el VI1 Congreso de la CUT. El  
tenor del llamado es la convicci6n que solo la unidad 
combativa del pueblo puede romper las cadenas a que 
lo tiene sometido el nuevo Estado burgubs. He aqui 
algunas partes del llamado: 

"LLAMADO A LA UNIDAD DE LA 
CLASE TRABAJADORA CHILENA" 
"Compaiieros : 
Animado en el calor de la experiencia y 
del sacrificio histbrico de la clase trabaja- 
dora chilena, premunido de la autoridad 
moral que me confiere el compromiso 
humilde que he adoptado toda mi  vida 
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por la causa de lo$ trabajadores, habien- 
do tenido en esre camino el honor de 
haber sido el fundador, el primer Presi- 
dente y actual Presidente honorario de la 

RES DE CHILE, CUT: me dirijo con fra- 
ternal afecto a todos 10s trabajadores de 
mi  patria ..., 
atendidas las siguientes CONSI DERA- 
C/O NES: 
1 )  Que la clase trabajadora en particuiar 

y nuestro pueblo en general desde 
hace rn6s de 7 aiios viven una de /as 
situaciones mis drama’ticas de su histo- 
ria, en materia de desconocimiento, atro- 
pello y destruccion de sus Derechss y 
Liljertades fundamen tales; teniendo, a1 
mismo tiempo, la responsabilidad histo- 
rica de enfrentar el crucial desafio de ’ 

alcanzar su propia iiberacion. 

CENTRAL UNICA DE TRABAJADO- 

4) Que nuestra actual situacidn, en la que 
los intereses privilegiados se imponen 

mediante tanta violencia, demuestra, wna 
vez m6s, la profunda crisis a la que han 
llegado 10s sistemas como el chileno, 
basados tanto en reiaciones de depen- 
dencia, como en las dorninaciones colo- 
nial y neocolonial que se imponen a las 
naciones en vias de desarrollo, asi como 
evidencian la crisis de estos modelos de 
sociedad que buscan perpetuar la explo- 
tacibn de la clase trabajadora, recurrien- 
do de manera creciente a sistemas poli- 
ciales que en van0 intentan ocultar sus 



verdaderos objetivos detris de una pala- 
breria falsa y prepotente. 

6) Que el sistema econdmico capitalista, 
a nivel mundial, ha reorganizado, una 

vez mis, sus me'todos, sus estilos de 
penetracidn y particularmente en el cas0 
de /as empresas transnacionales. En Chile 
ellos han inspirado, y en seguida se han 
apoyado, en el actual modelo sociopoli- 
tic0 y econdmico del rdgimen, introdu- 
cie'ndose as; nuevas y mris sutiles formas 
de avasallamiento, de sometimiento de 
nuestro pueblo, y en esa forma, han 
logrado un mejor api-ovechamiento de 
nuestros recursos naturales, asi como de 
nuestro trabajo, cada vez m$s barato y 
mal pagado, llevdndose sus crecientes uti- 
lidades hacia /os paises desarrollados, en 
10s que tienen sus casas matrices. 

10) Que la actual situacidn de violencia, 
represidn y explotacidn, que nos 

afecta a 10s trabajadores y al Pueblo Chi- 
leno, asi como la necesidad de colocar 
una vez mds a la clase trabajadora orga- 
nizada en su lugar de verdadero sujeto 
protagdnico, que sea el motor de su 
propia liberacidn nos plantean, -mds que 
una necesidad, una exigencia historica de 
alcanzar de hmediato la UNIDAD de 
todos 10s trabajadores chilenos, y espe- 
cialmente de aquellos que tienen expre- 
si6n sindical. 
Por todas estas CO NSI D ERA C/O NES. .., 

... 

... 
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me permito hacerles llegar mi  fervoroso 
y sincero Ilamado: 
A todas las manifestaciones populares y 
expresivas del movimiento de 10s trabaja- 
dores, del campo y de la ciudad. A todas 
las organizaciones y dirigentes de bases 
de sindicatos, federaciones y con federa- 
ciones de trabajadores ... 
Para participar juntos en la organizacih 
del SEPTIMO CONGRESO ORDINA- 
RIO DE LA CUT, con el objeto de 
volver a activar en Chile la presencia de 
una organizacih central, amplia y unita- 
ria de /os trabajadores de Chile ... 

Clotario Blest Riffo 
Presidente Honorario de la CUT 

(Qrgano del Comite de Defensa de 10s 
Oerechos Humanos y Sindicales, mayo’ 
junio 1981, pp. 20-23). 

Uno de 10s llamados mas importantes hechos por 
Clotario Blest a la lglesia catolica para engendrar 
gestos profeticos de rechazo al Gobierno militar fue e l  
que hizo con relacibn a la celebracion del Te Deum en 
la lglesia Catedral de Santiago el 11 de marzo de 
1981. Clotario Blest solicit6 al Cardenal Silva Henri- 
quez que suspendiera su celebracion, y este le contes- 
to que no habia motivos para suspenderlo. El  Te 
Deum se realizo con ocasibn de la puesta en marcha 
de la nueva Constitucion Poli’tica del Estado de 1980. 

Transcribo a continuacibn la peticion de Don 
Clotario, la respuesta del Cardenal, y la refiexi6n con- 
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siguiente que hizo Blest en el organo informativo del 
CODEHS en febrero de 1981. 
'Mu y respetado Monseiior: 
El Comite' de Defensa de /os Derechos 
Humanos y Sindicales (CODEHS), en la 
certidumbre de representar a miles de 
cristianos, por mi  intermedio y con el 
debido respeto a su alta investidura, soli- 
cita a Monseiior suspender el Te Deum, 
ceremonia esencialmente religiosa, que se 
ha programado para el 1 1  de marzo en la 
lglesia Catedral, como un homenaje de 
la lglesia at General de Eje'rcito August0 
Pinochet, que pretende, en esta forma, 
respaldar su conducta que en forma di- 
recta o indirecta, es responsable de 10s 
innumerables crimenes y atropellos a 10s 
ma's elementales Derechos Humanos y 
del dolor y la angustia que viven innume- 
rables compatriotas. nuestros detenidos- 
desaparecidos y exiliados. 
Procedimientos y conducta esencialmen- 
te opuestas a las enseiianzas de Cristo, de 
fraternidad, justicia y libertad. 
Con fiado que Monseiior acogera' nuestra 
justa peticibn que es la de la inmensa ma- 
yoria de 10s cristianos de nuestro pais, lo 
saluda con todo respeto. 
Clo tario Blest, Presiden te del COD E HS, 
Respuesta del Cardenal: 
'Estimado Clotario: 
Respond0 a su carta de fecha 27 de 
febrero que he encontrado a mi vuelta de 
mi viaje a/ Africa. 
Esta' Ud. equivocado. No vamos a rendir 
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ninglin homenaje al sekior Pinochet. 
Cumpliendo una muy antigua tradic ih 
chilena vamos a orar por la Patria y sus 
gobernantes, para que cumplan con sus 
deberes de todos 10s hombres. 
Siempre debemos orar por todos, aunque 
Sean nuestros adversarios, corn0 nos lo 
ha mandado el Sefior que hace salir su 
sol sobre buenos y malos. La lglesia no 
cambiara su actitud por motivos polit i- 
cos, ni c a m b i d  tampoco por orar por 
10s que dirigen la Nacibn, no cambiara, 
repito, la defensa y promocibn de 10s 
derechos humanos, especialmenre de los 
mss pobres, como lo ha hecho hasta 
ahora en Chile. 
El Te Deum a que Ud. dude no es ni un 
acto en honor a un gobernante, ni un 
compromiso de la lglesia, pero, SI' Is 
debiera ser para e l  gobernante que va a 
orar para cumplir sus deberes de tal. 
Lo saluda a fectuosamente, 
Rarjl Cardenal Silva Henriquer, Arzobis- 
PO de Santiago. 
Reflexion de Clotar io  Blest: 

"No pretendemos enrt-ar en una polemi- 
ca sobre esta materia par respeto a la 
autoridad de la lglesia representada por 
el sefior Cardenal. Por nosotros contesta 
el Arzobispo Ma'rtir de San Salvador 
Oscar A. Romero, en una declaracibn 
pocos dl'as antes de ser asesinado: 
'Si denuncio y condeno la injusticia es 
porque 6sta es mi  obligacibn como pas- 
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tor de un pueblo oprirnido y humillado. 
El Evangelio me irnpulsa a hacerlo, y en 
su nornbre estoy dispuesto a ir a 10s 
tribunates, a la csrcel y a la muerte': 
Clo'tario Blest, Presidente del CO DEHS. 

Quedan aqui expresados dos lenguajes, dos modos 
de "religiosidad". Por un lado, una Iogica sacerdotal, 
historicamente inserta en la tradici6n pol itico-religio- 
sa de Cristiandad, y que renueva el  espiritu de la 
lglesia institucional junto a1 destino permanente del 
Estado-Naci6n ("culto" del sacerdote - "deberes" del 
estadista). 

Por otro lado, una 16gica profetica, escandalosa e 
"inc6moda", que no reconoce 10s cauces tradicionales 
de expresi6n politico-religiosa, y que desde la "exte- 
rioridad" del sistema, se expone al  "martirio" como 
testimonio del "Otro" (muerte violenta del pobre en 
la "injusticial' - muerte violenta del profeta que clama 
por la "justicia"). 

Ambos "carismas" confluyen (y deben confluir) en 
la marcha de la lglesia de Dios hacia e l  Reino, m8s 
aun cuando el colmo de la injusticia y de la muerte 
remece la historia (Clotario Blest, y el Cardenal Silva 
Henriquez, junto a l  Episcopado Nacional, convocaron 
a todo el pueblo a la Jornada "Chile defiende la 
vida", e l  9 de agosto de 1984). 
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PARTE TERCERA 

El Evangelis segun 
C I ot a r io Blest 



Bienaventurados 10s pobres, porque a ellos 
pertenece el Reino de Dios, 
Bienaventurados 10s a fligidos, porque ser$n 
consolados.. . 
Bienaventurados 10s de corazdn puro, por- 
que verin a Dios. 
Bienaventurados /os que luchan por la paz, 
porque serin llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados 10s perseguidos por causa 
de la justicia, porque a ellos pertenece el 
Reino de Dios. 
(Mateo 5) 
iA y de vosotros, escribas y fariseos hipdcri- 
tas! porque cerrtiis con llave ante 10s hom- 
bres el  Reino de Dios; 
vosotros ciertamente no entriis; y a 10s que 
estin entrando, no 10s dejiis entrar. .. 
i A y  de vosotros, escribas y fariseos, hipd- 
critas! porque reedi ficais 10s sepulcros de 
10s profetas y adorna'is /os monumentos de 
10s justos y decias: Si nosotros hubie'semos 
vivid0 en el tiempo de nuestros padres, 
no habriamos participado con ellos en el 
asesinato de 10s profetas. Con esto, confe- 
s i is  que sois huos de /os que mataron a 10s 
pro fetas ... 
iserpientes, raza de vl'boras! iCdmo PO- 

dre'is escapar a la condenacidn de la 
gehenna? 
(Mateo 23) 
Venid, benditos de m i  Padre, tomad pose- 
sidn del Reino preparado para vosotros des- 
de la fundacidn del mundo. Porque tuve 
hambre, y me dieron de comer, tuve sed y 
me dieron de beber, fui forastero y me 
acogieron, 
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estaba desnudo y me vistieron, 
estaba enfermo y me 'visitaron, estuve pres0 
y vinieron a verme. 
(Mate0 251 

Damos a conocer a continuacibn algunos textos 
historicos fundamentales para comprender el pensa- 
miento religioso de Clotario Blest. Elios son 10 texlos 
escritos entre 1931 y 1969. Los hemas seleccionado 
para beber en su propia fuente la fuerza profetica que 
emana de su cristianismo. Todos elfos sefialan unani- 
memente la necesidad de rescatar el Evangelio de su 
aprisionamiento por e l  capitalism0 y entregarlo a 10s 
trabajadores con10 fundamento de su lucha por la 
I i be r a c i 6 n . 
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I. LA CRUZ JUNTO A LA HOZ Y EL MARTILLO 

En este texto Clotario Blest quiere enseiiarnos 
que el  Evangelio est6 unido original y definitiva- 
mente a 10s trabajadores del mundo. A l l i  est6 el  
fundamento y el destino universal del Cristianis- 
mo. Para expresarlo grificamente, muestra una 
Cruz estrechada con 10s simbolos de la hoz y el 
martillo. 
El texto fue publicado en la revista “Germen”, ju- 

lio 1931. 

”Pero el que blasfemare contra el  Espiritu Santo, 
no tendr6 jamas perdon, sin0 que sera reo del eterno 
juicio o condenacion”. 

“Les decia esto porque le acusaban de que’estaba 
pose ido del esp iritu inmundo-”. 

Los escribas y fariseos reunidos para condenarnos, 
no han encontrado otra acusacion que la de que nues- 
tro signo es igua,l a la del Soviet. 

i Ignorancia? 
No; mala fe Clara y manifiesta. 
Desconocen estos Doctores de la Ley el simbolo 

del cristianismo, infinitamente enaltecido por el sacri- 
ficio y sefialado a 10s siglos como emblema de reden- 
cion. 

Los trabajadores como base fundamental de toda 
sociedad, deben ser la preocupacion dominante de 
ella. Las herramientas del trabajo industrial y agrico- 
la: hoz y martillo, son 10s emblemas de la manifesta- 
cion mis  sagrada, despu6s de las manifestaciones del 
Espiritu. La cruz de Cristo puesta sobre estos simbo- 
los, significa la cristianizacih de la produccion y la 
vida. 

Jeslis, el hijo del carpintero de Nazareth, vivi6 suje- 
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to  a sus padres hasta la edad de 30 afios y su vida trans- 
curr i6 casi totalmente en el esfuerzo y trabajo en el 
taller de Jod,  su padre adoptivo. 

Su vida pliblica se desenvolvio entre 10s hijos del 
pueblo y sus discipulos predilectos fueron rudos y hu- 
mildes pescadores. 

El signo que desconocen 10s escribas modernos, fue 
dibujado por el mismo Jeslis con su nacimiento y vida 
privada y con su vida pljblica y todos 10s actos de ella. 

Los proletarios, 10s parias fueron su elemento. A 
ellos predico y para ellos, y en sus corazones him6 
con amor y ternura, la semilla de su doctrina. Plant6 
su cruz como perdon de 10s que sufren y han pasado 
hambre y sed de justicia y fue mkr t i r  de la causa de 
10s humildes. 

I I .  LA PROLETARIZACION D E  LA IGLESIA  
La lglesia Catolica, oficialmente, se identifica con 

la oligarqu ia conservadora, con 10s enemigos del pue- 
blo. Clotario Blest denuncia esta escandalosa situa- 
ci6n. La lglesia debe proletarizarse, esto es, volver a 
su historia originaria, de 10s primeros siglos. 

El tex to  fue publicado en la revista "Germen", di- 

En e l  campo economico-social, i q u b  institucion ca- 
tolica es realmente proletaria, que signif ique oposicion 
sincera y abierta al capitalismo? o por lo menos, iexis-  
ten instituciones obreras catolicas? Si somos leales de- 
bemos confesar que ninguna, pues no pueden Ilamar- 
se tales aquellas organizaciones obreras al estilo Mon- 
sefior Edwards o Samuel Diaz Ossa, marasmos de ins- 
tituciones e incubadoras y generadoras de todo el des- 
prestigio que actualrnente rodea a las instituciones ca- 
tolicas; de a l l i  han salido todos 10s traidores a la causa 
del pueblo y de la rnisma Religion, de all i se ha espar- 

~ ciembre 1933. 
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Para Clotario Blest el anuncio de Cristo Rey, lema 
of iaal  de la pastoral catblica hacia 1930, es una acla- 
maci6n idolitr ica, pronunciada desde el poder. Los 
que proclaman a Cristo Rey, al f in  de cuentas, son 10s 
que crucifican a l  verdadero y duke  JesOs, 10s que lo 
alejan del pueblo. 
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El texto fue publicado en la revista "Germen", no- ' 

vjembre 1933. 
1 1 

El grito de Cristo Rey vuelve a ser lanzado a 10s 
cuatro vientos por las mismas gargantas de 10s que no 
comprenden ni aceptan la ley del duke Jesus. lnsisten 
10s poderosos de la tierra en su suefio idolatra de Cris- 
to Rey de un mundo lleno de injusticias, iniquidades 
y mentira. Cu6nta iron ia envueive esta exclarnacion 
cuando por donde se vuelva la vista se encuentra de- 
samparo, ego ismo, odio, infamia. 

Debieras reinar en 10s corazones porque ese es tu 
unico reino. Debieras contar con un trono de arnor y 
sinceridad en las almas de 10s hombres, per0 la triste 
verdad es que ni en 10s corazones de 10s elegidos hay 
un sitio apropiado para que puedas vivir. 

Todos, per0 mas que' nadie 10s poderosos del dine- 
ro, de la pol itica, o de las influencias de otras clases, 
t e  traicionan y mienten con cinismo cuando t e  acla- 
man. Pretenden mas que engafiar, engaAarse a s i  mis- 
mos a fuerza de gritos y aspavieritss. Los fariseos de 
hoy en nada difieren de 10s que Tai zaheristkis con pa- 
labras de fuego; sacrifican el espiritu de la ley a las 
apariencias; y mientras gritan Cristo Rey, luchan a 
sangre y fuego por el  reinado de la miseria, del dolor, 
del egoismo, de las prebendas, de !a explotacion por- 
que sobre todo esto se asienta el  trono de las iniquida- 
des de 10s reyes de nuestro tiempo. 

iCristo Rey! y t e  llevan diariarnente at calvario 
exactamente como la turba inconciente y manejada 
de vuestros dias. En 10s portales y p6rticos se pueden 
ver 10s rostros satisfechos y patibularios de 10s que 
azuzan 10s odios y explotan la ignorancia del pueblo, 
de todos 10s que con sus iniquidades t e  han arrancado 
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del sen0 del proletariado presentandose como porta- 
voces de vuestra bandera de justicia y fraternidad. 

IV. ESCRlBAS Y FARISEOS EN LA . 
IGLESIA CATOLICA 

- 

Clotario Blest rechaza una lglesia que antepone 
la ley al amor, el rico al  pobre, e l  prestigio a la 
persecucibn. Todo lo contrario de Cristo, amor 
que crece desde 10s pobres y humillados, desde 
la clase trabajadora. 

El texto fue publicado en la revista "Germen", fe- 
brero 1933. 

"En aquel tiempo Jesljs atravesaba campos de trigo 
.en dia de sab'ado, y sus discipulos sintiendo hambre, 
se pusieron a recoger espigas y a comerlas. Viendo es- 
to  10s fariseos le dijeron: Tus discipulos hacen algo 
que no es permitido hacer en d ia sabado". 

Los fariseos pasan su tiempo en recordar a J e s k  la 
ortodoxia, con respecto a la Ley, en denunciar las he- 
rejias contenidas en sus acciones, en sus palabras, en. 
su silencio. iPor qu6 tus discipulos no ayunan? iPor 
qu6 han recogido espigas para comerlas el d ia sabado? 
iPor qu6 curas enfermos en d ia ssbado? 

Y despues de haber acusado a 10s discipulos ante su 
Maestro, se esfuerzan en producir desconfianza en 
aquellos con respecto a Este. iPor qu6 vuestro Maes- 
tro frecuenta el trato con 10s pecadores y 10s publica- 
nos? iPor qu6 come con ellos? iComo osa perdonar 
10s pecados, cuando esto corresponde sblo a Dios? 

No podriamos encontrar cuadro m6s real y de ma- 
yor actualidad que el pasaje del Evangelio que hemos 
narrado. 
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iQuB es lo qcie mas preocupa en nuestros dias a 10s 
seudo "Guardadores de la Ley" sino es la letra, las co- 
mas y puntos de la ortodoxia? iQu6 es lo que provo- 
ca sus iras y anatemas sino las actitudes valientes y 
fuera de la estupida mediocridad de nuestro medio 
ambiente? iQu4 es lo que 10s hace tanzar condenacio- 
nes en contra de determinadas instituciones y perso- 
nas sino su interpretacion limitada de la doctrina cris- 
tiana? i o s  fariseos de ayer como 10s fariseos de hoy 
pasan su tiempo preocupadisimos en clasificar a sus 
semejantes en herejes, tibios o santos; y sus aposaoli- 
cas almas sufren torturas de muerte porque algunas 
"ovejas descarriadas" se atreven a dar un significado 
mas humano o mas bien dicho mas en conformidad 
con el espiritu del Evangelio y las acciones y hechos 
de 10s hombres. A "ellos" no les preocupa tanto el  
hambre del pueblo, la miseria y atroz explotacion de 
las masas proletarias, cuanto el  que si fulano cumplib 
o no con el  precepto. A "ellos" lo que m6s les intere- 
sa es marchar de acuerdo y en santa alianza con la 
"gente bien" y tratandose de cualquiera solemnidad 
con 10s que ocuparan a no dudarlo, 10s lugares de ho- 
nor y espectacion popular, y a tanto llega su ceio en 
estas artes que hasta 10s mismos favorecidos se sienten 
avergonzados de tanto lacayismo y estulticia. 

Qu6 actitudes estas tan distintas a las del Maestro. 
No necesitamos detenernos en conternplar tan triste y 
tragic0 cuadro. Jesus el Obrero por excelencia, el de 
manos encallecidas y rostro sucloroso no se aviene con 
la compafiia de 10s detentadoi-es de la fortuna y po- 
tentados del mundo. El , ama a l  humilde, al persegui- 
do, a1 que sufre, al pecador. 

. "Guardadores de la Ley" esta predicho que siem- 
pre sereis 10s mismos hasta el  fin de 10s tiempos y la 
lucha constante en contra nuestra es la cruzada reden- 
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tora del "Grupo Germen", en ella no desmayaremos 
hasta ver reivindicado el nombre de Cristo ante las 
clases trabajadoras, porcion escogida y predilecta de 
su corazon de Dios. 

V. CRISTO Y LA REVOLUClOlW SOCIAL 

El Espiritu de las Bienaventuranzas significa, 
para Clotario Blest, predicar al  Jesljs Obrero, 
que, desde lo debil, lo despreciable del mundo, 
anuncia la revolucibn en la sociedad. 

El texto fue publicado en la revista "Germen", 
marzo 1933.' 

El Grupo Germen ha instaurado oficialmente en el  
mundo del Trabajo, el D ia de Jeslis Obrero. 

A muchos, (especialmente a 10s Guardadores de la 
Ley) ha de parecer esto, un atrevimiento sin I imites, y 
para aquellos que no nos conocen un nuevo truco pa- 
ra engaFiar a l  pueblo. Los primeros, eternos especula- 
dores de una doctrina santa que ellos han hecho odiar 
y maldecir injustamente. En 10s segundos, hay que 
distinguir dos clases de elementos. Los unos sectarios 
por excelencia y que conociendo la verdadera doctri- 
na de Jeslis, sblo anhelan su ruina para lucro personal 
y el de sus cofrades, nos referimos especialmente a la 
secta. Masonica y sus derivados como la Liga Anticleri- 
cal; individuos son estos que usufructuan de todos 10s 
regimenes por abyectos que sean; nada les interesa el 
pueblo si no es para su explotacion y engab; si des- 
preciables son aquellos perversos catolicos a que nos 
hemos referido, igualmente lo son &os; tienen de co- 
mirn, la hipocresia y la mentira. Los otros son precisa- 
mente a quienes van dirigidas sinceramente estas I i -  
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neas; a aquellos que victimas del engaiio de 10s secta- 
rios o del pksimo ejemplo de 10s cristianos de hoy d ia, 
se encuentran distanciados no por su culpa, de Jesus, 
de aquel humilde Obrero, cuyo corazon estuvo siem- 
pre con 10s humildes y despreciados del mundo: Jesiis 
es su verdadero Jefe y solo su doctrina cimentara so- 
bre base indestructible sus justas reivindicaciones. La 
voz que periodicamente suena desde estas columnas 
es la voz de Aquel primer revolucionaris social, que 
invirtiendo 10s falsos valores de su tiempo proclamb 
bienaventurados a !os pobres y humildes y exigio para 
ellos el primer lugar en su reino. 

AI estudiar el corazon de Cristo a traves de lasad- 
mirables paginas del Evangelio y a l  contemplar eomo 
en un panorama magnifico su vida entera consagrada 
a redimir a l  hombre que yacia en la mas degradante 
esciavitud moral y f isica, creemos que este titulo, Je- 
sljs Obrero, es un titulo pol: excelencia. Jesiis Obrero, 
sintetiza, todo lo que pudi6ramos decir del Hombre 
que fue mas que un hombre y que elevandose por so- 
bre las contingencias humanas y posibles, demostro 
ser Dios en su origen, en su proceso y en su fin. 

Su doctrina predicada a las multitudes hambrientas 
de justicia, es el grito formidable de la mas estupenda 
revolucion en el mundo de las ideas; aun resuenan en 
10s ambitos del universo 10s ecos inmortales de las 
"Bienaventuranzas" y las maldiciones terribles a 10s 
ricos y potentados del mundo. "Tengo compasion de 
las multitudes" decia el Maestro'y derramaba a manos 
llenas sus virtudes entre 10s hijos del pueblo. 

Ayer corn0 hoy, el  proletario es aquel ser insignifi- 
cante y anonimo, ante 10s ojos del mundo, cuya cruel 
y monotona vida, es sacrificada paulatinamente en 
aras del becerro de oro. La esclavitud no fue menos 
cruel que este sarciistico "orden social" defendido en 
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forma inconsciente y torpe por tantos pseudo-cristia- 
nos. 

Cristo fue proletario, sintio en carne propia el cruel 
aguijon de la injusticia social; nacio pobre y olvidado 
en un pesebre; sus primeros amigos, 10s humildes pas- 
tores de B e l h  y 10s hijos del pueblo de Nazareth; sus 
intimos confidentes y escogidos para levantar su Igle- 
sia, doce pobres e ignorantes pescadores; su muerte, la 
muerte de un ajusticiado ante 10s hombres. 

Jesirs como en aquellos tiempos reclama para s i  a 
10s que siempre fueron sus amigos y cooperadores y 
que s i  por la malicia de 10s hombres les han sido arre- 
batados han de volver a El sedientos de su Luz y de su 
amor. 

"Germen" hace un llamado sincero y caluroso a !as 
masas proletarias para que acudan sin prejuicios a for- 
mar f i las en las huestes cristianosociales, verdaderas 
reivindicadoras del nombre de Jesirs ente el mundo 
del Trabajo. No nos condeneis antes de vernos obrar; 
con nuestra actitud y sinceridad os demostraremos 
que somos de vosotros y para vosotros. 

VI. LA RIQUEZA Y LA TRAlClON A CRlSTO 

Clotario Blest reflexiona sobre la perversion de 
la Iglesia, a traves de la figura de Judas Iscariote, 
el apbtol que sigue aparentemente a Cristo, 
per0 que, en definitiva, so10 busca el poder, y el 
poder del dinero, estiercol de Satanis, que pier- 
de a todos 10s hohbres. 
El texto fue publicado en la revista "Germen", 

agosto 1933. 

Judas convivio durante tres'aaiios con Jesucristo. Le 
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vi0 curar a 10s enfermos, dar vista a 10s ciegos, resuci- 
tar a 10s muertos. 

Per0 no tuvo conocimiento de la doctrina del Maes- 
tro: le oia sin oirle. Su mente estaba concentrada en 
otra cosa: en 10s negocios. 

Judas manejaba 10s dineros del Colegio Apostolico, 
tenia la bolsa. 

Judas no oyo, ni cuando dijo "Bienaventurados 10s 
pobres", ni cuando conmin6 a 10s ricos y a sus rique- 
zas. 

Judas era rico "en espiritu", le devoraba la fiebre 
del oro, tenia su mente concentrada en 10s negocios, 
en ganar y acaparar dinero. 

La multiplicacion de 10s panes debio despertar gran- 
demente la aurea avidez del futuro suicida. Nos imagi- 
namos su pensamiento: "Si consiguiera que JesQs mul- 
tiplicara 10s denarios que llevo en la bolsa". iQu6 bo- 
nito negocio! 

CuandO la bella pecadora Maria de Magdala, concri- 
t a  y Ilorosa, fue a rendir tributo de amor y adoracion 
al  Corder0 de Dios y, arrollidandose ante Jesus, ungio 
sus pies con nardo finisimo y 10s enjugo, luego, con 
su exuberante cabellera, Judas sintio en lo intimo del 
alma este obsequio, que se apresuro a calificar de de- 
rroche, diciendo: "iPor que no se ha vendido este un- 
guento por trescientos denarios y se dio a 10s pobres? 
y aAade San Juan: "mis dijo esto, no por el  cuidado 
que 61 tenia de 10s pobres, sino porque era ladron y 
tEn ia la bolsa y t ra  ia lo que se echaha en ella". 

Judas ingreso al sacerdocio por negocio. Siguio al 
Maestro por calculo, entendiendo enriquecerse y Ile- 
gar a ser un gran sefior cuando e l  Mesias dominase co- 
mo Rey en Israel. iCuintas vocaciones religiosas se 
parecen a la de Judas! 
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Varias veces el Maestro quiso iluminarlo con su gra- 
cia y salvarlo. Per0 Judas fue un derrochador de la 
gracia de Dios, adorador del Becerro de Oro, tenia su 
alma puesta en 61. 

El dinero es un medio, no un fin. 
Per0 el adorador del Becerro de Oro, el  comercian- 

te o el capitaiista, no lo estima asi :  estos viven para 
acumular dinero y gozarse en 61, y para estos ricos en 
espiritu, el oro, la riqueza, el capital, es el fin supre- 
mo: el or0 se convierte en el Dios, en la felicidad su- 
ma, en el Todo. 

"Donde esta tu tesoro, ah i est6 tu corazon". 
Judas tenia puesto su corazon y toda su alma en el 

dinero. 
Es la caracteristica de todos 10s ricos de hoy, de 

ayer y de maiiana. 
Judas es un ejemplo de la imposibilidad de salvarse 

para 10s que son ricos: en ellos se ernbotan 10s rayos 
de la Gracia divina. 

Torrentes de gracias volco Jesus sobre Judas y no 
hicieron mella en el corazon de pedernal de este rico: 
Convivi6 con Jesus en intima familiaridad, oy6 su pa- 
labra, fue testigo ocular de sus milagros. iPor qu6 no 
creyo? 

Jesus agoto 10s recursos para salvarlo: varias veces 
dijo, dirigiendose at traidor: "Hay un diablo entre vo- 
sotros que me ha de traicionar". 

En la Ultima Cena, dijo primero: "No hablo de to- 
dos vosotros. Yo se, 10s que he elegido; m6s, para que 
se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, 
contra m i  levanto su calcaiiar". 

Y despu6s: "En verdad, en verdad os digo, que uno 
de vosotros me ha de entregar". 

Todos 10s Apostoles temblaron; mas Judas, dispues- 
ta  ya la traicion, no penso siquiera que tales palabras 
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tuviesen cuenta con su persona. Pensaba en otra cosa: 
su corazon se recreaba en algo mas efectivo, perdida 
ya la ilusion de que Jeslis se ciiiese la corona de Rey 
en Jerusalen. Se le presentaba la oportunidad de reti- 
rarse y de hacer a l  mismo tiempo, un buen negocio, 
pues 10s principes de la lglesia mosaica le ofrecian 
una considerable suma por la entrega de Jesus: itrein- 
ta  ciclos de plata! iBonita surna! 

Cuando recibio el pan eucaristico mojado en vino 
-la seiial convenida- lo enyu 116 tranquilamenle. 

Entonces Jesus, traspasandolo con una mirada de 
honda cornpasion, ultimo esfuerzo de Jesus para sal- 
var a l  miserable, le dice: "Lo que haz de hacer, hazio 
pronto". 

Y Judas recibio el precio de la venta. 
iPor qu6 se suicido? 
No lo sabernos. 
Pudo haberse arrepentido, pudo liorar su pecado, y 

pedir, y obtener el  perdon. 
Per0 Judas ignoraba la  doctriva de Jesus e ignoraba 

que Jesus era la misericordia infinita, porque estuvo 
atento al dinero. Y el dinero es e l  estiercol de Satanas, 
que pierde hoy a la humanidad y la perdera mientras 
dure su reinado. 

VII. LA UTOPIA DE CRISTO 

Clotario Blest ahonda sobre la lglesia que renun- 
cia a seguir a Jeslis, por prudencia, por calculo, 
por la seguridad que otorga el poder, el poder 
del "templo de Jerusalen", que rnata a l  pobre. 
El texto fue publicado en la revista "Germen", 

UTOPIAS I R REALIZABLES! 
I agosto 1933. 

Esta es la voz de 10s prudentes, frente a 10s postula- 
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dos redentores de las tendencias revolucionarias de 
nuestros d ias, es tam'bihn la que repiten todos y de la 
cual hacen caudal hasta 10s sacerdotes en sus prbdicas 
desde la cdtedra sagrada. 

iQuh es utopia? Lo irrealizable. Pero, iqu6 es lo 
irrealizable despu6s de aquellas palabras: "Sed perfec- 
tos como mi Padre que est6 en 10s Cielos". 

Nadie pide o ha pedido cosas fuera del orden natu- 
ral material. Lo que se pide es la igualdad efectiva de 
todos 10s hombres dentro del orden espiritual o psi- 
quico de la humankiad, per0 que por consecuencia 
transformara tambibn el  orden material. 

Con quB derecho hablan de utopias 10s sacerdotes 
que se pretenden discipulos de Aquel que solo predi- 
co utopias. En la prictica han sido traicionados y tor- 
cidos 10s principios de Jeslis, t a l  cez por estimarlos 
utopicos para una aplicaci6n integral. 

Ya Judas entre 10s doce elegidos por el  mismo Maes- 
tro, por prudencia se apart6 del iluso y lo entrego. 
Por calculo lo vendi6 a sus enemigos que teniendo el 
poder y la autoridad lo podrian favorecer con realida- 
des y no ilusiones. 

"Sed como 10s lirios del campo que . . . "Mas facil 
es que pase un camello por un ojo de una aguja . . . 
"Cuando os ofendan no rechachis airado la ofensa si- 
no que lleno de mansedumbre y buen espiritu acepta- 
la y demuestra la aceptacion, poniendo la otra", etc. 

Utopias. -Puras utop ias-: "Todos sois hermanos 
hijos del Padre celestial y herederos del mismo desti- 
no y de la misma gloria". "Entre 10s paganos la auto- 
ridad descansa en el poder material de domini0 sobre 
10s demas; en la coercion, bayonetas, sicarios, or0 pa- 
ra pagarlos; en todo lo que se consume con el orin y 
hace victima la podre. Mas no debe ser a s i  entre voso- 
tros, sino que el  que sea mayor hagase como el  menor 
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y sirva. 
Servir he ahi el  concept0 de autoridad cristiana. 

Servir todos, per0 el  que tiene mas, las desigualdades 
naturales de que se alardea -ese.sirva mas y hagalo 
cristiana y humildemente-. Nada de soberbia y derro- 
ches de poder io. Pero nuevamente la utopia les salio 
a1 encuentro a !os prudentes, 10s cuaies desertaron de 
este pensamiento del Cristo, mejor dicho no han de- 
sertado, sino que diciendose discipulos de El y defen- 
diendo este puesto y titulo a todo trance, se han dedi- 
cad0 a predicar y ejecutar todo lo contrario de lo que 
manda en forma tan explicita, traicionando sus doc- 
trinas y presentindolas al mundo corn0 jamas han si- 
do. Se han aliado con todos los poderes materiales y 
en ellos cimienta hoy d ia; la seguridad de la Iglesia. 

A esta generacion como a la que tcj conociste y su- 
friste, la obsesiona la grandeza del Templo de Jerusa- 
Ien, su oro, sus terciopelos, sus marmoles y todo el  
conjunto deslumbrante de bellemas; y este Ternplo y 
estas grandezas no se defienden con utopias ni buenas 
palabras. Esto se defiende con soldados valerosos y 
C Q ~  armas que hieran o matan. Y a las multitudes ai- 
radas de tanto ultraje, sublevadas de tanta ignominia 
y que han perdido hasta la cjltirna esperanza, porque 
10s que se dicen tuyos, tambien 10s han abandonado, 
y se les da muerte y exterrninio. 

Generacibn adiiltera y perversa, ha cifrado todo, e n  
lo que brilla y recrea 10s sentidos. El Templo del cora- 
zon de un harapiento no vale nada. Han olvidado que 
el pesebre en que nacistkis era pesebre y corn0 lo dice 
Papini: "Lo imaginan de oropeles y sederias". No co- 
nocen el hedor de un pesebre, su tosca naturaleza, su 
abandono, su orfandad, su mugre y suciedad real de 
que esta Ileno. 
Hacen alianzas con 10s poderosos y desdefian el co- 

20 1 



razon de 10s humildes que con toda razon 10s despre- 
cian cada dia mas. Pretenden llegar a recuperar las 
multitudes que han perdido, por medio de la fuerza y 
de la coercion material -alianza con Hitler, Mussolini, 
etc.-. 

i Ah, Jesirsi Cuantos errores se cometen en tu nom- 
bre. Como es cierto que eres un punto de contradic- 
cion entre 10s hombres, pero, que horrendas contra- 
dicciones. Parece que toda la obra grandiosa de tu vi- 
da se esfuma entre siniestros fulgores de fuerza, de 
ruidos de armas y desfiles marciales. Entre tanto de 
las sombras surgen voces de gentiles -corn0 el caso 
que tu vistes del Samaritano- que se hacen eco gene- 
roso y temerario de tu gran principio de la igualdad y 
de la justicia y que a riesgo de la  vida, 10s vienen de- 
fendiendo contra todos 10s poderes dejando un regue- 
ro de sangre y de dolores en el gran camino de fa re- 
dencion de las multitudes desamparadas, hambrientas 
y perseguidas; perseguidas porque claman justicia. 

VIII. EL CRISTIANISMO NO PUEDE DlVlDlR 
A LOS TRABAJADORES 

__ ~ 

Clotario Blest denuncia, como presidente de la 
CIJT., la labor sectaria del sindicalismo confesio- 
nal catolico, expresado en 10s dirigentes de la 
Acci6n Sindical Chilena (AS1 CHJ. Esta, ademas, 
abusa del poder econbmico concedido por la 
institucion CARITAS, Blest acusa a 10s diriyen- 
tes de “Fariseos que cuelan e l  mosquito y se tra- 
gan el camello”. 
E l  texto fue publicado 6n el  periodic0 ”El 
Siglo”, noviembre de 1958. 
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He tenido.conocimiento que la organizacion deno- 
minada "Accion Sindical Chilena", cuya sigla es 
"ASICH''. habr ia formulado declaraciones pljblicas, 
por supuesto que en 10s diarios y medios representati- 
vos de la Derecha econbmica, ofensivas para la CUT y 
para e l  suscrito personalmente. A estas diatribas, con- 
testo lo siguiente: 

lo .  Como cristiano perdono a mis detractores las 
ofensas personales que puedan haberme inferido, y 
por lo tanto no me hago cargo de ellas. Estimo que 
nuestras personas, en cuanto tales, son un pequefiisi- 
mo accidente en la historia magn ifica del pueblo y de 
su clase trabajadora, y resulta hasta rid iculo el que en- 
redemos nuestros personales agravios con 10s que pue- 
dan hacerse a aquella. Ademas, en este sentido solo 
me interesa el  juicio de 10s trabajadores de mi pa is y 
de la organizacibn que tengo el alto e inmerecido ho- 
nor de presidir. No puedo ser yo juez de mi propia 
causa. 

2O. No creo que a una organizacion que publica- 
mente se dice estar regida par principios cristianos, y 
sus dirigentes blasdnan de tales, le sea permitido inju- 
riar y calumniar publicamente. Esto me recuerda aque- 
110s pasajes de 10s Evangelios en que Cristo, dirigikn- 
dose a 10s escribas y fariseos de su tiempo, les decia: 

"Ay de vosotros, escribas y fariseos hipocritas que 
diezmaiz la yerba buena, y el eneldo y e l  comino, y 
habeis dejado la; cosas que son m& importantes de la 
ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era me- 
nester hacer, y no dejar lo otro. Guias ciegos que colais 
el mosquito y os tragais el  camello. Ay de vosotros, 
escribas y fariseos hipocritas que limpiais lo de fuera 
del cas0 y del plato, y por dentro estais llenos de rapi- 
Ea y de inmundicia. 
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"Fariseo ciego, limpia primero lo interior del vas0 
y del plato, para que sea limpio lo que est4 fuera". 

3O. La CUT ha formulado pljblica y responsable- 
mente a 10s dirigentes de la ASICH, no a sus bases, 
que en todo momento respetamos las siguientes acu- 
saciones que hoy reafirma, pues nada han explicado 
con sus histericos gestos y exclamaciones: 

a) Propender intencionadamente a la  division de la  
organizaci6n que autentica y ver idicamente represen- 
t a  a la clase trabajadora chilena, obreros, empleados y 
campesinos, que es la CUT, siguiendo la vieja formula 
maquiavelica de que "dividir es reinar". 

No otra cosa significa fundamentar sus estatutos 
organicos en la constitucion y creacion del llamado 
"Sindicato confesional" de caracter mas religioso y 
sectario que econ6mico y de lucha en defensa de 10s 
trabajadores. En el fondo, la existencia de estos sindi- 
catos religiosos o sectarios no significan otra cosa que 
dividir a 10s asalariados en su accion reivindicativa por 
problemas comunes de caricter economico, en peque- 
iios grupos de'catolicos, de anticatolicos, de protes- 
tantes, de antiprotestantes, etc. Solo el enunciado de 
esta tesis nos esta demostrando su absurda ridiculez, a 
no ser como en e l  cas0 que denunciamos, se marche 
en equipo con el sector patronal y la oligarquia eco- 
nomica para aplastar a la clase trabajadora por medio 
de la division de sus fuerzas y accibn. 

b) La otra acusacibn concreta que formulamos con- 
tra la ASICH, es el de que sus dirigentes, directa o in- 
directamente, se aprovechan de las mercader ias que 
les entrega gratuitamente la institucion norteamerica- 
na denominada "CAR ITAS", para hacer prosetilismo 
barato y extorsionar a 10s mas debiles economicamen- 
te, con el fin de obligarlos, a travQ de estas didivas, a 
incorporarse a su movimiento. Esto, en buen romance 
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y en cualquiera parte del mundo, tiene un solo nom- 
bre : "CHANTAJ E". 

c) Esta actitud de la ASICH significa sembrar la se- 
milla de la guerra fratricida religiosa en el sen0 de 10s 
sindicatos y gremios, constituyendo una verdadera 
provocacion para todos aquellos que por uno u otro 
motivo no profesan la religion catolica que 10s diri- 
gentes de la ASlCH dicen defender. 

Estos dos gravisimos cargos no han podido explii 
Carlos, ni menos justificarlos 10s dirigentes de la ASICH, 
pues, las groser ;as, 10s insultos y las insidias no son ra- 
zones. 

La CUT emplaza a 10s dirigentes de la ASICH a que 
dentro del terreno de la serenidad y seriedad, rebatan 
nuestras afirmaciones que por ellos mismos han sido 
plenamente confirmadas a l  asegurar en su ultima dia- 
triba que en verdad es un organism0 "confesional", y 
por IO tanto sectario y divisionista, y periodicamente 
reparten 10s regalos que desde Estados Unidos de Nor- 
teamerica les env ia la institucion denominada "Cari- 
tas", que en nuestra patria ha hecho noticia en varias 
ocasiones. 

IX. LA BURGUESIA PROFANA A LA IGLESIA 

Clotario Blest encuentra en el movimiento 
"lglesia Joven", de 1968, la posibilidad de 
denunciar la identificacion .de la lglesia Ca- 
tolica con e l  capitalismo. Ha llegado la hora 
de sacar a 10s "mercaderes" de la lglesia. Los 
pobres esperan una Iglesia afirmada en "la 
barricada de 10s explotados". 
E l  texto fue publicado en la revista "Punto 
Final", septiembre de 1968. 
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El domingo 11 de agosto, al rayar el alba, un grupo 
de jovenes cristianos, laicos y sacerdotes, responsable- 
mente e inspirados por un anhelo de renovacion inte- 
gral, y con la linica finalidad de expresar en forma vi- 
va y audaz, como corresponde a toda juventud, sus 
sentimientos e inquietudes, se encerraron en la lglesia 
Catedral de Santiago por espacio de algunas horas, 
considerando que este templo es el simbolo material 
de la lglesia Catolica chilena y que dentro del corazon 
mismo de este simbolo era posible romper el hielo de 
quienes ten ian la obligaci6n de entender y considerar 
con criterio cristiano y humano sus anhelos y genero- 
sas aspiraciones de hacer de la lglesia el baluarte de la 
justicia y la verdad del pueblo. 

Esta actitud no ha ido dirigida contra la doctrina 
de la lglesia Catblica, sistematizada en sus dogmas 
milenarios, seglin lo han expresado categoricamente 
quienes han hablado en nombre y representacion de 
este grupo, sino que en contra de mktodos, estructu- 
ras y procedimientos que la han identificado, ante el  
pueblo y la masa trabajadora, en acciones comunes y 
contubernio con el  regimen capitalista y sus persone- 
ros. Su actitud vacilante y contemporizadora con 10s 
explotadores de 10s pobres y 10s desposeidos, y su in- 
capacidad real para destruir lo "podrido" que existe 
en su seno, la han enmarcado dentro de una linea re- 
gresiva y reaccionaria. Mucho mhs evidente se ha he- 
cho esto cuando ante las represiones y masacres en 
contra de 10s trabajadores, ha permanecido callada, 
aprobando con su silencio tales cr imenes. Esto el pue- 
blo no lo ig'nora ni lo olvida, por mas genuflexiones y 
oraciones que elevemos a Dios y a sus santos. 

Las autoridades eclesiasticas, al igual que la estruc- 
tura pol i t ica y social del pa is, se han "burocratizado" 
dentro de una rutina carente de vitalidad y audacia 
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para enfrentar 10s problemas del mundo contempora- 
neo. Este edificio de veinte siglos se agrieta y bambo- 
lea ante 10s oleajes de una multitud hambrienta de 
justicia y verdad. Es perfectamente logic0 y natural 
que tantos siglos hallan envejecido y anquilosado sus 
metodos y procedimientos. En much isimo menos 
tiempo se ha agrietado en hondas fisuras el marxismo, 
que hoy se desgarra en una lucha intestina dramatics 
y enconada. 

El inmenso mundo de 10s pobres y de 10s explota- 
dos exige acciones definidas, claras y rapidas, y no 
simples palabras y promesas de un mas alla venturoso; 
quiere felicidad y tranquilidad tambih en esta tierra 
y es la juventud cristiana la que ha sabido interpretar 
estos anhelos y sabemos que en su consecuci6n y bOs- 
queda no desmayara jam& pese a todas las calumnias, 
persecuciones y vejamenes de que seran objeto por 
una oligarqu ia especializada en este arte de envilecer a 
10s hombres. 

No creemos que Cristo profanara el templo de Dios 
al arrojar de su interior a 10s mercaderes y cambistas 
en forma violenta y directa, sin explicaciones ni tran- 
sacci o n es. 

Durante las horas que permanecimos bajo las frias 
bovedas de la CatedraI, se orb y dialog6 con singular 
fervor y emocion. Los cantos litbrgicos y tambien las 
guitarras criollas exteriorizaron este fervor juvenil, pe- 
se a las observaciones del Observatore Romano a cu- 
yos periodistas tampoco gusta que el pueblo exprese 
sus sentimientos con sus propios cantos e instrumentos. 

Los verdaderos profanadores del templo de Dios 
son todos aquellos que entran a 61 con la bolsa bien 
llena de escudos y de dolares, robados a sus trabajado- 
res y campesinos. Contra ellos no hay anatemas, per0 
s i  contra quienes luchan porque se entregue lo robado 
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a sus verdaderos duefios. 
Los diversos compafieros que dialogaron en las reu- 

niones que se efectuaron durante ese d ia domingo, lo 
hicieron con sinceridad y profunda conviccion en 10s 
ideales y propositos que a l l i  10s reunian. AI termino 
de estas asambleas se adoptaron acuerdos de caricter 
general que han de ser posteriormente dados a cono- 
cer a todo el pais y muy especialmente a la clase tra- 
bajadora y a1 pueblo. Desde luego, quedo claramente 
establecido que este grupo se estructuraria en forma 
definitiva a fin de proseguir su labor, cuyo inicio era 
la reunion que se efectuaba. Otra caracteristica funda- 
mental de este grupo es su absoluto desligamiento con 
cualquier partido politico, cuyas influencias antiuni- 
tarias se evidencian en el  movimiento sindical y gre- 
mial de la ctase trabajadora. La lglesia Joven est6 por 
la unidad sin reservas o segundas intenciones de todos 
10s trabajadores de Chile. Busca la "unidad de clase" 
ya que todos 10s trabajadores,'sin distingos pol iticos o 
religiosos, son igualmente explotados por sus patrones. 
En la lucha de clase, dentro de 10s regimenes capitalis- 
tas, que es un "hecho historico", la lglesia Joven debe 
estar en la barricada de 10s explotados, identificada 
con ello en amor, justicia y verdad. 

En las diversas intervenciones en que participaron 
obreros, empleados y estudiantes, quedo de manifies- 
to el  sentido anhelo de que la jerarquia, dentro de la 
Iglesia, deberia generarse por el voto directo del pue- 
blo cristiano, a l  igual que en 10s primeros tiempos del 
cristianismo; que en las ceremonias y formas de vida 
de sus pastores deber ia abandonarse todo boato, ma- 
nifestacion u ostentacion de riqueza y prepotencia; 
que la lglesia debe desprenderse de todas sus riquezas 
materiales, como propiedades, bonos, acciones, dine- 
ro acumulado en 10s bancos, etcbtera, semejandose a1 



Maestro que no tuvo en el mundo donde reclinar su 
cabeza, y a la vida de 10s primeros cristianos que, co- 
mo lo dicen 10s Hechos de 10s Apostoles, capi tu lo  il, 
versiculo 44 y 45: "todos 10s creyentes Vivian unidos, 
y TODO LO TENIAN EN COMUN. Vendian suspo- 
sesiones y bienes y 10s repart ian entre todos, segirn la 
necesidad de cada cual". 

En esta lucha por el imper io de la justicia en el 
mundo, ya que sin justicia no puede haber amor, la 
lglesia Joven no descarta la "violencia" cuando esta 
en manos de 10s poderosos pretenda "cerrar todos 10s 
caminos" a 10s pobres en el camino de su liberacion. 
En una sociedad en que la indigencia subsiste para 
grandes sectores de la poblacion, la fuerza que nace 

' de esta indigencia es una fuerza revolucionaria que es- 
t i  en pr incipio dispuesta a ejercer. violencia sobre 
cuantas estructuras de toda indole se interpongan en- 
t re  10s bienes y las necesidades insatisfechas. La ma- 
yor o menor violencia,~dependera sobre todo de la  re- 
sistencia que le opongan las viejas estructuras. 

Quienes niegan al pueblo el derecho a defenderse 
violentamente de la violencia pastoral o estatal cuan- 
do reclama pan y justicia, deberian leer aquel pasaje 
del Evangelio de San Mateo, capi tu lo  X, versiculos 34 
y 35: "No penseisque vine a meter paz sobre la tierra; 
no vine a meter paz, sino espada". Esta doctrina de la 
"violencia", como medio para impedir la injusticia y 
la maldad, se encuentra claramente establecida en el 
Evangelio de San Juan, capi tu lo II, versiculos 14 al 
16, al narrar el evangelista que Cristo, "ha116 en el 
templo vendiendo bueyes y ovejas, y palomas, y a 10s 
cambistas sentados, y haciendo de cuerdas como un 
azote, 10s echo a todos del templo, derribando el di- 
nero y las mesas de 10s cambistas". Cristo no entro a 
parlamentar con 10s mercaderes del templo, ni busco 
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la mediacibn de 10s sacerdotes del templo, sino que 
directa y violentamente 10s expulsa de la Casa de Dios. 
A esta altura del debate se recordo, dentro de la 

Catedral de Santiago, la figura del "guerrillero inmor- 
tal", el Che Guevara, a quien uno de 10s que intervi- 
nieron Ilamo "cristiano perfecto". Un momento de 
profundo silencio y emoci6n ratificb estas palabras. 

AI tkrmino de esta intervencion, todos de pie, diri- 
gieron a Cristo esta plegaria: "En vano, Cristo amado, 
en vano; han pasado dos mil afios y 10s hombres te si- 
guen crucificando. iCu6ndo naceras, Cristo bendito, 
s in  que seas crucificado, para vivir entre nosotros por 
toda la eternidad?". La lglesia Joven se extraAa de 
que el  marxismo haya sido condenado por un Papa, 
como intr insecamente perverso, e igual condenacion 
expl icita no haya ca ido sobre e l  capitalismo, siendo 
que aqud busca como 10s cristianos, la justicia sobre 
la tierra, y Bste busca el aniquilamiento de 10s pobres 
y 10s desposeidos. Si cay6 sobre la lglesia Catolica la 
condenacion de ser "el opio del pueblo", esta se ex- 
plica perfectamente, ya que hasta hace poco 10s pas- 
tores solo predicaban a1 pueblo la "resignacion", la 
"humildad" y hasta 10s deseos de una mayor miseria 
porque Bsta le abria las puertas del "cielo". Doctrina 
absurda que jamas Cristo ha predicado y que s610 una 
distorsion interesada y anticristiana divulg6 en la ma- 
sa del pueblo cristiano. Nada diferencia a l  marxismo 
del cristianismo en la lucha concreta y presente de la 
bijsqueda de la felicidad del hombre sobre esta tierra. 
La diferencia solo se deriva en que el cristianismo 
tambih desea asegurar a l  hombre su felicidad en el 
mas alla. 

Una materia que es necesario dejar establecida es la 
abnegada y honrada actitud de 10s periodistas que 
concurrieron a la conferencia de prensa y otros actos. 
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Desgraciadamente, debemos hacer la excepcion de 10s 
agentes del diario El Mercurio que en forma muy po- 
co noble y s i  muy canallesca, escribieron la inscrip- 
cion que aparecio en sus piginasfirmada por las JJ.CC. 
sobre la tumba del arzobispo Jose M. Caro, para en se- 
guida fotografiarla a fin de hacerla aparecer como 
obra de 10s que estuvieron dentro del templo. 

El despertar de las juventudes en nuestro pais y en 
el  mundo entero hacia una vida superior, plena de fe- 
licidad en el  heroismo, es ya una realidad que nada ni 
nadie podra detener. Ha nacido pujante y audaz en el 
encuentro del 11 de agosto en la Catedral de Santiago. 

' marxistas. 
El texto fue publicado en la revista "Punto Final 

Final", mayo 1969. 

La prensa y radio han informado ampliamente so- 
bre los hechos ocurridos el  domingo 4 de mayo en la 
lglesia de El Bosque con motivo de la consagracion 
como Obispo del setor lsmael Errazuriz Gandarillas. 

La lglesia Joven, cuya finalidad fundamental es el  
retorno a1 primitivo cristianismo basado en la fraterni- 
dad de todos 10s hombres y, por lo tanto, en la igual- 
dad y comunidad de bienes, no acepta que se sigan 
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vulnerando gravemente las normas, tradiciones y cos- 
tumbres de aquella Iglesia. 

Durante 10s primeros siglos del cristianismo 10s je- 
fes u obispos de las comunidades cristianas eran desig- 
nados por el "pueblo cristiano", no eran impuestos 
por la autoridad a traves de decretos o bulas pontifi- 
cias venidas de muy lejos y sin otros antecedentes que 
10s proporcionados por terceras personas, todas el las 
componentes de la alta burguesia, o ligadas fuertemen- 
te  a l  regimen de explotaci6n que sufre la clase trabaja- 
dora en nuestro pais. 

Jamas se ha consultado al obrero, a l  empleado o al 
campesino cristiano para la designacion de sus "pasto- 
res", y es as i  como a estos altos cargos Ilegan, por lo 
general, 10s apellidos "vinosos", como 10s Errizuriz, 
10s Gandarillas, 10s Valdivieso, 10s Salas, etc. 

La lglesia Joven, el doming0 4 de mayo, a l  concu- 
rrir a la consagracion del nuevo Obispo objeto, duran- 
te  la ceremonia, este procedimiento antidemocratico 
y por lo tanto anticristiano, obteniendo como respues- 
t a  la violencia ejercitada por un grupo de "nazifidu- 
cianos", todo ello con la anuencia y regocijo de la au- 
toridad eclesiastica, representada en ese momento por 
la casi totalidad de 10s Obispos de Chile, presididos 
por el Cardenal Arzobispo de Santiago. 

Los que condenan la violencia para alcanzar un 
mendrugo de pan para 10s pobres, que representan au- 
tenticamente a Cristo en la tierra, para 10s que luchan 
por tener un pedazo de tierra donde levantar su ran- 
cho, para 10s que "tienen hambre y sed de justicia", 
no tienen el menor escrupulo de conciencia a l  organi- 
zar la violencia en contra de quienes solicitan se vuel- 
va a la tradicion cristiana en que 10s Obispos deben 
ser elegidos por la comunidad cristiana. 

La posici6n de la lglesia Joven esta fundamentada 
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en 10s documentos de 10s Padres de la lglesia y en una 
de las fuentes de revelacion que es la tradicion de la 
Iglesia. 

La autoridad eclesiastica antes de rasgar sus vesti- 
duras por estos hechos justos y legitimos, debe mirar 
la viga en su propio ojo y no la paja en el ajeno. i Q u e  
han dicho o dijeron estos representantes de la lglesia 
cuando 10s gobiernos, en virtud de protocolos diplo- 
maticos designaban de hecho a 10s obispos de nuestro 
pais y de muchos otros? iAcaso esos gobiernos po- 
se ian e l  Esp iritu Santo para ejercer ese derecho? iAca- 
so el Emperador de Austria-Hungr ia, en su tiempo, no 
ten ia la mision divina de "vetar" la 'designacion de 10s 
Sumos Pont ifices? iAcaso 10s reyes o pr incipes de es- 
t a  tierra no eran 10s designados para determinar 10s 
sucesores del humilde obrero de Galilea? 

En esta forma se estructurb la lglesia Catolica du- 
rante 18'siglos y hoy se condena a quienes exigen que 
solo la comunidad cristiana tiene esta facultad, la que 
so10 es realizada externamente por la autoridad com- 
petente. 

No se crea que este problema interno de la lglesia 
es baladi. Es un problema que esta afectando honda- 
mente al  cristianismo y 10s sintomas de este profundo 
malestar se estan palpando en todo el mundo a traves 
de la rebelion de numerosos grupos de sacerdotes y de 
no pocos Obispos. 

La lglesia Joven no constituye una nueva lglesia y 
no pretende ser reconocida oficialmente por la jerar- 
qu ia eclesiastica (ello constituir ia un absurd0 que so-  
lo cabe en el cerebro de un sefior Gomez Ugarte, que 
formulo declaraciones a las "Ultimas Noticias", hija 
putativa de "El Mercurio"). Es lamentable que aun al-  
gunos miembros del clero persistan en su actitud de 
fieles acolitos de la oligarqu ia economica de este pa is, 
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de vulgares sirvientes de aquellos a quienes Cristo ful- 
min6 con palabras de fuego. "Hipocritas y fariseos, 
les decia, que por fuera apareckis limpios y por den- 
tro estais llenos de carrofia e inmundicia, como 10s se- 
pulcros blanqueados". Hasta hace muy pocos afios la 
jerarqu ia eclesiastica en nuestro pa is era gobernada 
por el ex Partido Conservador y 10s que no pensaban 
como sus dirigentes eran'practicamente excomulgadds 
y hasta se les imped ia realizar labores especificamente 
religiosas, como ocurrio el afio 1928 al clausurarse la 
Capilla de Jesirs Obrero ubicada en la Casa NO 1 del 
Pueblo, por el solo hecho de liamarse "Jeslis Obrero". 
Los sacerdotes que no se sometian a este regimen de 
distorsion sacr ilega y Simon iaca del cristianismo, eran 
perseguidos cruelmente como ocurri6 con el Padre 
Fernando Vives Solar, a l  ser relegado en tres ocasio- 
nes fuera del pais y con el presbitero Guillermo Vivia- 
ni a l  ser suspendido de sus funciones eclesiasticas por 
el  "delito" de ser el  capellan de "Jeslis Obrero". 

Nunca el pueblo trabajador, 10s pobres y 10s humii- 
des fueron apoyados decidida y valientemente por 10s 
fariseos: o caliaban o aplaudian toda accion que signi- 
ficara aplastar la voz del pueblo. No nos extrafiemos, 
por lo fanto, que el marxismo nos Ilamara "opio del 
pueblo", cuando lo dramos en realidad predicando la 
humildad y la resignacion ante la injusticia y 10s atro- 
pellos, cuando 10s predicadores llegaban en las kpocas 
de misiones a 10s fundos y a las haciendas a decir a 10s 
campesinos que en esta tierra debiamos acatar la vo- 
luntad de Dios, sometiendonos a la pobreza y a la mi- 
seria y reverenciar a1 patron como representante de 
bios en la'tierra. 

Los campesinos veian que su patron, el explotador, 
el  que 10s tenia muertos de hambre y en la mas abso- 
luta miseria, se llamaba "cristiano" y contaba con to- 
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do el aprecio y el respeto de 10s curitas. Esta imagen 
objetiva del cristiano-catolico, totalmente refiida con 
la irnagen autentica de la doctrina de Cristo, t ra jo co- 
mo necesaria y 16gica consecuencia, no solo el aleja- 
miento del pueblo de la lglesia Catolica, sin0 que el 
odio de Bsta hacia esa institucibn. 

De ah i se origin6 la pugna entre marxismo y cristia- 
nismo oficial. Pugna y diferencias nacidas, como lo 
hernos visto, por una deformacion substancia! de la 
doctrina de Cristo, siendo que ambas coinciden plena- 
mente en sus objetivos fundamentales, cuales son la 
redencion integral del pueblo, la desaparicion de la$ 
clases sociales, la igualdad y comunidad de bienes se- 
gtjn la necesidad de cada persona o n k l e o  familiar, en 
una palabra alcanzar la felicidad del hombre en esta 
rierra y no ~610 esperanzarlo en un cielo en el cual 
volveria a encontrarse con sus explotadores y victima- 
rios. 

Si la finalidad del marxisrno y el cristianisrno tal 
como lo enseAara Cristo, son la misma, no I O  son me- 
nos 10s mbtodos y procedimientos para alcanzar estos 
objetivos. Ya no se discute en el ambi to  cristiano a1 
legi t im0 ejescicio de la violencid ante la violencia del 
regimen capitalista. A la violencia institucionalizada 
del regimen debernos oponer la violencia del pueblo 
trabajador. 

La lglesia Joven y el pueblo cristiano y todos 10s 
trabajadores de nuestra patria pueden exclamar como 
el heroe de Niko Kanzanlzakis en "Cristo de nuevo 
crucifieado": "Nuestro Cristo es pobre, esta persegui- 
do, llama a las puertas y nadie le abre. Vuestro Cristo 
es un r ico poderoso que se tutea con lasautoridades. 
Atranca su puerta para comer sin dar una migaja a na- 
die. Vuestro Cristo tiene el vientre tleno y proclama 
complacido: este mundo es justo, honesto, compasi- 
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vo, a m i  me agrada. Quienquiera haga un gesto para 
invertir este orden, skra excomulgado. Nuestro Cristo, 
en carnbio, es un desharrapado que, al  contemplar 10s 
cuerpos hambrientos y las almas angustiadas, exclama : 
ESTE MUNDO ES INJUSTO, DESHONESTO, 
CRUEL; PRECIS0 ES QUE PEREZCA'. 

Para 10s cristianos, como para 10s marxistas, las f i- 
gura's heroicas del che Guevara y del Padre Camilo 
Torres son 10s s imbolos vivos y vigentes de nuestra ac- 
cion futura. La oligarqu ia econ6mica y su regimen de- 
ben perecer. Para ello es necesario aunar nuestros es- 
fuerzos, nuestra fe y nuestro sacrificio, debemos ac- 
tuar dejando de lado el  estupefaciente de la discusion 
bizantina, del ma tabarismo dialktico y silog istico, 
lanzhdonos a la acci6n sin esperar otra retribucion 
que la crucifixion. La lucha de clase explotada contra 
clase explotadora 6s una lucha politica por la toma 
del poder; pero una lucha de pol itica de "clase explo- 
tada" y no politica exclusivamente partidista o elec- 
torera. La clase nos une, la pol itica-partidista nos divi- 
de. Esta unidad de clase es perfectarnente posible y 
necesaria a tra&s de la organizacion sindical y gremial 
revolucionarias. La absurda .mentalidad sindical o gre- 
mial legalista debe ser reemplazada por la accion revo- 
lucionaria dentro de la fabrica, la empresa, la oficina 
o cualquier sitio de trabajo. Que 10s politicos profe- 
sionales comprendan definitivamente que ellos no po- 
dran hacer la revolucion del pueblo en este pais, ni en 
ningun pais latinoamericano, y que para ello es nece- 
sario dejar paso libre al pueblo trabajador que, actuan- 
do como clase explotada, es capaz de arrollar todas 
las dificultades y tropiezos que se pongan en su camino. 

La lglesia Joven no pretende ser una institucion 
mas, ni menos una colectividad pol itico-partidista. In- 
timamente asimilada y confundida con el  pueblo pue- 
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de exclamar ante sus hermanos de clase con legitim0 
derecho que el  alma humana busca la verdad a travks 
del cristianismo, sin intermediarios falsos y engafiosos 
que "cristianos" jerarquizados introdujeron en 61; qui- 
sieta unirse a Cristo directamente. La indignidad de 
10s cristianos ha sido la causa del olvido de Cristo y el 
renacimiento cristiano sera, ante todo, una aproxima- 
ci6n a Cristo, hacia su verdad, libre de toda traba y 
sin las interpretaciones interesadas y farisaicas que 
han hecho del cristianismo un enemigo del pueblo. Ha 
llegado el momento en que el cristiano dejara de ser 
un obstaculo en el camino del cristianismo que es 
pueblo explotado y masacrado. La lglesia Joven pue- 
de decir: no somos el  ejkrcito de la violencia, sino que 
somos el ejkrcito de las victimas de la injusticia, y a la 
violencia de aquella opondremos nuestra propia vio- 
lencia, como lo hiciera Cristo a l  arrojar a 10s mercade- 
res del Templo de Dios, armado de un Iatigo. 
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