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INTRODUCC ION, 

Los motivos que me 1mpulsaron a realizar este trabajo además de que -
constituye 16gicamente, un medio para obtener mi titulaci6n a nivel licenciat.!!_ 
ra, son más profundos y complejos ya que entrañan una serie de planteamientos_ 
esenciales a lo largo de mi existencia. Mi formaci6n fue eminentemente cristi! 
na; crecf en el seno de una familia tradicionalista cuya vida giraba en derre
dor de los valores cristianos. Se colaboraba material y espiritualmente con la 
lglesja. Los sacerdotes de la Parroquia de mi localidad mantenían estrecha re-
1aci6n con mis padres y abuelos, en fTn, yo crefa en la Iglesia y en su Evan
gelio, 

En la medida en que mi formaci6n profesional fue cimentándose, me df - -
cuenta de que la Iglesia ha distorsionado la obra y la pala~ra de Cristo en -
aras de sus intereses hegem6nicos. 

En mi adolescencia provoqué conflictos en mi familia por mi marginaci6n_ 
de los asuntos eclesiales; intenté convencer a mis padres de mi punto de vista 
y decirles en qu~ medida eran manipuladas sus creencias en nombre de Cristo P! 
ra apoyar a una instituci6n que perseguía claros fines polfticos. No logré mo
dificar en nada su posici6n ni sus creencias pero me df cuenta de cuan finne_ 
y profunda es esa fe en la Iglesia como representante de Cristo. 

Al igual que en mi familia, en el seno de las familias mexicanas y lati
noamericanas en general, han pervivido mal que bien, los principios cristianos; 
constituyéndose la fi! en Dios en un rasgo coman de nuestros pueblos. que nos e!!. 
marca como una área cultural. Podemos decir que, la religi6n cat61ica es un -
elemento de integraci6n de los pueblos latinoamericanos y todo aquello que nos 
integre es digno de tomarse en cuentaJde ahf la importancia que ha adquirido -
actualmente, el estudio de este tema. 

Si bien.esta herencia integradora fue legada por. los frailes españoles, 
mismos.que venfan acompañando a los soldados del Imperio español. Se impuso en 
hnérica un Cristo europeo, un Cristo que justific6 el colonialismo; un Cristo 
que sirvi6 como escudo para la naciente clase burguesa que buscaba tierras nu! 
vas para seguir expandiendo su comercio a costa de violencias y de explotaci6n. 

Es un Cristo europeo en el que las nuevas generaciones de latinoamerica
nos se niegan a seguir creyendo. A la par de esta nueva actitud que el episco
pado institucional califica de "amenazante" se da en los años sesenta un cam-
bio estructural en un pafs latinoamericano, que cimbra los intereses del impf 
rio yanqui y del europeo por extensi6n. 

En Cuba, no solo no se toma en cuenta a la Iglesia sino que se le ataca_ 
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por ser una institución que ha venido sirviendo de apoyo al imperialismo y lo 
que resulta aberrante para el episcopado mundial, es que el pueblo cubano, -
cristiano por tradici6n, lo haya pennitido. 

Estas van a ser las causas que impulsan al Papa Juan XXIII a renovar la -
imagen de Cristo, porque aquel Cristo imperaialista ya no funciona para las_ 
nuevas generaciones del mundo cat6lico. 

Juan XXIII, dará comienzo a la apertura conciliar en la que la Iglesia -
insti tuciona 1 europea mani fies.ta su di sposici6n de conocer 1 as imágenes de -
Cristo que desean las Iglesias regionales. A través de esta colegialidad con
ciliar se confonnarfa la imagen de un Cristo que respondiera a las demandas -
de liberaci6n de los pueblos Latinoamericanos y con ello, a todos los pueblos 
del tercer mundo que padecen el dominio econ6mico y polftico de los pafses i!!_ 
dustrializados. 

Como parte integrante de estos pueblos cristianos, como hija y a la vez -
como madre de una familia cristiana y como estudiante de Ciencias Sociales -
quiero e~poner en este trabajo mi punto de vista sobre el proceso de renova-
ci6n que emprendi6 la Iglesia con Juan XXIII; que sostendrfa Paulo VI y que -
concretizarfa en Puebla Juan Pablo II. 

Como integrante de estos pueblos.cristianos de Latinoamérica, quiero res
catar la imagen de un Cristo comprometido por un orden social mas justo y co
mo profesional, quiero abordar el estudio de la Iglesia como instituci6n en -
el devenir hist6rico'a través del materialismo hist6rico para entender la dis . -
torsi6n que se ha venido haciendo de Cristo. 

Las hip6tesis que dieron or1gen a esta investigaci6n, mismas que se preten. 
den comprobar a lo largo del trabajo son: 

1) La Iglesia inmersa en un sistema social, es sensible a la lucha de cla
ses; el mensaje evangélico es interpretado desde diferentes posiciones, 
generando tensiones en el seno mismo de la Iglesia.(mientras un sector_ 
apoya el sistema establecido, otros de manera fonnal o real han apoyado 
y apoyarán el cambio). 

2) Evidenciar que la respuesta que la Iglesia-Instituci6n da en Puebla, -
1979, como una supuesta alternativa ideol6gica no es más que un apoyo a 
la ideologfa burguesa capitalista. 

8 



3). L.a alianza entre e] cristianismo y el marxismo, teniendo como puente -
de uni6n a la teolog1a de la liberaci6n puede ser posible, J!Jnbas doc-
trinas poseen objetivos comunes. La coincidencia mas important~ es que 
el marxismo pretende el establecimiento de una sociedad sin clases a -
través de la socializaci6n de los medios de producci6n,para el cristia 
nismo es hacer de este mundo la prolongaci6n del Reino Divino. 

4) De acuerdo a la respuesta que da la Iglesia-Instituci6n a la Teologfa_ 
liberal surgen 2 alternativas para la Iglesia latinoamericana. 

a) Los te61ogos liberales latinoamericanos aceptarán la imposici6n ins 
titucional de la Iglesia Vaticana, conservando la colegialidad uni
versal • 

b) Por el contrario,ise plantearán las posibilidades para el surgimie.!l 
to de una nueva Iglesia en J!Jnérica Latina independiente de la Igle
sia oficial?. 

5) Finalmente pretendo esclarecer o solucionar un problema existencial, 
que sin perder de vista que es personal·, es el sentir de muchos j6venes 
latinoamericanos que quieren conservar su tradici6n cristiana en conso
nancia con la doctrina marxista, ya que a través del conocimiento de ª!!!. 
bas. se sienten corresponsables del cambio (lo he constatado a través -
de 8 anos en mi labor docentel. 

La intenci6n de este trabajo, no es cuestionar sobre la existencia de Dios 
como espfritu absoluto, creador de la realidad existente, ese objetivo caería 
en el campo de la Filosoffa o de la Teología. El cuestionamiento partirá de 
que Dios está presente en la gente, en la conciencia social y de que la Igle-
sia como parte de la superestructura está emitiendo nonnas y valores que infl.!:!. 
yen y orientan las relaciones sociales. 

La Iglesia, por lo tanto, no puede entenderse como un fen6me
no aislado, es parte de la s~perestructura y por lo tanto está -
condicionada por otros factores sociales y principalmente por el factor econ6-

mico. 
La l~lesia se constituye con su poder ideol6gico en una instituci6n -en -
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términos generales~ reproductora del sistema. Sin embar90, la Iglesia no de~ 
be entenderse como un blo9ue monol'itico que responde ¡¡utomáticamente a los i.!!. 
tereses del sistema; p9r el contrario, se ha visto afectada por la lucha de 
clases, existiendo sectores del clero que sensibles ante los problemas econ~ 
micos han presentado divergencias a la interpretaci6n del Dios oficial y han 
participado como motores de cambio. 

En el año de 1979 en Méxi.co (Puebla) se estaba dilucidando el futuro de 
la tglesia católica cristiana. La rglesia-Institucional europea inmersa en -
los mecanismos democráticos que hab'ia emprendido con Concilio Vaticano II, -
d1b a conocer su respuesta. 

Fueron cruciales para mi estos momentos, escuché las noticias con avidez, 
recorté peri6dicos, utilicé la grabadora, coleccioné revistas y fui a ver al 
Papa en su visita aquT en la ciudad de México. 

Ante lo reciente del momento y ante el impacto. d.e la personalidad del Pa 
pa, traté de ver al igual que muchos, en sus discursos y en las conclusiones_ 
de Puebla una esperanza p~ra el Cristo que proponía un sector de la Iglesia -
Latinoamericana. Fue as1 como fue surgiendo este trabajo. Me allegué los doc_I! 
mentas conciliares, los comparé y conclu'i, con gran desconcierto que el riroc~ 

der de la Iglesia-Institución europea en Puebla, fue poco menos que un fraude; 
porque ni hubo tal colegialidad y porque la respuesta de ese sector liberal -
de la Iglesia Latinoamericana fue utilizadQ para recrear la imagen de un Cri! 
to neutral, tradicionalista, comprometido con las clases en el poder ya que a 
través de su Evangelio se consideran intocables los privilegios de esa el ase_ 
oligárquica y se defiende e1 sagrado derecho de la propiedad privada. En Pue
bla, la Iglesia deja a la voluntad y a la conciencia de estos grupos y a los 
Estados que los legitiman el frenar sus instintos egoistas para evitar la gr.!!_ 
ve concentraci6n de las riquezas en pocas manos. 

La Iglesia se. compromete en Puebla a l·imar los extremos que separan a PQ. 
bres y a ricos pero no puede atacar estas relaciones de exp1otac16n porque -
a11anar1a el camirio para instaurar en ésta y en otras regiones del mundo la -
ideología del colectivismo marxista, que pregona totalitarismos de Estado en 
Jos que no cabe la Iglesia como una instituci6n importante. 

La respuesta institucional presenta a un Cristo plenamente ideologizado 
que se aferra en una posici6n neutral cuando las necesidades del continente L! 
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tinoamericano demandan un Cristo comprometido, Si Cristo quiere seguir yjyo en 
el sentir de Latinoamérica tiene que condenar los excesos; tiene que concebir_ 
como pec~dQ ]~ ~~p]9ta~ión y tjene que amenazar con cerrarle la puerta de su -
Reino a los explotadores, si quiere salvarlos también a ellos. 

A través del materialismo hist6rico, la Historia concebida como ciencia -
totalizadora explfca el fen6meno eclesial en interdependencia con otros fen6me-
nos. La lucha de clases se manifiesta dentro de la Iglesia y Puebla presenta_ 
un sector de la Iglesia en pro del sistema capitalista cuyo proyecto pretende_ 
diezmar los antagonismos de clase,que 16gicamente va a representar la permane!J_ 
ci.a del sistema. Una parte de la hip6tesis de este trabajo consiste en presen
tar el proyecto de otro sector de la Iglesia que muestra una instituci.6n que -
desea participar acelerando el cambio de estructuras. La doctr.ina marxista de
be superar su anticlericalismo dogmático para abrazar esta nueva Iglesia que -
comparte los mismos fines: el cambio de sistema que asegure la socializaci6n -
de los medios de producci6n y por lo tanto que asegure la dignidad humana. La
tinoam€rica es católica casi en su totalidad, es indudable el poder que tiene_ 
la lglesia - el cambio de sistema no puede lograrse sin los cristianos. Debe -
por lo tanto plantearse una alianza entre el marxismo y el cristianismo. Esta 
serfa la originalidad de los movimientos de liberaci6n y de las nuevas estruc
turas que habrán de establecerse en Latinoamérica. La teología liberal maneja 
ya esta alianza. 

Quisiera a través de este estudio incentivar a algunos creyentes (mi fa
m11 ia y mis amigos tal vez)•que profundicen en ios principios de la Teologfa -
liberal, cuyos seguidores no solo exponen a la Iglesia a un sacrificio sino -
que están dispuestos a ir ellos mismos con Cristo al sacrificio, albergando la 
esperanza de que la doctrina marxista sea adaptada a las circunstancias regio
nales latinoamericanas y en las nuevas estructuras se reconozca la importa.!!. 
cia de la fglesia para humanizar dichas estructuras. La Iglesia se convertirfa 
en una instituci6n de apoyo porque el hombre necesita de Dios. El hombre tiene 
que satisfacer sus necesidades materiales pero también, (y se ha comprobado en 
los pafses socialistas) tiene que satisfacer sus necesidades espi°rituales. 

Los te61ogos liberales conciben el amor que es el centro de la doctrina_ 
cristiana como: acci6n, como trabajo, como sacrificio y arguyen que si la Igl~ 

sia-Instituci6n se empecina en mostrar a un Cristo aliado a los poderes, admi-
nistrando ritos dentro de las sacristías y contando las limosnas; ese Cristo -
Ya a ser relegado. Si Cristo antepone su Iglesia -(el poder espiritual y el PQ. 
der material que ha acumulado durante siglos)- es un Cristo calculador y egoT~ 
ta. Esta amenaza pesa sobre la Iglesia en Jlmérica Latina y tendr6 que cum--
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plirse tarde o tenprano si la Iglesia no reconsidera• su posici6n y muestra un 
Cristo luchando por los pobres -apoyando un cambio-para acabar con estas estruf_ 
tUNS inJust~s; Aunque di ch.o c<1mb1o presuponga el detrimento o la desaparici6n 
de los privilegios de que ha venido gozando la Iglesia, 

La Iglesia en remell)branza de la obra de Cristo se estarfa sacrificando -
para realizar el ideal de extender el Reino de Dios aqu1 en la tierra, Sin em
bargo Juan Pablo rr no está dispuesto a exponer a la Iglesia al sacrificio pa§.. 
cual: por el contrario, está provocando con su respuesta una tregua al capita--
11smo porque con esta posici6n defiende los intereses hegemónicos universales_ 
de la Iglesia-Institución. 

Este trabajo, tiene el prop6s1to de esclarecer para mí, ese complejo in§.. 
titucional que es la Iglesia, en la cual creí y dejé de creer y en la que he -
vislumbrado un Cristo a través de la Teología de la liberaci6n que intento re§.. 
catar. SerTa digna ver una Iglesia comprometida; una Iglesia europea que com. 
prenda que la universalidad no es la imposición de una Iglesia sobre las demSs 
lesta actitud la_ va a mantener unida pero quizá no sea duradero). La Iglesia -
europea tiene que estar atenta a las necesidades de la Iglesia locales y tiene 
que mostrar respeto por sus demandas y por sus soluciones. La colegialidad de
be ser entendida como comunicación y diSlogo y no como dictadura. Si la Igle-
sia desea r.¡ue la obra de Cristo esté vi gente en la actua 1 idad_, debe actualizar_ 
su doct .. foa y apoyar la promoción de las mayorfas desposefdas. 

Un impedimento doctrinal importante por el que se opone la Iglesia ofi-
cfal a ningOn diálogo con el marxismo es el método para lograr el cambio. 

En cuanto a la violencia como método de cambio, dicen los sacerdotes li
berales que el sacerdocio no tiene que tomar las annas, ésta, ha sido una posi
ci6n extrema de una minoría que urgida por las necesidades reales del pueblo -
se vio . obligada a hacerlo ya que en un principio su intención no era la -
violencia,pero fueron obligados por las presiones del gobierno y por la intra!!_ 
sigencia de la propia jerarquía eclesial. El pueblo no esgrime la violencia~ son 
las clases pudientes las que por medio de las annas reprimen todo intento de -
cambio. No es la ideología marxista la que azuza a la violencia, son las cla-
ses pudientes ·las que esgrimen las annas. El marxismo no amenaza con prolongar 
la lucha de clases es la burgues1a_quien lo sostiene. 

Yo se que existen serias divergencias entre el marxismo y la religi6n C! 
t61fca, pero se han dado en los Oltimos tiempos alentadoras muestras entre Es
tados con principios socialistas en consonancia con principios cristianos. El 
ejemplo está en Nicaragua -donde no se trata de una coexistencia como en el C! 
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so de los pafses de Europa Oriental- sino de una verdadera cooperación donde -
un sector de la Iglesia na participado activamente en el cambio y 3 sacerdotes 
ocupan las c~rtera~ de Relaciones Exteriores, de Cultura y de Previsión Social. 

"En la conocida declaración de la conferencia episcopal nicaraguense: I!. 
deber de~ cristianos frente.!!_~ nueva Nicaragua hecha pública el 17 de no-· 
Yiembre de 1979 se saluda a la derrota del regimen sanguinario de Somoza y se 
~ostiene que los objetivos planteados por los sandinistas (incluso los de ca-
r~cter socialista} no contradicen los postulados cristianos sobre justicia so-
1
. l ,, 1 . . . . 

c a • . . .. . _ 
Tal simbiosis se dio en Nicaragua despu~s de Puebla a pesar de las sist~ 

máticas amenazas que ha llevado a cabo Juan Pablo II en contra de que los sa-
cerdotes participen en polftica y menos aún en la polftica que atenta contra -
los intereses de la Iglesia-Institución. Este hecho, debe ser tomado en cuenta 
por la lglesia ya que la posición de estos sacerdotes es firme y el ejemplo -
puede cundir. 

La reflexión que cabrTa hacerse después de este trabajo es lhasta cuando · 
este sector liberal de la Iglesia Latinoamericana va a aceptar la imposición -
que el Vaticano dio en Puebla?. 

La Teolog1a Liberal hasta ahora no ha planteado ningunaesci&ión (oficial 
mente) de la Iglesia europea. l~odrá llegar a plantearla en algOn momento?. 

El m~todo que seguí para la realizaci6n del trabajo fue hacer un análisis 
de los Documentos oficiales de la Iglesia: Concilio Vaticano II, Medell1n y Pu~ 
bla, a la vez que las encíclicas Mater et Magistra, Pacein in Terris de Juan - -
XXIII; Populorum PrO(Jessio, Evangeli Nuntiandii de Paulo VI, hasta los discur-
sos pronunciados en M~ico por Juan Pablo II. 

1 

En el primer capftulo del trabajo, se presenta un resumen del documento de 
Puebla, dividido en 6 capftulos. Esta divisi6n no necesariamente sigue el orden 
que el episcopado le dio al documento; el orden que seguf fue apegándome a los 
objetivos que pers1gu~ la Iglesia en su renovaci6n. El documento resulta compl.1_ 
cado y reiterativo debido al m~todo mismo de su elaboraci6n, hay que tomar en -
cuenta que fue realizado a trav~s de comisiones que se conjuntaron en mesas de 
trabajo; cabe anotar que en dichas comisiones se agruparon sacerdotes de tende!!_ 
cias diversas, desde los conservadores mSs recalcitrantes de la Iglesia-Instit,!! 
ci6n hasta los evolucionistas moderados de la Iglesia-Mensaje. 

En el segundo cap1tulo del trabajo, se dan antecedentes históricos que ubJ. 
can hist6ricamente a la Iglesia y su importancia dentro del contexto social. -
Posterionnente, se apuntan las causas que motivaron a la Iglesia a buscar una -

1.- Grigulevich J. La Iglesia y la Sociedad en Am~rica Latina, Ac! 
demia de Ciencias Sociales de la URSS, Estudios Científicos So
viéticos (14), Mosc~ 1982. 13 
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renovación con Juan XXII.I que convocó al Concilio para buscar una respuesta a 
las demandas de cambio que se estaban gestando en el mundo y pri.ncipalmente -
en Amérfca Latfna,donde hqbta y~ triunfado en Cuba una revolución socialista. 
Se analiza la Conferencfa de Medellfn donde se recogen las experiencias de la 
renovación conciliar que le darán material a la Iglesia-Institución para ela
borar las dfrectrtces doctri'nales que van a oficialfzarse en México. 

Se anaHza paralelamente el método que utiliza la Iglesia para sintetizar 
las premisas de su renovación, esclareciéndo los objetivos que persigue. 

En el tercer capitulo se presentan las diversas respuestas que el sacerdQ. 
cio católico presenta ante la apertura conciliar desde 1962 hasta 1979. El -
Capf.tulo lleva el titulo de Grupos antagóni·cos. Después del Concflio surgi~ 
ron 2 tendencias: la conservadora que ·se niega a aceptar el cambio en la inter. 
pretación evangélica y la tendencia renovadora extremista. Un tercer grupo -
va a tratar de sintetizar las 2 posiciones, asimilando de las dos"aquello"que 
se ajustaba a los intereses de la Iglesia Institucional. Entre Medellfn y -
Puebla surgirán sectores ramales de estas.tres posiciones. En la redacción -
del capftulo tuvo que recurrirse al esquematiamo; no encontré otra alternati
va ya que asf se dieron las facciones eclesiales frente a la renovación. 

En el cuarto capitulo se habla de la exitosa visita del Papa Juan Pablo -
U a México. En dicho capftufo se hace revisión del corto reinado de Juan Pa
blo I y de las tensiones que provocó en las altas jerarquías del Vaticano la 
cercanfa de la conferencia de Puebla. Se hace un análisis de los discursos -
del Papa y de las directrices que plasmó en cada uno de ellos para encauzar -
y sintetizar las diversas tendencias en Puebla. 

En el quinto capftulo se presenta una crftica de la respuesta que tiene -
la Iglesia-Institución para las demandas de cambio de los pueblos latinoamerj_ 
canos, 

Finalmente se hace una eyaluación de los documentos de Medell fn y Puebla 
para terminar con una conclusión en la que se sintetizan los objetivos de la 
renovación. 

14 



C A P I T U L O 

I5 



1 

1.- SECCION: 

1 1. - S ECC 1 ON : 

1 11 • - S ECC 1 ON: 

IV.- SECCION: 

V.- SECCION: 

V 1 • - SECC 1 ON: 

1 CAPITULO 

RESUMEN DEL DOCUMENTO 

ANALISIS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA 

LA RESPUESTA QUE LA IGLESIA TIENE A ESTA REALIDAD 
LAT 1NOAMER1 CANA. 

FUNDAMENTACION DE LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA. 

DEFINICION DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS CRISTIA 
NOS (CRISTO, IGLESIA, HOMBRE). -

OBJETIVOS DE LA EVANGELIZACION. 
MECANISMOS PARA DIFUNDIR EL EVANGELIO Y ANALISIS 
DE LAS POSIBILIDADES DE EXITO. 

CIVILIZACION DEL AMOR. 
PASTORAL VOCACIONAL. 
AGENTES DE COMUNION Y PARTICIPACION. 
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CAPITULO l. DOCUMENTO DE CELAM. PUEBLA 

A quince dfas de ser elegido Papa, Karol Wojtyla anuncia que ha decidido -
viajar a M6xico, donde se habrá de llevar a cabo .la magna reunf6n de Obispos L~ 
tinoamericanos para determinar la lfnea evangélica que ha de prevalecer en la -
iglesia cat61ica para los pr6ximos años. Dadas las condiciones que prevalecen -
en el contexto· socio-cultural religioso de América Latina, las autoridades de -
la Santa Sede consideran de vital importancia para la cristiandad cat61ica, no 
s61o del continente sino del mundo entero, su intervención corno autoridad para 
aportar criterios doctrinales, y manifiestan que están dispuestas a conocer y -
evaluar los criterios que se están proponiendo en las iglesias de Latinoamérica. 

Según palabras del PontTfice: "Alguien ha dicho que el futuro de la Igle-
sia se encuentra en América· Latina". Es ahf donde se confrontarán las inquietu
des de los pastores latinoamericanos que están viviendo un proceso de cambio y 
desean la participaci6n de la Iglesia como elemento acelerador de dicho cambio, 
que desean hacer una s1ntesis efectiva entre fe y vida, entre vida temporal y -
Reino de Dios. 

El Papa comprende la importancia de dicha reuni6n y se decide a viajar al 
continente a inaugurar la asamblea y a participar en ella, presidiendo la pri
mera sesi6n plenaria. 

Previamente las Iglesias particulares de los pafses latinoamericanos han -
conformado sus respectivas asambleas episcopales para discutir y formular cier
tos lineamientos y objetivos que se expondr§n como materia de discusi6n en 19 -
reuni6n del 29 de febrero de 1979, que se efectuará en Puebla. 

Las elecciones de dichas asambleas, que fueron presididas por el Obispo u .. " obispos locales, se desarrollaron en un clima de libertad según afirmaron las -
autoridades responsables de la CELAM para la elección de los sacerdotes que vi_!!: 
jarfan a México para intervenir en la III Asamblea Episcopal, las Asambleas Na
cionales formularon ternas entre sus prelados de mayor·prestigio y de tales ter. 
nas, las autoridades de la Santa Sede y personalmente el Papa escogieron a los 
representantes últimos. Se constituyeron asf, los representantes de las CELAM -
locales para constituir la Asamblea Episcopal en México-Puebla. 

uas autoridades eclesiales responsables de dicha Asamblea fueron el Carde
nal Aloisio Lorscheider, presidente del CELAM y copresidente de la Conferencia_ 
de Puebla, Sebastian Baggio y el Cardenal de México, Ernesto Corripio Ahumada. 
Fungió como Secretario General del Celam Alfonso López Trujillo, organizador de 
la reun16n y uno de sus principales inspiradores. 
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Con anterioridad, se difundió entre las asambleas nacionales un documen
to de trabajo que sentaba bases y lineamientos que presumiblemente encauzarfan 
los temas de discusi6n en la Asamblea final: Este documento fue rechazado por 
considerarse inoperante y fuera de la realidad. Se formuló entonces un segun
do documento y se repartieron a las autoridades Episcopales Nacionales 500 -
ejemplares del mismo. 

A un dfa de la cita de la magna reuni6n, arrib6 el.Papa a México después_ 
de una corta estancia en la República Dominicana. El recibimiento que el pue-
blo brind6 al representante de la Iglesia Cat6lica fue apote6tico, desbordante, 
fuera de todo c~lculo. 

Puebla de los Angeles, ciudad ·de provincia, pequeña y carente de los me-
dios adecuados para albergar a tanta gente se enfrentó a la responsabilidad de 
vig11ar el orden,. y recibir al Papa, a las autoridades Episcopales, a los sa-
cerdotes, a los representantes de los medios de difus~ón de todo el mundo y a 
una gran multitud, que se concentr6 en la ciudad·content~ndose con mirar de 1~ 
jos al Papa sin intuir la importancia de la reunión. 

Las autoridades Episcopales se dieron cita en el recinto del Seminario P!, 
lafoxiano de Puebla, donde el domingo 28 de enero se realizó la primera sesión 
plenaria con la asistencia del Pontffice. El lunes 29 comenzarían las reunio-
nes de trabajo, culminando el 12 .de febrero con la sesi6n de clausura en la -
que se harfa la proclamación del documento de Puebla, documento que sintetizó_ 
y dio una respuesta real ó aparente a las inquietudes de los sectores eclesia
les de la Iglesia Latinoamericana. 

El tema central que constituyó la médula espinal de Puebla fue la Evange
lizaci6n. Se analizó y se eva1u6 el medio social-rel.igioso de América Latina.
para estructurar criterios que demarcarían 1a· actividad evangelizadora de la -
Iglesia en el futuro. 

La opci6n por ·los pobres en la interpretaci6n.del Evangelio era un tema -
que tratan a discusi6n la·mayorfa de las Asambleas Episcopales, al cual agreg!_ 
ron temas tan importantes· como: el compromiso y la diferencia entre pobres y -
ricos; la defensa de las Comunidades Eclesiales de Base; la unidad de la Igle
sia; la participación de la Iglesia en política. Todos estos fueron temas cen
trales que en mayor o menor.medida aparecieron constantemente en los documen-
tos ge trabajo previos a la Asamblea Episcopal. 

Entre los documentos que cimentaron los criterios doctrinales que se ana
l izaron y concluyeron en Puebla están: El Documento de Medell1n,proclamado en 
Colombia en 1968, con su opci6n preferencial por los potires; el Evangel H Nun
lli!!21.• resultado del Sfnodo de Obispos en 1974, en el cual. se deline6 la d1--

1e 



mens16n lfberadora del Evangelfo; El Concflio Vaticano II que estableci6 la -
Universalidad de la Iglesfa como pueblo de Dios y las aportaciones a la Fe como 
resultado de un pluralismo positfvo para adecuarlo a las necesidades del hombre 
y a su época; la Teología de la Lfberaci6n, con su reinterpretaci6n del Evange
lio, y por Qltimo los criterios del Papa que extern6 al inaugurar la Asamblea_, 
criterios que se recalcarán y ampliarán en los discursos pronunciados durante -
su visita a diferentes ciudades y lugares de México. Hay que recalcar el impac
to de estos documentos debido a su actualidad ya que desde lu~o contribuirán a 
enriquecer 1 a i nterpretaci6n dé 1 as Sagradas Escrituras sigui en do 1 a 1 fnea del_ 
magisterio tradicional.·· 

La estructura que presenta el Documento es simple; consiste en ver una de
terminada realidad, en juzgarla y emitir criterios para encaminar la acci6n -
evang!!l ica. 

En el Documento se plantean varias secciones, las cuales no necesariamente 
coinciden con la esquematizaci6n del documento, el o~den que yo le dí fue de -
acuerdo a la secuencia .de las respuestas que la· Iglesia dio a la problemática -
presentada por la Iglesia Latinoamericana reunida en el CELAl1. Primero, la Igl~ 

sia responde afirmativamente a 1 as demandas del pueblo pobre, y promete que in
tervendrá como instituci6n social, para presionar y trabajar por mejorar las -
condiciones de vida d~ los sectores desposeídos. Además se compromete a revita-
1 izar el Evangelio para adaptar el mensaje de Jesucristo a las necesidades ac-
tuales de todo un continente. 

En una segunda secci6n, se especif1ca que la Iglesia acepta el compromi~o 

con los pobres, pero en los términos que ella considera "aceptables" dentro de 
su misi6n y sin dañar sus propios intereses. Aquí se critican las dos posturas_ 
extremas que aparecieron como respuesta dada por la Iglesia Latinoamericana a 
favor o en contra de 1 a 1 i beracHln de 1 os pueblos; se critica tanto a conserva
dores, que con su actitud pretenden desvirtuar el Evangelio, como a aquellos gl!!, 
pos cuyo planteamiento pretende una identificaci6n de la iglesia con una polft.1. 
ca partidista. En una tercera parte, la Iglesia se define como autoridad, revi_! 
tiéndose del peso que le da su condici6n de instituci6n universal. Esto se lo -
dá la reuni6n de las Iglesias particulares y la presencia de las jerarquías que 
las representan. Esta autoridad le servirá para postular como verdad absoluta -
los criterios que se impondrán en la revitalizaci6n del Evanqelio y oue servirá 
para todas las Iglesias. 

En otra secci6n, que serfa 1 ~ cu~.rta en la 1nterpretaci6n del Documento, -
la Iglesia Universal define 3 conceptos importantes en la relfgi6n cat6lica,
a saber: Cristo, La Iglesia y el ·hombre, para delinear y aclarar - -
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en qué forma intervendrS en cuestiones sociales con el prop6sito de lograr la 
libertad y la dignidad del hombre en su trayecto por·la tierra. Al mismo tiem 
po, con estas definiciones, pretenden desidentif1car al Evangelio de las 2 -
ideologfas imperantes: el liberalismo econ6mico y el colectivhmo marxista. 

Como un quinto paso, en el documento la Iglesia concluye que se deben cam 
biar las estructuras econ6micas, polfticas y sociales, puesto que las señala_ 
como causas de pecado, al igual que las ideologfas que las han establecido. -
La Evangel1zac16n ser§ el medio para lograr este cambio estructural e ideolc'.1-
gico. 

Se establecen los criterios. de evangelizacitln. La Iglesia analiza las po
sibilidades de éxito en la evangel1zaci6n que desplegar§ en América Latina y 
explica los mecanismos para difundir el Evangelio. Analiza además la religio
sidad popular como campo de incubaci6n que propiciar§ la difusi6n del Evange-
1 io, y señala las obligaciones de la jerarquta y de los miembros de la Igle-
sia en ésta que llaman cruzada de amor. Se especifica después la forma y la 
medida en que la Iglesia debe participar en polftica, cuid&ndose de que no se 
le identifique dentro de una polftica partidista •. Se definen también las es
tructuras de la nueva civilizaci6n. 

Como un sexto y Oltimo paso, se.apuntan los medios de los que se valdr§ -
la Iglesia para lograr éxito en su tarea de evangelizar y educar y para lograr 
el camb.io de estructuras que formen . una sociedad m&s justa, donde no haya ª!!.' 
tayonismos de clase y donde se respete la libertad y la dignidad del hombre,
en funci6n de la salvaci6n eterna. 

1 SECCION: An4lis1s de la realidad Latinoamericana. 

1.- Visi6n Pastoral de 1 a real ida·d Latinoamericana 
1.1.- Visi6n Pastoral del contexto socio-cultural 
1.2.- Realidad Pastoral hoy en América 
1.3.- Tendencias actuales y evangelizaci6n en el futuro 

En el documento en que se expresan los acuerdos del CELAM, .se analiza -
el primer momento, aquel en que la Iglesia conoce y evalOa las aondfciones -
latinoamericanas que provocaron una crisis, no stllo social sino dentro de la 
Iglesia. 

Para plantear la evangelizaci6n que ha de llevarse a cabo en el continen 
te se considera que se tiene que partir del conocimiento de la realidad. Es
te conocimiento exige remontarse al pasado, para encontrar ·1as causas que d~ 
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terminan esta situaci6n de injusticia. Asf sus objetivos serán desaparecer es
tas causas y no solamente las consecuencias, La Iglesia hace por ello un esbo
zo hist6rico de la evangelizaci6n del continente, sintiéndose responsable de -
la importante ·base cristiana que ha recibido como resultado de un cont1nuo es
fuerzo evangelizador de 5 siglos atrás; y recibe como reto el continuar esa -
evangelizaci6n, superándola tanto cuantitativamente como cualitativamente. 

Se pretende presentar a lo largo del resumen hist6rico sobre el proceso de 
Evangelizaci6n, una Iglesia inclinada desde sus orfgenes hacia el compromiso -
con el pobre, una Iglesia que ha sufrido persecuciones· y vejaciones en los -
años posteriores a la conquista debido a esta inclinaci6n; persecuciones que -
se· acentuaron a finales del siglo XIX y principios del nuestro, cuando la - -
Iglesia padeci6 las imposiciones del Estado. 

"Si es cierto que la Iglesia en su labor evangelizadora tuvo que S.Q. 

portar el peso de desfallecimientos, alianzas con los poderes te-
rrenos, incompleta visi6n pastoral, se debe reconocer que la evan
gelización ha sido mucho más poderosa que las sombras que dentro -
del contexto hist6rico le acompañaron" 1, 

La forma, en que se han resuelto tradicionalmente las relaciones del hom
bre latinoamerica~o al enfrentarse a su medio ambiente para dominarlo, han r~ 
sultado de tal manera injustas que provocan una escandalosa divisi6n entre ri 
cos y pobres. Unos constituyen una minorfa que lo posee todo, y otros una -
gran rnayorfa que no posee nada, y q~e vive bajo la constante amenaza del ham
bre, y de 1 a inseguridad, y 1 o que e's peor, está condenada a permanecer en -
ese nivel por falta de preparaci6n. 

"El lujo de unos cuantos se convierte.en insulto contra las mise-
rias de las grandes masas. Esto es contrario al plan creador. La 
Iglesia descierne una situaci6n de pecado 'scicial, de gravedad tan 

2 -
to mayor por darse en paf ses que se llaman cat61 icos" , · 

Aunada a estos factores., está la importante funci6n que ha desempeñado_ 
el Estado para legalizar estas injusticias, sacrificando el bien de las mayQ. 
rfas en funci6n de sus propios intereses, entre los cuales está, el de deifi 
car el poder mismo para satisfacer fines egofstas de acaparamiento y acumul! 
ci6n. 

En el plano internacional se lleva a cabo en gran escala esta estructu-
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raci6n de dominio e injusticia, porque los pafses rnAs desarrollados industrial 
mente dominan e imponen sus condiciones a los pafses menos desarrollados, obli 
g~ndoles a establecer relaciones comerciales que benefician s6lo a los podero
sos. 

"El hecho de la dependencia econ6mica, tecno16gica y cultural: la -
presencia de conglomerados multinacionales ·que muchas veces velan_ 
solo por sus intereses a costa del bien del pafs que los acoge; la 
pérdida de valor de nuestras materias primas comparado con el pre
cio de los productos elaborados que adquirimos" 3. 

La economfa de los paises latinoamericanos resulta así afectada, cuanto -
más que un pequeño grupo emparenta sus intereses con los de los paises podero
sos y se estructura a la sociedad en funci6n de esos intereses de tal forma -
que esas minorias usufructaan para sf los· beneficios de la técnica y de la - -
ciencia. 

"Grupos minoritarios naci anal es asociados con intereses foráneos, se 
han aprovechado de las oportunidades que·1e abren estas viejas for
mas de libre mercado, para medrar en su ,provecho a expensas de los 
intereses de 1 os sectores mayoritarios" 4• 

La Iglesia declara sentir la ne.cesidad de intervenir para hacer desapare
cer esas.estructuras que, apunta, son producto de las 2 ideologlas vigentes. -
Desde las primeras páginas del documento se proclama el compromiso que adquie· 
re la Iglesia para lograr un cambio. 

Además, la Iglesia hace una sistem~tica denuncia de la situaci6n de peca
do que ·priva en el contin~nte y se pronuncia por.un cambi~ -de estructuras, - -
puesto que reconoce que esas estructuras legalizan la marginac16n, las injus
ticias, el abuso, el egotsmo, eri fin una serte de anti-valores que se tienen -
que cambiar por medio de la evangelizaci6n ~ara establecer una civilizaci6n -
más justa. 

"Al analizar mas a fondo la sttuaci6n descubrirnos que la pobreza es 
el producto de situaciones y estructuras econ6micas, sociales y po 
lfticas."5 -

La Iglesia se declara aquf portavoz de las aspiraciones del pueblo po~re 
marginado, e identifica el rostro de Cristo con los rostros de niños golpeados 
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por 1 a pobreza; con 1 os rostros de Jóvenes, desorf entados por fa 1 ta de oportu
nidades de capacitaci6n y ocupac16n; con los rostros de indfgenas, que viven -
marginados y en situaciones inhumanas¡ con los rostros de campesinos, que vi
ven relegados y a veces privados de la tierra; con los rostros de obreros mal 
retribufdos, con dificultades para organizarse y defender sus derechos; con -
los rostros de sub-empleados y desempleados; y por último con los rostros de -
marginados y hacinados urbanos. 

Sin embargo, aunada a estas afirmaciones la iglesia apunta su neutralidad 
en la que como madre recibe y. protege a todos por igual. La prefer~ncia por -
los pobres no es exéluyente. 

Más adelante, delinear& su postura a este respecto: el cambio de estruct.!!_ 
ras que se propone llevar a cabo no incluye atentar contra las clases privile
giadas. Su cambio lo va a centrar en una inv1i:aci6n a la pobreza, en una insi~ 

tencia en el valor evangélico de la pobreza que nos har& disponible para cons
trufr un mundo más justo." 

"Subraya mejor el valor evangélico dé l~ pobreza que nos hace disp.Q. 
nible para construir un mundo mas justo y m&s fraterno. Sien.te vi
vamente la situ~c16n penosa de los despos~fdos de lo necesarfo.pa
ra una vida digna. Invita a todos a transformar su vida y sus cor! 
zones, segan la escala de val ores d~ 1 Evange 1io116 • 

También se propone lochar por la revitalización del Evangelid. La Igle-
sia, como heredera de Cristo, hace suya la misión de. luchar por el pueblo po
bre para proporcionarle una vida digna. Esta decisión naturalmente tuvo ·que -
provocar la pregunta: lPorqué esta situación de injusticia se da en· púeblos -
eminentemente cristiano~; qué ha hecho la iglesia latinoamericana a nivel par. 
ticular, y a nivel general la iglesia universal por cambiar este estado de C.Q. 
sas?. Los prelados reunidos en Puebla no tienen más remedio que admitir el d!!. 
sinterés de la iglesia por cuestiones sociales y que a la luz de la fe se han 
dado estas estructuras po,r la ineficacia del· Evangelio. 

Tfmidamente se admite que la iglesia ha estado aliada con los poderes -
terrenos. Sin embargo esta postura ha cambiado en la mayorfa de los pafses y 
se puede afirmar, por lo contrario que debido a la inclinac16n por los pobres, 
la Iglesia ha perdido reconocimiento y ha sido objeto de. incomprensi6n y ale
jamiento por parte de algunos grupos sociales privilegiados. 

"La misma acci6n positiva de la Iglesia en defensa de los derechos 
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sociales ha llevado a grupos econ6micamente pudientes que se crefan 
adalides del catolicismo, se sientan como abandonados. por la Igle-
sia •.. hay muchos otros que se dicen cat6licos a su manera y no 
acatan los postulados básicos de la Iglesia,"7 

La Iglesia se esmera en proyectar una imagen comprometida y aunque con
sidera injustas las crfticas del pueblo· acepta el reto de promover el cambio y 
revitalizar el Evangelio para dar una respuesta a las necesidades actuales, 

"Desde la primera Conferencfo real izada en Rfo de Janeiro hasta la 
conferencia de Medellfn {pasando por Concilio Vaticano II) la Igl~ 

sia ha adquirido una conciencia cada vez mas clara de la evangeli
zación y de que no es posible su cumplimiento sin el esfuerzo per.
manente de conocimiento de la realidad y de adaptación dinámica -· 
del Mensaje"ª. 

La Iglesia argumenta toda una serie de condiciones que para justificar -
dicha ineficacia, le han impedido desarrollar su misi6n plenamente. Entre ellas 
considera responsables a 1 as. i deol ogfas imperantes, tanto al 1ibera1 i smo e con~ 
mico como al colectivismo marxista, la una por legalizar el egofsmo como Oltimo 
ffn y la otra porque bajo una serie de promesas provoca la violencia social. -
Ambas han instaurado una serie de anti-valores que han contrarrestado la doc-
trina moral cristiana. A manera de rObrica, añade en esta crftica el pecado -
del atefsmo que trae consi·go. la ideológfa marxista. 

"El Temor del Marxismo impide a muchos enfre~tar la realidad opresi_ 
va del capitalismo liberal. Se puede decir que, ante el peligro de 
un sistema claramente marcado por el pecado se olvida denunciar o -
combatir la realidad implantada por otro sistema igualmente marcado 
por el pecado (Juan Pablo II, Homilfa de Zapopan) es preciso estar 
atentos ante este, sin olvidar las formas históricas, ateas y vio-
lentas del marxismo" 9• 

Se argumenta también la pérd1da de influenéia que ha sufrido la Iglesia 
por el marcado sentido crftico que.está adquiriendo la gente en medio de un 
clima donde lo verdadero es aquello comprobable. 

"Lo que 1 a Iglesia propone es aceptado o no es un el ima de más 1 j_ 
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bertad y con marcado sentido crftico 1110 • 

Aunado a este problema de incredulidad, est! la contfnua propaganda de de! 
prestigio en contra de la Iglesia cristiana cat61fca que difunden sectas reli-
giosas de otras denominaciones, 

"Muchas sectas han tratado de minar a sus mfenbros menos fonnados 1111 • 

Se se~ala que la insuficiencia de sacerdotes es marcada en Am~rica Latina. 
A esto se une la inaccesibilidad del medio geogr!ffco y la mala distribuci6n de 
la poblaci6n para provocar la ineficacia de la evangelizaci6n. Asf mismo el cr~ 

cimiento demogrdfico que ha sufrido la poblaci6n latinoamericana ha desbordado_ 
las capacidades de la Iglesia. 

II SECCION: La respuesta de la Iglesia tiene a esta realidad latinoameri
cana. 

En la 2a. secci6n del documento, la Iglesia especifica que acepta el compr.Q. 
miso en pro de la liberaci6n del hombre, pero no en los t~nninos ·que los dos gr!!_ 
pos de la iglesia latinoamericana {que no se especifican) dieron con sus respue! 
tas a la situaci6n de crisis. Los 2 puntos de vista resultaron err6neos por igual 
propiciando una amenaza de ruptu~a en el interior de Ja Iglesia. 

A Jo largo del documento se menciona la existencia de estos grupos en varias 
ocasiones, en qu~ se les enjuicia comparando sus puntos de vista: "Esta situa-
c16n social no ha dejado de acarrear tensiones en el inter.ior mismo de la 1gle-
sia. Tensiones, producidas por grupos que, o bien enfatizan lo "espiritual" de -
su misi6n, resisti~ndose por los trabajos de promoci6n social o bi~n, quieren -
convertir la misi6n de la iglesia en un mero trabajo de promoci6n humana 1112 

El documento presenta siempre la postura de un grupo que cuestiona y a la -
vez valora los puntos de vista de otros dos grupos que han respondido en fonna -
diferente a las demandas de liberaci6n de los pueblos latinoamericanos. 

Los pastores que elaboraron el documento no est!n de acuerdo con los crite
rios que determinaron la respuesta de aquellos sacerdotes que pretenden ver en la 
religi6n un instrumento para realizar un detenninado proyecto polftico, y que -
desde esta concepci6n pretenden reinterpretar el Evangelio distorsionando la fi
gura de Cristo. 
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11 Fen6menos nuevos y preocupantes son también la partici paci6n por P!r 
te de sacerdotes en polftfca partidista ya no solamente en fonna f.!!. 
dividual como algunos lo habrán hecho (Medellfn, Sacerdotes 19) sf
no en grupos de presi6n y la aplicaci6n a la acción pastoral en cier. 
tos casos por parte de algunos de ellos de análisis sociales con --

13 fuerte connotaci6n polftica" 

De la misma fonna se critica a los que pretenden ver a la religi6n como -
desligada de la vida del hombre, y que pregonan una interpretaci6n de Dios que 
solo existe en un mundo extraterreno. Se considera que dicha postura ha parali
zado a la Iglesia, y la ha relegado a una, esfera puramente espiritual, hecho -
que se puede malinterpretar como una confabulaci6n con los poderes terrenales.
Aunada a esta postura c6moda está la actitud que presentan algunos pastores,que 
desligados por completo del pueblo usufructúan comodidades que naturalmente pr.Q. 
vocan el enojo del pueblo pobre, enojo que va a proyectarse en una disminuci6n_ 
de su fe y de su credibilidad hacia la Iglesia y hacia Dios. 

La Iglesia cuestiona a estos 2 grupos, estableciendo en un capftulo espe-
cial del documento las obligaciones que adquieren los pastores desde el momento 
en que eligen el sacerdocio como vocaci6n y recalcándoles'la responsabilidad S.Q. 
c1a1 que adquieren desde el momento en que son ordenados como servidores de - -
Dios. 

De tal forma; no se aceptan ·reinterpretaciones del Evangelio, sino que se_ 
aceptan revitalizaciones del mismo para hacerlo actuar según las. condiciones -
cultu.rales de los diversos pueblos, respondiendo a sus demandas especfficas y a 
sus necesidades concretas; adecuando la palabra de Cristo a las diferentes épo
cas de la evoluci6n del hombre. Tal es el reto que enfrenta la iglesia latinoa
mericana a partir de Medellfn. 

Los ténninos en los que se hará esta revitalizaci6n se irán desarrollando 
a lo largo del documento, pero queda claro que no se hará ni aceptando una excl!! 
siva espiritualidad, ni centrándose exclusivamente en cuestiones terrenas. Se -
concluye que el Evangelio será siempre dfnámfco y la Iglesia deberá estar alerta 
para identificar situaciones nuevas que le pennitan adecuar su respuesta y actuar 
y funcioRar realmente en la vida del hombre. 

III SECCION: Fundamentaci6n de la autoridad de la Iglesia. 

1.- Designio de Dios sobre la realidad de lllnérlca Latina. 
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La tercera sección de esta secuencia, la iglesia va a tratar de cimentar su 
carácter universal como paso previo al intento de establecer sus criterios doc
trinales con un carácter de autenticidad y veracidad, y para poder contrarres-
tar, por una parte, la posibilidad de éxito dea:¡uellos criterios antes mencion! 
dos, y por la otra, para evitar cuarteaduras que pongan en crisis la unidad de 
la iglesia. 

Para todo eso se convoca a reunión a los obispos representantes de todos -
los pueblos latinoamericanos, a los obispos de Norteamérica y a los de la cris
tiandad Europea. El Papa, máxima· figura que representa la universalidad de la -
cristiandad católica, inaugura esta reunión otorgándole la categorfa de oficial. 
Los criterios que ananarán de esta reunión tendrán carácter universal porque e1 
tán cimentados en las Sagradas Escrituras. No se distorsionará el mensaje que -
proyect6.Cristo con el ejemplo de su vida y su obra. Cristo dejó un mensaje de 
amor y ese será el Qnico medio que· utilizará la iglesia para cumplir su misión. 

El carácter de autenticidad· está cimentado por la lfnea doctrinal que han_ 
establecido las autoridades eclesiales a lo largo de la historia de la evangelJ. 
zación. Entre estas autoridades, las más importantes por su conocimiento de las 
necesidades y aspiraciones actuales, son: los escritos de los pontffices Paulo_ 
VI y Juan Pablo II. Toda interpretación que se pretenda hacer d.el Evangelio te.11. 
drá que apegarse a la lfnea del magisterio eclesial. 

La iglesia latinoamericana da las gracias a las iglesias_ hennanas de Nor-
teamérica y Europa por su ayuda, dada tanto en pastores como en medios económi
cos para resolver la crisis por Ja que atraviesan los pafses latinoamericanos .Y 

por lo tanto sus iglesias. "La generosa ayuda recibida por nuestras iglesias y 
el CELAM de las iglesias hennanas de Europa y Norteamérica, en personal y medios 
económicos". 

Por otra parte la iglesia universal agradece a la iglesia latinoamericana -
los aportes que sus actitudes representan para la Unidad y Universalidad, entre 
las que se destacan: la inclinación de los pastores latinoamericanos a humanizar 
la religi6n, es decir su entrega y su apasionamiento por vivir y conocer los pr.Q_ 
blemas del pueblo pobre; por inclu1r dentro de su misión la necesidad de hacer -
funcionar efectivamente el mensaje de Cristo, comprometiénddse·en la promoción -
integral del hombre. Se acepta y se le da carácter legal a las comunidades Ecle
siales de Base, por medio de las cuales la iglesia Universal pretende cubrir las 
exigencias de la evangelizac16n en el medio rural. 

"Al igual que a trav~s de las Comunidades de Base focos de evangel iz! 
15 

ci6n y motores de liberaci6n y desarrollo" • 
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Se puntual1za que se pondrá especial énfasis en la elecci6n y fonnaci6n de 
los sacerdotes o laicos que estarán a cargo de estas Comun1dades, manteniéndose 
una continua comunicaci6n entre ellos y sus Obispos los cuales calificarán y -
evaluarán dicha actividad. 

Se tendrá mucho cuidado en agilizar los canales de comunicaci6n entre las 
igles1as particulares, prop1ciando las conferencias a nivel continental. Los -
Ob1spos serán los encargados de velar por la fluidez en dicha comunicación, ad~ 
más de seleccionar y cuidar a los pastores y su debida ocupaci6n según su voca
ci6n. El Obispo tendrá la obligaci6n de dialogar con sus pastor~s para evaluar_ 
sus actividades y conocer sus inquietudes, además de orientarlos de acuerdo a -
los criterios evangél1cos oficialmente establec1dos. "El obispo como m1embro del 
Coleg1o Episcopal presidido por el Papa, es sucesor de los ap6stoles •••• es sig
no visible y ef1caz del mismo Cristo, de quien hace las veces como Maestro, Pas
tor y Pontffice. Esta tr'i ple e inseparable función está al servicio de la uni
dad de su iglesia particular y crea exigencias.de carácter espiritual y pastoral 

que hoy merecen acentuarse1116 • 
Se acuerda en el Documento otorgar a las iglesias particulares cierta libe!, 

tad y flexibilidad para adaptar el Evangelio según las necesidades del momento,
dinamiz~ndolo sin alterar los criterios doctrinales. 

La iglesia latinoamericana se compromete además a prestar su ayuda a la - -
iglesia universal en la difusión del Evange11o en el mundo, pese a que atraviesa 
por una carencia de misioneros y religiosas. 

La iglesia se denomina como Pueblo de Dios, concepto que engloba a todos -
los cristianos; como una gran familia. La iglesia ~s la casa de esa gran familia 
que reune a todos los hombres como hijos de Dios. "La iglesia es un pueblo unive.r. 
sal, destinado a ser .luz de las naciones. No se constituye por raza, ni por idi.Q. 
ma. Nace de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso no entra en pugna con ningún -
otro pueblo y puede encarnarse en todos, para introducir en sus historias el Rej_ 
no de Dios 11 •17 

IV SECCION: Definici6n de los principales concepto~ cristianos, a) Cristo; 
b)Iglesia; c) hombre. 

l. Contenido de la Evangelizaci6n. 
II. Que es evangelizar. 

1.1 La verdad de Jesucristo Salvador que anunciamos. 
1.2 La verdad sobre la Iglesia, el pueblo de Dios, signo y servicio 
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de comuni6n. 
1.3 Sobre el hombre: Dignidad humana. 

En la cuarta secci6n del documento·, la iglesia como autoridad universal d~ 
fine los tres conceptos que confonnan la religi6n: Cristo, Iglesia y hombre, P!. 
ra establecer y aclarar en qué consiste su misi6n. Su compromiso con el pobre -
no podrá distorsionarse o interpretarse por ideologfas partidistas en función -
de sus intereses de poder. "No podemos desfigurar, parcial izar o ideologizar la 
persona de Cristo, ya sea convirtiéndolo en polftico, un lfder, un revoluciona
rio o un simple profeta, ya sea reduciéndolo al campo de lo meramente privado a 
quien es el Señor de la Historia 1118 • 

A través de un esbozo de la filosoffa cristiana de la Historia, define la 
Iglesia la imagen de Cristo.y su misi6n entre los hombres como intennedfario de 
la voluntad de Dios, su Padre. Según este esbozo, Dios creador del mundo hizo -
al hombre 'a imagen y semejanza suya. Su Plan Divino consiste según las Sagra-
das Escrituras en hacer que el hombre se desarrolle en comuni6n y amor, para -
que participe de esa comunidad divina de amor del Padre con el Hijo en el Espf
ri tu Santo. El hombre fue creado a imagen de ese Espfritu, otorgándole libertad 
para discernir entre el bién y el ma.1. El hombre se incli~6 por el mal, deifi-
cándose a sf mismo al sentirse autosuficiente en el dominio de la naturaleza. -
Domin6 y esclaviz6 a sus propios hennanos en aras del poder, del egofsmo de ac! 
pararlo todo para sf en detrimento de los derechos de los dem!s. 

"Pero el hombre rechaz6 el amor de Dios. No tuvo interés por la com!!_ 
ni6n con El. Quizo construir un reino en este mundo prescindiendo 
de Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, ador6 fdolos: las - -
obras de sus manos, las cosas del mundo; se ador6 asf mismo. Por -
eso el hombre se desgarró interionnente, entraron al mundo del 
mal, la muerte y la violencia, el odio y el miedo. Se destruy6 la 
convivencia fraterna 1119 • 

Se señorearon del mundo el mal, la violencia, el odio; estas son las cau
sas por las que existe la situaci6n de· pecado en América Latina. 

"La realidad latinoamericana nos hace experimentar amargamente hasta 
limites extremos esta fuerza del pecado, flagrante contradicci6n -
del plan Divino~20 • 

29 



Como conclusión obligada de ese esbozo, se reafinna la acusación contra_ 
las ideologfas del liberalismo económico .v el colectivismo marxista, como res
ponsables de difundir los anti-valores que han provocado la crisis actual y más 
aún, como instrrJmentalizadoras del mensaje divino para lograr la satisfacci6n_ 
de sus intereses, 

La Iglesia ha ubicado aquf a estas ideologfas como claros enemigos que -
~an impedido la eficacia del Evangelio por largo tiempo. A partir de Medellfn_ 
y Puebla, la Iglesia se esforzará por combatirlas difundiendo la doctrina cri~ 
tiana para est1rpar esos anti-valores. 

Por esta razón se afirma en el documento que no se permitirá que intere
ses extraños manipulen la figura de Cristo, su obra y su muerte, mostrándolo -
como un lfder o revolucionario. Para lograr la liberaci6n de los oprimidos, CQ. 

mo se explica en el Evangelio: 11 El Cristo comprometido que vivió con los paires 
difundiendo su MensaJe

2
rara proclamar la libertad a los cautivos .v la libera-

ci6n de los oprimidos" • 
Esa imagen de Cristo, la Iglesia la hace suya al expresar su compromiso_ 

despu~s de Medell1n; sin embargo ese compromiso se define sin violencia y sin 
ambición por poder alguno; a imitaci6n de Cristo la iglesia combatir~ el mal -
mediante la 1nv1tac16n a la fraternidad, a la comunión con su doctrina de Jlinor. 
/IJTJor que si bien se inclina hacia los pobres no excluye a nadie. 

Cristo vino al mundo para dar mediante su vida y su obra el ejemplo para 
que el hombre hiciera uso de su libertad, una libertad que implica salvaci6n, 
iluminando el camino hacia· su Padre. Se deriva del Mensaje una doctrina moral_ 
que todo el que cree en El deberá seguir para alcanzar la vida eterna, 

La muerte de Jesús no es conflictiva como pretenden mostrarla. El se en
tregó a la muerte para enseftarle al hombre las consecuencias del pecado, fue -
vfctima del mal y su entrega fue de Amor. 

"Jesús se entregó 1i bremente a 1 a muerte. El portador de 1 a 1 i ber
tad y del gozo del reino de Dios quizo ser la v1ctima decisiva de 
la injusticia y del mal de este mundo. VfctiMa pascual que nos r~ 
dime de nuestros pecados" 22 • 

Cristo entregó su vida en una actitud de obediencia hacia su Padre. Cri~ 
to murió por amor hacia los hombres. Por lo tanto, la conversión de las estruf_ 
turas sociales impuestas se hará a.través de apelaciones a la conciencia del -
hombre, a través de los 1 ineamientos que dicta el Espfrltu Santo,quien desea la C.Q. 

munión de los hombres. La Iglesia es la heredera de esta misión; ella se res--
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ponsabiliza del cambio de estructuras en materia econ6mica, polftica v social -
mediante la evangelización edur.aci6n. 

"Por eso, la renovación de los hombres y consiguientemente de la so
ciedad dependerá en primer lugar, de la acci6n del Espfritu Santo, 
Las leyes y estructuras deberán ser animadas por el Espfritu que vi 
vifica a los hombres y hace que el Evangelio se encarne en la hist~ 

ria" 23 • 

La Iglesia cobra asf un papel importante en los momentos de crisis por -
los que atraviesa el continente, y se autonombra la Onica indicada para lograr 
la liberaci6n del pueblo oprimido, mediante la aplicaci6n de la doctrina moral 
cristiana, 

La Iglesia se define a si misma como Pueblo de Dios; lo que acontece a -
las iglesias particulares es de la incumbencia de todas las demás: asf el com-
promiso con el pobre es responsabilidad de la Iglesia universal. A trav~s del -
documento, la Iglesia se niega a aceptar la pretendida división que aseguran al 
gunos que existe en el interior de la misma; entre la Iglesia institucional e -
Iglesia popular, entre Iglesia nueva e Iglesia vieja. 

La redención y liberación del hombre ha de llevarlas a cabo la iglesia-r.!!_ 
vitalizando el Evangelio adaptándolo a las necesidades del hombre y a la época_ 
con el ffn de superar las interpretaciones individualistas. 

''De un estilo individualista de vivir la fe a la gran conciencia co 
munitaria a que nos abri6 el Concilio Vaticano 11" 24 - -

La Iglesia Pueblo de Dios hermana a todos los hombres bajo la autoridad -
del Padre. No importa raza, nacionalidad o idioma, la Iglesia es el lugar de -
reunión de la familia universal. 

"La Iglesia es un pueblo universal, destinado a ser luz de las Na
ciones. No se constituye por raza, ni por idioma. Nace de Dios -
por la Fe en Jesucristo. Por eso no entra en pugna con ningún -· -
otro pueblo y puede encarnarse en todos, para introducir en sus -
historias el reino de Dios."25 

Es por lo tanto depositaria de la unidad, de ah1 la importancia de pre--
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sentar criterios definidos y unificados acerca del mensaje cristiano. El objeti 
vo de la Iglesia es la cornuni6n de todos. Se explica entonces la gravedad y el -
escándalo que representa el hecho de que ciertos sectores esclesiales, con sus -
formas individuales de interpretación de la palabra de Cristo, propicien la des
uni6n. 

''De ahf la gravedad y el escándalo de las disten.sienes en la Iglesia.En 
ella se jue!)a de l'a misi6n misma que Jesús le confi6: su capacidad 
de ser signo y prueba de que Dios quiere por ella convertir a los -
hombres en su familia 1126• 

La Iglesia como Pueblo de Dios engloba a un pueblo peregrino con una esta!!. 
cia temporal en el mundo terreno; La liberaci6n debe centrarse en la cl>nsecu
ci6n de la estancia final, la llegada al reino de Dios. Los pastores deberán ser 

gufas en éste trayecto y maestros de la unidad. 

A este respecto, en el documento se deja sentir una acusaci6n velada de la 

Iglesia Universal a los pastores de la iglesia latinoamericana. 

"Los pastores de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, constituyen 
por lo mismo el centro visible donde se ata, aquf en la tierra, la 

27 unidad de la Iglesia" 

Atlemás la Iglesia plantea su existencia como institución. En efecto, para 
cumplir con su mis16n de llevar a los hombres a comulgar con el Amor del Espfri 
tu Santo y de su hijo Jesucristo, necesita ser una institución visible en la so 
ciedad. 

La Iglesia se ha definido como: Iglesia universal "Pueblo de Dios"; como 
Iglesia servicio; como Iglesia instituci6n, para terminar como Iglesia verdad e 
Iglesia educadora. 

Ella se hace depositaria de la verdad, conoce los destinos de los pueblos 
a través de Cristo. El hijo unigénito da a conocer la voluntad de Dios; Cristo · 
conoce las medidas a seguir para alcanzar una vida digna. Los activistas y pacj_ 
fistas aceleran o retardan el proceso de liberación; sólo Jesús conoce los camj_ 
nos y sus ritmos, La Iglesia es la heredera de su mensaje, ella es quien conoce 
éstos destinos. "Como Padre es el protagonista principal, Jesús busca seguir -
sus caminos y sus ritmos. Su preocupaci6n de cada instante consiste en sintoni
zar fiel y rigurosamente con el Querer del Padre. No basta conocer la meta y C-ª. 
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minar hacia ella, se trata de conocer y esperar la hora que para cada caso ti~ 
ne señalada el Padre, escrutando los signos de su providencia. De esta docili
dad filia 1 depender§ la fecundidad de 1 a obra": 28 

Para América Latina el momento propicio para la liberación 1leg6 
y el método de cambio lo tiene la Iglesia. "Para que Jlmérica Latj_ · 
na sea capaz de convertir sus dolores en crecimiento hacia una S.Q. 
ciedad verdaderamente participada y fraternal, necesita educar -
hombres capaces de forjar la historia según la proxis de Jesús, -
entendida como la hemos precisado a partir de la Teologfa Bfblica 
de la historia 1129• 

La actitud de compromiso que abandera a la Iglesia universal tiene que -
tomar en cuenta el significado que para ella tiene la defensa de la libertad y 

de la dignidad del hombre. Se hace un análisis a través del documento de las -
diversas ideologfas, definiéndose los conceptos que. tienen sobre el hombre, su· 
dignidad y su libertad. La Iglesia rechaza esas posturas por considerarlas in
completas o definitivamente err6neas., 

La dignidad y la libertad del hombre se han distorsionado por los anti
valores que han difundido las ideologfas del liberalismo econ6mico y del colef_ 
tivismo marxista; en ellas, en razón del egofsmo; de la ineficacia económica.
de la deificación de sf mismo, en suma en función de anti-valores se ha regla
mentado la explotación del hombre por el hombre y se han estructurado las rel! 
ciones económicas, polfticas y sociales. 

Se anade a esta explotación la dependencia económica con los pafses alt! 
mente industrializados. 

"Al servicio de la sociedad de consumo, pero proyecUndose mas -
allá de la misma, el liberalismo económico de praxis materialis
ta, nos presenta una visión individualista del hombre. La digni
dad de la persona consiste en la eficacia económica y en la li-
bertad individual. Aferrada frecuentemente a un concepto religf.Q. 
so de salvación individual, se ciega a las exigencias de la jus
ticia social y se coloca al servicio del imperialismo internacf.Q. 
nal del dinero al cual se asocian muchos gobiernos que olvidan -
sus obligaciones en relación al bien común1130• 
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El colectivismo marxista, intentando modificar estas estructuras, deifi
ca a la sociedad, la capacidad de dominio del hombre y lo hace autosuficiente, 
concluyendo con un rechazo de Dios, El colectivismo marxista resta libertad a 
los hombres, imponiéndoles la forma de pensar de los dirigentes. La libertad y 
la dignidad son igualmente pisoteadas. 

"Opuesta al liberalismo econ6mico en su forma clásica y en su lucha 
permanente contra las injustas consecuencias, el Marxismo clásico 
sustituye la visi6n individualista del hombre por una visi6n cole~ 
tiva, casi mesiánica del mismo. La meta de la existencia humana se 
pone en el desarrollo de las fuerzas productivas. La persona no -
es originalmente su conciencia; despojada del arbitrio interno -
que le puede seftalar el camino para su realizaci6n personal, recj_ 
be sus normas de comportamiento únicamente de quienes son respon
sables del cambio de las estructuras socio-polfticas. Por eso de~ 
conoce los derechos del hombre, especialmente el derecho de la li 
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bertad religiosa, que esta a la base de todas las libertades" • 

La Iglesia concibe la libertad y la dignidad del hombre como "aquella C! 
pacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos a fin 
de ir construyendo una cornuni6n y una participaci6n que han de plasmarse en -
realidades definitivas, sobre 3 planos inseparables! la relaci6n del hombre -
con el mundo, como Seftor; con las personas como hermano y con Dios como hijo•32. 

La Iglesia concibe la libertad en funci6n de la salvaci6n, donde la gra
cia mayor es la reunión con Dios sin dejar de dar importancia a la estancia -
temporal del hombre en la tierra. La Iglesia luchará por la liberaci6n integral: 
luchar! por la salvación del hombre y por el respeto a su libertad y su digni
dad aquf en la tierra. 

"Condenamos todo menosprecio, reducción o atropello de las personas· 
y de sus derechos inalienables 1133 • 

Creer en Dios, significa cumplir con los valores que transmiti6 mediante 
el ejemplo de la vida de cristo, donde la libertad y dignidad consisten: prim~ 

ro en creer en Dios y su mensaje para comulgar con los hombres como hermanos. 
En función de ésta idea, la Iglesia analiza las condiciones que las dos 

ideologfas ofrecen para la existencia de una libertad y dignidad que ella con-
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cibe como i.d6neas para establecer una sociedad más justa. En el do 
cumento se denuncian sistemáticamente las injusticias perpetradas -
a 1 amparo de ambas ideo 1 og ras. En e 1 1ibera1 i smo econ6m i co se come 
ten toda clase de arbitrariedades, pero se le respeta al hombre la-
1 ibcrtad religiosa. Es cierto que existe una concepci6n falsa de la 
religión, ya que se concibe la salvaci6n en forma individualista re 
legando la comunión, que es la esencia misma del bienestar social.-

Por su parte~ en el colectivismo marxista se le niega al hom--
. bre 1 a 1 i bertad re 1 i gi osa, entre otras, y se 1 e reduce a una conce.e, 

ci6n materialista del mundo. Con esto está negando la libertad y 
la dignidad del hombre en una forma definitiva, porque no permite 
componendas; la Iglesia no tiene las condiciones para desempeñar su 
misi6n y aquí si se amenaia con el pecado mortal. 

"Es en el plano del bien absoluto en el que siempre se jue 
ga nuestra libertad, incluso cuando parecemos ignorarlo; 
el plano de le ineludible confrontaci6n con el misterio 
Divino de alguien que como el Padre llama a los hombres, 
los capacita para ser libres, y los guía providencialmen
te y ya que ellos pueden cerrarse a El e incluso rechazar 
lo, los juzga y sanciona para vida o paro muerte eterna, -
segGn lo que los hombres mismos han realizado 1 ibrementew34. 

V SECCION: Objetivos de la evangel izaci6n. 

11.- ¿Cué es Evangelizar? 

11.1 Evangel izaci6n: Dimensión universal y crit!!, 
ríos, 

11.2 Evangelizaci6n y cultura. 
11.3 Evangelizaci6n y religiosidad popular, 
11.4 Evangel izaci6n, Liberación y promoción hum.!!, 

na, 
11.5 Evangel izaci6n, Ideologías y poi ítica, 

11.- Mecanismos para difundir el Evangelio, 

El quinto momento, establecido para la comprensión del documen 
to, la Iglesia postula los objetivos de la evangelización. Se apun 
tan aquí los mecanismos para difundir el Evangelio; se analizan las 
posibilidades de éxito de la evangelización dada la religiosidad p~ 
pular que se manifiesta en América Latina; se desidentffica la.ens!!, 
Ranza social de la Iglesia respecto de las ideologías imperantes. 

El compromiso que ha adquirido la Iglesia como Pueblo de Dios 
a favor de la liberación integral en terminas de salvación, implica 
un cambio 
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de estructuras para convertir el hab1tat del hombre y hacerlo d1gno para todos. 
El camb1o que se plantea será paulatino, no violento, acorde a los designios -
de D1os, y se realizará mediante la transformación de la conciencia del hombre, 

·rescatando lo que posee el hombre del Espfritu Santo para lograr la conviven-
cia fraterna y acercar más la posibilidad de reunión con Dios. La difusión de 
la educacfBn evangelizadora será el principal objetivo de la iglesia, de ahf -
la importancia de presentar unificados los criterios evangélicos, ac'eptando la 
revitalización de los mismos segOn las demandas del momento, bajo el respeto_ 
estricto de los acuerdos de las iglesias en reunión. Esta actitúd implica la -
aceptación de un pluralismo sano y positivo que propicie la comunión. 

"Hay pues, un pluralismo bueno y necesario que busca expresar las 
legftimas diversidades, sin afectar la cohesión y la concordia. 
También existen pluralismos que fomentan la división" 35• 

Dentro de los parámetros que se apuntan en el docu¡nento para juzgar la 
veracidad de una revitalización de las Escrituras está que su aporte sea posi
tivo para la edificación de la comunidad. Esta fidelidad debe crear comunión. 
El Evangelio, revitalizado bajo el concepto de salvación-liberación debe lle-
nar condiciones tales como ser universal, para provocar cambios a nivel perso
nal y social no sólo en América Latina sino en todo el mundo. Se destaca entre 
los objetivos del Evangelio la necesidad de hacer penetrar con vigor el mensa
je hasta los centros de decisión para que desde el campo de la polftica coady.!!_ 
den a provocar el cambio, Dentro de los objetivos de la evangelización, se~ala 

la Iglesia como de mayor importancia los siguientes: 

"La evangelización debe tener siempre tina clara proclamación de -
que en Jesucristo, hijo de Dios hecho hombre, muerto .Y resucita
do, se ofrece a la salvación de todos los hombres como don de la 
gracia y de la misericordia de Dios" 36• 

''La salvación comienza ciertamente en la vida, tiene su cumpl imie!l 
to en la eternidad" 37 • 

"Esta misma salvación, centro de la Buena Nueva es liberación de_ 
lo que oprime al hombre, pero sobre todo liberaci6n del pecado y 

del maligno, dentro de la alegrfa de conocer a Dios y de ser co
nocido por El, verlo y entregarse a El 1138 
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"Sin embargo tiene lazos muy fuertes con la promoci6n humana en sus 
'aspectos de desarrollo y liberaci6n" 
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"La promoci6n de la dignidad del hombre .v la liberación de todas 
las servidumbres e idolatr1as"

4º 
"La redenci6n integral de las culturas, antiguas v nuevas de nuestro -
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continente, teniendo en cuenta la religiosidad de nuestros pueblos" 

"La necesidad de hacer penetrar el vigor del evangelio hasta los centros 
de decisi6n, las fuentes inspiradoras y los modos de la vida social y polftica" 
42, 

La Iglesia universal, ha aceptado los aportes que, a manera de enfoques 
nuevos, proporciona la Iglesia latinoamericana. Aquello que podfá:haber constj_ 
tufdo una amenaza se convierte en aporte para revitalizar el Evangelio. 

La religiosidad de un pueblo est& inmersa en su cultura, es decir en la 
forma en que el hombre se explica su medio y soluciona su adaptaci6n a él, ad!_ 
mSs de las relaciones que establece con el grupo. Hay culturas propensas al 
atefsmo y las hay profundamente religiosas. La Iglesia se plantea introducir -
el Evangelio en la cultura misma, conociendo como primera instancia los valo-
res que privan en el grupo. Asf lo plante6 Pablo VI en su Evangel ij Nuntiandi • 
Conocer sus valores, adentrarse en ellos,,convivir con el grupo; esto no sign.!. 
fica que el sacerdote tenga que identificarse con esa cultura. Precisamente la 
labor del pastor consiste en modificar los valores, reforzando aquellos que se 
identifican con Dios y eliminando otros. De esta forma el cambio de estructu--

. ras ser~ paulatino. El cambio no ser6 impuesto ni violento, corno pretenden ha
cerlo las ideologfas, sino que estar~ basado en el respeto y en la comunicaci6n, 
para que por medio de la evangelizaci6n el hombre acepte el cambio que le pro
pone la Iglesia. La hora de la liberaci6n para América Latina ha llegado. 

"Siempre sometidas a nuevos desarrollos, al recfproco encuentro e 
interpretaci6n, las culturas pasan, en su proceso hist6rico por 
perfodos en que se ven desafiados por nuevos valores o desvalores 
por la necesidad de realizaci6n de nuevas sfntesis vitales. La -
Iglesia se siente llamada a estar presente con el Evangelio, par 
tfculannente en los perfodos en que decaen y mueren viejas formas 
segan las cuales el hombre ha organizado sus valores v su convi-
vencia, para dar lugar a nuevas sfntesis. Es mejor evangelizar -
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las nuevas formas culturales en su mismo nacimiento y no cuando -
ya están crecidas y estabilizadas. Este es el actual desaffo glo
bal que enfrenta la Iglesia y que se puede hablar con razón de -
una nueva época de la historia humana. Por esto, la Iglesia Lati
noamericana busca dar un nuevo impulso a la evangelizaci6n de nue~ 
tro continente"43 . 

En el estudio que hace la Iglesia de la religiosidad popular en Latino! 
merica para conocer a los pueblos en su contexto socio-cultural, se realiza un 
esbozo hist6rico tanto del proceso de evangelización como del impacto que cau
s6 la ideologfa del liberalismo económico al participar los pueblos ·latinoame
ricanos en el consorcio mundial del libre mercado. Se repite aquf el esquema -
de culpar no s6lo a la ideología del liberalismo económico sino a la del coleE_ 
tivismo marxista, para justificar la ineficacia de la evangelización y mostrar 
una imagen limpia de la Iglesia, la cual, se asegura, vio impedida su misión -
por las estructuras económicas, políticas y sociales. 

La civilización urbano industrial construfda en función de intereses e~ 
tranjeros y de una pequeña minoría, provocó la polarización de la sociedad de 

los pueblos latinoamericanos en dos grupos: el rural y el urbano. Esta clasifl 
cac1ón responde. al criterio de la Iglesia de ubicar a los grupos según el me-
dio geográfico en que se dan segQn las condiciones que los determinaron. Con -
este criterio 1a Iglesia se sustrae· a la clasificación de clases sociales y -
aborda el estudio con su propia clasificacion. 

Al indígena se le ha mantenido aislado del proceso· industrial porque -
asf lo requerfan las condiciones económicas. Ahora su integraci6n se intenta -
llevar a cabo mediante un proceso de aculturación violenta en el que su perso
na significa.solamente mano de obra barata y se le ve como un consumidor más. 

En el medio rural el indfgena recibi6 el mensaje evangélico adaptándolo 
a sus necesidades y a su propia concepción religosa, resultando una religión -
con importantes sincretismos que se manifiestan en la concepci6n que tienen de 
su medio, en su visi6n pragmática y casi mágica. Sin embargo, pese a las defi
ciencias ·en la evangelizaci6n, es en el medio rural donde ha permanecido con -
mayor arraigo la religión y donde persisten valores sociales tales como cari-
dad, humildad, disposición de ayuda, obediencia, etc. 

En el medio urbano la industrialización se ~anif1esta en problemas dif~ 
rentes y en mayores desafíos que en la zona rural, porque es un nOcleo en con
tinuo movimiento que genera con su dinamismo problemas diferentes. La Iglesia_ 
debe estar en continuo estado de alerta para mantener su ingerencia en ese me
dio urbano, ingerencia que se ha visto quebrantada por innumerables causas, -
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entre ellas se señalan las emigraciones, innmigraciones, la proliferaci6n de -
sectas religiosas, 1 a di fUs i ón de propaganda a través de 1 os medios masivos de 
comunicación, la tendencia creciente a tener, a acaparar, la violencia, en fin 
toda una serie de antivalores que difunden las ideologfas. Esto tiene importa.!!_ 
tes consecuencias de pecado social, siendo una de las más importantes el secu
larismo con su punto de vista erróneo sobre la ciencia y la técnica; el secul_i!_ 
rismo hace al hombre suficiente en el control de la naturaleza, provocando la 
deificación de sí mismo, por una parte y el ateismo por la otra. 

Por lo mismo, en las actuales circunstancias, la Iglesia no.está de - -
acuerdo con la creación de grandes ciudades, donde las estructuras religiosas_ 
se trastocan, y se tornan irremediablemente inhumanas, la estructura familiar_ 
y la familia, como tampoco está de acuerdo con una industrializaci6n excesiva
mente acelerada. 

"LA Iglesia experimenta un enfrentamiento radical. Ve en el sec!!_ 
larismo una amenaza a la fe y a la misma cultura de nuestros pu~ 
blos. Por lo mismo en les actuales circunstancias la Iglesia no 
alienta el ideal de la creaci6n de megalopolis que se tornan en 
irremediablemente inhumanas como tampoco de una industrializa-
ción excesivamente acelerada" 44 • 

Se pesan en una balanza los aspectos positivos de la religiosidad de -
los pueblos latinoamericanos, felicitándose la Iglesia por la importante base_ 
cristiana que aún subsiste, pese a defonnaciones en la religiosidad que la - -
evangelización se propone cambiar. Se concluye que persisten aspectos importan_ 
tes que propician y auguran éxito en la futura evangelización. 

En el documento se ha señalado ya la deficiencia en la evangelización -
tanto en el medio rural como en el urbano, como una de las causas del malestar 
que priva en Jlmérica Latina. Ahora se corresponsabiliza la Iglesia universal_ 
de esta falla, constituyéndose la promoción integral del hombre como el princ.:!_ 
pal objetivo de la evangelización. No se deja de señalar aquí, por otra parte_ 
al liberalismo y al colectivismo marxista como responsable de la deficiente r~ 
ligiosidad popular que presenta América Latina. Las ideoloqías son responsables 
de la ineficacia del Evangelio en el medio rural y en el urbano; en el medio -
rural por la segregación campesina, y en el medio urbano por propiciar la in-
dustrial i zación excesiva, la cual quebrantó la estructuración natural de la fa 
milia y favoreció la intromisión del secularismo, que con sus teorías brillan
tes pero perversas trae consigo el ateismo y el indiferentismo. 
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En el documento se insiste en que se debe partir de la religiosidad po-
pular, dadas las posibilidades que ofrece para difundir el verdadero mensaje de 
Cristo. Para aquel sector eclesial que menosprecia esta religiosidad de los -
pueblos como medio para llegar a Dios, la Iglesia resuelve establecer la obli
gaci6n que tienen los pastores de convivir con el pueblo, dejando lujos y exc! 
sos para compartir realmente con él. 

"Esta religiosidad pone a la Iglesia ante el dilema de continuar -
siendo Iglesia Universal o de convertirse en secta, al no incorp.Q_ 
rar vitalmente asr a aquellos hombres que se expresan en este ti
po de religiosidad. Debemos desarrollar en nuestros militantes una 
mfstica de servicio evangelizador de la religi6n de su pueblo. Es 
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ta tarea, es ahora mas actual que entonces" • 

El proyecto social que se propone lograr la Iglesia a través de la evan
gelizaci6n, difundiendo uaa serie de valores contenidos en su ense~anza social 
tiene los siguientes objetivos: un cambio estructural en materia econ6mica, P..Q. 
lftica y social, y la erradicaci6n de una serie de anti-valores. Los pastores_ 
cristianos tienen que erradicarlos mediante el conocimiento de la cultura de -
los pueblos, adaptándose a la religiosidad que manifiestan para haceºrles lle--

·gar el mensaje cristiano. Esta revitalizaci6n del evangelio tiene que comenzar 
en los pastores mismos, que deben mostrar una entrega efectiva a su pueblo po
bre para lograr su liberaci6n en términos de evangelizaci6n-educaci6n; que de
ben ejemplificar con su vida el modelo de sociedad que pretenden construir a -
nivel nacional y universal. 

La Iglesia se esfuerza por presentar una· serie de valores que la difere.!! 
cian de las ideologfas, del liberalismo econ6mico y del colectivismo marxista. 
La Iglesia se propone lograr la liberaci6n del hombre; pretende asimismo, est~ 
blecer una universalizaci6n basada en Ja igualdad y en el respeto a la digni-
dad, · 

"Si la Iglesia no reinterpreta la religi6n del pueblo latinoame
ricano se producir§ un vacfo que lo ocuparán las sectas, los m.:!_ 
sianismos polfticos secularizados 1146• 

Si bien pueden aparentemente coincidir estos valores con los que prego-
nan las ideologías, son efectivamente diferentes, no s6lo en cuanto a concep-
tos sino son también diferentes. en cuanto a métodos. 
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La liberación que la Iglesia pretende alcanzar se esforzará por lograrla 
en función de la salvación del hombre, en la cual va implfcita una vida digna_ 
y libre en comunión con todos los hombres. La Iglesia se propone en suma una -
liberación integral. 

"Queda claro pues, que toda la comunidad cristiana en comunión con 
sus legitimas pastores y guiada por ellos, se constituye en suje
to responsable de la evangelización, de la liberación y pro~oción 

humana 1147 • 

Para la consecución de ésta liberación la Iglesia insiste en aue na uti
lizará la violencia, ni la dinámica de la lucha de clases; ella utilizará el -
mensaje de amor en comunión filial de Dios y su Hijo, un amor que privilegia a 
los pequeHos pera que no es excluyente. 

El cambio sefa paulatino, se hará mediante la revitalización del Evange
lfo, en actitud siempre dinámica para adecuarlo a las épocas de la evolución -
del hombre; dinámica que deberá alcanzar el interior de la Iglesia para ejem-
plificar can su vida el mensaje de Cristo. 

"Na podemos proponer eficazmente esta ensef'lanza sin ser interpelados 
por ella nosotros mismos en nuestro comportamiento personal e instj_ 
tucforial 1148 • 

Mediante este cambio que se realizará a nivel espiritual del hombre, la 
I'glesfa tiende a establecer una universalidad donde priven la libertad y la -
igualdad, y en fin se respete la dignidad del hombre en una sociedad nueva, -
justa, que organizará sus estructuras buscando la annonfa interna de los paf-
ses y la concordia internacional. 

Dicha universalidad se ve separada por un abismo con las que pretenden -
establecer las ideologfas imperantes: por una parte, de aquella que pretende -
una unifonnidad borrando la riqueza del individualismo y legalizando el sometj_ 
miento a la esfera de dominio en una sociedad que lo abarca todo.va la cual -
se sacrifica todo también. 

"Es una liberación que se va realizando en la historia, la de nue!_ 
tras pueblos y la nuestra personal y que abarca las diferentes dj_ 
mensiones en la existencia: lo social, lo polftico, lo económico, 
lo cultural y el conjunto de sus relaciones. De lo contrario la -
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Iglesia perderfa su significaci6n más profunda; su mensaje no ten. 
drá ninguna or1g1nal1dad y se prestarfa a ser acaparado y manipula 
do por los s1stemas 1deoHl!Jicos y los part1dos polft1cos 1149 • -

Por otra parte, de la otra universalidad, no menos aberrante, que prete!!. 
de someter a los pafses en funci6n de una relación de dominio de un pafs o gr!!_ 
po de pa1ses poderosos, legalizando la explotación del hombre por el hombre. 

La Igles1a sufre continuamente la amenaza de ver manipulado su mensaje -
en funci6n de los intereses. de poder de las ideologfas que la asedian, filtran. 
do sus antivalores en el interior mismo de la Iglesia; esto provoca la fonna-
ción de sectores que bruscamente se pronuncian por.la 1dentidad de un concepto 
religioso con un detenn1nado proyecto polTtico, !> por la identidad de los métQ. 
dos para alcanzar los fines de liberación en el mundo terreno, sacrificando el 
objetivo final de salvaci6n. 

"Es una liberacHln que sabe utilizar medios evangélicos, con su p~ 
culiar eficacia y que no acude a ninguna clase de violencia ni a 
la dialéctica de la lucha de clases sino a la vigorosa energfa y 
acción de los cristianos, que movidos por el Espíritu, acuden a -
responder al clamor de millones de hermanos 1150 

Objetivos de la Evangelización. 
Mecanismos para difundir el evangelio y análisis de las posj_ 
bil1dades de éxito. 

La Iglesia universal prohibe de tajo a los sacerdotes su participaci6n -
en la política partidista: los pastores no podrán militar en ningún partido PQ. 
lítico ni tendrán derecho a hacer falsas interpretaciones del Evangelio. 

"Los pastores, por el contrario, puesto que deben preocuparse de la 
unidad, se despojarán de toda ideolog1a polftico partidista que -
pueda condicionar sus criterios y actitudes. Tendrán asf libertad_ 
para evangelizar lo político como Cristo desde el Evangelio sin -
partidismos ni ideologizaciones1151 • 

La Iglesia universal admite que para difundir la enseHanza social y hacer. 
la efectiva para estructurar una nueva sociedad, de hecho está haciendo polftj_ 
ca, pero no una política partidista sino en forma general, aportando una serie 
de valores y comprometiéndose a filtrarlos en los cuadros de poder que en últj_ 
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ma instancia serán los que conforr.ien una serie de leyes que harán cristalizar 
socialmente la doctrina cristiana. En este dinamismo continuo, la Iglesia se_ 
ubica como portavoz del pueblo pobre que tenderá a manifestar sus aspiracio-
nes a través de organismos legales. 

"La Iglesia contribuye a promover los valores que deben inspirar la 
política, interpretándo en cada nación las aspiraciones de sus -
pueblos, especialmente los anhelos de aquellos que una sociedad -

52 tienda a marginar" 

La política partidista será campo de acción de los laicos que se educa-
rán en la religión cristiana y compartirán los proyectos de la Iglesia, pero -
tendrán plena libertad para adherirse a una determinada ideología, cuidando de 
no inmiscuir el aspecto religioso en sus intereses de partido. 

"La pol Hica es partidista, es el campo propio de los laicos corre~ 
pande a su condición laical el constituir y organizar partidos P.Q. 
líticos con ideologfa y estrategia adecuada para alcanzar sus le
gftimos fines •••• El Laico encuentra en la Ensei'lanza social 'de la 
Iglesia los criterios adecuados a la luz.de la visión cristiana -
del hombre. Por su parte, la jerarquta le otorgará su solidaridad 
favoreciendo su fonnación 1153 • 

Se insiste en que la ensei'lanza social de la Iglesia. en sí misma, no es 
una ideologta. Su diferencia con éstas radica en que por su medio se busca el 
bién común, universal; en camoio las ideologtas desarrollan un proyecto polít.! 
co en función de la búsqueda de bienestar para un sector social. Las ideologfas 
no podrán nunca ser universales porque poseen puntos de vista parciales de su 
realidad. Sin embargo, la ensei'lanza social de la Iglesia no se cierra a los -
aportes que ~ienen de fuera; por el contrario se abre buscando su enriquecimie!!. 
to, tomando lo positivo que encuentra en otras ideologfas. Somete a éstas a -
una nueva crftica, donde no sólo se sei'lalan sus errores sino que se valoran -
sus aciertos, En dicho enjuiciamiento la ideología del liberalismo económico -
presentan mayores posibilidades que el colectivismo marxista. En la futura ci
vil izaci6n de la Iglesia, existirá la propiedad privada "con su hipoteca so-
cial ". 
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"Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. La propi~· 
dad compatible con aquel derecho.primordial es mas que nada un p~ 
der de gesti6n y administraci6n, que si bien no excluye el domi-
nio, no lo hace absoluto ni ilimitado" 54 • 

Existirá el Estado con autoridades educadas en la enseHanza social, lo -
cual provocará emisi6n de leyes más justas; la seguridad nacional, controlada, 
también es positiva: Pero sobre todo el mayor atenuante para el liberalismo -
económico es el clima de libertad que ofrece. Dios dialoga con seres libres. 

"Dios libre por excelencia, quiere entrar en dialogo con un ser l..!. 
bre capaz de hacer sus opciones y ejercer sus responsabilidades -
individualmente y en comunidad. Hay pues,una historia humana que, 
aunque tiene su consistencia propia ~ su autonomf~ está llamada a 
ser consagrada por el hombre a Dios" 5• 

A travfts de la educaci6n es que se puede comprobar la intervención de -
las dos 1deologfas mencionadas para mantener una estructuración injusta, pues_ 
es a los sectores marginados a los que no se presta atenci6n en el reng16n ed.!!_ 
cat1vo; y de existir esta oferta educacional está instrumental izada en benefi
cio de un determinado proyecto polftico. Se constata que en los grupos menos -
favorecidos existe el mayor fndice de deserción debido sobre todo a que son -
precarias sus posibilidades; aquellos que logran calificarse en alguna activi
dad se enfrentan a una estructuración de privilegios que impiden su acceso a -
los puestos de decisi6n, conformándose en última instancia con sub-empleos. 

Aún en el interior de la Iglesia existe la instrumentalización de la ed.!!_ 
cación; se dice que con la oferta educacional a nivel privado que hace la Igl~ 
sia se está favoreciendo al elitismo. Por otra parte, algunos contenidos de la 
educación católica son considerados como peligrosos, .y en mayor medida en la -
actividad que se está desarrollando en las comunidades eclesiales de base. Es
to viene a demostrar una evidente incompetencia en seHalar objetivos propios y 
adecuados para la Iglesia, los cuales se procede a seHalar en el documento. 

La educaci6n está inmersa en la ensenanza social de la Iglesia, donde se 
tomará en cuenta el equilibrio que debe existir entre una vida digna y libre -
en la tierra, y la realización del objetivo final del hombre, su reunión con -
Dios. La misión de la Iglesia es difundir una educación evangelizadora; educa
ción que tenderá a humanizar al hombre para hacerlo responsable de su papel i.!l 
dividual y social. 
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la I,glesia se declara por la libertad de educac16n irvnersa en una socie
dad pluralista. La Iglesia está en contra del control absoluto que ejerce el -
Estado sobre este rengl6n y el desmedido laicismo que pregona, porque se pres
ta a la manipulaci6n más directa que las ideologfas ejercen sobre la educaci6n. 
La Iglesia pide mayores facilidades por parte de los gobiernos para aumentar -
la oferta educacional cat6lica, y más aún, dados los ténninos antes expuestos, 
sostiene que los Estados deben aumentar el presupuesto en materia de educaci6n 
y distribuirlo entre las instituciones oficiales y religiosas particulares pa
ra hacer efectiva la 1 ibertad de educaci6n y darles oportunidad a los padres -
de elegir, ya que son contribuyentes. 

VI. SECCION: Civilizaci6n del Amor. 
Medios para pr.opagar el Evangelio, Pastoral Vacacional. 

Agentes de Comuni6n y participacion 

l.- Ministerio Jerárquico 
2.- Vida Consagrada 
3.- Laicos 
4.- Pastoral Vocacional •• 

Por medio de la educación-evangelización se preparará a los sectores po
bres en una conciencia analftica que les devele las injusticidas que hay que -
cambiar; que les dará mayores oportunidades de acceso a los niveles de deci-
sión, enarbolando las nonnas y valores cristianos, con el objetivo de canfor-
mar nuevas estructuras para una sociedad más justa, utilizando el método de -
cambio propuesto por la Iglesia. 

La idea de implantar una ciudad educativa va cobrando importancia en el 
proceso que propone la Iglesia, en el cual el educando se convierte en educa-
dor evangelizador para difundir asf un Evangelio revitalizado. 

La Iglesia presta especial interés a la fonnación de los cristianos lfd! 
res que acelerarán el cambio a nivel polftico. 

Se prestará especial atenci6n a la pastoral de la juventud a nivel uni-
versitario, en donde se delimitarán los objetivos en cuanto a cubrir la misión 
de la Iglesia en la difusión del Evangelio y en cuanto a cubrir las demandas -
de información cientffica y técnica. En la universidad católica debe existir -
una sfntesis entre religión y ciencia. Los jóvenes se educan para el desempeno 
de actividades profesionales, pero además, gracias a su fonnación católica, S!. 
len~de estas instituciones con la conciencia de su compromiso'»:>cial. Esta ar-
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monfa entre ciencia y religi6n no afecta a la objetividad del quehacer cientf
fico tal como es difundido por las ideologfas; por el contrario lo amplfa, otor. 
g&ndole objetivos últimos. 

La Iglesia define a la juventud como una etapa temporal, en la cual el -
ser humano cobra conciencia de su Yo social y se plantea objetivos para parti
cipar activamente en la estructuraci6n de la sociedad en funci6n de sus idea-
les. Su participaci6n es comprometida, ingenua, impetuosa; con frecuencia los 
j6venes no sopesan los riesgos ni miden las consecuencias en la consecuci6n de 
alguna empresa. Su máximo val~r es la libertad personal y social. Saben detec
tar muy bien las situaciones de injusticia •. 

Debido a estas actitudes el joven se convierte en blanco fácil de mani
pulaci6n para las ideologfas, que aprovechan su inconformidad y dinamismo en -
funci6n de su proyecto polftico, le impregna el secularismo y el atefsmo. Es -
en los j6venes donde la Iglesia encuentra mayor resistencia a la Evangeliza-
ci6n; son ellos junto con los obreros, los sectores que ofrecen retos para la 
Iglesia; de ahf la importancia de insertar en la pastoral org4nfca, la pasto-
ral de la juventud y la del obrero. 

Aparejada a la infonnaci6n cientffica y a la evangelizaci6n que recibirá 
el estudiante, apunta la Iglesia que se preparará al j6ven para contrarrestar_ 
los anti-valores que divulgan las ideologfas; se les confonnar4 un sentido cr.!. 
tico para evitar la contaminac16n. 

La Iglesia ve en la:juventud la esperanza de la evangelización en Amiri
ca Latina para construir la nueva civilizaci6n. La autenticidad que demanda el 
joven en toda empresa para adherirse a ella, la Iglesia se la ofrece en su op
ci6n preferencial por los pobres. 

Ningún cambio podrá ser efectivo si no se hace desde la conciencia del -
hombre. En Ja.mueva sociedad se respetar& el pluralismo de ideas, habr4 liber
tad de expresi6n, libertad de educaci6n, libertad de religi6n, etc. La Iglesia 
no crea algo nuevo para entrar en competencia con los modelos ideo16gicos ac-
tuales, simplemente toma la realidad existente para partir hacia una nueva es
tructuraci6n que pennita dentro de un proceso lento pero paulatino y constante, 
la participaci6n de los sectores pobres en el confort que da la ticnica, su -
constante participaci6n· en la preparaci6n cientffica y consecuentemente en la 
toma de decisiones. 

Las necesidades básicas que debe llenar determinada realidad social para 
ser perfectible y llegar a Dios, es asegurar y legitimar la existencia de la -
Iglesia. 

'Pese a la ayuda que pudiera recibir la Iglesia latinoamericana la empre-
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sa evangelizadora resulta dfffcil debido a las causas antes mencionadas; entre 
ellas la distribución del ingreso en la sociedad y su conformación rural y ur
bana. Los pueblos marginados tienen que ser evangelizados y educados para que 
su información evangélica sea correcta, además de recibir instrucciones en ma
teria cientffica y técnica pare enfrentarse a la competencia por el trabajo -
con mejores posibilidades, y una vez en los centros de trabajo tener presente_ 
su responsabilidad social. En el medio urbano existen mayores desaffos para la 
Iglesia porque ahf tiene que elaborar diversas catequésis para diversos gru-
pos: universitarios, artistas, obreros, etc. y luchar contra el secularismo y 
el ateismo que se fortalecen por la fuerte difusión a través de los medios ma
sivos de comunicación. Por lo que respecta a personal ordenado, existe eviden
te escasez de sacerdotes y religiosas que cubran la demanda de evangelización. 

La Iglesta universal reconoce como aportes dignos de tomarse en cuenta -
los recursos espontáneos que se han gestado en la Iglesia de Latinoamérica pa
ra cubrir dichas demandas y extender el Evangelio hasta medios inhóspitos con 
buen resultado. Se han venido utilizando las comunidades eclesiales de base y 
personal no ordenado, como laicos y diáconos, para cubrir las necesidades del 
medio. 

"El diácono es colaborador del obispo ·y del presbftero, recibe una • 
gracia sacramental ••• es signo sacramental de "Cristo siervo" ti~ 
ne gran· eficacia en la realizaci6n de una Iglesia servidora •••••• 
Tenga la comunidad un papel importante en la cuidadosa selección 
de los candidatos al diaconado. Que exista la formación adecuada 
y continua del mismo" 56• 

Se le dá carácter oficial a las comunidades de base y se sopesa seriame.!! 
te a nivel episcopal tomar en cuenta jerárquicamente a los diáconos. 

"Sei'ialamos con alegrfa como importante hecho eclesial particular-
mente nuestro y como esperanza de la Iglesia la multiplicación de 
pequei'las comunidades. Esta expresión eclesial se advierte más en 
la periferia de las grandes ciudades y en el campo. Son ambiente 
propicio para el surgimiento de los nuevos servicios laicales 115~ 

El acuerdo universal recalca estrictamente la responsabilidad que adqui.!!, 
re la Iglesia en la fonnaci6n del personal que va a estar a cafgo de la evang!_ 
lizaci6n con estos nuevos medios de difusión. 
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Se precisa la formac16n de institutos para los laicos, y en los semina
rios se requie~e de una estricta vigilancia en la formaci6n de sacerdotes, P! 
ra evitar inadecuadas interpretaciones del Evangelio debido a la falta de pr~ 

paraci6n. 
Estas medidas nuevas para cubrir las demandas de evangelizaci6n: Las CQ.. 

munidades de Base y la utilizaci6n de gente no ordenada, espantaron a un sec
tor eclesial por considerarlas peligrosas para la unidad de la Iglesia. 

"Se necesita todavfa mayor apertura del clero a la acci6n de los 
laicos, superac16n del· individualismo pastoral y de la autosufi 

58 -
ciencia" • 

La propia Iglesia universal las retoma, perfectamente encuadradas por -
normas y criterios cristianos, dejando la responsabilidad de la formaci6n y vi· 
g1lanc1a al obispo que representa la autoridad del Papa en el lugar donde se -
encuentre. A él le corresponde evaluar y calificar los resultados de estas nu~ 
vas medidas. En él descansa la responsabilidad de la fonnaci6n de sus sacerdo
tes, y el deber de conocer sus inquietudes y experiencias, que serán ricas pa
ra la revitalizaci6n del Evangelio según sean asimiladas por el obispo y comu
nicadas a las autoridades que representan la unidad ·Y universalidad de la Igl! 
sia. 

Se hace responsables a los obispos en buena medida de las confusiQ.. 
nes·que existen en el interior de la Iglesia. "Falta en algunas -
ocasiones la oportuna intervenci6n magjsterial y profética de los 
obispos, as1 también como una mayor coherencia colegia1 1159 • 

Los centros de Evangelizaci6n son: la Iglesia universal, la Iglesia par
ticular, la parroquia, las comunidades de base y por último la familia. Centra!!_ 
do un especial interés en la familia por considerarlas la célula social, los -
logros que se realicen en ella se lograrán en grandes proporciones en la soci~ 
dad. A la familia se le llama la Iglesia doméstica, en la cual los padres se-
rán los catequistas de sus hijos. La catequesis familiar, ampliada, es por lo 
tanto la misma que se desarrollará en la sociedad a nivel rural y urbana. 

"Para que funcione bien la sociedad requiere las mismas exigencias 
del hogar; formar personas conscientes, unidas en comunidad de -
fraternid.ad para fomentar el desarrollo común. La oraci6n, el tr! 
bajo y la actividad educadora de la familia como célula social d! 
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ben orjentarse a trocar las estructuras injustas por la comuni6n y 

partic1 paci6n de todos los hombres ... La famll ia por eso denuncia y 

anuncia, se compromete con el cambio del mundo en el sentido cris
t1ano1160. 

Los agentes de la Evange11zaci6n son: los obispos, los sacerdotes, los -
di~conos y los laicos. Estos últimos constituyen la innovaci6n en la evangeli
zación, porque están a cargo de ella como responsable de algunos centros. 

A través de la pastoral vocacional y la vida consagrada, la Iglesia uni
versal establece las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los mini~ 
terios jer~rquicos. Aquf se hace una crttica a toda la jerarqufa eclesial la
tinoamericana por haber permitido la proliferaci6n y difusión de teologfas pa
ralelas al Evangelio. A los obispos se les reprocha el no haber cumplido con -
su misión de comunicar las decisiones eclesiales al sacerdocio y viceversa;por 
no haber sabido oir y evaluar las inquietudes de sus presbtteros para ser ca
nal izadas a las autoridades correspondientes. Se les señala su enclaustramien
to y su falta de sencillez y .de convivencia con el pueblo. Se les acusa como -
responsables de minimizar la religiosidad del pueblo por considerarla inautén
tica y con esto haber provocado la poca o nula vitalidad del Evangelio en la -
vida real del hombre. Con esta actitud están provocando la ineficacia de la r~ 
ligión y que se le relegue como a una secta, sin ninguna autoridad social. Al
gunos obispos adem~s proyectan. una actitud semi-feudal y falsean la imagen de 
la Iglesia, provocando que se la considera coligada con los poderes terrenos.
Por otra parte, se acusa al obispo de que olvidando su misi6n de cabeza de la 
Iglesia particular, haya permitido la participacion de sus sacerdotes en poi f-

. tica partidista. 
Se le acusa pues, en suma de entorpecer los canales de comunicaci6n en-

tre las iglesfas, daílándo la unidad y universalidad de la Iglesia. Sin embargo, 
esto tiene que terminar. 

Aparece en el documento la firma del compromiso que contrae el obispo en 
esta cruzada evangélica. 

·obispos: Nos comprometemos a: 
- "Cumplir si:lmpra con gozo, intrepidéz y humildad el ministerio 

evangelizador". 
- "Asumir la colegialidad episcopal en todas las dimensiones y 

consecuencias a nivel regional y universal". 
- "Promover a toda costa la unidad de la Iglesia particular". 
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- Empeñarnos por exigencia evangélica y de acuerdo con nuestra mi
s16n, en promover la justicia y en defender la dignidad y los d! 
rechos de 1 a persona humana . 

... "En total fidelidad al Evangelio y sin perder de vista nuestro C! 
risma de signo de unidad y pastor, hacer comprender por nuestra_ 
vida y actitudes nuestra preferencia por evangelizar y servir a 
los pobres". 

-"Prestar atenci6n al seminario, dada su importancia en la fonna--
61 ci6n de presbfteros" • 

A los presbfteros se les formula una crftica similar, prohibiéndoles to
da participaci6n en polftica partidista. Se hace hincapié en la importancia de 
su formación cuidando de los planes'de estudio que se imparten en los semina-
rfos. Las mismas condiciones debe llenar el diácono; su elecci6n y su formacidn 
resultan también de especial interés. 

Para el laicado se destaca su especial importancia con respecto a la evan. 
gelizaci6n futura en América Latina, Puesto que cubre deficiencias en el medio 
rural como misionero y especialmente en el medio urbano, llevando el mensaje -
cristiano a los lugares donde existen las mayores trabas para la Iglesia: uni
versidades y centros de trabajo. Sobre todo se destaca su participaci6n en po-
1 ftica. En esta actividad la Iglesia cifra en ellos su esperanza de cambio. -
Los laicos serán el motor que acelerará desde las altas esferas del poder las_ 
leyes que estructurarán en forma más justa la futura sociedad. 

Se concluye dentro del apartado referido a la vida consagrada y la past.Q. 
ral vocacional, que los valores que deben esgrimirse y propiciarse para la for. 
mación de personal colegiado, ordenado o no, que desempeñe una funci6n en la -
evangelizaci6n serán: la obediencia, la espiritualidad y la pobreza para vivir 
y transmitir la comuni6n. 

La Iglesia universal reconoce la inquietud de los pastores latinoameric!_ 
nos por participar con el pobre, su preocupación por entregarse a la tarea de 
lograr la liberación y promoción de las mayorfas marginadas. Con esta actitud_ 
los sacerdotes de América Latina demuestran su empefto por revitalizar y hacer 
rn&s humana la religión. 

11 Es admirable y alentador comprobar el espfritu de sacrificio y -
abnegación con que muchos pastores ejercen su ministerio en serv.!. 
cio del Evangelio, sea en la predicaci6n, sea en la celebración -
de los sacramentos o en defensa de la dignidad humana, afrontando 
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la soledad, el afsl&mfento, la fncomprens16n y, a veces, la per
secuci6n y la muerte1162 , 

Sfn embargo, tambiAn se les critica su excesiva entrega en busca del bi! 
nestar temporal, postergando su misi6n principal que es la salvaci6n del hom-
bre. 

La autenticidad del compromiso de todo cristiano se comprobar! a travEs_ 
de su vida consagrada y de la vocaci6n que manifieste en la realizaci6n de los 
objetivos que persigue la ensenanza social de la Iglesia, y en la medida en -
que ejemplifique su palabra con su vida cotidiana y su quehacer en la misi6n -
evange 1 iza dora. 

En la pastoral vocacional por otra parte, el papel de la mujer es impor
tante. Pues se ha manifestado como fiel servidora y difusora del Evangelio. A 
menudo el papel catequizador en la familia recae en la madre. 

La Iglesia hace una analogfa entre la familia divina y la familia cris-
tfana; en la primera, Dios Padre participa su.amor a su hijo Jesucristo y a t.Q. 
dos los hombres. El papel de madre lo ocupan la Iglesia y Marfa, madre de to-
dos los hombres, que posee la gracia de haber trafdo al mundo a Jesús; su fig.!!.. 
ra reivindica a todas las mujeres. La Iglesia se propone lograr la igualdad de 
la mujer; ella igual que el hombre fueron creados por Dios para construfr el -
mundo, por lo tanto ,¡iosee iguales derechos que el hombre. 

"La mujer como el hombre es imagen de Dios y macho y hembra los -
cre6. La tarea de dominar al mundo, de continuar con la obra de -
creaci6n, de ser con Dios ca-creadores, corresponde pues, a la mu 
jer tanto como al hombre 1163 • 

Una vez que la Iglesia ha establecido los criterios para interpr! 
tar el Evangelio, corresponde evaluar los medios de que dispone para difundirlo. 

Las causas que han impedido a la Iglesia desempeñar su misión han sido dj_ 
versas, y entre ellas estS la lucha desigual que ha sostenido contra las ideol.Q. 
gfas. Sin embargo, esta situaci6n no puede seguir existiendo y en Puebla la -
Iglesia toma la firme determinación de frenar estas injusticias. HarS us.o por -
tanto de los medios masivos de comunicación para difundir la enseHanza social. 
La difusión de la palabra.de Dios implica comunicar, y si las técnicas modernas 
ofrecen una comunicación masiva la Iglesia estS decidida a utilizarlas e inclu
so a procurar la creación de canales propios que difunden sin alterar las disp.Q. 
siciones que se toman a nivel universal. 
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La Conferencia de Medellín propuso varias medidas efectivas en la cate
quesis eclesial para lograr los objetivos de la revitalizaci6n del Evangelio¡ 
entre ellas está la síntesis entre fe y vida temporal¡ la mayor disposici6n -
del sacerdote hacia el pobre; la vivencia de los valores cristianos proyecta
dos a nivel personal y social¡ en st1na, propone una funcionalidad del Evange
lio. 

La Iglesia acoge con beneplácito los lineamientos de Medellín porque en. 
riquecen el Evangelio. Sin embargo dicha interpretaci6n es ambigua ya que no 
establece el equilibrio que debe haber entre el esfuerzo que realizan los sa
cerdotes por la promoci6n del hombre, y el esfuerzo por su salvaci6n, es de-
cir un equilibrio entre la vida temporal y la vida trascendente. Una inclina
ci6n parcial hacia alguna de las dos es la causa que ha provocado distensio-
nes en la Iglesia. 

Este equilibrio, que excluya ambiguedades es el que tiene que definirse 
en Puebla. El sacerdote buscará la integridad de los dos fines evangélicos que 
a la luz de una verdadera vida cristiana se funden en uno solo: el Reino de -
Dios que comienza aquf en la tierra. 

La primera intenci6n del catequista deberá ser buscar la annonfa, la co
muni6n de los hombres, presentando un mensaje claro y único en las Sagradas E~ 
crituras, sin apartarse de la lfnea·pastoral tradicional del magisterio •. 

No se trata de difundir el mensaje individual del catequista; se trata -
de difundir el mensaje de Dios. Este mensaje tiende a propiciar la colegiali-
dad de las iglesias particulares, ayudando a la comunicaci6n con la Santa Se-
de, símbolo de la universidad de la Iglesia. 

La comuni6n física se da en la Iglesia, lugar donde se realiza la liga -
entre Dios y el hombre, que implica a su vez una comuni6n espiritual a través_ 
de los. sacramentos los cuales constituyen la simbologfa por medio de la que se 
logra esta comunicaci6n. 

Han habido deficiencias en los medios que utiliza la Iglesia para lograr 
la comun1caci6n; en la liturgia, en la oración,en la catequesis, hasta ahora -
mal interpretada su funci6n porque se les ha utilizado sólo para lograr la co
muni6n ffsica entre los hombres y la comuni6n con Dios en fonna individual. Se 
ha confundido la funci6n del sacramento, que en esencia crea comuni6n cuando -
existe una efectiva educaci6n cristiana basada en la doctrina moral. Se ha in
terpretado el sacramento como un motivo folklórico de reuni6n en la que se per. 
siguen otros fines. 

Se debe lograr la comunión mediante una catequesis que encierre el mens! 
je cristiano. traduciendo en el aquf y ahora del hombre a trav~s de la homi--
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lfa, resaltando el compromiso cristiano consigo mismo y con la sociedad. 
Esto supone una catequesis din§mica, adaptable a la cultura del hombre sin 

perder sus objetivos, Una catequesis continua que acompañe al hombre desde su -
niñez hasta 1 a ancianidad, La difusi6n del Evangelio se hará mediante una 1 itur, 
gia clara y sencilla, donde se comprenda el valor de los sacramentos como sfmb.Q. 
los que unen al hombre con Dios a través de la obra de Jesucristo. 

Jesucristo con su vida muestra los fines que persigue Dios. Asf el cristi! 
no con su ejemplo en la vida individual y en su compromiso social muestra a - -
Cristo. Adquiere una importancia radical el seguir la doctrina moral y los val.Q_ 
res de la enseñanza social en su dimensi6n individual y colectiva. Tomando en -
cuenta estos niveles de maduraci6n de la fe la comuni6n se hace efectiva. Se l.Q. 
gra al mismo tiempo la participaci6n mediante la adecuaci6n de los medios simb§. 
licos por los que se trasmite el mensaje de Cristo. 

La Iglesia universal apoya la adecuaci6n de la liturgia y de la oraci6n a 
la piedad popular, en la cual se manifiesta la fe de los pueblos latinoamerica
nos, misma que puede tener sincretismos y distorsiones, pero que a pesar de - -
ello muestra una marcada predisposici6n hacia Dios. 

Deben utilizarse las manifestaciones de piedad popular~ como la fe Mariana 
y la fe hacia los santos corno seguidores de Cristo, sin propiciar su relevancia 
en detrimento del culto a Cristo; se auspiciarán por tanto las peregrinaciones_ 
como manifestaciones de oraci6n en comunidad. Podrá adaptarse el simbolismo - ·
eclesial a las concepciones artfsticas del pueblo sencillo y pobre. Todas estas 
disposiciones tienen el fin de lograr la participaci6n del pueblo. 

La piedad popular es la piedra 'de toque de la que partirS el sacerdote pa
ra cambiar, sin danar, los valores culturales, purificándolos, extirpando unos_ 
y reforzando aquellos que se identifiquen con Dios. 

El Evangelio se difundirá a trav~s de la enseñanza social y se deberá re-
saltar el compromiso social como evangelizador del cristiano sin perder de vis
ta la salvaci6n en funci6n de la realizaci6n de ese compromiso. 
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.I) ANTECEDENTES HISTORICOS 

A la muerte de Jesús, la comunidad que reacciona en contra de la 
crucifix i6n se separa del resto del pueblo que directa o indirec
tamente lo había 1 levado a la muerte. Esta separaci6n no debe en
tenderse como un aislamiento, por el contrario, responde a una ne
cesidad de organizaci6n aceptando la Jerarquía de "aquel los" que 
conocieron a Jesús y tenían por lo tanto, más claras las enseñan-
zas del Señor. El elemento de cohesi6n de este grupo fue la muer
te de Jesús, que los herman6 eucarfsticamente para luchar contra 
una serie de antivalores que habían 1 levado a la sociedad de enton 
ces al pecado; por lo tanto, esta hermandad va a ser entendida co: 
mo comuni6n y acci6n. Así nace la Iglesia. 

"Es la ruptura de la a:ianza consumada en el rechazo de la cru 
cifi xi6n , que crea la distancia entre la humanidad, congre: 
gada en principio, y la Iglesia de Cristo, que sin ser una co 
munidad especial, un resto, ni menos una secta, es, el la sol~ 
la manifestaci6n pública, efectiva de la humanidad renovada 
en comunidad pascual" 1• 

Los Ap6stoles que fueron el grupo cercano a Cristo, deducen de 
su vida y de su obra una serie de valores y pautas de conducta que 
el los, se sienten responsables de difundir. La misi6n de la Igle
sia es una acci6n de penetraci6n de la doctrina cristiana para pr2 
vocar cambios sociales. 

Como primera instancia, a esta doctrina se le dá la categoría de 
Verdad Absoluta, porque (al ser heredera de la misi6n de Cristo) 
la Iglesia se adjudica poderes sobrehumanos que le van a otorgar 
autoridad sobre las demás instituciones sociales. Esia capacidad 
de dar una respuesta escatol6gica a la vida y la muerte le va a 
asegurar a su vez la capacidad de influir en la sociedad, es el 
mismo Dios quien habla a través de los jerarcas eclesiales, s61o 
que esos jerarcas solo son hombres y están viviendo en una estruc 
tura social determinada, están condicionados por esta estructura
y comparten la problemática de los grupos sociales que pretenden 
cada cual eregir un modelo de sociedad que responda a sus respec-
tivos intereses. La Verdad de Dios, es interpretada bajo estas -
condiciones clasistas a través del proceso hist6rico. Por ende, 
Teol6gicamente a Dios se le esculpe desde diferentes perspectivas. 

"La Iglesia, entidad social y visible y comunidad espiritual, 
avanza justamente con toda la humanidad, experimenta la suer 
te terrena del mundo y su raz6n de ser es actuar como ferme~ 
'to y como alma de la sociedad humana que debe renovarse en -
Cristo y transformarse en la fami 1 ia de Dios"2. 

Como ya se ha dicho en la introducci6n de este trabajo, la fina-
1 idad no es cuestionar sobre la existencia ono de Dios y de la vi-

58 



da escatol6gica. El objetivo es anal izar la actuacci6n de la lgle 
sía como instituci6n social. lnstituci6n integrada por hombres -
que comparten la problemática social y que interpretan el Evange--
1 io de acuerdo a la ideología -del grupo dominante- porque as~ as2 
gura una posici6n también dominante. 

Hist6ricamentc, JesOs no dej6 nada escrito que funcionara como 
piedra de toque a las interpretaciones posteriores a él. Sus se-
guidores han configurado la doctrina cristiana tomando como refe-
rencia dogmática el ejemplo que dej6 con su vida, por el lo, debe 
de tormarse en cuenta que esas interpretaciones posteriores se ven 
influídas por los factores econom1cos y políticos. La verdad in-
terpretada por hombres, no es absoluta, puede acercarse o apartar
se de Cristo. La historia nos muestra un sinnúmero de ejemplos 
donde los grupos cristiano-cat61icos interpretan a Cristo y su evan 
gel io de diferentes maneras, de acuerdo a las relaciones de produ; 
ci6n y a las diferentes etapas hist6ricas. Para evitar divergen--: 
cias doctrinales, te61ogos y Obsipos presidisos por el Papa, se re~ 
nen a conciliar estas interpretaciones, de ahí viene la palabra Co~ 
cilio, donde la Iglesia estructura los 1 ineamientos doctrinales que 
tendrán validez universal. 

El eje teol6gico alrededor del cual han girado las reuniones con
ciliares, desde los primeros siglos de nuestra era, consiste en re
solver de qué manera la Iglesia misionera de la obra de Cri~to, va 
a resolver el dualismo de las dos natularezas: Tanto de Cristo co
mo de la Iglesia y en ello vu · ímplfcita la acci6n que desplegarán 
sacerdotes y laicos en el mundo y las posiciones ideológicas que de 
berán adoptar. -

La soluci&n de estas dicotomías: Iglesia-mundo; natural y sobre 
natural; mundo terreno y mundo escatol6gico, van a estar impregna-
da:, de las posiciones ideol6gicas dominantes. 

La Iglesia va a inclinarse por aquel la, o más bien, la asimila--
ci6n de "aquellas", que le aseguren una posici6n dominante para in
fluir en el orden social. 

Un aspecto fundamental de la vida de Jesús,. es que El, como hom-
bre, vivi6 en un medio pobre, comparti6 con una familia desposeída. 
Su interés lo enfoc6 en ll•gar a establecer un orden social que as2 
gurase justicia y paza a todos por igual. 

Este es un factor fundamental del que no puede desembarazarse la 
Iglesia. Además, aún teniendo una naturaleza divina, C~isto con-
testa con una firme negativa al poder mundano. Esta directriz vi-
tal dentro del cristianismo va a ser interpretada indistintamente 
por los sectores eclesiales. 

Allá, en los albores de nuestra era se difunde la religi6n de 
Cristo contituyéndose en una de las causas que aceleran la caída 
del Imperio Romano con su sistema esclavista de producci6n. A tr~ 
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vés de la religi6n, al esclavo se le di6 una pauta para sentirse li 
bree igual, ya que todos eran hijos de Dios y por lo tanto herma-: 
nos en este mundo. 

Las comunidades cristianas se multiplican, y paulatinamente van 
minando las estructuras del Imperio. 

"Y el mismo Engels afirma que, en el libro del Apoca! ipsis, 
se postula la lucha contra el Imperio Romano como una tácti 
ca de los primitivos cristianos"3. -

La Iglesia en estos momentos se convierte en una fuerza social c~ 
paz de hacer tambalear las· estructuras del Imperio; sin embargo, en 
el siglo IV d.n.e., las clases patricias percatándose de la impor-
tancia de la religi6n cristiana, la abrazan como rel igi6n oficial -
para conservar -el estado de cosas- y asegurar así sus privilegios, 

"AsF para Engels, "la religi6n no es otra cosa que el reflejo 
fantástico que proyectan en la cabeza de los hombres aquel las 
fuerzas externas que gobiernan su vida diaria, un reflejo en 
que las fuerza terrenales revisten la forma de poderes sobre 
naturales". Y en los escritos altimos del mismo Engels, el
problema central del cristianismo consiste en su ausencia de 
sal ida temporal para buscar una salida a otro mundo: Puesto 
que los esclavos y plebeyos que hicieron surgir el cristia-
nismo no pudieron encontrar una salida a su problemática so
cial, se inventaron otro mundo en el cuel sus aspiraciones 
serían colmadas"4, 

Son muchos los factores que determinan la caída del Imperio Roma
no, pero van a pervivir la cultura y varias de las instituciones, 
entre ellas la Iglesia cristiana que pacta con los nuevos estados 
feudales intecpretando el Evangelio en favor de las clases nobles. 
La Iglesia legitima una jerarquía social que a la vez se fundamenta 
en Ja jerarquización de la propiedad de los medios de producción 
(la tierra). La clase servi 1 con la sola posesión de los medios de 
producci6n rinde vasa! laje a la nobleza por mandato divino. 

La Jglesia-lnstituci6n, resuelve su intromisi6n en el mundo no s2 
Jo participando en asuntos econ6micos y políticos, sino regulando -
el orden poi ítico, al legitimar el Edo. clasista. Lo espiritual t2 
nía primacía sobre Jo terreno. 

"En la cristia~dad medieval pareció haberse superado la ten-
si6n dialéctica entre evangel izaci6n y civilización. lgle-
sia e imperio eran coextensivos, se comprendían mutuamente. 
Toda labor de civil izaci6n redundaba en evangelizaci6n; todo 
anuncio del evangelio afinzaba el poder de la ciudad de Dios. 
Toda actividad humana era cristiana porque la Iglesia y Ja 
sociedad civil tenía una misma base sectaria hom6genea"5, 

Las necesidades de la producción propiciaron el auge de las rela-
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ciones comerciales, surgiendo una clase social que amas6 capita-
les a través de esta nueva actividad, La acaparaci6n de mercados 
fue la t6nica de la política de los imperios europeos a partir de 
los siglos XIV y XV. La obtenci6n de materias primas y la amplia 
ci6n de mercados, propiciaron la revoluci6n industrial, lo que -
trajo consigo la aceleraci6n de la producción y la acumulaci6n de 
capital. Principios fundamentales que propician el surgimiento de 
nuevas relaciones de producci6n, y por lo tanto de un sistema de 
vida diferente -el capitalismo-. 

La Iglesia tendrá que padecer este cataclismo; sufrirá los emba 
tes de una nueva clase burguesa que verá en el la, a una institu-: 
ci6n reproductora del Estado feudal anterior. La Iglesia en un 
principio se constituy6 en una traba para sus aspiraciones de po
der en el nuevo orden. 

El racionalismo del Renacimiento se difundirá en contraposici6n 
con la falta de libertad y la imposici6n que conlleva el absolu-
tismo de Dios y del monarca. Los nacientes estados europeos abra 
zan la nueva ideología para centralizar su poder. -

En materia científica, se pregona un laicismo que desbanca a la 
fé como pauta de conocimiento, en donde el fin último será el hom 
bre. 

Mientras Europa se de~atfa en luchas religiosas que culminarán 
con los movimientos de Reforma, créandose nuevas religiones inde
pendientes del poder del Papado, el Imperio Español y Portugués 
afirma su adhesi6n a la Iglesia vaticana. Su premio va a consis
tir en el otorgamiento de bulas por parte del Papa para explotar 
y apropiarse de nuevas regiones a cambio 16gicamente de difundir 
la religi6n cristiana. En esta cruzada prostlitista, la Iglesia 
se va a hacer compl ice de vejaciones, violencias y explotación al 
legitimar el colonialismo. Es asf, como más de la mitad del con
tinente cae bajo el dominio de España y Portugal. En estas condi 
ciones se dá la aculturaci6n de todo un continente, donde la pob'i:i 
ci6n autóctona tiene que abrazar el cristianismo a través de la -
violencia. 

La Iglesia Cristiano-cat61ica, como aparato ide<l6gico del Esta
do, va a manifestar un modo de cristiandad colonial, como lo den~ 
mina Enrique Dussel? Donde la colonizaci6n y evangel izaci6n dis
curren paralelas. La Iglesia acepta el dominio del Estado, a tra
vés de él, dirigirá su actividad misional. 

El Estado español va a actuar en un principio como intermedia-~ 
rio entre el Vaticano y el nuevo mundo pero paulatinamente la Co
rona, va a ir adquiriendo poder adjudicándose el derecho de repr.!:_ 
sentar al Papa como Vicario de Cristo, en las Tierras Americanas. 
Los reyes cat6 I icos sostienen su derecho a 1 patronatodc 1 ucha con-
tra los infieles y de la difusión de la fé cristiana. 
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Por la bula del 28 de julio de 1508 del Pc1pa Julio 11, la Coro
na obtuvo el patronazgo universal español en América, con el dere 
cho de nombrar a los personajes idóneos para obi~ pos, fundar igl; 
sias y conceder los beneficios eclesiásticos, ya que los mismos -
obispos eran recomendados por el rey como gobernadores de sus res 
pectivas provincias. Cél'los V, sintiéndose responsable de vigila~ 
por la pureza de la fé católica y con fines netamente políticos, 
crea el Consejo de Indias, máxima autoridad estatal para los asun 
tos eclesiásticos. A través de esta organización la Corona con-: 
troló y manejó a la Iglesia Latinoamerica restándole poder al Pa
pa. 

Esta subordinaci6n de la Iglesia al Estado, no puede esgrimirse 
para justificar la actitud colonialista de una Iglesia coludida 
con el Estado. Es más, esta subordinación fue propiciada par la 
misma institución que veía engrandecer su poder material, convir
tiéndose en la gran propietaria terrateniente de esta época, ade
más del poder espiritual que ejercía sobre las clases desposeídas 
que mantera en humilde pasividad. 

Si bien es verdad, que este modo de cristiandad tipífica a la 
Iglesia en esta época, existen por otro lado clérigos que luchan 
contra los excesos de la conquista: Fray Bartolomé de las Casas, 
Vasco de Quiroga, misioneros que no sólo se contentan con canso-
lar al indio, sino que alzan su voz para.denunci<r las arbitrarie
dades ante el Papa ) ante el Rey. 

Dentro de la Iglesia han surgido sectores que se desligan -de 
la posición oficial- e interpretan la palabra de Cristo como un 
compromiso hacia el pobre. Debido a su posici6n Fray Bartolomé, 
fue marginado por la Iglesia y ahora es rcscat~da su obra para 
real~ar la imagen deteriorada de la misma Iglesia, Que cinco si
glos después dice -que ahora sí- va a luchar por los pobres. 

"Estos defensores de Bartolomé de las Casas, intentan demos 
trar ahora, apayándose en cualquier insinuaci6n o afirma-: 
ci6n fortuita expresada en escritos de misioneros partici
pantes en la conquista, que toda la Iglesia -desde el mismo 
Papa hasta el último clérigo del Nuevo Mundo, incluídos cu 
ras de 1 a índo 1 e de Moto 1 in i a, que arrojan espumarajos re: 
probando al Apósto de los Indios- compartían sus opinio--
nes"7. 

En 1545 el Vaticano convoca al Concilio que se celebraría en 
Trento para dilucidar la acción evangélica y su problemática en 
el Nuevo Mundo. El tema central, no fueron los indios 0 la de 
nuncia de sus carencias; ni las injusticias cometidas p~r los co~ 
quistadores y menos la dependencia de la Iglesia respecto al Est~ 
do. El tema central recayó en la solución de un problema interno 
de la Iglesia: Entre el clero regular y el secular; esto es, 
quiénes ten r an más derecho en 1 a conquista cvange 1 i zadora~ 1 os 
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clérigos misioneros o los sacerdotes; muchos de éstos ya formados 
en seminarios americanos. 

Por in i e i at i va de 1 Estado Español,al que 1 e interesaba fijar nor-
mas sobre la enseñanza y difusi6n del Evangel io1 5e inst6 a la 
Iglesia para la real izaci6n del Primer Conci 1 io Sudamericano, que 
se reuni6 en Lima en 1551. El Primer Concilio que se realiz6 en 
Nueva España fue en 1555. Tanto estos como 1 os posteriores conc i 
líos, antes de ser aprobados por el Papa, tenían que pasar por 1; 
fiscalizaci6n del Consejo de Indias y por el mismo rey español. 

Los Conc i 1 i os Provine i a Les, por di spos i e i 6n de 1 Papa debían reu 
nirse cada siete años; sin embargo, Felipe 11 expres6 su deseo a
las autoridades eclesiales, que estas no tenían porqué realizarse 
tan seguido. 

"En el siglo XVI 1 no se pas6 de algunos intentos infructuo
sos de celebrar Concilios Provinciales. La previa autori
zaci6n real, la participaci6n de los virreyes en los conci 
lios eomo representantes de la persona regia y el escruti: 
nio de las decisiones conciliares par el Consejo de Indias 
implicaba tantas dificultades que los Primados Americanos 
no mostraban mayor incl inaci6n por convocar esos Congresos 
Eclesiásticos"8, 

Durante los tres siglos que dur6 la dependencia colonial de La
tinoamérica, respecto al Imperio Español, la Iglesia jug6 un .pa
pel de aparato de Estado. lnterpret6 a Cristo coligado con lamo 
narquía, que dejaría a su Iglesia la misi6n de amortiguar patern; 
listamente los excesos del Imperio. Al iniciarse el siglo XIX -
América Latina se convulsiona en movimientos de emancipaci6n. 

E 1 nuevo ordE11 burgués se cimentaba en Europa, a través de 
la revoluci6n industrial, Encuentra en América Latina un campo 
adecuado para extender el comercio. El Imperio Inglés y francés 
en decidia competencia comercial difunden las ideas de la Ilustra 
ci6n y del Liberalismo econ6mico en el nuevo continente para que
la misma poblaci6n criolla y me$tiza, se sacudiera del yugo espa
ñol y relegará de la competencia comercial a España. Las ideas 
liberales son acogidas por los criollos americanos, que ven en la 
nueva ideología burguesa; una alternativa para enriquecerse con 
el comercio. 

La Iglesia, como conjunto de aparatos e instituciones reproduc
tora del sistema colonial, se va a oponer a los movimientos inde
pendentistas, porque con ello pierde su papel hegem6nico, consegui 
do a lo largo de tres siglos. Se desenmascara y lucha por el lm 
perio Español en contra de los pueblos, que ·veían en la indepen: 
dencia la posibi 1 idad de salir de su esclavitud. Teol6gicamente 
habían configurado un Cristo colonialista. Sin embargo, varios 
sacerdotes se deciden a abrazar la lucha violenta para conseguir 
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la 1 iberaci6n de los pueblos, 

En México, éste sector desidente del clero, encllbe:;::a el mov1m1en 
to con 1 os curas Migue 1 H ida 1 go y Cost i 1 1 a, Mc1r i ano Matamoros, Jo
sé María Morelos y Pav6n; los cuales todavía hast.1 la fecha, no -
son revalorados por la Iglesia -ni siquiera para conformar la ima 
gen de compromiso que pretenden proyectar- ya que no se les perd; 
na el haber sacado a la Iglesia de su cálido marasmo colonial, y
haberla lanzado a la inestabi 1 idad del sistema burgués. 

A mi manera de ver, la Iglesia Latianoamericana ha presentado 
desde su nacimiento características pecu 1 i ares que 1 a distinguen 
de otras Iglesias y principalmente de la cat61 ica europea: 

1) La Iglesia Vaticana abandon6 a la Iglesia Latinoamerica
na al arbitrio del Estado Español y Portugués en aras de 
la consecuci6n de su posici6n hegemónica; misma que se 
había visto afectada por el cisma de la Reforma en Euro
pa. 

2) La Iglesia Latinoamericana, debido a la misma imposición 
estatal y a la lejanía regional que la separaba del vie
jo continente y por ende de la cabeza de la Iglesia tie
ne antecedentes de haber manejado cierta autonomía para 
decidir según las circunstancias sobre la interpretación 
del Evangelio. Esto es se acostumbr6 a servir a dos 
amos, a sintetizar muchas veces 6rdenes contrapuestas. 
Esta situaci6n le confiere a la Iglesia Latinoamericana, 
cierta independencia que se refleja en que sectores del 
clero, en diferentes momentos hist6ricos se hayan opues 
to tanto al Estado como a la Jerarquía oficial europea~ 

De tal manera que la Iglesia Latinoamericana tiene que 
solucionar su inmersi6n en el nuevo modo de producción 
capitalista. Su participaci6n no será nada débil ante 
las nuevás circunstancias, por el contrario presenta 
una evangelización agresiva para defender su hegemonía 
social en el nuevo Estado. Se al fa a la oligarquía te 
rrateniente y a los mi 1 itares para luchar por una re-: 
forma de gobierno monárquica o centralismo republicano 
claro esta luchando por la oficialidad de la Iglesia 
católica. La nueva burguesía liberal, por el contra-
ria pretendía reforzar el poder del Estado bajo un mo-

delo democrático, que permitía entre otras libertades 
la 1 ibertad de cultos, con lo que la Iglesia perdía su 
poder. 

En el siglo XIX y principios del XX América Latina, se 
enfrasca en una continua lucha entre los dos partidos 
-1 ibera! y conservador;- hecho que va a dar como cona~ 
cuencia la expansi6n del imperialismo europeo y estau~ 

64 



dense sobre el continente. En esta época las relaciones lglesi.1-
Estado son de "jaleo poi ítico". 

"A partir de 1808, con la emancipaci6n colonic.11, la Iglesia 
1 ucha por 1 i berarse de su mera func i 6n de dpilrato ideo 1 Óg i co 
del Estado que le daba ciertas ventajas -como el monopolio 
de la enseñanza pero que la 1 imitaba en su autonomía- como 
libre elecci6n de sus obispos"9, 

Con el triunfo poi ítico de los partidos liberales en América, 
la Iglesia tiene que aceptar las reglas del nuevo Estado burgués. 
Se le prohibe su participaci6n en poi ítica; se le resta poder ma
terial y espiritual. Ante tales presiones y en detrimento del 
compromiso evangélico va a conciliar su nueva postura. La t6ni -
ca de los Concilios durante el siglo XIX y la mitad del actual va 
a consistir en adaptar la palabra de Cristo a esta esfera espiri 
tual que le ha conferido el Estado. Tiene que aceptar las nueva; 
normas del sistema capitalista, recalcando teológicamente la im-
portancia del mundo escatol6gico sobre el mundo terreno; de la vl 
da eterna sobre la mundana; de la oración sobre la acción. De 
esta manera aseguraba 1 ibertad de acción a la clase poseedora. 
El pueblo, a través de la doctrina cristiana acepta sumisamente 
su condición de explotado. 

La Iglesia vuelve a traicionar el mensaje de Cristo, en aras de 
velar por sf misma. 

Las nuevas circunstancias que se derivaron del diálogo con el 
'Estado Burgués presionan a 1 a 1 g I es i a para reunirse en conc i 1 i o 
con la finalidad de unificar críterios, 

En 1870 se 1 levó a cabo el Concilio Vaticano 1, en el que el te 
ma principal fue la reorganización de la Iglesia y la ubicaci6n -
del Vaticano y el Papa como poder central de la Iglesia universal. 

La jerarquía a raíz del Concilio se percata de la importancia 
de la Iglesia Latinoamericana y sobre todo se percata del abando
no al que la había sumergido. 

Casi 20 años después del Conci 1 io Vaticano 1, el Papa León XI 11 
convoca al Primer Concilio Plenario de América Latina, que habrá 
de reunirse en Roma. A pesar de la existencia de la Encíclica 
Rerum Novarum, en la que se abordaba ya la Doctrina Social, Conci 
1 io Vaticano 1, no toca el tema.La Doctrina Social, se irá inte-: 
grando a lo largo del presente siglo. Por tal raz6n en el Conci-
1 io efectuado para América Latina el tema central también fue: 
La integración de la Iglesia al rededor de la autoridad papal. 
La importancia de esta reuni6n, sin embargo, fue el conocimiento 
que se di6 entre los diversos Episcopados entre si. De aquí, se 
derivará la necesidad de establecer las Conferencias Episcopales 
Latinoamericanas. 
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Por primera vez en esta 
noamericano y Brasileño. 
piritual de Latinoamerica 

reuni6n se agrupan los Episcopados Lati 
Surge así formalmente la unificación e; 
bajo la religión católica, -

Por orden del Cardenal Rampo! la, Secretario del Estado del Vati 
cano las conferencias debían real izarse periódicamente a nivel n~ 
cional y a nivel regional. 

Asuntos de mayor envergadura evitan que la Iglesia pueda 1 levar 
a cabo estas reuniones. Era inminente en la segunda década del 
siglo, la Primera Conflagración Mundial. 

Las c 1 ases burguesas at'ra í das por 1 a ambición i nsac i ab 1 e recu-
rren a conflictos violentos, como una solución para repartirse el 
mundo y mantener así su nivel de desarrollo industrial y comer--
ci al, 

La Iglesia tien~1 refugiarse en la oración para logra la paz 
mundial, haciendo 1 lamados que carecen de resonancia. 

"Termin6 la guerra, 5 años después, el 28 de Junio de 1919. 
Con el Tratado de Versal les, el Papa Benedicto XV (1914 -
1922), fue testigo de esta conflagración; luch6 por la paz 
con denotado empeño en plena Guerra Mundial. En esa época 
fomentó la obra de propagación de la Fé y extendió el cam
po de acción de los misiones 11 10, 

Como repercusión de la Primera Guerra Mundial se da la emergen
cia de los Estados Unidos como potencia mundial; desde Nueva York 
se orquestará el comercio mundial. Latinoamerica se va a reafir
mar como colonia económicamente dependiente de los Estados Unidos; 
participando este último de las antiguas colonias europeas en 
Afri ca y Asia. 

A partir de 1917 cobra difusión en Europa la ideología marxista 
que va a constituir en una alternativa valiosa para la clase pro
letaria que se había visto arrastrada a participar en la guerra, 
pe 1 eando por un orden socia 1, ·que 11 ovaba i mp 1 í cita su exp 1 otac i ón 
como clase. 

Con el triunfo del Marxismo-Leninismo en una Rusia semi-feuda~ 
se constituye el primer país que salía del orden capitalista, pa
ra configurar en un nuevo sistema cuyos propósitos eran la socia-
1 ización de lo$ medios de producción bajo el control del Estado. 

Aquí la sociedad se constituía en el objetivo último y la meta 
era lograr. a través de una nueva educación la erradicación del 
individualismo egoista del capitalismo. La Iglesia fue atacada 
por el Estado Ruso, por considerársele un instrumento enajenante 
al servicio del sistema anterior. La difusión del socialismo se 
constituye en una seria amen<iza para 1 os Estados capi ta 1 i stas y 
para la Iglesia. 
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Proliferan los partidos comunistas en Europa, América y Asi~ 
cuya pretensi6n es adoptar este sistema como soluci6n para las 
clases proletarias. 

Los países partidiarios del 1 iberal ismo económico, 1 idereados 
por Estados Unidos permiten la existencia de Estados totalitarios 
en el centro de Europa (Alemanía e ltal ia), con ideologías total i 
tarias; basados en partidos únicos con pretensiones nacionalista'; 
que pugnaban por aliviar antagonismos de clase para evitar que el 
proletariado de esos países se inclinará por el socialismo. 

"Después de la gran Revo1ución Socialista de octubre, el Va
ticano y la Jerarquía ec:lesiástica actuaron en todas partes 
en maridaje en los círculos más reaccionarios del imperia--
1 ismo mundial, contra la Uni6n Soviética, y el ~ovimiento 
revolucionario internancional. Este proceso culmin6 en 
1929, configurándose la alianza entre el Papado y la ltal ia 
facista, de la que surgi6 la Ciudad-Estado Vaticano, reco-
brando la institución de los papas su "legrtimo" puesto en 
el mundo burgués"ll, 

El Nazi-fascismo de Alemania e Italia, es apoyado por Japón y 
por las clases conservadoras en España, que constituye a la larga 
en una seria amenaza para los dos sistemas: Capitalista y Socia
listas. Por esta razón nos explicamos la temporal alianza entre 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra con la Unión Soviética duran 
te la Segunda Guerra Mundial. -

Como consecuencia de esta guerra tenemos el d€bi 1 itamiento lógi 
co de las potencias europeas y la emergencia de los Estados Uni-: 
dos y Rusia como potencias mundiales; con dos sistemas diferentes 
y consecuentemente con dos ideologías diferentes. La Jerarquía 
eclesial reacciona ingenuamente en favor del sistema capitalista 
y en franca oposición al sistema socialista. 

El Papa Pío XII, con una mentalidad anticomunista inicia el in
tento de salvaguardar al continente Latinoamericano de la infl i 1-
traci6n de esta ideología. 

Se convoca la Primera Conferencia General del Episcopado Latino 
americano en Rfo de Janeiro en 1955. El Tema fue -La evangeliza
ción enfocada en el sentido de la defensa de la fé-. 

El cristianismo debía de cerrar filas con la ideología capita--
1 ista para evitar la difusión de la ideología marxista. 

El énfasis de la Conferencia fue en la Pastoral. Había que 
del imitar la participación del sacerdote en sus nuevas responsa
bilidades cívico-políticas, La educación era la vía idónea para 
"evangelizar" a jóvenes, obreros, campesinos indígenas y gente 
de color. Para 1 levar a cabo esta tareas la Conferencia solicita 
la creación del Consejo Episcopal latinoamericano, CELAM. 
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En el año de 1958, el Papa Pío XI 1 había muerto. 
tenía que enfrentarse a resolver el problema de una 
se enfrentaba a una nueva repartici6n del mundo. 

El nuevo Papa 
Iglesia que 

La Iglesia tenía que abandonar esa postura partidista en favor 
del capitalismo, que la hacía foco visible de acusaciones y ata--
ques. 

La Iglesia tenía que participar del juego político pero -sagaz
mente- y la coyuntura sería precisamente después del último con-
fl icto mundial. Si los prelados ecleaiales sabían entender las 
nuevas circunstancias podían revertirlas en favor de una Iglesia 
relegada y desprestigiada. 

El panorama mundial se presentaba de la siguiente manera: Por 
una parte el sistema capitalista en Europa se encontraba también 
resquebrajado y desprestigiado, por las dos guerras mundiales, y 
por otra parte el socialismo que proponía un reordenamiento econ6 
mico, poi ítico y social en favor de las mayorías desprestigiadas
cobraba terreno en la misma Europa y Asia, y por los años de 1960 
en Latinoamerica con el triunfo de la Revoluci6n Cubana. 

Como consecuencia de esta bipolaridad ideol6gica que persigue 
una nueva repartici6n del mundo, las viejas coloniasde los Esta-
dos europeos, logran su liberaci6n en Asia y Africa. Estados Uní 
dos y Rusia apoyan estos movimientos. Estados Unidos apoya a la; 
clases burguesas en defensa del sistema del libre mercado, y la 
Uni6n Soviética apoya estos movimientos para provocar el triunfo 
del nuevo sistema. Surge así un tercer mundo en busca de su 1 ibe 
raci6n poi ítica y/o econ6mica. -

La Iglesia no estaba dispuesta a permitir más cambios. Va a 
aprovecharse de la competencia ideol6gica para elaborar en Conci-
1 io Vaticano una tercera opci6n, en la que se asimilarían aspee-
tos positivos de las dos ideología anteriores. Convoca a este 
Concilio el Papa Juan XXI 1 l. La muerte le impedirá ver terminada 
su obra. 

Paulo VI concluirá los trabajos Conciliares y Episcopal Latino
americana (CELAM 11) en Medell ín, Colombia, con la finalidad de 
llevar a la práctica las conslusiones de Concilio Vaticano 11 en 
este continente. 

La Jerarquía vaticana programa para 1978 la Tercera Conferen--
ci a Episcopal Latinoamericana, cuya sede será México (Puebla) 

Esta reuni6n no será presidida ni por el Papa. Paulo VI, ni por 
e 1 sigui ente Juan Pablo 1; 1 os dos Papas mueren en e 1 1 apso de 
unos meses. La CELAM de Puebla, será presidida por Juan Paulo 
11 al comenzar el año de 1979. 
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2) Causas que llevaron a la Iglesia a plantear una renovación. 

El documento de Puebla es una sfntesis del proceso de renovación al que -
la Iglesia sometió el Mensaje de Cristo para darle una interpretac16n que co-
rrespondiera a las necesidades, exigencias y aspiraciones del hombre moderno. 
Con todo, esta sfntesis no está concluida, como se constatará en el análisis -
del Documento que se hace en el capftulo 5 de este trabajo; aun quedan varios 
aspectos por concluir que deberán ser tratados por el Papa actual o por los -
posteriores. Sin embargo, en t~nninos generales en la III Conferencia Episco
pal se oficializaron los criterios doctrinales que se habfan venido elaborando 
desde el Concilio Vaticano II y aun antes, desde la Encfclica Mater et Magis-
tra del Papa Juan XXIII. 

Para comprender la respuesta que la Iglesia dio en Puebla y que influirá 
en el mundo católico durante los años venideros, debemos entender las causas -
que motivaron a la Iglesia a buscar esta reinterpretaci6n. 

La jerarqufa eclesial y concretamente la jerarqufa romana se vi6 obligada 
a buscar una respuesta que frenara la amenaza que conforme a su propio sentir, 
se cernfa sobre el mundo y sobre la Iglesia misma. A ella se refiere el pro-
pio documento de Puebla. 

"Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus past2_ 
res una 1 i beraci6n que no 1 es 11 ega de ·ninguna parte", 12 

"El clamor pudo haber parecido sordo en ese entonces. Ahora es cl-ª. 
ro, y creciente, impetuoso y en ocasiones amenazantes", 13 

Los millones de hombres a los que se alude, primero en Medellfn y después 
en Puebla, son los marginados y explotados de los pueblos de Am~rica Latina,
que a su vez se constituyen en un sfmbolo de los marginados y explotados del 
mundo, En efecto, pese a que la Conferencia Episcopal se dá en una región que 
apenas es una parte de la Iglesia, sus lineamientos son válidos para la Igle
sia católica en general. 

Esto es comprensible porque se trata de una institución universal, Lo -
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que no resulta claro es si efectivamente esa petici6n de cambio de los pueblos 
oprimidos sali6 de los pastores o sacerdotes; es decir, dudo de que hayan sido 
sacerdotes los que se sensibilizaron ante las carencias y aspiraciones de los_ 
pueblos subdesarrollados, al menos ~n forma espontánea. La Iglesia-Institución 
quiere hacer creer al mundo que asf sucedió puesto que la T~'ólogfa de la Libe
raci6n presenta un sector eclesial comprometido, que llega incluso a pensar en 
la violencia para buscar soluciones que alivien la pobreza y la marginaci6n de 
las mayadas. 

Esta imagen de compromiso. que la Iglesia desea proyectar resulta parcial_ 
porque a partir de Medellfn y Puebla se presenta sólo un aspecto de lo que fue 
en realidad la amenaza para la Iglesia. La causa de la amenaza es anterior a 
Medellfn y no está conformada por la sola violencia que podría resultar del -
clamor de millones de hombres por un cambio y que podrfa traer como consecuen
cia acaso violencia y muerte, Se trata más bien del problema que vislumbr6 el 
Papa Juan XXIII. La verdadera amenaza que se cernfa sobre la Iglesia era la -
pérdida constante y paulatina de su posici6n heg~monica en la vida social del 
hombre, debida al error en el que habfa cafdo la jerarqufa eclesial en el siglo 
pasado al interpretar el mensaje de Cristo como un espiritualismo radical que_ 
habfa apartado a lo religioso de los problemas mundanos. En su adaptación a la 
ideologfa del liberalismo econ6mico, la jerarqufa llev6 lo religioso hacia una 
esfera puramente espiritual mediante un proceso secular que termin6 deslingan
do lo divino de lo terreno. Se pregonaba una salvación individual y Cristo -
era un "absoluto" que no tenfa nada que ver en el contexto social. Debido a -
este abandono que la Iglesia habfa venido manifestando ante la organizaci6n SQ 

cial existente, el hombre al clamar por el cambio exclufa a la religión. 
La exclus16n de lo religioso responde a 2 causas; una de ellas es el se-

cularismo que ya hemos mencionado y que degeneró en un proceso en el que el -
hombre tiende a ser autosuficiente y hace a un lado a Dios. Una segunda causa 
la constituye la difusi6n de la ideologfa del colectivismo marxista que ganaba 
terreno como consecUencia del cambio. Tanto la secularización como el atefsmo 
motivaron al pontffice Juan XXIII a iniciar los trabajos del Concilio Vatica
no 11, en donde se buscaron nuevos caminos, nuevas interpretaciones que devol
vieran a la Iglesia su autoridad, 

Tenfan que ser una respuesta inteligente y más matizada. Ya no se podfa -
continuar con la oposici6n franca al marxismo que presentara el pontffice ant~ 
rior, Pfo XII, quien coadyud6 a proyectar la imagen de una Iglesia partidista 
y por lo tanto vulnerable. Ahora la Iglesia se vefa amenazada por las 2 ideo
logfas; el Concilio debfa dar una respuesta propia que frenara la seculariza--
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ci6n y al mismo tiempo detuviera la difusión del atefsmo marxista. 
Los hechos históricos en los que se manifestaron las crisis del mundo C! 

pitalista en su desenfrenada lucha por el poder, fueron las guerras mundiales 
que entre otros efectos, además de haber desencadenado la violencia, provoca
ron que pueblos económicamente inferiores a las potenéias capitalistas euro-
peas optaran por la ideologfa del colectivismo marxista. Emergió asf un pro
yecto de o.rganizacilin diferente que se ofreda como solución para los paises_ 
j6venes y para las colonias que vefan en ella la forma de sacudirse la depen
dencia econ6mica o polftica de las potencias capitalistas. 

En estas luchas de dominio la Iglesia quedaba exclufda de participar, la 
ideologfa del li.beralismo económico cercó el terreno de la religión para ase
gurar un orden en el que predominaban los privilegios de una clase social, D,I! 
rante el siglo XIX la lucha entre la Iglesia y el Estado continuó y adquiri6 
caracteres particularmente violentos en ciertas partes y tuvo por resultado . 
que el Estado impusiera sus intereses sobre la Iglesia en mayor medida. Las 
autoridades de los Estados capitalistas relegaron a la Iglesia de los asuntos 
econ6micos y polfticos. Le respetaron su autoridad en asuntos espfrituales,
siempre y cuando no fuera un problema para los objetivos de la ideologfa capj_ 
ta lista. 

A pesar de que la Iglesia mantuvo una alianza de intereses con las cla-
ses superiores, poco a poco fué perdiendo su predominio espiritual incluso S.Q. 

bre ellas. 
Por otra parte el colectivismo marxista atentaba contra la libertad relj_ 

giosa; Dios y lo espiritual eran una carga que impedfa los ideales de la co-
lectivización. En suma, la misi6n de la Iglesia se vefa amenazada bajo las 2 
ideolog1as y con ello la existencia de la misma. Asf lo expresa Juan XXIII -
en la inauguración del Concilio en 1962, 

"Van diciendo que nuestra hora, en comparación con las pasadas, ha 
empeorado, y as1 se comportan como si nada tuvieran que aprender_ 
de la Historia, la que sigue siendo nuestra maestra de la vida y 

como si en los tiempos de los precedentes concilios ecuirenicos t.Q. 
do procediese pr6~pera y rectamP.nte en torno a la doctrina y a la 
moral cristiana, asf como en torno a la justa libertad de la Igl~ 
sia". 14 

La reacci6n de la Iglesia debfa tener entonces como maestra a la histo·
ria. Dada su situaci6n, debfa elaborar una respuesta audaz para adelantarse 
al futuro y controlar en cierta medida los acontecimientos. La misma inten·-
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ci6n prevalece 21 años después. Juan Pablo 11, siguiendo la línea 
tra:z:ada por el Magisterio, expresa en su visita a Lati110.imerica que 
la respuesta de la Iglesia debe lograr la supremacía de lo espiri-
tual sobre lo material en vista de los errores a los que ha 1 legado 
el hombre al cimentar sus valores en una visi6n materialista, Efec 
tivamente, su proyecto aunque no es original ni nuevo, se presenta
como una opci6n digna de tomarse en cuenta dada la situaci6n de crl 
sis actual que se manifiesta en las 2 ideologías. 

"Se hacen necesarias imitaciones atrevidas y renovadoras p!!_ 
ra superar las graves injusticias heredadas del pasado pa
ra vencer el desafío de las transformaciones religiosas de 
la humanidad, en todos los niveles, nacional e internacio
nal. Por parte de todos los grupos sociales en todos los 
sistemas, las realidades nuevas exigen actitudes nuevas¡ 
la denuncia uní lateral del hecho y el fácil pretexto de 
las ideologías ajenas fueren cuales fueren, son cargadas 
cada ve:z: más de miserias, y la Humanidad quiere controlar 
una evoluci6n que se le escapa de I• mano y quiere sus--
traerse a Ja tentaci6n materialista que gana terreno en 
una hufda hacia adelante, desesperada,"15 

La Jerarquía eclesial vislumbr6 a través del Conci 1 io Vaticano 
11, la emergencia de un Tercer Mundo que agrupa a naciones dependien 
tes que claman por un nuevo orden econ6mico, que desean salir del -
subdesarrollo al que las había sometido el orden capitalista y que 
16gicamente esperan nuevas formas de organizaci6n aocial. Entre 
el las, el colectivismo marxista parecía ofrecer la única opci6n via
ble para el cambio, dadas las demandas de esos pueblos, La jerar--
quía elabora su propia respuesta, que encierra el germen de un nuevo 
orden no s61o religioso, sino econ6mico, político, social, cultural, 
etc. Sus principios se presentan en forma general en el Concilio a 
reserva de ser experimentados y desarrollados en la práctica, Entre 
dichos principios está la defensa de los derechos del hombre. Los 
padres de 1 Conc i 1 i o se oponen a 1 a exp 1otaci6n de 1 hombre por e 1 hom 
bre y garantizan las libertades, entre ellas la más importante, la 
libertad religiosa, y garantizan también la socializaci6n de los bi~ 
nes naturales, El cambio no debe ser violento, En fin, se trata de 
un proyecto que deberá ser perdurable y profundo, porque es la res-
puesta de Dios, dada a través de su Iglesia y de sus ministros. 

La jerarquía eclesial encuentra en Ja opci6n por los pobres la 
tabla salvadora para enfrentarse a la tendencia materialista de la 
seculari:z:aci6n y del ateísmo. Cimenta su proyecto, en el compromiso 
con los pobres, los pob res de esos países del Tercer Mun-
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do. Desde la encfclica Mater et Magistra, la Iglesia se hará portadora de -
los requerimientos de los grupos populares y denunciará las 1njustic1as de que 
son objeto, 

"En ésta opción encuentran su concreción cristiana y de esa forma -
también su apertura universal •.•. El hijo enviado por el Padre to
ma su forma concreta en el empobrecimiento y solidaridad con los -
pobres. La misión de Jesas se dirige primariamente a los pobres,y 
ese tipo de evangelización es por excelencia la señal y prueba de 
la misión de Jesas .•.• Y desde ahf se debe comprender lo que he-
mes llamado sustancia eclesial, es decir, aquello que hace que la 
iglesia sea y sin lo cual no lo es •.• Ese compromiso es lo que la 
hace crefble sin la cual credibilidad, la iglesia dejarfa de serlo 

16 
por esencia". 

Ahora sf, la opción por los pobres se convierte en la condición de la -
existencia de la Iglesia. Ella se ve ante la obligación, antes de comenzar su 
reinterpretaci6n evangélica en el Concilio Vaticano II, después en Medellfn y 
en Puebla, de responder ante esos pueblos pobres a la pregunta de porqué habfa 
aceptado amortiguar ese compromiso, que contituye el principio de su misión, y 
porqué ahora lo muestra con tal dec1s16n. Las justificaciones que dá la Igl~ 
sia son variables. Por una parte reconoce sus errores al principio de cada d~ 

cumento. En el del Concilio Vaticano II se dice: 

11 Amarguras a causa de 1 as ilfcitas ingerencias de las autoridades 
civiles. Los prfncipes de éste mundo en más de una ocasión se -
proponen proteger con toda sinceridad a la Iglesia; mas con mayor 
frecuencia, sus acciones no se hallaban exentas de daños y peli-
gros espirituales, al dejarse ellos llevar por motivos polfti-

17 cos y de propio interés". 

En dichas justificaciones la Iglesia reconoce que en su diálogo con el -
Estado ha aceptado no sólo sus lineamientos sino que también ha permitido ing~ 
rencias de autoridades civiles en su seno. En ei documento de Puebla la jus
tificación que la Iglesia esgrime con mayor peso es el obstáculo que represen
tan los antivalores, difundidos por la secularización y el atefsmo de las 2 -
ideologfas y que han impedido que ejerza su misión plenamente, Una vez que ha 
reconocido sus errores, la opción por los pobres será la puerta que abrirá la 
búsqueda de la Iglesia para modernizar su mensaje, 
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3) Método utilizado por la Iglesia para llevar a cabo la renovaci6n. 

La lgl esi a se abre a un p 1ura11 smo de ·f deas para e 1 aborar una doctrina -
que sea la soluci6n para los problemas sociales, que lleve justicia para aque
llos que claman amenazantes y por lo tanto que sea capaz de frenar la violen-
cia. 

Ademas reafirma su oposici6n a la violencia y con ello encuentra el medio 
id6neo para evitar un cambio violento que pueda traer consigo el triunfo de la 
ideologfa colectivista. La desideolo9izaci6n va a ser la piedra de toque de -
la que partirán los te6logos para elaborar el nuevo proyecto de la Iglesia. E~ 

te proyecto se presentar& como una tercera.,opci6n que no será ni 1ibera1 i smo -
econ6mico ni•~olectivismo marxista, pero en cierta forma se derivar& de ellos_ 
extrayénd~les lo que conviene a los intereses de la Iglesia. Más tarde se co~ 
ta tara a lo largo del trabajo que el liberalismo econ6mi co tendrá un buen núm~ 
ro de factores para aportar.en tanto que el colectivismo marxista presentará -
por el contrario aspectos que a juicio de la Iglesia se deben atacar. 

El método que utilizará la Iglesia para modernizar su interpretación eva!!. 
gélica va a ser dialéctico. Se analizarán las-opciones contrarias y se deriv.!!_ 
rá de ellas una sfntesis que no pondrán e11 riesgo la doctrina tradicional de -
la Iglesia, pero que contribuirá a cimentar y difundir los nuevos criterios. 

"Ha sido muy activa en estos años la reflexi6n teológica .... Una vj_ 
si6n de sfntesis, en la que aparezca la convergencia de elementos 

. • JI 1 18 a veces presentados como contra puestos, cobra gran inter.,s 1
• • 

Al respecto, Juan XXIII dice qn el Concilio Vaticano 11: "a través de -
los acontecimientos y de las obras de los hombres, muchas veces sin que ellos_ 
lo esperen, se llevan a término, haciendo que· todo, incluso las fragilidades -
humanas redunden en bien de la Iglesia". 19 

Este mecanismo lo he denominado Aggiornam ento Dialéctico, porque a tra-
vés de él se elaborar& la buena nueva del Evangelio que deberá responder a las 
necesidades de la época actual, La primera dicotomfa que sintetizarán es: 
Iglesia-Mundo, o mundo espiritual y mundo terreno; de aquf se derivarán otras: 
Paz-Justicia; conciencia individual-conciencia social; participaci6n en polítj_ 
ca sin hacer polftica. Etc. Las sfntesis logradas resultar~n brillantes pese_ 
a la serie de desviaciones a que darán lugar precisamente porque estarán en un 
momento dado incompletas. Para completarlas se necesitará llevarlas a la práf. 
tica, llevarlas a realidades concretas para redondearlas en base a las conse-
cuencias que provoquen y otorgarles la categorfa de doctrina oficial de la Jgl~ 
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sia. 
El Concilio Vaticano II 1anz6 lo que he denominado como Teologfas de avan

zada, Audazn~nte estas teologías exigen una fase de comprobaci6n. Es ne~esa
rio llevarlas a un escenario real, esperar sus consecuencias concretas, que se 
someterán a análisis y sfntesis, antes de oficializar sus resultados debidame!!_ 
te limados de acuerdo a los objetivos de la Iglesia. Esto significó Medellfn; 
fue allf, en el año de 68 que se llevan a la práctica las teologfas del Conci
lio Vaticano II. Las reacciones que causó Medellin a su vez funcionarán de P-ª. 
rámetros para sintetizar nuevos aspectos en Puebla .. La Teologfa de la Libera
ci6n signffic6 eso: un parámetro para teologizar dial~cticamente otros aspee-
tos de la doctrina. Puebla será la sfntesis de 2 posturas, que fueron las re
sultantes de Medellfn: las posturas de los tradicionalistas o consercav.ores y 

las de los reformistas o liberales, En Medellfn se dá cuerda al reformismo y 
en Puebla se retrae hacia el tradicionalismo. 

Esta es una conclusión a la que podrá llegarse con la misma exposición de 
los hechos. La jerarqu1a eclesial se abrió a la renovación estructurando en -
el Concilio Vaticano II un método que le darfa cierta seguridad al someter al 
Evangelio a una reinterpretación. El Aggiornamento dial~ctico fue la mayor 
aportación del Concilio; a trav~s de ~l se trabajar& con las experiencias más 
disfmil es. 

Situémonos en el pontificado de Juan XXIII, enfrente de una Iglesia que -
esU en crisis, amenazada con ser relegada, tal vez hasta el punto de convertir: 
se en secta. El compromiso era mantener aquella Iglesia con su ascendiente SQ. 

cial, incluso colaborando con el poder polftico para legalizar en el nombre de 
Dios las cuestiones terrenas. Para lograrlo, se hacfa necesario someterla al 
mismo proceso de cambio que experimentaba la sociedad. Los resultados serán ~ 

positivos; de todo ese proceso emergerá una Iglesia más altiva, más sana; una 
Iglesia que se va1aprovechar de los adelantos cientfficos para sacudirse de -
las tradiciones que la hacían retrógrada y menguaban su credibilidad. Ya no 
existirá aquel conflicto del que hablaron algunos autores entre ciencia y relj_ 
gi6n; ahora discurrirán juntas. Incluso la Iglesia en sus institutos propici-ª. 
rá la investigación cientffica. 

"Consta por experiencia que no escasean a veces las dificultades -
de compaginar la cultura con la formación cristiana. Estas difi
cultades no dañan necesariamente a la vida de la fe; incluso pue
den estimular la mente a una m~s profunda comprensión de aquella. 
Puesto que los más recientes estudios y hallazgos de las ciencias~ 
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de la Historia y de la Filosof1a suscitan nuevos problemas, que -
arrastran consecuencias prácticas y reclaman nuevas investigacio-
nes teológicas", 20 

En la sfntesis que a este respecto hace el Concilio Vaticano II, sobre -
ciencia y religión, la Iglesia va a respetar el m~todo cientfffco pero sin re
nunciar al predominio de lo religioso. 

En un momento dado el equilibrio en esta relación se rompe y la religión_ 
se adelanta a la ciencia, porque propone los fines, los objetivos para que és
ta Qltima no escape de las manos del hombre, para que la ciencia y la técnica_ 
no se manipulen al servicio de poderes egofstas; en suma, para que la ciencia 
y la técnica se apliquen en bien de la humanidad y no para su aniquilamiento. 
Es a través de lo religioso, a través de lo espiritual que la Igl~sia, aunada 
con la cultura, convertir& la conciencia del hombre, expulsando de ella inte
_reses egofstas, odios, violencias, para implantar en su lugar, allJ)r, respons! 
bilidad social, hermandad; todo esto bajo la aceptación de la paternidad de -
Dios. 

El proyecto de la Iglesia, sometido al proceso de experimentación en Me
dell 1n y de sus consecuencias - Teologfa de la Liberación y Teologfa Conserv! 
dora, - va a dar como resultado una teologfa de par.idad religiosa. - Cultura,
que llevará el nombre de Ensenanza Social de la Iglesia. La jerarqufa concl.!! 
y.e en Evangelii Nuntiandi, que el cambio que se propone la Iglesia será a tr.!!_ 
vés de la cultura. 

La capacidad de la jerarqufa eclesial, jefaturada por Juan XXIII y por -
Paulo VI, hasta Juan Pablo II, quedó manifiesta al sacar la nave de Pedro del 
escollo en que se hallaba atada para llevarla al centro mismo de las aguas y 
retornando sin soltar el timón. Estos Papas se enfrentaran con éxito a otro_ 
aspecto de la amenaza a la que se hace referencia en Medellfn y Puebla - la 
amenaza que representan los desposefdos - y compaginarán con su recién adqui
rido compromiso con el pobre, a la Iglesia y al Mensaje Evangélico; a la Jgl~ 
sia y a Dios, que cada vez se alejaban m5s, 

'\-).-La Iglesia tiene que afrontar una división milenaria. 

El or1gen de este divorcio es la disparidad de intereses entre 2 grupos -
dentro de la Iglesia. Esta· disparidad es antigua como la Iglesia misma. Uno 
de los grupos centra su misión en la vigilancia de la posici~n hegemónica de 
la Iglesia dentro de la sociedad; la cabeza de la autoridad con sede en Roma -
antepone este 1 ineami en to a otro t.an importante como es el compromiso con el -
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pobre, que ocupa por el contrario un lugar preponderante para •el otro grupo. -
El primero conforma la Iglesia-Institucional, y el último la Iglesia Mensaje -
ya que centra la misi6n de la Iglesia aquf en la tierra en la defensa del po-
bre. 

La jerarqufa eclesial, dueña durante mucho tiempo en exclusiva de la cap! 
cidad de decisi6n, al aceptar el reto de la renovaci6n, debi6 enfrentarse a -
'las presiones internas para atraerse al grupo que llamo Iglesia-Mensaje, Es-
tas presiones debiE!ron ser importantes ya que este grupo podfa surgir indepen
diente, al frente de una Iglesia comprometida con aquellos que clamaban por un 
cambio. La unidad tenfa que resolverse para enfrentarse a la empresa de lograr 
su universalidad. 

"No es absurdo hablar de una lucha de Dios con su Iglesia. Si de -
e~trada nos lo pareciera, deberTamos leer los mensajes del apoca
lipsis de las Iglesias y quizá fuera Otil recordar lo que dijo h! 
ce anos Ven Balthazar, te6logo nada sospechoso de izquierdismo y 
(cuyo pensamiento acaba de ·ser recomendado por el Papa): Hay una 
lucha amorosa del Señor con su esposa la Iglesia, cuya imagen -
de Vaticano no es ni ·sigue siendo la (gloriosa) del capftulo 16 -

21 
de Ezequ i e 1 ". 

El magisterio anterior al Concilio Mostr6 un marcado abandono por la ese!!_ 
cia del Mensaje evang~lico; se concret6 a grosso modo a hacer llamados en pro 
de la paz pero sin en~ender o sin querer entender las causas de la violencia.
Vigiló más los intereses de la Iglesia-Inst1tuci6n al entablar el di&logo con 
las autoridades del mundo capitalista, que los intereses de la Iglesia Mensaje. 
El rfgido espiritualismo de esa interpretaci6n del Evangelio se traducfa en irid.!. 
ferencia por los problemas socio-econdmicos. Con la promesa de un mundo~ 
16gico,esa interpretaci6n coloc6 a la Iglesia en el extremo de favorecer la -
paz y el orden para el sistema capitalista. Asf, se habla de una Iglesia Nue
va, diferente a una Iglesia Vieja, esclerorada e institucional; una Iglesia -
progresista, del pueblo, que tenderá a dar más importancia al Mensaje del Eva!!. 
gelio que a la propia Iglesia como institución. 

Su exceso de espiritualidad la hacTa aparecer como coligada a los poderes 
terrenos¡ ideologfzada, y por lo tanto bajo la amenaza de perder su unidad, su 
universalidad y el sentido mismo de su misi6n. 

El magisterio actual se enfrent6 a la crisis religiosa externa e interna. 
Era necesaria una metamorfosis de la que naciera una Iglesia moderna que reun~ 
ra los epftetos de vieja y nueva. Una Iglesia que sintetizara sus intereses -
cono instituc16n: unidad y universalidad, con la ese~cia del mensaje: -
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La empresa de modernizaci6n, comenzara bajo estos t@rminos. La Iglesia -
Institucional anuncia su compromiso con· los pobres y con ello inicia su diálo
go .con la Iglesia Mensaje. 

Los estudios de las reuniones episcopales que antecedieron al Concilio -
arrojaron datos alarmantes sobre el estado de crisis social del mundo; datos -
que quedaron plasmados en el mismo Concilio y que 111Jestran a una sociedad efer_ 
vescente y anhelante, deseosa de encontrar un cambio. En estos estudios se h! 
cia evidente que de continuar asf se llegarfa a la violencia. El hombre mos
traba en su poder su misma debilidad. En el terreno cientffico y t@cnico ha-
bfa elaborado, gracias a su saber e ingenio, un mostruo que escapaba a ese po
der y que en ocasiones amenazaba ir en contra de'@l. Se aventura a la conquis
ta del espacio y domina el medio ambiente en el que se desarrolla. Crea medios 
que propician la comunicaci6n y pese a todos estos adelantos, padece soledad , 
incomunicaci6n y lo que es mds· importante, se desconoce a sf mismo. Desconoce 
su interior. Predominan en el hombre sentimientos de frustraci6n y ansiedad •. 
Las generaciones j6venes reaccionan ante la herencia de los adultos, algunos -
violentamente, otros refugiándose en las drogas; los mas tienden a rechazar lo 
tradicional por considerarlo obsoleto. Los j6venes se enajenan con modas pas!!_ 
jeras, que s6lo logran mantener su inter@s por momentos fugaces. 

Nunca el hombre habTa gozado de tantos adelantos y de tantas comodidades. 
El poderfo econ6mico que ha alcanzado es admirable, pero es tambi@n demasiado 
injusto. Son demasiadas las diferencias entre un grupo que goza de todo tipo 
de confort y que usufructaa los beneficios de ese poderfo, y las mayorfas que 
padecen hambre, desprotecci6n social, ignorancia, explotaci6n. Estas mayorfas 
son las que claman justicia, cuando no venganza •. 

La Iglesia quiere recuperar el papel protag6nico que habfa perdido, elab.Q. 
rando una respuesta que pretende ser la soluci6n pará los problemas mundiales. 
La Iglesia cree poseer la verdad de la historia y la.verdad del hombre. Ella 
puede ayudarle y enseRarle objetivos para su peregrinar terreno. Dios es la 
respuesta a las frustraciones. Dios puede dar su liberaci6n individual y so
cial a todos los hombres. La ·iglesia esta dispuesta a ayudar al mundo, pero 
s6lo a cambio de que sus pretensiones de universalidad sean aceptadas y de que 
su hegemonfa vuelva a ser un hecho. Todos deberán tener confianza en su pro
puesta, la Iglesia pretende incluso encabezar un movimiento ecum@nico para un.! 
ficar las creencias en Dios y emprender junto a las demás religiones la difu-
si6n de su verdad. 

Esta es la visi6n de Juan XXIII y de su colegio cardenalicio. De acuerdo 

78 



a ella enfocan sus energfas en la respuesta que deberá salfr del Concflio. Es
tán conscfentes de que van a edificar una Iglesia moderna, abierta a todas las 
ideas que estén de acuerdo con su mf si6n. Están también con cientes de que la 
dinamizaci6n del Evangelio es un proceso. El Concflio abrfrá posibilidades, -
tentativas de acci6n. Abrfrá caminos para escoger, andando, el más propicio a 
la s1ntesis Iglesia-Mensaje evang~lico. Hará lo posible para unir los intere
ses de la Iglesia Instftucional con el compromiso con los pobres que caracteri 
za a la Iglesia-Mensaje. 

Con ciente de su temporalfdad la jerarqu1a eclesfástfca fntenta cimentar 
su edificio en esta construcci6n, que emprende en realidad a ciegas, y con la 
cual busca afirmar y afianzar los criterios doctrinales acerca de Dios, acerca 
de la Iglesia y su mis16n. Con ella también quiere cimentar la unidad de los 
miembros de la Iglesia y establecer firmemente los lazos que conectan a las -
Iglesias particulares con la Iglesia Romana. Será desde aqu1 que partirá la -
annonfa; la Santa Sede seguirá siendo el nQcleo de la Universalidad. 

"El coleg1o o cuerpo eclesial, por su parte, no tiene autoridad si 
no se considera incluido el Romano Pont1fice, sucesor de Pedro, CQ. 

mo cabeza del mismo, quedando siempre a salvo el poder primacial -
de ~ste, tanto sobre los pastores como sobre los fieles. Porque el 
Pont1f1ce romano tiene, en virtud de su cargo de Vicario de Cristo 
y Pastor de Toda la Iglesia, que puede siempre .ejercer libremente 11

•
22 

Los obispos son los encargados de comunicar a las Iglesias particulares -
entre si; el representante de la autoridad del Papa en su Iglesia particular. 
Los obispos son los que dan cuerpo á la universalidad. La unidad, sellada por 
medio del pacto de fidelidad y obediencia al Papa, será la base para que jun-
tos elaboren la Verdad de la Iglesia. 

5).- Aspecto Teol6gico • 

1.- Análisis de Concilio Vaticano II. 

Efectivamente, Juan XXIII no verá terminada su obra; deberá continuarla 
el Papa Paulo VI. El continuará la apertura para la elaboraci6n de la rein-
terpretaci6n evang~lica. Del Aggiornamento dial~ctico partirán los te6logos 
para dar a la respuesta eclesial un carácter original. No trabajarán en ade
lante en pro de ninguna ideologfa; su respuesta no debfa ser una fdeolog1a -
más porque a juicio de la jerarqufa las ideolog1as son partidistas. 
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Establecidos los intereses de Unidad y Universalidad de la Iglesia ahora 
quedaba por resolver la promoci6n de los pobres. Entre las inquietudes que -
recogi6 la Iglesia en sus estudios pre-conciliares, permanece como constante 
la que da un lugar primordial al furor de los desposefdos por hacer uso de sus 
derechos que le~son arrebatados y coartados por los grupos privilegiados y por 
el poder pol ftico mismo, que ha estructurado el Estado en bf~n de esos grupos, 
que son minor1tar1os. El ideal de la Iglesia incluye precisamente el objeti
vo de conciliar a la human-ldad, de alcanzar un equf1ibr1o social, de manera -
que a trav~s de una educaci6n que resalta los valores evangélicos se logre co!!_ 
formar una conciencia social equilibrada. De esta forma la teologfa resuelve 
la dicotomfa Iglesia-mundo. En adelante, lo religioso abarcarfa, no una parte 
del ser del hombre sino todo su ser, en topas sus manifestaciones individuales 
y sociales, Lo espiritual presente en lo econ6mico, lo polftfco, lo social. 

La transformaci6n no serfa exclusivamente en el plano material, como pre
tenden las ideologfas, sino en el plano espiritual también. La transfonnaci6n 
serfa a nivel de la conciencia del hombre, mediante el cumplimiento de la doc
trina moral cristiana, que ~ennanará a los hombres baja la tutela de Cristo y 
la paternidad de Dios. 

La dicoton ;'a Paz y Justicia, s.e armonizara aceptando que la primera es -
consecuencia de la segunda, pero ésta s6lo se lograra mediante el orden. La -
Paz será mediata; s6lo podr& derivarse de los efectos,del cambio espiritual. -
La primacfa que se da a la pobreza, a la fe y a la caridad, podrfa hacer reas
cfonar a los grupos pud.fentes. Por eso se advierte: 

''Los ricos están obligados a ayudar a los pobres y por cierto no s~ 
lo con bienes superfluos. Quien se halla en situaci6n de necesidad 
extrema, tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario Pi! 
ra sf. Habiendo como hay tantos hombres opr1m.idos actualmente por 
el hombre en el mundo, el Concilio urge a todos, particulares y a!!_ 
toridades, que acordándose de aquella frase de los Padres: alimen
ta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas"23. 

La caridad adquiere un significado diferente a partir del Concilio: rea
firma los medios 11c1tos para que el desposefdo luche por .sus derechos. Aun
que se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, 
en la situaci6n presente, advierten los prelados en Concilio V. II que los -
pueblos pueden optar por la violencia de no lograr sus justas aspiraciones. 
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En su inserción en el mundo, la Iglesia está ofreciendo mediante su Conc.!. 
lio una tregua entre las ideologfas {rnarxisl!K> y capitalismo) que en la carrera 
por ganar terreno la una y por conservarlo la otra, están orillando al hombre_ 
a la violencia. La Iglesia levanta una voz que encierra la semffla de un or-
den diferente; pero en realidad lo que está tratando de conseguir es tiempo. -
El Concilio lleva entre otros objetivos, el de frenar la violencia. Está pro
poniendo una respuesta original que se plantea como neutral, cuando en realida:f 
se estructura en base a ideas tomadas d e.l 1 ibera 1 is mo econ6mi co, que _se 111! 
n1fiestan en normas reformistas, con él elemento··intrfnsico en ellos ·qué es -
el .ord~n. 

El Concilio se pronuncia por la defensa de la propiedad privada: 

"Asegurar a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autQ. 
nomfa personal y familiar y debe ser considerada como prolongación 
de la libertad humana •••• Conforme vayan extendiéndose las enseñan. 
zas de la Iglesia, se irá controlando la propiedad a través de la 
fé, Voluntariamente los privilegiados cederán sus propiedades pa
ra convertirlas en propiedades públicas. Al Estado toca, ademá:s -
impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien C.Q. 

man~· 24 

La cesi6n voluntaria de bienes tiene un carácter de acto de caridad; pero 
también aparece ya la amenaza que representa para .los poderosos la unidad de • 
los pobres, a quienes la Iglesia les reconoce el derecho de tomar lo que es s.!!_ 
yo, y que advierte que de no actuar en forma diferente los poderosos, ese pue
blo cansado de Ja explotacf6n va a derribarlo todo para construfr algo dfstfn· 
to. La caridad ya dfScurre en Concilio Vaticano II muy cercana a la justicia. 

La desideologizaci6n que la Iglesia trata de lograr en Concilio Vaticano 
II es complicada. Depende, tanto col!K> su neutralidad, del diálogo con las au
toridades terrenas. A la Iglesia le interesa dete.ner la difus16n de las ideas 
marxistas por la sencilla raz6n de que son ateas y atentan contra su existen-
cia, pero en ese momento h1st6rico en que d4 su respuesta en Concilio Vaticano 
II, su interés primordial es hacer vigente lo religioso e instaurar de nuevo -
la autoridad de la Iglesia en el mundo.. Para lograr esto, la Iglesia se ali-
nea con los pobres, Parece una contradicci6n pero no lo es tanto. La Iglesia 
calcula que s1 logra restaurar su hegemonfa ·en los pafses de régimen capitalii 
ta, simult~neamente detendr~ la difusi6n de las ideas marxistas, Sin embargo, 
para lograr esto tiene que enarbolar como bandera el compromiso con los pobres 
y tiene que presionar a las autoridades civiles y a los poderosos. Est! d1s--
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puesta a cooperar, pero sabe que tiene que rec1b1r. En este momento la desi
deolog1zac16n se expresa en forma muy abstracta, y se sitúa en un nivel 1nte
lectual a falta y en espera de resultados concretos. Hasta ahora, no se ha -
dado ningQn di~logo específico con las autoridades, la Iglesia tiene una pro
puesta que por su carácter se dir1ge más bi~n a las naciones cap1talistas, al 
proponerles en forma velada una cooperac16n para evitar la violencia. La - -
Iglesia ev1dencia la necesidad del cambio y ofrece su proyecto y su coopera-
ci6n, pero esa cooperaci6n es condicional. La Igles1a siente que fue atacada 
y relegada por el proceso de secularizaci6n bajo el régimen capitalista; por 
ello se declara independiente y por encima de los regfmenes polft1cos, con -
los cuales está dispuesta a colaborar 1nd1stintamente en busca de la promoc'kSn 
integral del hombre, pero siempre desde una situación de superioridad espiri
tual. 

"Nada desea tanto la Iglesia como desarrollarse libremente, en ser. 
vicio de todos, bajo cualquier régimen polftico que reconozca los 
derechos fundamentales de la persona y de la familia y de los im
perativos del bien común". 25 

Más que su desideologización, en Concilio Vaticano la Iglesia decide su -
existencia misma. Su proyecto lleva la posibilidad de cooperaci6n con el po-
der terrenal, pero también implica la condición de que se le reconozca su aut.Q_ 
ridad a través de su ingerencia en las cuestiones terrenas, lo que significa -

. que luchará efectivamente contra los privilegiados y el sistema de autoridad -
que los representa. Privilegiados y autoridad deberán ceder, m&s por conve-
niencia que por convicción. La Iglesia vieja y empolvada enseña al mundo capj_ 
talista que la promoción del hombre es la condici6n de su existencia común. 

Las dicotomfas Iglesia-mundo, paz-justicia, liberaci6n-salvación, las re
suelve Concilio Vaticano II mediante la fe; fe en la Verdad, Las enseñanzas de 
la vida, obra y muerte de Cristo, Plasmadas en la doctrina moral, son necesa-
rias en la ·vida del cristiano que se precie de serlo, por que de lo contrario_ 
surge la amenaza escatológica del pecado mortal. La fe en Cristo y en su Igl~ 

sia deben manifestarse con el significado de conciencia social, S6lo si el hom. 
bre ha cumplido con los valores y normas cristianas alcanzará su salvaci6n. La 
Igle~ia se asegura del cumplimiento de sus metas con el poder que ha tenido -
siempre: el poder es~atológico de la salvac16n o de la condena. Esto es una -
prueba de su compromiso ya que constituye una agresión para las clases pudien
tes, 
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"El cristiano que falte a sus obligaciones con el prójimo, falta S.Q. 

bre todo a sus deberes para con Dios y pone en peligro su eterna -
salvación 11

,
26 

No hay que olvidar que Concilio Vaticano Ir está dirigido a todos los ca
t6licos del mundo; esto incluye a los que viven bajo el régimen socialista y a 
los que ejercen cualquier tipo de autoridad. El mensaje hacia ellos se convif!:. 
te en presión. La Iglesia ofrece su cooperación a los regfmenes socialistas y 

a las autoridades terrenales. Pero la opción por los pobres se va a convertir 
en fundamento del derecho de la Iglesia a inmiscuirse en los asuntos mundanos, 
y de la defensa de la 1 ibertad religiosa del hombre, libertad que enmarca to
das las libertades. 

El diálo90 que propiciará la Iglesia será entre el Estado y el pueblo, m~ 
diente la creación de organismos intennedios que le permitan a éste último de
fender sus derechos. Será también a través de la cultura y de la educaci6n -
evangélica que llevará a cabo la defensa de sus objetivos.: 

"Cuiden los dirigentes el no entorpecer las asociaciones famlliares 
sociales o culturales, los cuerpos o instituciones intermedias y 
el no privarlos de su legftima y constructiva acción, que mas bién 
deben promover con libertad y de manera orde'nada. Los ciudadanos 
por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la -
autoridad poder excesivo" •2 7· 

Es as1 como la Iglesia pretende afirmar su universalidad. Ella será el -
lazo de comunicación entre las Iglesias particulares y por lo tanto entre las 
naciones, porque su verdad deberá proyectarse a nivel internacional • Será me
diante lo religioso que se establecerá la armonfa en el mundo, En el ecumenis 
mo se respeta la autonomfa de las religiones, pero se busca la unidad teniendo 
a Dios cómo amalgama; un Dios que es el mismo pero que de acuerdo a distintas 
culturales tiene nombres diversos. 

"En virtud de su misión y naturaleza, no está ligada a ninguna for
ma particular de civilización humana, ni a sistema alguno polftico, 
economico o social, la Iglesia, por esta su universalidad, puede -
constituir un vfnculo estrechfsimo entre las diferentes naciones y 
comunidades humanas 11

•
28 

La Iglesia quiere en suma, un equilibrio que respeta el estado de las -
ideologfas tal como están. Ella solamente actuarfa como mediadora entre Est!, 

83 



do y pueblo, y controlarfa los desmanes de las dos partes mediante la aplica-
ci6n de la doctrina cristiana. Pero en· este equilibrio las ideologfas no deb~ 
rán aspirar a ganar terreno, porque si asf sucediera entonces la Iglesia aban
donarfa su papel de mediadora y coordinarfa sus esfuerzos con aquella ideolo-
gía que ofrezca mayores garantfas para su existencia. En Medellfn, precfsame!!_ 
te, tratará de establecer su proyecto para llevar el equilibrio al mundo capi
talista. Cuando comprueba posteriormente desviaciones dentro de la propia Igl~ 

sia, la jerarqu1a eclesiástica hablará de manipulaciones ideol6gicas y se verá 
precisada a mostrar su partidarismo en Puebla. 

La Iglesia demuestra que hace falta porque ella puede ayudar a solucionar 
los problemas del mundo y a su vez, el mundo la puede ayudar a recuperar su si 
tuaci6n de predominio •. La Iglesia-Instituci6n opta por la defensa de los po-
bres como medida para justificar su 1ntrom1si6n en el mundo, Bajo ese compro
miso afianza su universalidad, en los Oltimos tiempos bastante resquebrajada. 
Su unidad también la reafirma porque va a establecerse una comunicaci6n con la 
Iglesia-Mensaje, que ha dado 111Jestras de su existencia en Latinoamérica con el 
sacerdote Camilo Torres. La Iglesia-Instituci6n se vale de la Iglesia-Mensaje 
para retener su hegemon1a en la sociedad, 

A través de Concilio Vaticano II la Iglesia ha teorizado su nueva Verdad, 
pero falta la fase experimental: Esta nueva verdad debe darse a conocer a los 
hombres y ponerse en práctica para tomar en cuenta las reacciones y elaborar -
en base a ellas el proyecto que detendrá la violencia en el mundo. 

El medio id6neo para esta puesta en práctica resulta ser Jl¡nérica Latina.
Aqu1 viven más de 50% de los cat6licos del mundo, la mayorfa de los cuales pa
dece los contrastes de los excesos del capitalismo. Son pueblos que por tradi 
ci6n han defendido su libertad y ahora pretenden conseguir cierta independen
cia econ6mica de los pafses desarrollados, 

En las décadas de los cincuentas y sesentas surgen en varios pafses de -
Centro y Sur América gobiernos que llegan al poder mediante el apoyo popular_ 
que legislan 'medidas nacionalistas y que comienzan a realizar reformas agra-
rias. Los intereses de las trasnac1onales estadounidenses se ven afectados r 

por tales medidas, por lo que coligadas con las minorfas oligárquicas de los_ 
respectivos países, defienden esos intereses derrocando algunos gobiernos. -
Instauran en su lugar gobiernos pro-imperialistas e impopulares. 

uEsta década (sesentas) fue pr6diga en movimientos guerrilleros. -
Cuando un grupo era vencido en Panamá, surgfa uno en Nicaragua, -
Argentina, Venezuela, en ffn, en toda hnérica, Podrán ser venc1. 
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dos, pero la victor1a m1l1tar es momentánea, pués el fen6meno soc1al 
y económico que le dá orfgen está latente 11

•
29 

1: 1 proceso fue en aumento; algunos grupos 11 egaron a pretender 11 eva r a cabo -
cambios estructurales y la guerr11 la se concibió durante algQn tiempo como el 
medio para intentar el cambio. En lg6Q trlunfa un movimiento guerrillero en -
Cuba y se establece en la isla un gobierno socialista que entabla estrechas r! 
laciones con U.R.S.S. Es indudable que para Juan XXIII, el otro aspecto de la -
amenaza que se cernfa sobre la Iglesia es la separac16n milenaria entre Ja - -
Iglesia Institución y la Iglesia Mensaje que propició que sacerdotes de esta -
última se lanzaran a un activisroo individual en apoyo a estos movimientos gue
rrilleros, movidos por el abandono y la desilusión que les causaba el proceder 
de la jerarqufa inst1tucional: tal es el caso del sacerdote Sardiñas que inter: 
viene act1vamente en Ja revoluc16n Cubana. Estados Unidos, experimenta un gi
ro polftico con el presidente John F. Kennedy. La polftica de la Alianza para 
el Progreso pretendió aliviar, mediante ayuda condicional, la situación socio
econ6mica de subdesarrollo de Jos pafses latinoamericanos. Estas medidas en -
poco tiempo dejan traslucir su fracaso. Mientras tanto, las dictaduras mi lit! 
res temen al ejemplo cubano.y cacarean su anti-comunismo con la religión cató
lica como escudo •. Esta utilizac16n va en detrimento del prestigio de la reli
gión. Además se da otro fenómeno en contra de la Iglesia, fenómeno que impul
sa la violencia, y que consiste en una carencia: la precaria evangelización -
que ha dado lugar a una religiosidad popular contra la que se ha visto imposi
bilitada la Iglesia. Las manifestaciones religiosas populares han propiciado_ 
la fusión de lo religioso con lo mágico, hecho que constituye un impedimento -
serio para la aceptación de la verdad de la Iglesia Moderna. 

Algunos aspectos del contexto cultural latinoamericanos se toman en cuen
ta en Concilio Vaticano II y se·prevee su control, pero se desconocen otros. -
Es en tales circunstancias que se llevan a la practica los lineamientos del -
Concilio en América. Será en Medell1n, Colombia, donde se celebrar6 la II Re.!!_ 
nión Episcopal, cuyo tema será; La Iglesia en la actual transformación de Arn~

rica Latina a la Luz del Concilio. 
Entre el año de 1962 que se convoca al concilio y 1968 fecha que se señala 

para la segunda reunión del obispado católico, sucede en Colombia la sublevación 
otro sacerdote: Camilo Torres, quien movido por el resentimiento que le provo
cara el divorcio entre la Iglesia y el Mensaje evangélico, critica a la Igle-
sia institucional y se convierte, a6n en contra de su voluntad, en el sfmbolo_ 
principal de la división de la Iglesia. 
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Camilo Torres desciende de una familia acomodada y no obstante se decide 
por una auténtica pobreza. Seguramente impactado por los lineamientos de la 
Encfclica Mater et Magistra,m.1s que por el Concilio, se compromete a llevar a 
la práctica los lineamientos de modernidad que manifestara la Iglesia Romana, 
en una Colombia polfticamente div1d1da, enfrascada en pugnas violentas inter
minables entre liberales y conservadores. Dichos partidos respetaban la estru.f_ 
tura económica, en la que un pequeño grupo de familias posefa casi la totali
dad de las tierras, correspondiendole al pueblo una porción que ~esde luego era 
insuficiente. Esta injusta repartición colocaba a las mayorfas en una posición 
de marginación y pobreza. 

El fenómeno "Camilo revolucionario" es resultado de un proceso. ·Camilo -
comienza luchando dentro de Jos canales legalmente establecidos por el aparato 
democrático. Organiza en Yopal en una Comunidad de base a campesinos y estu-
diantes con resultados positivos para el campesino. Esto pareció subversivo a 
las autoridades que se opüsieron a sus trabajos, acusándole de preparar lfde-
res polfticos. Como consecuencia es removido por sus superiores, quienes lo -
ubican en otros servicios. Pero su natural inconfonne y la propia situación lo 
llevan a adquirir mayores compromisos. En su desesperación llega a organizar 
algunos partidos nacionalistas y de izquierda para formar un frente coman e -
intervenir en las elecciones. En un· principio su compromiso no inclufa la vi.Q. 
lencia, pero la absurda oposici6n del aparato estatal y de la Iglesia regional, 
lo llevan a pensar en llegar a utilizarla en defensa de los derechos que la -
propia Constitución les otorgaba. 

"Se ha dicho muchas veces que predico la revoluci6n violenta, mis 
planteamientos se reduceQ a que las mayorfas ejerzan su poder.
para que las decisiones gubernamentales sean en favor de las may.Q_ 
r1as y no de las minorfas. Lo que yo propongo ~s que debemos pr~ 
pararnos para el caso de que las minorfas se opongan por medio de 
la violencia. La decisión no est6 en manos de la clase popular -
sino de la clase dirigente y como nosostros nos estamos organiza.!!. 
do para las elecciones se apresuran a decir que estamos organiza.!!_ 
do la revolución violenta. La violencia se hace con armas, con -
tanques, con medios costosos, con los cúales no cuentan las cla
ses populares. Los que deciden sobre la violencia son los que pu~ 
den costearla".3º · 
La jerarqufa eclesial da gran importancia a.este llamado a la violencia Y 

aunque no se aluda directamente a ello, sin lugar a dudas se valora como exp~ 

riencia para elaborar los lineamientos de la segunda Conferencia, que ha d~ 6 



celebrarse precisamente ahf, en Medellfn, Colombia, 

e) Análisis del documento de Hedellfn, 

Siguiendo los lineamientos de apertura del Concilio, el documento base de 
Medellfn fue, si no redactado, sf ampliamente enriquecido por las Conferencias 
episcopales regionales previas a la Conferencia plenaria. Desde luego, el do
cumento fue aprobado por el Papa y por la Curia romana, pero no hay que olvi-
dar que estaba en fase experimental. Por lo tanto, el gigantismo que adquirfa 
la opci6n por los pobres pudo, en un momento dado, ser tomado como natural. -
Lo cierto es que por el Aggiornam ento dialéctico de MEidell1_n se iban a sinte
tizar las dicotomfas, buscando como en Concilio Vaticano II un equilibrio, pe
ro con los t~rminos cambiados: ya no serfa Iglesia-mundo, sino mundo-Iglesia; 
no serfa paz-justicia sino justicia-paz. 

La Iglesia moderna volverfa a afirmar en Medellfn que lo religioso·abarca 
todos los aspectos de la vida del hombre. La Iglesia sin darle abiertamente -
primacfa a la polftica y a la economfa, tendrfa que interv~nir en estos aspec
tos para darle un nuevo orden a la vida en Latinoamérica. Se reafirmaba que -
el reino del hombre era una prolongaci6n del reino de Dios, pero para serlo -
plenamente deberfa estar organizado con justicia. La misi6n de la Iglesia se
rfa provocar el cambio, mismo que debfa hacerse desde la conciencia del hombre. 

"La originalidad del Mensaje cristiano no consiste directamente en 
la afirmaci6n de la necesidad de un cambio de estructura, sino en 
la insistencia en la conversi6n del hombre, que exige luego este -
cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas -
estructuras; sobre todo, no habr& continente nuevo sin hombres nu~ 
vos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y 

responsables". 31 

Medellfn presenta una segunda caracterfstica original en base a la expe·· 
riencia de Camilo Torres. El sacerdote guerrillero demostr6 que los cambios · 
no se podfan efectuar mediante la benevolencia de las clases privilegiadas y • 
evidenc16 su resistencia y su oposici6n al cambio. Teniendo esto en cuenta y 

no queriendo recurrir a la violencfa armada, la Iglesia recurre a otro tipo de 
violencia: senala a los responsables y ejerce presi6n sobre ellos. A través de 
la pastoral de élites se les hace ver y sentir a las clases privilegiadas que 
de ellos depende el cambio. 

"Queremos advertir, como un deber de nuestra conciencia, de cara al 
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presente y al fUturo de nuestro continente, a aquellos que rfgen_ 
los destinos del orden públfco. En sus manos está una gestf6n a.!!_ 
ministrativa, a la vez liberadora de fnjusticia y conductora de -
un orden en función del bién coman 11

•
32 

Este es el criterio esclesial de Medellfn con respecto a las autoridades, 
mismo que se extiende al plano económico. 

"Hacemos un llamado urgente a los empresarios, a sus organizacio-
nes y a las autoridades·polfticas, para que modffiquen radfcalmen. 
te la valoraci6n de las actitudes y medidas con respecto a la fi
nalidad, organización y funcionamiento de las empresas" ,33 

En la pastoral de élites se recalca insistentemente que son los grupos -
privflegiados los que estructuran el poder en base a presiones diversas para -
seguir usufructuando esos privilegios. 

"Quisiéramos dirigir nuestro ·llamado en primer lugar a los que tie
nen una mayor participaci6n en la rfqueza, en la cultura y en el -
poder ••• Estos mismos reconocen que los prfvilegiados en su con-
junto, muchas veces, presionan a los gobernantes e fmpfden con ello 
los cambios necesarios"~4 : 

Esta postura sobrepasa la invitacf6n a la pobreza que se teorizara como 
mecanismo de cambio en Concilfo Vaticano Il. En Medellfn la neutralidad desa
parece para dar paso a una acusación abierta. La Iglesia quiere convertirse -
en catalizador social. Su mfsi6n consfstirá en difundir la nueva interpreta-
ci6n del Evangelfo. Se propfcfar& el dfálogo entre las clases antag6nicas y -

tenderá a educárseles bajo los conceptos cristianos de responsabilidad social. 
La condición para la salvacf6n será el cump.lfmiento d.e esas normas. 

Por lo que toca a las clases oprimfdas, la educación crfstfana deberá co!!_ 
formarles .una conciencfa analftfca y deberá capacitarlos para que sean ellos -
mismos los que gestfonen su propia promocf~n, ya sea en el plano· fndividual C!!, 

mo en.el socfal. 

"Las clases populares, han de tener, a través de las estructuras t~ 
rritoriales ·y funcionales, una particfpac16n receptiv~ y activa, -
creadora y decisiva,· en la construcción de una sociedad •. Estas ei. 
tructuras intermedias entre la personá y el Estado deben ser orga
nizadas libremente, sin indebida intervención de la autoridad o de 
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grupos dominantes, en vista de su desarrollo y su participación co~ 
creta en la real1zaci6n del bil!n coman 11

,
35 

La Iglesia propiciará la creación de estos organismos intermedios que de
berán ser canales de comunicación en todas las actividades. En el trabajo se 
fortalecerán los sindicatos para que se di! la comunicación entre empresarios y 
trabajadores, para que acuerden en coman una justa repartición de la producción 
donde se conjugan capital· y trabajo. En este orden, el obrero tendrá derecho_ 
a hacer presión a través de los medios legalmente establecidos para hacer cum
plir sus derechos. 

En el plano internacional la Iglesia implantará el mismo esquema; se pro
moverá la creación de instituciones o tribunas para el diálogo y ella fungirá_ 
como mediadora. De igual manera, su enseñanza responsabiliza a los pafses ri
cos, que deberán ayudar a los pa1ses pobres ~s por justicia que por caridad. 
Para lograr todo esto las clases poseedoras y los pafses ricos deberán educar
se dentro de las enseñanzas de la Iglesia y deberán aceptar su verdad. Merec~ 

rán especial atención los hombres clave, o sea aquellos hombres que se encuen
tran en los niveles donde se elaboran y se ejecutan las decisiones que reperc~ 
ten en las estructuras básicas de 'fa vida nacional e internacional. Los paf-
ses pobres tendrán el derecho de unirse para defenderse, desde luego que por -
las vfas legales. Los pafses todos de América Latina deberán integrarse para 
hacer valer sus derechos. Lo religioso, que ya de antaño constituyó un factor 
de unidad, se presenta en la actualidad como una posibilidad para amalgarlos. 

La iñtegración de América Latina será otro factor original de Medellfn. -
Ahf se presenta la necesidad de la integración por medio de la religión para -
lograr la liberación de los pueblos. 

Medellfn concluye que la paz es consecuencia de la justicia, de ahf que -
la pastoral vaya a estar encaminada a difundir la educación para la transform! 
ci6n. En la Conferencia el obispado católico se pronuncia contra la violencia 
pero se entiende que l!sta es consecuencia de la injusticia y de la explota-
ción. 

'~No deja de ver que Aml!rica Latina se encuentre .•. en una situación 
de injusticia que puede llamarse violencia institucionalizada. Tal 
situación exige transfonnaciones, globales, audaces, urgentes •.. -
No debe pul!s extraílarnos que nazca en 'Aml!rica !.:atina- la tentación 
de la v1olenc1a 11 ~6 · 

Con respecto a la desideologizaci6n, la Iglesia moderna presenta en for-
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ma simple y llana su deseo de colaborac16n con las institucfones existentes, 
Su 1ntenci6n no está disfrazada, Concilio Vaticano II ya clment6 la posici6n 
de la Iglesia en el sentido de mostrarla susceptible de colaborar con los di! 
tintos regfmenes indfstintamente¡ ya definió que la ensenanza eclesial está -
por encima de las ideologfas. Bajo la condici6n de que se acepte la autori-
dad de la Iglesia, ella puede con~ivir en cualqufer tipo de sociedad siempre 
y cuando no se entorpezca su misión. 

La reunión del episcopado en Medellfn acuerda tácitamente la colaboraci6n 
con los regfmenes capitalista.s, ya que se trata de una regi6n que en casi toda 
su existencia está organizada bajo este sistema. 

"Nuestro aporte no pretende competir con los fntentos de solución -
con otros organismos na.cionales, latinoamericanos y mundiales, ni 

111Jcho rrenos los rechazamos o desconocemos. Nuestro propósito es -
alentar los esfuerzos, acelerar las realizaciones .•• penetrar todo 
el proceso de cambio con los valores evangélicos 11

•
37 

El episcopado latinoamericano sabe y asf lo ha demostrado, que los pro-
blemas en América Latina se deben a la ideologfa del liberalismo económico. La 
Iglesia-Mensaje deja traslucir su posici6n en contra de la violencia y en pro 
de la cooperación con los regfmenes establecidos, pero dicha posición es hone! 
ta porque pretende lograr una transformación estructural, señalando responsa-
bles. 

Valientemente señala Medellfh a costa de qué sector social se har~ el ca!!!_ 
bio. Su neutralidad ya no lo es tanto, lleva en esencia un compromiso. La -
Iglesia Mensaje, trabaja en pro del capitalismo pero con su verdadero compromj_ 
so con los pobres. La neutralidad dentro del proceso de cambio no existe como 
medio, pero sf como ffn, porque el Reino de Dios será de todo aquel que acepte 
los criterios del Mensaje. 

11Por lo tanto 1 es hacemos un 11 amami en to urgente a ffn de que no se 
valga de la posición pacff1ca de la Iglesia para oponerse, pasiva 
o activamente, a las transformacfones profundas que son necesarias. 
Sf se retienen celosamente sus privflegios y sobre todo, si los d~ 

ffenden empleando ellos mismos medios violentos, se hacen responsa
bles ante la historia· de provocar 11 las revoluciones explosivas de_ 
la desesperaci6n 11

, De su actitud depende, pués, en gran parte el -
porvenir pacfffco de los pafses de Pinérica Látina 11 ,38 
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Otra caracterfstica del documento de Medellfn es el uso constante del 
concepto clase soc1al, hecho que determina una mayor identidad entre los gru-
pos sociales. Este concepto desaparecerá en el documento de Puebla. 

El compromiso medelliniano se refuerza con la Pastoral grupal o de clase, 
A través de la pastoral la Iglesia-Mensaje establece una serie de medidas pr4f_ 
ticas para hacer reaccionar a las clases antag6nicas, tanto a los grupos pu:.tie!!. 
tes como a las clases desposeídas. En los privilegiados va a centrar la res-
ponsabilidad del cambio, y a los desposefdos se propondrá enseñarles a defen-
der sus derechos: estas son las bases de los criterios evangélicos y los fie-
les, que tendrán ambos la obligaci6n de difundirlos para hacer efectiva la par_ 
ticipaci6n eclesial en el mundo cotidiano, 

El fundamento de las interpretaciones de avanzada de Medellfn tiene su b! 
se en la catequesis que afirma que la realizaci6n del Reino de Dios comienza -
aquf en la tierra, La Iglesia deber4 emprender u~a modificaci6n para llegar a 
un cambio en el concepto de Fe, que de dar resultados logrará una transforma-
ci6n en las relaciones humanas. La Pastoral deberá estar encaminada a lograr_ 
en los cristianos ésta madurez, que los llevará a abrir. su conciencia mas allii 
del simple yo egofsta y personal para conformar en ella una responsabilidad SQ. 

cial, de tal suerte que la rel igi6n pueda manifestarse no solo en la •oraci6n_ 
sino en la acci6n. La vida contemplativa deberá estar unida a la vida activa; 
sólo bajo esta premisa se prolongar& el Reino de Dios aquf en la tierra. 

Después de Medellfn, la acci6n para modificar las realidades particulares 
en el aquf y en el ahora de la historia adquirir& prominencia sobre la oración 
sobre el enclaustramiento espiritual. La concepcf6n que separaba el Reino de 
Dios del Reino del Hombre será derrotada. El cristiano en adelante deberá -
identificar los conceptos compromiso y cristianismo con la condici6n para sal
varse, De ahora en adelante se exige: 

"a). Renovar la catequesis, promoviendo la evolución de las formas 
tradicionales de la fe, insistiendo en la catequesis de los -
adultos. 

b). Evitar toda dicotomfa o dualismo entre lo natural y lo sobren! 
tural. 

c). Guardar fidelidad al Mensaje revelado, encarnado en los hechos 
actual es. 

d). Orientar y promover a través de la catequesis la evolución in~ 
tegral del hombre y los cambios sociales". 39 
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La catequesis de Medellín pretendió unfr la teologfa de la revelación con 
la teologfa de la liberaci6n. Comenzaba por apuntar que la catequfstica no -
era algo terminado; por el contrario, era un proceso dinámico que incluía la -
propia interpretación personal del cristiano, qufen podfa y debfa adaptar la -
catequística a la realidad particular y conformar una pastoral adecuada a los -
diferentes hombres y medios. 

La Iglesia-Instftuci6n di6 libertad de acción a la Iglesia-Mensaje por -
que eran los mfembros de ésta últfma, con su compromiso socfal, los que podrfill 
salvar a la Iglesia de la fnqiferencia, El éxito de la catequesis se trata de 
asegurar por todos los medios para provocar que el cristiano se decida a actuar 
y a proyectar la imagen de una Iglesia comprometida. La Iglesia-Mensaje por -
su parte, antepone sin rodeos su objetivo de liberación al de oración y centra 
en su capacidad de acci6n los fines de unidad y universalidad de la Iglesia
Instituci6n. Es decir q~e en la medida en que el cristiano y sobre todo el sa
cerdote se compromete por lograr un cambio, favorecerán la unidad de la insti
tuci6n y sobre todo la recuperación de la posición hegemónica de la Iglesia en 
la época actual. La multiplicaci6n de las c~munidades de Base y la integración 
de los laicos en la empresa evangélica, al igual que la familia como Iglesia -
doméstica, fueron los medjos que propuso Medellfn para agilizar la labor pastQ_ 
ral. 

Para darle mayor difusión a la evangelización, la Iglesia moderna se pro
pone Utilizar también los medios masivos de comunicación; las autoridades debe 
rán acceder a esto p~rque la.colaboración que la Iglesia ofrece es detener la 
violencia. La paz conviene por igual a la Iglesia y al Estado. De este diálo
go, la Iglesia-Mensaje procurará lograr la cristalización de sus lineamientos_ 
en pro de la lfberaci6n del hombre; la opción por los pobres recuperará su lu
gar en el Mensaje cristiano. 

El sector eclesial que ya de antaño ha vivido dentro de la pobreza, con -
su añeja actitud solidaria con los sectores oprimidos, enseñó a la Iglesia-In~ 
tituci6n, susceptible de modernizarse en Medellfn, que la cuestión de la pobr~ 
za es la que ha provocado la división en la Iglesia, arri~názando su unidad; y -

que será la misma pobreza, llevada como m&ximo valor eva1ngélico, lo que dará -
la respuesta a esa búsqueda de modernidad. Por lo tanto será el medio que de-
volverá a la Iglesia su posición hegemónica en las cuestiones sociales. 

La Iglesia-Mensaje comparte también el triunfo en Medellfn con la~-
sia-Instituci6n porque consigue hacer oir su voz y consigue elevar hasta su -
justa dimensi6n la opci6n preferencial por los pobres en el evangelio, La -
Iglesia-Mensaje aporta en Medellfn sus ideas, amasadas durante años,, para mejg_ 
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rar las condiciones de vida de los grupos desposefdos. La lglesia-Mensa..i_e dá 
a la lglesia-Instituci6n su apoyo para que l!sta establezca el diálogo con las 
autoridades terrenas¡ pero tambH!n recibe de ella la dosis de libertad conve-
niente para dar a conocer su compromiso y consigue que el evangelio se intro-
yecte en la vida consagrada del ministerio para que el sacerdote abandone pri
vilegios y confort y viva auténticamente en la pobreza. "Una de las caracte-

rísticas indispensables de la espiritualidad sacerdotal, especialmente requeri 
da por nuestra situaci6n continental ,es la pobreza evangl!lica 11 f!O -

• 
La Iglesia-Instituci6n firm6 en Medellfn con la Iglesia-Mensaje un pacto 

de unidad y de corresponsabilidad para aportar a la Iglesia moderna sus objetj_ 
vos en bien de una Iglesia universal. Concilio Vaticano 11 abri6 los canales_ 
de comunicaci6n entre las 2 tendencias o Iglesias, que plasmaron sus objetivos, 
sus inquietudes en Medellfn a la luz de una pobreza real y lacerante. Los te.Q. 
lagos de las 2 tendencias, unieron sus respectivos intereses para dar a luz -
una sfntesis, que si bien no está terminada representa las bases de la reno
vación de la Iglesia. 

De ~~dellfn en adelante se procurará estudiar con cuidado la religiosidad 
popular, con sus manifestaciones de piedad hacia la virgen y los santos, las 
peregrinaciones, etc. Se promoverá la renovacf6n de la Liturgia como condici6n 
para difundir el evangelio; la liturgia no puede ser interpretada como ornato 
eclesial y los sacramentos tendrán el ffn de confirmar al cristiano como her
mano de los hombres y como hijo de Dios. "Y por lo mismo el gesto 1 itúrgico_ 
no es auténtico si no implica un compromiso de caridad, un esfuerzo siempre -
renovado por sentir como siente Cristo Jesús ·y una continua conversión"~' 

Las 2 tendencias cedieron en bien de la unidad y universalidad de una -
Iglesia que debía enfrentarse a un diálogo con los representantes de los Est~ 
dos capitalistas, para decidir sobre su intervenci6n en la vida civil. Se -
acepta tácitamente por las 2 tendencias la polftica de cooperaci6n con la -
ideologfa capitalista, pero a cambio se plantea la necesidad de un ambiente -
de respeto y hasta de ayuda entre la Iglesia y el Estado para mejorar las co!!_ 
diciones de vida de las mayorfas explotadas. La denuncia será utilizada como 
mecanismo para hacer aflorar las situaciones injustas~ 

Para la Iglesia-Institucional y par.a el Estado resulta crucial esta coo
peraci6n por razones obvias de supervivencia. Es mutuo el interés por dete-
ner la difusi6n de las ideas del colectivismo marxista,_ porque representa una 
amenaza que pone en crisis la existencia de sus instituciones al alterar el -
orden. Esta simbiosis se constata por la facilidad con la que los regfmenes 
capitalistas han permitido a la Iglesia entrometerse en asuntos de polftica, 
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de economfa, etc¡ asuntos de los que hab1a sido relegada mediante un proceso 
de secularizaci6n que en Am~rica Latina se prolong6 por n~s de un siglo,cua.!! 
do la Iglesia fu~ un impedimento para que la burguesta detentara el poder. 
Ahora, esa burguesfa acepta la cooperación que le pueda brindar la Iglesia p~ 
ra 1mped1r la violencia, el caos y sobre todo para impedir "aquello" que pudi! 
ra sobrevenir como resultado del cambio violento; en tal~s circunstancias el 
Estado se muestra susceptible de aceptar mejoras en la situaci6n social y ec.Q_ 
nómica; no va a presentar oposición para que los hombres que habfan sido rel.! 
gados de los beneficios del progreso industrial intenten alcanzar cierto pro
progreso. 

Por lo que toca la Iglesia Mensaje, un sector de ella acat6 los lineamie.!}_ 
tos liegem6nicos que estableció la Iglesia Inst1tuc16n. La opc16n preferencial 
por los pobres, aunque servirfa de apoyo para otros fines, al fin y al cabo se 
iba a cumplir. 

Fue así como se confonna el grupo que he llamado Evolucionista porque e~ 
tá de acuerdo con la renovaci6n eclesial y reune en su seno a sacerdotes mode
rados de las dos iglesias que están dispuestas a entablar el diálogo con las -
autoridades del mundo capitalista. 
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III CAPITULO 

GRUPOS ANTAGONICOS 

1)..Evaluaci6n de Concilio Vaticano II y Medellfn. 

Objetfvos de las 2 Iglesias. 

La Iglesia-Institucf6n después de Vaticano II, enarbola como objetivo f.!. 
nal recuperar su lugar preponderante para desde esta posici6n-ahora sf-luchar_ 
efectfvamente por el bienestar de las mayorfas desposefdas oponiéndose al po-
der del Estado. Por su parte la Iglesia-Mensaje enarbola los mismos objetivos, 
pero al revés, es decir, que en base a su efectiva lucha por los desposefdos -
del mundo se erigirá una Iglesia poderosa por su autenticidad, unida y univer
sal. 

La Igles1a-Inst1tuci6n, consciente ya de la crisis que la crnenazaba-vfole!!. 
cia,· difusi6n del marxismo, secularizaci6n, pérdida de su autoridad, atefsmo -
etc. y;de que su existencia misma estaba en juego, ciment6 en el Concilio las_ 
bases de un proyecto donde el compromiso con los pobres-objetivo último de la 
Iglesfa-Mensaje serfa el comienzo de la misi6n evangélica de una Iglesia mo-
derna. En Concilio Vaticano II se promete dejar oir la voz de la Iglesia-Mens~ 
je, voz que le es necesaria a la Iglesia-Institu°ci6n como sfmbolo de credibil.!. 
dad para reinstalarse en la época actual. 

Cl~rificar los objetivos de las 2 tendencias eclesiales es importante para 
entender el porqué de las divergencias y convergencias de las 2 Iglesias. Ade
más resulta importante para entender las causas de la emergencia de grupos ex
tremos que se desprenden de ambas y que van a proponer sus propios objetivos i 

originales para la reinterpretaci6n evangélica, que en última instancia enri-
quecerán a la teologfa de la renovaci6n. 

Los objetivos que persigue la Iglesia-Instituci6n en Concilio V. II los -
he dividido en 3 categorfas: 1.- Objetivos evidentes; 2.- Objetivos latentes -
y por Qltimo objetivos indirectos. 

Los objetivos evidentes son aquellos que pueden verse en la descripci6n -
del proyecto de evangelizaci6n que la Iglesia tiene para lograr cambios socia
les. Estos objetivos, o más bien este objetivo, es vfsible en cualqufera de -
los documentos sobre l~ modernidad, desde Concilio Vaticano II hasta Puebla,ya 
que la Iglesia se cuidó bfén de difundirlo. A partfr de 1965, la Iglesia se -
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compromete con el pobre y encumbra dicho compromiso como objetivo final en la 
teolog1a de la modernidad, A partir de ese comprom1so, la Igles1a elaborará_ 
el proyecto social cr1stiano que le dará la oportun1dad para alcanzar la otra 
clase de objetivos que pretende lograr y que a diferenc1a del anterior se cuj_ 
dará de evidenciarlos; más bien la Iglesia intentará disfrazarlos con una pr! 
tendida desideologizaci6n y neutralidad. Estos objetivos latentes, pese a la 
nebulosidad que los envuelve, irán apareciendo cada vez mas claros en los do
cumentos que le siguen a Concilio Vaticano II. 

Esta categorfa de objetivos que he denominado latentes, son los que si-
guen: el primero es que la Iglesia quiere recuperar su papel preponderante y 
fortalecerse de tal forma que pueda oponerse a la autoridad del Estado y asf l.Q. 
grar mayor justicia para el oprimido; el segundo objetivo latente de la Igle-. 
sia es un pacto de cooperaci6n con el capitalismo para evitar la difusi6n del 
marxismo, desprestigiándolo. 

La jerarqufa eclesial tom6 gran cu1dado en la elaboraci6n del Concilio -
y puso gran énfasis en la constituci6n Gaudium et Spes, culminaci6n de toda -
una serie de premisas resultado de Sfnodos anteriores, En esta constituci6n, 
cuya redacci6n comenz6 en 1963y termin6 en noviembre de 1965, la Iglesia est! 
blece la forma en que va a entrar en la vida mundana del hombre, resolviéndose 
por lo tanto a abandonar su exacerbado espiritual1smo. Es desde esta decisión 
que se van a plantear .las bases para entablar un diálogo entre la Iglesia y el 
Estado, ya que la Iglesia se propone cambiar ·1as reglas que este último le im
pusiera en el siglo pasado; reglas que delimitaron sus campos de acci6n y que 
culminaron con la legitimaci6n de un Estado laico. 

La jerarqufa eclesial muestra en Gaudium et Spes varios factores importan, 
tes: primero, esta inquietud hist6rica por el cambio, que se manifiesta en la 
actualidad y que significa que el hombre ya no tolerará seguir siendo explota
do; segundo, muestra las contradicciones de los.sistemas políticos, que se re
fieren por una parte a los excesos del capitalismo· y por la otra la preocupa-
ci6n por frenar la violencia y el ate1smo, características que le son propias_ 
al colectivismo marxista, 

La Iglesia elabora un proyecto general que encierra l~ semilla de un or-
den nuevo, donde los valores y las normas características del cristianismo se 
llevarán a la categorfa de Oey, Existirá el amor, la paz y por lo tanto el -
orden. Este cambio será paulatino, pero de recibir la cooperación de todos -
los cristianos y principalmente de las autoridades, este cambio será constante 
hasta concluir con un mundo que será la verdadera extensión del mundo de Dios. 

Las ambiciones de la Iglesia-Instituc16n en Concilio Vaticano 11 son un1-
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versales; aspiran a fortalecer a la Igles1a para cooperar con el Estado sin i!!! 
portar aparentemente la ideologfa y en dado caso hasta oponerse a él, para co.!!. 
seguir el bien de las mayorfas. La Iglesia-Instituci6n se propone compartir_ 
el poder con el Estado, propuesta que no será negada ·en el futuro dada la nat!!_ 
raleza de la situaci6n de crisis antes mencionada, donde tanto la Iglesia como 
el Estado capitalista correrfan el riesgo de desaparecer, s1tuac16n bellamente 
expuesta por la jerarqufa en la constitución Conciliar. 

Los sucesos posteriores al Concilio comprobarán que los Estados capitalii 
tas aceptarán la cooperaci6n, ·y por ende que los Estados socialistas recibirán 
el embate de una Iglesia poderosa, dispuesta a luchar en contra de la falta de 
libertad religiosa. 

"La orientaci6n del hombre hacia el bién solo se logra con el uso -· 
de su libertad. La verdadera libertad es signo inminente de la~
imagen divina en el hombre ••• La dignidad humana requiere, por ta.!!. 
to, que el hombre actué segOn su conciencia y libre elecci6n, es -
decir, movido e inducido por convicci6n interna personal y no bajo 
la presi6n de un ciego impulso interior o de la mera coacci6n exter_ 

11 1 na. 

La ideologización de la Iglesia, se disuelve, a simple vista, en la volun
tad que se manifiesta en Concilio Vaticano II para otorgar su cooperaci6n a las 
dos ideologfas, pero pretendiendo permanecer s_iempre neutral. 

La jerarqufa de la Iglesia-Instituci6n, logr6 con ~xito rotundo que las a!!_ 
toridades del mundo capitalista permitieran a la Iglesia entrometerse en asun-
tos mundanos abiertamente, y aan más logr6 que la Iglesia misma abandonara su -
descarnado espiritualismo y "descendiera" a caer en el centro mismo de los pro
blemas mundanos, pero en forma vertical, de pie, cumpliendo con sus objetivos.
tanto con los evidentes como con los latentes, asf como con los indirectos. El 
mundo de la polftica y de la economfa se va a ver influenciado en forma frontal 
a partir de 1965 por lo religioso. Los mecanismos para hacer realidad su inmer
si6n en el mundo están contenidos en una serie de premisas generales, a su vez 
contenidas en la constituci6n del Concilio, premisas con las que se pretende -
transformar a la sociedad. Esta transformaci6n se centra en el compromiso con 
el pobre, de otra manera la promesa de su proyecto no pasarfa a ser eso, una -
promesa rn~s ,. que de no cumplirse degradada aún más la deteriorada imagen de -
una Iglesia comprometida con los poderosos. Para complicar más el asunto, la -
relaci6n de la Iglesia con los poderes mundanos, no será del todo una coopera--
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ción pacfff c11. 
Su diálogo con los regfmenes te6ricamente está planteado¡ La Iglesia ma

nifiesta su deseo de cooperacf6n con ellos, pero dicha cooperacf6n es marcad! 
mente tendenciosa en favor de los regfmenes capitalistas. Pese a ello, el -
diálogo encierra la posibilidad de altercados en el futuro, mismos que podrán 
evitarse si los regfmenes capitalistas comprenden los objetivos finales que 
los hermanan con la Iglesia. Estos regfmenes tendrán que ceder un poco en f! 
vor de las clases desposefdas, a cambio de la evangelizaci6n ideologizante -
que desplegará la Iglesia para detener la difusi6n del marxismo y del atefsmo. 

La tendencia-institución del grupo Evolucionista, ha elaborado en Conci
lio Vaticano II un mecanismo para seguir manteniendo a la Iglesia en una pos.!. 
ci6n social hegem6nica a trav~s de una cooperaci6n simbiótica con la ideolo-
gfa capitalista, Esta. ideologización no puede constatarse a simple vista pa
ro va cobrando claridad despu~s de las reuniones Episcopales posteriores, do!!. 
de se ensayan en la práctica las teorfas del Concilio. 

Con esta transacción entre Iglesia y Estado quedan alcanzados los objet.!. 
vos latentes de la tendencia-instituci6n, pero la teologfa moderna es tan in
trincadamente complicada en cuanto a la audacia de sus innovaciones y en .cuan. 
to a la magnitud de sus ambiciones, que sedán importantes alteraciones en la 
interpretación de los 3 principales elementos que conforman el fen6meno rel_i
gioso: l} la imagen de Cristo será en adelante la de un Cristo enfrascado en 
polftica; 2) se aceptará plenamente que el hombre religioso es tambi~n un en
te social¡ y 3} para lograr el cambio que se pretende la Iglesia deberá des
plegar una acci6n evang~lica a trav~s de la educación lo que significa que se 
inmiscuirá abiertamente en este campo ya que a la educación se la considera -
el medio id6neo para modificar al hombre. . 

Acorde a la agresividad que se le pien'sa imprimir a la acci6n evang~lica 
se hace necesaria una modiffcación tambi~n agresiva, entre otros aspectos, de 
la Liturgia. El Evangelio se enriquecerá con la religiosidad y la cultura de 
los pueblos. La verdad de Dios debe de llegar sencilla y directamente a los 
creyentes, por lo tanto segan la 16gica de ·1a tendencia-institución, se debfan 
adaptar los canales de comunicación entre el hombre y Dios a una realidad lat.!. 
noamericana concreta. En la Constituc16n del "Sacrosantum Concilium", se est.!. 
pulan todas las renovaciones que sufrirán los sacramentos: desde el sacramento 
del bautismo hasta la disposición de la Iglesia para cambiar la Pascua para -
el dfa domingo, 

Hago resaltar el aspecto de la Liturgia para poner de manifiesto una de -
las consecuencias peligrosas que tuvo que sortear la Iglesia y que fue result.!!, 
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do de las innovaciones imprecisas del C-Oncilio: se trata de la oposici6n de -
un grupo de la Iglesia-Institución, tradicionalmente conservador, que se opone 
a las innovaciones litQrgicas que propone el Concilio. Este grupo jefaturado 
por el obispo francés Lefebvre va a ocasionar un cisma a la Iglesia, aún antes 
de ponerse en práctica las reformas conciliares en Jlm~rica, Resultaron vanos_ 
varios intentos de conciliación entre la jerarqufa y esta tendencia tradicio
nalista. El obispo disidente emprenderá una campa~a en contra del C-Oncilio y 
especfficamente en contra de este capftulo de la 11Ddernidad que es la litur-
gia. 

El principio con~iliar que determinó la inmersión de la Iglesia en asun-
tos de polftica va a traer consigo problemas posteriores importantes, porque -
al reafirmarse la categorfa social de los fen6menos religiosos la teologfa tr-ª. 
dicional se va a ver obligada a cambiar. Dios envió a la tierra a su hijo Je
sucristo para redimir al mundo del pecado y ensenarle a los hombres el camino_ 
del bien y de la verdad. Esa verdad que contiene la obra de Cristo, la dejó -
depositada en la Iglesia la cual qued6 santificada.por su muerte. Por sf so-
las, las escrituras no dir1an nada al hombre de no ser por el trabajo de los -
teólogos, que se ocupan de interpretar la voluntad de Dios de acuerdo con las 
diferentes ~pocas. Estos teólogos crey~ndose a si mis11Ds iluminados han deter
minado que para esta ~poca.la Iglesia ser4 sacramento de comunión, pero ya no 
sólo en el plano de.unir a Dios y al hombre sino comunión en el sentido de en
senar a los hombres a vivir en comunidad como condición para relacionarse con_ 
Dios y aspirar a la salvación ·eterna. 

La Iglesia tiene ·que .difundir la verdad de Dios, que consiste en la bOs-
queda de la liberación del hombre. Su misión como depositaria de esta verdad_ 
tiene que ser universal. Los objetivos que se proponen lograr los teólogos de 
la tendencia-institucional para la Iglesia moderna, resultan reforzados cuando 
postulan la unidad y la universalidad de la Iglesia. Nadie puede negar la au
tenticidad del compromiso eclesial en estos momentos .'de crisis social que ca-
racterizan el siglo, Todos deberán colaborar con ella, para lograr un equili
brio; luego entoncés todos reconocerán la universalidad de la institución. 

La Iglesia universal est4 compuesta por las iglesias particulares, pero -
en opinión de los teólogos oficiales, dicha universalidad deber6 seguir dirig.:!_ 
da por la Iglesia europea, la cual deberá orquestar la difusión de la verdad -
de Dios, interpretada en esencia por teólogos europeos, 

El mensaje de Dios est~ custodiado por el Papa, sucesor de Pedro, y por -
los cardenales que son a su vez sucesores de los apóstoles; por lo tanto, los 
principios del Concilio constituyen sfn lugar a dudas la verdad de Dios. 
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La universalidad se cimenta en los intereses de la Iglesiapinstituci6n -
europea; no obstante los te61ogos están conscientes de la heterogeneidad de la 
Iglesia en el mundo y van a evitar el error de imponer en forma r1gida su pro
pia interpretaci6n de la Verdad de Dios; por esta raz6n se lubrican los canales 
de comunicaci6n con las Iglesias regionales. 

La soluci6n que le dan al principio de universalidad consiste en postular 
que el Evangelio se enriquezca con las aportaciones de las Iglesias particula
res. Estas, de acuerdo a su propia situaci6n, esclarecerán las necesidades de. 
sus mayorfas identificando a Cristo y a la Iglesia de acuerdo a el las. 

En suma, Concilio Vaticano 11 afirma la universalidad de la Iglesia en b! 
se a un eurocentrismo, es decir que las metas que los te6logos europeos han i!!. 
terpretado para conformar la misi6n de la Iglesia en ésta época, tienen el ca
rácter de absolutas. Con todo, la Iglesia-Instituci6n se abre al regionalismo 
para aceptar sus respectivas interpretaciones, pero s6lo en la medida en que -
no afecten el esquema de objetivos que han configurado en bien de la Iglesia. 
Concilio Vaticano II dejará firmemente cimentada la soberanfa de la Iglesia -
europea y por lo tanto la dependencia de las Iglesias particulares; el lazo de 
ésta unidad son los obispos. 

Siguiendo esta tesitura en el proceso de reriovaci6n, los te6logos plasman 
en el Concilio su visi6n europea de Cristo y de la Iglesia y una visi6n euro-
pea de la realidad para encaminar la acci6n evangélica en el futuro. M4s ade
lante aceptarán las aportaciones de las demás Iglesias como relleno que encaj! 
rá en el esquema ya firmemente establecido y legalmente oficializado por el -
Concilio. 

El grupo evolucionista europeo se reane en aquel continente para elaborar 
el esquema que determinará el proyecto, pero pese a la apertura que represent6 
el acto y pese también a la defensa que hizo de sus objetivos la Iglesia-Hens! 
je, su vis16n de la realidad no dejará de ser europea, Los te6logos de este -
grupo creyeron hacer un análisis de los signos de la época en el mundo y lo -
que hicieron fue un empa~me con la ·situac16n europea, Creyeron hacer un análi
sis de la situaci6n·real, pero aplicaron en forma vaga las reivindicaciones -
planteadas por otras regiones y las plasmaro11 en Concilio Vaticano como un CO!!. 
junto de hechos genéricos que distaban mucho de reflejar la verdadera realidad 
de los fen6menos concretos de las Iglesias regionales, Esas reivindicaciones, 
adem~s. fueron captadas a través del ofdo y de la sensibilidad europea de los 
teólogos, que -se formaron una imagen dé la pobreza, de la explotaci6n y de la 
marginaci6n de las regiones pobr~s del mundo a través de su propio concepto de 
pobreza, segan la realidad europea, 
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Se acepta que hay desigualdades econ~icas, inJustic1as, explotación que 
repercuten en ·analfabetismo e ignorancia, Pero la verdad es que en Vaticano -
II se está analfzando a la sociedad europea, es decir una sociedad fntegrada -
por indivfduos que tienen la ventura de poseer un nivel cultural que los hace_ 
conscientes de sus problemas y cuya concfencia se ve afectada por las contra-
dicciones de su propio desarrollo, del progreso que ellos mismos están constru 
yendo, En el Concilio se habla de hombres que conocen su libertad, pero que a 
pesar de Jefenderla caen en nuevas formas de esclavitud, que ellos mismos cl"Eiln 
social e fndividualmente, Se .habla del poder1o del hombre sobre su medio am-
biente, y del confort representado por el adelanto d~ la t~cnica, 

Es innegable que en Vaticano II se estudian los problemas de los pueblos 
pobres del mundo; pero tambf~n resulta igualmente innegable que la visi6n de -
la pobreza que tuvo la jerarqu1a eclesial fue encuadrada en el concepto de cr,i 
sis derivado de su propia realidad. Resulta evidente que esta visión no con-
cuerda con la realidad latinoamericana. En Arnl!rica Latina, es cierto que exi~ 
te una ~lite como la europea que ioza de s~tisfactórcs materiales, que ha te
nido acceso tambi~n a la educaci6n y que tiene conciencia de que en su reali-
dad hay mdltiples contradicciones; pero existe en contraste una gran mayorfa -
encerrada en un marasmo hist6rico, cuyas crisis son .por ha~bre y frfo concre-
tos m4s que por el impacto del cambio. 

La jerarqu1a desconoce el grado de marginaci6n y de explotaci6n que exis
te en los pueblos del tercer 111.1ndo, n1 siquiera se .la imaginan por que senci-
llamente no la han visto. De este conocimiento parcial parten para concretar_ 
una imagen limitada de 'C~fsto y de la Iglesia, y.Concilio Vaticano II va a prg_ 
yectar la.imagen de un Cristo en lucha con el pecado, el cual para la Iglesia_ 
europea es el atefsmo, que en opini6n de los te6logos es el que provoca la se
rie de des6rdenes sociales e individuales antes descritos. Para la Iglesia e~ 
ro pea 1 a amenaza de 1 .mundo,. m4s bi ~n de !!!_ mundo, es es te a te1 smo contra e 1 -
que hay que luchar para exterminarlo en las dos ideo.logfas, tanto en la capit! 
lista como en la marxista, facilit4ndose las cosas en la primera porque exis-
ten mayores posibilidades de acci6n.para la Iglesia, puesto que se pueden coor. 
dinar sus esfuerzos con· los de otras instituciones pata educar a los hombres. 
Por lo que respecta a la segunda fdeologfa, la Iglesia tiene que evitar su di
fusiOn ya que va implfcita en ella el pecado. Su acci6n evangelizadora deberá 
estar enfocada, entre otras cosas a desacreditar el marxismo en los pafses de 
Am~rica Latina para defender la libertad religiosa de los individuos. 

En resumen, el pecado, el demonio para Europa es la ideologfa marxista,de 
ahf que en la teologfa moderna la Iglesia tenga colll) objetivos finales la de--
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fensa del cap1talismo, el cual se convierte en condiciOn necesaria para que se 
logren los otros objetivos. La ideologizaci6n de la Iglesia, que d& como re
sultado la parc1a·11dad de la misma en favor del capitalismo va a ser después -
de Vaticano, el objetivo mas importante que eclipsará incluso al mismo compro
miso con los pobres, Esto es lo que la jerarquia eclesial propone como la Ver_ 
dad de Dios: Crfsto, hijo del Todopoderoso, vfno al mundo a luchar contra el 
atefsmo y por ende en pro del capitalismo y en contra del marxi~mo. 

La Iglesia-Institucf6n tiene aquf dos jugadas que la benefician tanto en 
la elaboracl6n de su proyecto de renovaci6n como también en el logro de sus o.Q. 
jetivos indirectos de su unidad a la par de su universalidad, puesto que se -
atrae el apoyo de la Iglesia-Mensaje, Esta Iglesfa se habfa mantenido callada_ 
y apartada de la Iglesia-Instituci6n, porque en su fuero interno - y a veces -
incluso externamente la consideraba corrupta y voluble: en suma como una Igle
sia prostitufda·que usaba sus energfas en mantener una posici6n hegeir6nica sin 
importarle la trafci6n que cometfa con el ·mensaje.evangélico. 

Los objetivos de las dos Iglesias, como apunté al principio de este capi
tulo, son los mismos, tanto el evidente como los latentes, amén de los indiref_ 
tos, porque, también la Iglesia-Mensaje se propone encumbrar a la Iglesia para 
oponerla a los poderes terrenos y pelear desde ahf por una mayor justicia. la 
Iglesia-Mensaje también de.sea una Iglesia unida y universal. La diferencia -
sustancial entre los objetivos de las 2 Igles·Jas es que para la Iglesia-Mensa
je la opci6n por los pobre~ es priirordial; constituyl;l su meta al tima, a dff~-
rencia de la I.glesfa-Instituci6n que la toma como objetfvo"'.vehfculo o medio P! 
ra obtener sus otros fines. 

La gran reunión a la que c1ta la Iglesia-Instttuci6n se dá en Medellfn. -
En esta ciudad colombiana se lubricaran los averiados canales de comunicacf6n_ 
para confrontar 1 as respectivas metas de 1 as dos tendencias, pero ya no en teQ. 
rfa sino en una realidad ·concreta. El hermoso proyecto de Concilio Vaticano_ 
II, en cuya elaboraci6n participaron las dos Iglesias europeas vá a llevarse a 
la práctica en un med10 interesante por varios motivos y donde aparece consta!!. 
temente la asp1rac16n del cambio. La Iglesia-Mensaje europea trasmite su es
peranza en el cambio propuesto por el Concilio a la Iglesia regional latfnoam~ 
ricana, mismo que asegura la disponibilidad que tiene la Iglesfa-Instftuc16n -
para oficializar su compromiso con los pobres, 

Los te6logos europeos acuden a la cita en Latinoamérica para enriquecer -
el Concilio ·Y tomar en cuenta al sacerdocio Latinoamericano y de esta manera -

( 

convertir sus experiencias en aportaciones concretas y conformar los mecanis--
mos que llevarán a la práctica las premisas conciliares. 
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La Igles1a-Instituci6n convoc6 a Medellfn suponiendo que los sacerdotes • 
latinoamericanos se limitarfan a ser meros infonnadores para que la Iglesfa eur.Q. 
pea conoc1era la 'realidad de los pueblos del continente, Ellos serfan la voz 
de los que tradicionalmente han carecido de voz, con la autoridad de quien ti~ 

ne la experiencia del d1ario contacto con los desposefdos, 
El grupo Evolucionista europeo basaba asf la unidad y la universalidad de 

la Iglesia en el ideal de que hubiese concordancia de objetivos en todas las -
Iglesias regionales del mundo cat6lico, Sin embargo sus principios doctrina-
les ya tenfan carácter de abs9lutos y sus objetivos finales tambien. En realj_ 
dad menospreciaba la importancia y el peso de la Iglesia Latinoamericana, sup.Q. 
niendo a sus sacerdotes como simples repetidores. 

Con este sentimiento respecto a los latinoamericanos los sacerdotes de -
las dos Iglesias europeas se presentaron en Medellfn, con la profunda y secre
ta esperanza de lograr también que sus respectivos objetivos predominasen en -
el proceso de experimentaci6n de la panacea conciliar en el continente americ!!_ 
no. Cada una de las tendencias pretendiO aprovechar a su favor las circunsta.!!. 
cias planteadas por la apertura, 

.Los trabajos de la reuni6n Episcopal en Mede111n se iniciaron el 26 de -
agosto. Dieron comienzo con magnfficos augurios porque en apariencia no habfa 
grupos divergentes en Latfnoamérica, Es cierto que existe cierta efervescen-
cia ocasionada por la conducta del sacerdote camilo Torres; y por el antecede.!!, 
te del padre Sardinas ; sin embargo las acciones de estos célebres curas gue-
rrilleros ,no significaban un peligro importante, porque se trataban de hechos_ 
casi aislados. Hubo un control estricto en la selecci6n de los obispos parti
cipantes, pero en Medell fn no se dieron las mu'estras de histeria que prevale-
cieron en la siguiente Conferencia Episcopal debido a la radicalizaci6n ideal~ 
gica de los grupos divergentes. Esta atmOsfera de choque no existi6 en Mede--
11 fn. La Asamblea di6 comienzo con una discusi6n tranquila, actitud que preva_ 
leci6 entre todos los obispos a lo largo de la reuni6n; habfa interés en dejar 
hablar a los participantes regionales para recoger sus aportaciones que ilus-
trarfan la realidad de un continente casi desconocido. Esta discusi6n se pro
long6 durante horas y dfas para proceder después a la redacci6n del documento. 

El trabajo se dividi6 en 16 capftulos, de los cuales los m~s importantes 
son los que tratan de la justicia y la paz, pues en ellos los obispos de la -
Iglesia-Mensaje plasman su compromiso con el pobre. [1 proyecto conciliar est! 
ba sufriendo en· su concrec16o Latinoamericana un viraje de importancia. Sobre 
todo se afectaba uno de los objetivos latentes de la Iglesia-Instituci6n ya ~e se 
estaba desacreditando demasiado a la 1deologfa capitalista. El documento de~ 
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llfn era un estudio de la realidad latinoamericana, un estudio "cientfffco"de 
las estructuras de expl?taci6n existentes en el continente. La Iglesfa-Mens!_ 
je latfnoamerfcana estaba preparada para hablar y no lo hizo en forma vaga sf~ 
no cimentada en las ciencias polfticas, econ6mfcas y sociol6gicas. Si su si-
lencio se habfa mantenido por siglos no podfa dejar pasar ésta oportunidad. 

Medellfn caus6 desconcierto en la Iglesia-Instituci6n; result6 una gama -
de sorpresas para ellos. Entre éstas cabe mencionar: lo firme de la decisi6n_ 
de la Iglesia-Mensaje latinoamericana por concretar su compromiso con el po
bre; su profunda vivencia de la pobreza, de la marginaci6n y su deseo de -
solidaridad hacia las mayorfas, su auténtica preocupaci6n por la desprestigia
da imagen de una Iglesia aliada de las clases dominantes al legitimar un orden 
de aparente paz al servicio de un Estado burgués, 

La reacción de la Iglesia-Mensaje en América ray6 en los lfmf tes de la r~ 
beli6n porque no fue un mero reporte de datos como lo planeara el grupo evolu
cionista (integrado por ·1as 2 Iglesias europeas)' y porque mostrti la originall
dad de su realidad, que demandaba una respuesta urgente y por lo tanto el der~ 

cho de encontrar una respuesta diferente. Esta postura también era peligrosa_ 
porque podfa ser ejemplo para las demás Iglesias regionales del mundo cristia
no cat6lico, para que ellas mostraran su propia originalidad y demandaran tam
bién su derecho a buscar su propia respuesta. 

El obispado latinoamericano hizo en Medellfn un an3lisis estructural que_ 
divulg6 al mundo los horrores del sistema. Se planteo la necesidad de un cam
bio a nivel de estructuras tanto internas en cada Estado como a nivel de las -
relaciones con las potencias capitalistas. En cuanto a los cambios internos -
se plante6 la modificaci6n en la forma de propiedad de los medios de producci6n: 
éstos por raz6n natural debfan pertenecer no a unos cuantos sino a todos los -
hombres, corro hijos· de Dios. La cultura y el confort no debfan pertenecer a -
un grupo: eran derecho de todos. Mantener la situac16n imperante se convertfa 
en pecado tanto para las élites como para la propia Iglesia que habfa legitim! 
do este orden. Por lo que toca a la situaciOn internacional se evidenciaban -
también los mecanismos de explotaciOn entre las. naciones, puesto que las pode
rosas utilizaban los adelantos de la ciencia y de la técnica para explotar a -
las naciones menos desarrolladas en beneficio de grandes capitales particula-
res. Se denuncia además el manejo que se hace.a través de bancos y de trasna
cionales no s6lo de los capitales de estas naciones aparentemente independien
tes sino su particular fonna de gobierno, y el hecho de que las decisiones -
más importantes de las naciones de Latinoamerica se plantean desde los Esta
dos Unidos, 
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ll grupo evoluc1onfsta europeo deja hablar a la Iglesia-Mensaje Latinoam~ 

ricana, pero se reserva la conclusión para establecer las premisas doctrinales 
que detenninarán la fntromfsión de la Iglesia en el mundo a partir de la viven. 
cia lat1noamericana. El grupo evolucfon1sta lat1noamericano se propone llevar 
a cabo una socfal1zac1ón, es dec1r prop1cfa un proceso de evoluc16n paulatina 
en el que a través de la educac16n se llegarfa a un cambfo estructural. La -
Iglesia encabezarfa esta concientizaci6n tanto de la !!lite como de las mayorfas 
hasta entonces marginadas; cooperarfa con las instituciones para preparar a los 
millones de hombres marginados y hacerlos partfcipes de los adelantos técnicos 
y culturales, además de darles a conocer sus derechos para que ellos mismos -
los ex1gieran en un futuro, El grupo evoluc1onista advierte a las clases pu-
dientes latinoamer1canas, presionadas por las demandas de la Iglesia-Mensaje -
Latinoamericana, que ningan cambio estructural puede darse si ellos se empeñan 
en su defensa. En éste diálogo va implfcita la condena de las clases pudien-
tes, puesto que se las señala como responsables de esta situación de pecado y 
luego se hace resaltar la necesidad de que éstas élites camb1en sus sentimien
tos egofstas por sentimientos de cooperac16n y responsabilidad como condici6n_ 
para ser considerados hijos de Dios. El concepto de pecado varfa en Medellfn_ 
porque de no convert1 rse éstos grupos caerán en pecado morta 1. En segundo tér. 
mino también se les señala como responsables del camb1o porque sin su coopera
ción y convers1ón la Iglesia no podrá llevar a cabo su proyecto. A través de 
la educaci6n se comenzará el Reino de Dios aquf en la tierra. Todos aquellos_ 
que no lo ~cepten están en peligro de caer en pecado; ya no s61o estarán en p~ 

cado mortal. los ateos, lo estará aquel que se oponga a la realización del Rej_ 
no en este.mundo. 

El grupo evólucionista latinoamericano hace real1dad en Medellfn la prim! 
cfa del compromiso con el pobre que defiende la Iglesia-Mensaje, pero sus pre
misas para 1 a acc1ón evangi!l i ca resultarán radfcal es pese a que esencial mente 
se apoyan los objet1vos propuestos por. la Iglesia~Inst1tuc1ón en Concilio Vatj_ 
cano II. Medel'lfn sfgniffcó para el grupo evolucion1sta europeo y princ1palme!!_ 
te para la tendencia Instf tucf6n una sorpresa desconcertante, 

Medellfn respondf6 a aquel espfritu liberador que alentara la creación -
del Concilio y que llevaba objetivos bien definidos¡ nada garantizaba sin em-
bargo, que ese espfritu se mantuviera todo el tiempo. La realidad que sacara_ 
a la luz Medellfn y de la que en Europa solo se tenfan vagas noticias result! 
ba brutalmente li!cerante¡ ert1 evidente que la Iglesia debfa hacer algo por cam, 
biarla, Por ello se acepta y se aplaude la solución que propone la Iglesia-
Mensaje Latinoamericana sin darse muy bien cuenta de lo intr1ncada y peligrosa 
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que resultaba esa respuesta ya que pon1a en r1esgo los objetivos latentes y -
por lo tanto, los indirectos que se plantearan en la modernidad, En efecto, -
ya no se pedfa un diálogo con los Estados capitalistas en pro del m1smo sist~ 
ma y por lo tanto de la Iglesia, sino que se planteaba una oposición abierta -
contra él, La Iglesia se enfrentaba a un planteamiento también radical: Si -
Medellfn habfa comprobado ya la ineficacia del capitalismo lserfa capaz la Igl~ 

sia de mod1f1car su situación dentro del sistema? en otras palabras lsería po
sible hacer creer a los latinoamericanos y primordialmente a esas mayorfas ex
plotadas que debfan tener esperanzas todavfa en el sistema capitalista?. 

Este desconcierto debi6 haber inundado los pensamientos y los corazones -
de los obispos de la jerarqufa institucional encabezada por el Papa Paulo VI,
directamente responsable de esas renovaciones, Nadie podfa prever y menos con 
trolar las consecuencias de dicha conferencia, La palabra de Dios sufría aquf 
una profunda renovaci6n; Dios hablaba en distinta forma pero su mensaje no re
sultaba claro para todos. La verdad de Dios corrfa el ·riesgo de distorsionar
se. Como resultado de esta distorsi6n la Cristologfa oficial pod1a plantearse 
en fonna diferente en ~érica Latina. El aspecto liberador de la figura y de 
la obra de Cristo eran resaltadas dentro de una fe que cobraba sentido en la -
responsabilidad social y que debfa externarse en una conducta positiva en la -
sociedad. La misi6n de la Iglesia también sufrirfa modificaciones puesto que -
ahora consistirfa en educar al hombre en esa fe. A partir de esa magna reuni6n 
el Reino escatol6gico qued6 eclipsado por la importancia que se le di6 al Rei
no hist6rico. 

2) Grupos Antagónicos después de Medellfn. 

Una de las mayores consecuencias de Medellfn fue que se.dió demasiada ca
bida al pueblo. AhÓra una buena parte de él estaba enterado de la metamorfosis 
que sufrfa la Iglesia y desde luego la pregunta quedaba en el aire loptarS la 
Iglesia por el pueblo o contra el pueblo7 Medellfn enseñó a pensar teol6gica
mente al pueblo. A partir de Medellfn cambió la imagen de ese Dios injusto -
que hasta entonces habfa apoyado a las minorías explotadoras y que les habfa -
otorgado su perdón por solo seguir sus ritos, 

Entre Medellfn y Puebla surge el grupo evolucionista (.que agrupaba a evo
lucionistas europeos y a evolucionistas latinoamericanos). Este grupo se di6 
a la tarea de estudiar las repercusiones para controlar las consecuencias de -
Medellfn. Las conclusiones a las que llegaron fueron contradictorias: para -
unos resultaron catastr6ficas y altamente peligrosas; para otros por el contr! 
rio resultaron alentadores y dignas de una continuidad. De tal manera que del 
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grupo evolucionista se desprendieron dos sub-grupos extremos que acaloradamen
te se encerraron en una posic1ón de defensa de la que cons1deraron la Verdad -
de Dios y que en adelante sería su Verdad. Del grupo de la Iglesia:.rnstftuc1ón 
evoluc1onista se derivó el grupo conservador-vat1canista, que merece este nom
bre precisamente porque desconoce a Medellfn y se sitaa en Concilio Vaticano -
II. Este grupo pretende olvidar la desagradable exper1enc1a de Medellfn. En -
adelante la doctrina eclesial deberfa elaborarse previamente a las reuniones -
Episcopales y no deberfa admitirse que el pueblo se inmiscuyera en la toma de 
tan graves deci s 1 ones, Para este grupo, el primer objetivo que enarbo J ó 1 a m.Q. 
dern1 dad, es declr el comprom1 so con los pobres, ceder a su lugar a la bOsqueda 
de la pos1ci6n hegemónica de la Iglesia en la sociedad pero basada en los tra
dicionales principios de dialogo condicional con las autoridades terrenas. Sin 
perder de vista este objetivo el grupo conservador vaticanista se plantea el -
siguiente, que consiste precisamente en apoyar incondicionalmente al sistema -
capitalista, Onico sistema que asegura la existencia de la libertad religiosa y 

la consecuente condena al marxismo. 
Las innovaciones de Concilio Vaticano en favor del compromiso con el po-

bre se har4n en función de l!stos dos objetivos. .El grupo conservador-vatica-
ni sta reconoce que la·Iglesia debe participar en el cambio que se gesta en el 
continente latinoamericano porque de no hacerlo asf la Iglesia quedarfa a la -
zaga, perdiendo su carácter institucional. Pero esta participación deberá ha
cerla a un nivel neutral, El compromiso con el pobre deberá perder el carac-
ter partidista que adquiere despul!s de Medellfn, por lo cual la Iglesia debe
rá olvidar la división de la sociedad en clases.sociales ya que esta división 
ahonda el odio entre los grupos y la misión de la Iglesia no es propiciar el -
odio sino el amor. 

Este grupo insi.ste en el tradicional concepto de pecado, de la caridad -
cristiana y de la fe, ~l ateTsmo se considerara de nuevo como un pecado mor-
tal. Los pecados menores se perdonaran a trayl!s del ·cumplimiento de los ritos 
y de la observancia de los sacramentos. La carida_d desplazara a la justicia, 
los ricos podrán lavar sus conciencias con el desprendimiento caritativo de lo 
superfluo para darlo a· aquellos que lo necesitan más y que enaltecer& al que -
lo otorga. 

En opinión del grupo conservador vatfcantsta el mal no esta en las estruf 
turas latinoamericanas¡ el mal esta en las personas que las distorsionan por -
sentimientos egofstas: Son estos sentimientos y no las estructuras los que·d~ 
ben cambiar, 

En cuanto a la fe, este grupo hace una clara diferenciación entre el Rei-
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no de Dios y el Reino del hombre. La conexi6n que existe entre los dos consi! 
te en que el hombre debe prepararse para llegar al cielo viviendo en resigna-
ci6n cristiana, porque los humildes, los pobres serán los primeros en entrar -
al Reino eterno. Existe entre los conservadores una clara diferencia entre lo 
profano y lo divino, en contraste con la unión entre ambas esferas que se ha-
bfa postulado en Medellfn, Por lo tanto la salvac16n volver~ a ser individua--
1 is ta. 

Este grupo vaticanista latinoamericano acepta muchos de los postulados de 
Concilio Vaticano II pero rechaza otros. Sin embargo su rechazo no alcanza el 
nivel de escisión al estilo de los conservadores europeos Lefebvristas. Lo -
que no aceptan es que la Iglesia se inmiscuya en polftfca ya que resulta dema
siado peligroso para su tradicional liga con las autoridades terrenas; esto P! 
ra ellos no es polftica pero sf lo es la postura que la Iglesia torn6 en Mede-
llfn, 

Este grupo Conservador-Vaticanista-Latinoamericano se dividir! en tres -
subgrupos en el lapso de tiempo que separa a Medellfn de Puebla, que podemos -
denominar los conservadores conscientes, los conservadores inconscientes y por 
último, los conservadores mal informados. 

"Existe una manfa, una fijación de algunos cfrculos de atribufr to
dos los t~rminos al marxismo. Yo tengo la impresión de que es una 
especie de manfa inexplicable (Moacyr Grecchi, obispo de Rfo Blan
co Brasil). Ciertos sectores de la Iglesia tachan de marxistas no 
solamente esas expresiones, sino también las opciones por las cla
ses pobres y explotadas. Creo que las palabras nunca son inocen-
tes. Ellas, expresan una posición, no quieren ningan cambio. Esa 
es la posición de quien habla a partir del lugar social del rico, 
de aquel que est~ en buena posición y no quiere que la Iglesia se 
le oponga. Por lo tanto, no es sólo una cuestión de terminologfa. 
Esa ojeriza refleja el miedo al cambio, pues la palabra cuestiona, 
hace correr riesgos. En otros ambientes mejor intencionados de la 
Iglesia, creo que la misma reacción sed! por falta de experiencia, 

. 2 
de con vivencia con 1 os pobres y explotados". 

Los conservadores-con·cfentes ademas de que se ven afectados por Medellfn 
en lo espiritual, rechazan los lineamientos de esta conferencia por que ven 
afectados sus intereses econOmicos. La solidaridad con los pobres es un se!!_ 
timiento ajeno a ellos sencillamente por que no estan en contacto con lapo-
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breza. Arguyen que las causas pr1ncipales de la pobreza en América Latina de-
penden, mas que de los desajustes econdmicos, de otros factores culturales y -
raciales como son la pereza y el servilismo de los pueblos latinoamericanos. 

Puede afirmarse que los conservadores que integran este grupo son europeos, 
si no por nacionalidad sf por sentimiento. Viven como europeos, piensan como 
ellos y sienten como ellos. La postura oposicionista del conservador europeo 
real es comprensible hasta cierto punto ya que su conciencia cristiana se mol
dea segan el contexto hist6rico que le rodea. Su posici6n econ6mica y su con
fort no resultan una aberraci6n en su medio, donde existen pobres pero que no 
se comparan con la pobreza extrema que existe en el cont~nente americano. Lo 
que sf resulta ciertamente incomprensible es la actitud que tienen los conser
vadores latinoamericanos que viviendo en este medio de tragedia e ignorancia -
se oponen a la renovaci6n. Es por eso que afirmo que su óposici6n se base mSs 
en la defensa de su act1tud pasiva frente a los problemas sociales y a la defl!!!_ 
sa de su pos1ci6n econ6mica que a las contradicciones esp1r1tuales que creen -
encontrar en Medellfn. 

La act1tud de este grupo ante Medellfn esta detenninada por la real1dad -
europea. Pretenden configurar la 1magen de un Cristo con un rostro europeo P!. 
ra Am!rfca Lat1na, un Cristo que es.U d1spuesto a velar tambi!n por sus h1jos_ 
lat1noamericanos pero desde una posic16n paternalista, brindando su protecc16n 
en forma de consuelo para que se res1gne el pobre a su hambre y a sus caren-
cias. 

El subgrupo de los conservadores-vatican1stas-inconscfentes esta formado -
por aquellos obispos y sacerdotes que desean· una renovac16n y que apoyan a Con. 
cilio Vaticano II, pero que temen también al camb1o porque significa perder su 
posic16n de relativa comodidad y su total abstracci6n de los problemas munda-
nos. Este grupo apoya los lineamientos del anterior, pero se dist1ngue de ~l 

en que apoya al rico s1n ser ellos ricos. Se adhieren a la postura conservad.Q. 
ra del primer· grupo porque es el grupo mayoritario y asf evitan compromisos. -
Son los sacerdotes que carecen de conc1enc1a polft1ca y que dan la impres16n -
de que se decid1eron a convertirse en sacerdotes mas por 1nerc1a que por voca
ci6n y que la interpretan como simples aplicadores de sacramentos. Descohocen 
la pobreza y las necesidades del pueblo porque estos sacerdotes se encuentran 
generalmente en zonas urbanas que tratan con la clase media y con la clase po
seedora. En suma, se enl1stan en este segundo grupo conservador los sacerdo-
·tes que nunca arriesgan nada por temor al cambio y que estSn acostumbrados a -
que otros decidan por ellos. 

El tercer subgrupo es el de los conservadores mal 1nfonnados o con deficien. 
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te informaci6n. Aquf milita un importante nQrnero de conservadores latinoame
ricanos. El nombre que le doy se debe a que considero que desconocen o no en. 
tienden los principios doctrinales de Concilio Vaticano II. Esto no signifi
ca que se opongan a ~l, significa que no lo conocen en su profundidad. Su -
presencia se hara sentir en Puebla, donde algunos de ~stos sacerdotes se opu
sieron valientemente a varias innovaciones propuestas en la reuni6n. Aparen
temente esto no fue el problema b1!sico; el problema fue que estaban discutien. 
do y hasta oponi~ndose a premisas básicas que ya habfan sido aceptadas y ofi
cial izadas por la Iglesia en Concilio Vaticano, Estas posiciones anacr6nicas 
las reve·la Frei Hetto en su "Diario de Puebla"tn una de las entrevistas a - -
Joao Batista Libanio se comenta lo siguiente: 
Respuesta: "Esa tendencia ve con malos ojos todo e.sfUerzo de reelectura, de 

reinterpretaciOn de los dogmas y de las verdades reveladas •.. 
Pregunta lSerfa una posici6n semejante a la del obispo francas Lefebvre?. 
Respuesta: No. Porque aquf todos quieren aceptar el Vaticano II. Sin embargo, 

las categorfas mentales no acompafian al movimiento de la voluntad 
y del deseo. En sus discursos reflejan m&s aquella teologta escQ_ 
14stica q~e aprendieron en el seminario .y de la cual no consigui~ 
ron desprenderse o superar en el sent.ido pos1tivo, histOrico. Por 
eso, en el plenario se repiten intervenciones semejantes a las de 
los grupos conservadores en tiempos del concilio. 

Pero ••• ya han pasado mas de quince afias desde el comienzo del -. 
Concilio y, sin embargo, vemos muchos obispos enfrascados en las 
mismas discusiones. Eso tal vez revela la dif1c11 situaciOn de -
muchos de ellos que, por falta de tiempo debido a la intensidad -
del trabajo pastoral, no.se actualizan teol6gicamente. En otros, 
creo que interfieren factores de naturaleza afectiva que bloquean 
una revisi6n serena de sus posiciones teol6gicas". 3 

La existencia de este subgrupo deja traslucir una verdad incuestionable: 
la 1mposic16n que la Iglesia-Instituci6n europea ha venido realizando sobre -
las demSs Iglesias. Ella ha acaparado para sf el derecho de pensar ~eol6giga
mente y ha universalizado sus objetivos imponi~ndolos hasta en Concilio Vati
cano II donde la Iglesia teOricamente se abre a la renovac16n. Estas innov!_ 
cfones las realiz6 el grupo evolucionista europeo no s6lo sin tomar en cuenta 
el consenso general del sacerdocio de la Iglesia sino que las oficializaron -
sin el precedente de una mfnima informaci6n a la catolicidad. 
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Queda demostrada en la postura de estos sacerdotes conservadores latinoa
mericanos la falta de comunicaci6n entre miembros de la propia Iglesia. Tam
bién queda demostrado el rfgido concepto de universalidad de la Iglesia-Inst.:!. 
tuci6n. 

Estos subgrupos conservadores se identifican entre sf por su posici6n ra
dical frente a la ideologfa marxista, Ellos simplifican la complejidad de la 
intromisi6n de la Iglesia en polftica pidiendo se oficialice una condena uni
versal al marxismo y por ende se oficialice la colaboraci6n de la Iglesia sin 
tapujos y disfraces hacia el "capitalismo. Dicha posicic5n se constata en el -
proceso de elaboraci6n del documento de Puebla, cuando durante el desarrollo 
de la asamblea, varios obispos del ala conservadora piden al episcopado se -
condene a la ideologfa marxista, 

El grupo evolucionista europeo al dejar hablar a la· Iglesia-Mensaje lati
noamericano someti6 a un proceso de experimentación sus innovaciones concili!· 
res teóricas. Entre tantas consecuencias que se derivaron de esta voz latin~ 
mericana en Medellfn, estuvo Ja amenaza de escisión que se presentó en los -
anos siguientes. Esta voz no sólo aportc5 datos para que conocieran la situa
ción latinoamericana y se pusieran a trabajar en ella las Iglesias europeas.
sino que plante6 soluciones para resolver sus problemas. Concilio Vaticano II 
era interpretado en forma diferente por los grupos lati-noamericanos que se -
desprendfan de las 2 Iglesias europeas •. Asf surgirfan posiciones latinoamer1 
canas conservadoras derivadas de la Igl~sia-Institucic5n europea. De la Igle
sia-Mensaje europea se desprendieron grupos extremos que pretendieron llevar 
más adelante la posici6n Jiberadora que quedara oficializada en el Concilio y 
Medellfn. Sin embargo, pese a la obscuridad que ofrecfan las perspectivas, el 
grupo evolucionista europeo dejarfa hablar a unos y a otros para tomar de ca
da uno de ellos aquellas innovaciones acordes y viables para lograr sus obje
tivos, tanto los evidentes y los latentes, como los indirectos contenidos en 
Concilio y en Oltima instancia tambi~.n en Medellfn. Porque con todo y las -
sorpresas que presentara la Iglesia latinoamericana en la segunda reuni6n, -
sus premisas todavfa podfan ser canalizadas ya que si bi~n proponfan un cam-
bio estructural en Am~rica Latina, esta proposici6n en suma, no iba m!s all! 
de lograr un cambio dent~o del sistema capitalista; de ahf su insistente lla
mado a.las ~lites. No pretendfan ningan viraje ideolOgico, 

La discordancia de objetivos en Medellfn entre el grupo evolucionista e~ 
ropeo y la Iglesia-Mensaje latinoamericana segufa siendo el mismo que presen
tara inicialmente la Iglesia-Instituci6n y la Iglesia-Mensaje europeas. sus o.Q. 



jetivos variaron sólo en cuanto a la jerarquizaci6n del compromiso con el po
bre. La Iglesia-Mensaje latinoamericana se adherTa al esquema de objetivos -
de las dos Iglesias europeas con la esperanza de enarbolar corno primer objet.!_ 
vo final el mensaje liberador de la Iglesia. 

Nacfa asf el grupo evolucionista latinoamericano que se proponTa encon-
trar junto con su horn6nimo europeo, los mecanismos para inculcar en los lati
noamericanos una esperanza en el sistema capitalista, resaltando las bondades 
que ofrece la libertad en dicho sistema. Pero también nacTa de este grupo -
evolucionista latinoamericano·otros subgrupos al que he denominado corno libe
ral. En este grupo liberal, he encontrado dos subgrupos: los liberales mode
rados y los liberales extremos o revolucionarios. 

Los dos subgrupos llevan este nombre porque se proponen actuar por la l! 
beraci6n de los pueblos latinoamericanos, Ellos elaboran una interpretaci6n 
del evangelio en la que el mensaje de Cristo y.por lo tanto de Dios va dirigj_ 
do a América Latina partiendo de la originalidad del contexto latinoamericano. 
Estos sacerdotes pretenden una rnodificaci6n en el punto de partida de la in-
terpretaci6n del grupo evolucionista y europeo y ahora latinoamericano. Ya -
no quieren generalidades abstractas,v4lidas para todas las regiones de la cat.Q_ 
licidad; ya no estan de acuerdo con la imposición que ha venido efectuando la 
Iglesia-Instituci6n europea a través de los siglos, Los latinoamericanos ya 
no quieren admitir la imposición de la realidad europea sobre las realidades_ 
regionales que existen en el globo terr4queo, ni permitir que la Iglesia eurQ_ 
pea arrebate el derecho a las diversas Iglesias cristiano cat6licas de buscar 
sus propias soluciones. 

Esta actitud que uniforrniza a la Iglesia en una unidad ficticia ha provo
cado que el rostro de Cristo y la imagen de Dios esten determinados por Europa 
puesto que nacen en el pueblo europeo y se dirigen a él. Por lo tanto la impo
sición alcanza a la interpretación que hacen del mensaje que deja Cristo:rnens! 
je que se interpreta a través de su vida y de su obra para liberar a su pueblo. 
Y su pueblo, dicen los liberales, no es s6lo el europeo sino todos los pueblos 
cat6licos del mundo. Existen en la Iglesia Católica una variedad de regiones,
entonces para hacer efectiva la universalidad de la imagen de Dios y del rnens! 
je de Cristo, la Iglesia europea debe aceptar la diversidad de los diferentes 
pueblos, con sus propios problemas y por lo tanto de sus propios caminos en -
busca de su liberaci6n. La Iglesia europea para mantenerse universal debe pro
yectar un Cristo en pro de esas liberaciones,en apoyo a esos caminos alternat! 

vos, Esta es la encrucijada en que se encuentra el grupo evolucionista después 
de Medellfn. Los grupos liberales con su respuesta estan proponiendo un carn-
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bio de objetivos. Están contraviniendo la lógica conciliar que se propusiera 
el grupo evolucionista. El evangelio de este grupo está orientado a desple-
gar una acción conducente a alcanzar los fines de la Iglesia europea; una lgl~ 

s1a que ve como solución a su problemas continuar viviendo dentro de la ideo
logfa del liberalismo económico, porque le ha permitido al hombre europeo una 
existencia digna y le ha permitido tambi!!n a la Iglesia la libertad de reli-
gión asegurándole con ello las condiciones para desplegar.sus esfuerzos para 
humanizar a su vez al sistema. La ideologfa del colectivismo marxista priva_ 
de esta esencial libertad al hombre y con ello, además de que atenta contra -
la existencia de la Iglesia, atenta contra la libertad del hombre para llegar 
a Dios. 

Esta simbiosis con los Estados capitalistas constituye la originalidad -
de la Iglesia europea. Sus objetivos evangélicos responden a sus necesidades 
y aspiraciones; en suma responden a su realidad. Los liberales respetan esta 
interpreta.ciOn y la auten~icidad de sus 'objetivos. ·Lo que no est4n dispuesta; 
a respetar más, es que esta r·ealidad europea se haga extensiva para todas re
giones del orbe.cristiano. 

La demanda del grupo es que dentro de las innovaciones que se plantean -
en Concilio Vaticano II, se tome en cuenta como punto de partida una modific-ª. 
ción radical en el concepto de universalidad, concepto que se exige no se ba
se mas en la imposición tradicional que ha venido .ejerciendo la Ig1esia-lnstj_ 
tución europea sobre las demás IQlesias. Por el contrario se pide que se es
tablezca un respeto en base a· la originalidad de todas las Iglesias regiona-
les. El grupo liberal piensa que la pluralidad de interpretaciones tejer4 -
con más fuerza la unidad de la Iglesia, puesto que esas Iglesias quieren lle
gar al mismo Dios y quieren compartir las mismas premisas doctrinales básicas, 
aunque con un diferente enfoque en cuanto a la bOsqueda de los cambios para -
la liberación, caminos que variaran segOn las aspiraciones, las necesidades y 
las esperanzas de los diferentes pueblos. 

Cristo, arguyen los liberales, dejó un mensaje para los hombres, cuya i!!. 
terpretación han acaparado en su beneficio los teólogos europeos, constriñen
do la universalidad a una sola Iglesia regional -la europea-. Los liberales 
piensan que es el momento de aprovechar la apertura eclesial para cambiar el 
concepto de universalidad. El Magisterio eclesial deber4 conceder a las Igl~ 
sias regionales derecho de interpretar el evangelio según las necesidades que 
surjan de sus diversos medios y por lo tanto deberá concederles el derecho de 
concebir la imagen de Cristo de acuerdo a ellas, En suma piden a la Iglesia_ 
Institución europea su derecho a enriquecer la teologf a para configurar una -

imagen de Dios, único y universal, que responda a la aspiración de .Justicia pa 
ra todos los pueblos. U'T 



TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

"La crisis del desarrollismo y con ella, la crisis de las democracias -
cristianas en América Latina, enfrentadas ante los dos grandes modelos polfti 
cos operativos: capitalismo de procedencia y determinación norteamericana y SQ. 

cialismo marxista, orientado en la experiencia de los países socialistas del 
Este europeo. Si de la crisis de la conciencia cristiana dentro de la Socie
dad capitalista europea nació la teologfa polftica, de la crisis de la concie.!! 
cia cristiana en América Latina nace la teologfa de la liberación, al verse -
enfrentada aquélla ante esos 2 grandes modelos polfticos. 

El tercer momento es el paso a una acción, histórica de los cristianos PQ. 

líticamente eficaz. Con ello surge el movimiento de cristianos por el sociª
lismo e Iglesia popular. 

A la vez que hay que enumerar algunos de los nombres m~s significativos -
que han sido los protagonistas del proceso: G. Gutiérrez, H. Assmann, J. Com
blin, E. Dussel, J.C. Scannone, L. Gera, J.L. Segundo, E. Pironio, B. Avila, 
S. Galilea, R. Alves, L. Boff, Su influencia se ha ejercido no solo a través 
de sus publicaciones, sino a través de la palabra hablada. 

González de Cardedal Olegario 
"Teología de la liberación 

Pag. 94, 
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3) Teologfa de la liberación. 

Los teólogos liberales no pretenden escindir a la Iglesia. Ellos también 
tienen como objetivo la unidad y la universalidad de la cristiandad católica 
y la mayor prueba de ello es qÚe sus inquietudes e innovaciones son plantea
das a partir de Concilio Vaticano II, es decir, como respuesta a la petición 
que partiera de la jerarquía institucional para encontrar criterios que demar 
caran la futura acc16n evangélica. 

"A esta nueva realidad eclesial le compete también su identidad hii 
t6rica y geográfica: su ser latinoamericana. De forma sencilla se 
puede afirmar que existe la sensación real de que en verdad se pug_ 
de y se debe ser latinoamericano precisamente para ser cristiano. 
Naturalmente la Iglesia del continente es ~onsciente de su partici 
pación en la Iglesia universal, lo que a ella le debe y también el 
aporte que a ella puede y debe' dar. No se trata de aislacionismo -
ni menos de vanos t~iunfalismos. Se .trata de concretar la fe cris
tiana desde la realidad especffica· y no. desde uná universalidad -
abstracta e impuesta por siglos ••• Tambien la latinoamericanización 
se expresa al nivel de las declaraciones de sus propios obisµos. Ya 
sabemos que éstas son ~umerosas, variadas y a veces incluso contra
dictorias. Pero es evidente que· cuando los pastores de la Iglesia 
piensan desde y para su pueblo latinoamericano adquieren una creativi 
dad, originalidad y calidad cristiana que no se alcanza desde la -
rutinaria repetición de principios universales ••• No hay que desd~ 
Har la originalidad de estos mensajes (los de los obispos latinoa
mericanos), pues representa la originalidad de una Iglesia.4" 

Los teólogos liberales pretenden que la teología de la liberación ha enco.!!. 
trado el camino para llegar a Dios,·esto es; por el compromiso con los más po
bres. El hombre deberá demostrar su fe en Cristo enmarcándola en la acción 
en pro de la defensa de .los pobres,. de' los desposefdos, porque en ellos está -
Dios. Por lo tanto la I9lesia, que es la continuidad de la obra de Cristo, dg_ 
be ubicarse en el compromiso incondicional con el pobre para no perder más su 
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credibilidad. 
Los te6logos liberales no cuestionan la autoridad de la lglesia-Instituci(ri 

y por ende de la Iglesia europea, porque comprenden que debe haber una gufa -
que cohesione y que jefature a las demás. Pero su legitimaci6n en el futuro_ 
se logrará en la medida en que se abra a esa pluralidad regional y acepte,por 
lo tanto, la verdad que trata de comunicar la teologfa de la liberaci6n. Esta 
verdad consiste en un nuevo concepto de universalidad, el cual piden que se 
acepte oficialmente, y consiste además en el convencimiento de que la Iglesia 
universal debe apoyarse en el desposefdo. Para. los teólogos liberales el Es
píritu Santo se ha manifestado en Am~rfca Latina y Cristo se ha revelado en -
la figura dei desvalido. Esta es la verdad para este grupo y desean compar-
tirla con los te6logos de la lglesia-lnstituci6n para que edifiquen a la Igl~ 

sia desde esta base. La Iglesia europea no puede ni debe cerrarse ante esta 
verdad y debe sintetizar desde este compromiso las premisas doctrinales que -
una vez oficializadas darán libertad a las Iglesias particulares de elaborar 
su propio proyecto para desplegar su acc16n evang~lica en pro de la liberaci6n 
de su pueblo, 

"De esta primera y fundamental eclesialidad vive y es comprensible 
lo que podemos llamar la "segunda" eclesialidad, es decir, la con. 
figuraci6n orgánica de esa Iglesia de los pobres en estructuras -
doctrinales, sacramentales, administrativas, y jerárquicas. Lo -
que la experien~ia Latinoamericana da no es que éstas sean super
fluas, ni que deban existir dos tipos de Iglesias paralelas corre~ 
pendientes a lo que hemos llamado los dos tipos de eclesialidad;
sino que la organizaci6n necesaria existente en la Iglesia cobra 
su esencia cristiana cuando esta al servicio de la primera ecle-
sialidad, para organizarla, darle lucidez y cohesi6n; y más radi
calmente aún, que lo organizativo de la Iglesia no puede suplir 
de ninguna forma la primera realidad eclesial. Lo que queremos -
decir en el fondo es que no existe otra forma de construir la - -
Iglesia si no es siguiendo en la historia el camino de Jesús". 5 

Los teólogos liberales cimentan su posici6n mediante un señalamiento si~ 
tem~tico de los errores de la Iglesia-Inst1tuci6n. La acusan de haberse ali! 
do a las clases poderosas a cambio de obtener un lugar preponderante en las -
cuestiones sociales. La acusan de corrupta y traidora a su misión porque ha 
prostitufdo con polfticas convenencieras el mensaje que le deJ6 en custodia -
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Cristo, !:>in embargo, apuntan los te6logos liberales que la enmienda es lo -
realmente valioso y la Iglesia se abri6 a ella con la proposici6n conciliar -
en que afirma su decis16n de estar al lado del pobre para no separarse en el 
futuro de él. En el mismo concilio la Iglesia-Institución hizo un llamado a 
las Iglesias regionales para que entre todas encontraran las pistas para difu!!_ 
dir esa nueva verdad. La Iglesia-Mensaje latinoamericana acude al llamado y 
expone su verdad. Dentro de ella, el grupo liberal propone caminos diferen-
tes para llegar con más honestidad a los mismos fines conciliares. 

La crftica severa a la que se ve sometida la Iglesia-Instituci6n por la 
teología liberal, no va a representar un peligro para ella, puesto que se ca!!_ 
templaba ya en Concil 10 Vaticano II someter a la Iglesia a un proceso expiat.Q. 
rio, en el que primero se reconocerfan los errores para posteriormente poder 
tomar la firme decis16n de enmendarlos. 

E'i verdadero peligro que 11 eg6 a representar 1 a tea 1 ogf a de 1 a 1 i beraci6n 
para el grupo evolucionista europeo, fue la ~emostraci6n objetiva de su orig.!_ 
nalidad, porque al desnudar su realidad mostraron las causas de la explotaci6n 
y porque la soluci6n a lá que llegaron los liberales va a ser radicalmente d!. 
ferente'a la que se prop~nfa lograr el grupo evolucionista en su proyecto uni_ 
versa 1. 

La realidad americana efectivamente no tenfa riingan parecido con la rea
lidad europea. Los liberales analizaron las causas del desorden econ6mico -
que ocasiona desigualdades insultantes en los Estados latinoamericanos tanto 
internamente como a nivel internacional. Concluyeron que dicha situaci6n no 
se provoca por la maldad de ciertos grupos sociales, por su egofsmo o por su 
avaricia. Tampoco se provoca porque los polfticos latinoamericanos sean me-
nos honestos o más malos que los polfticos europeos. Esta situaci6n se prov.Q. 
ca por las relaciones estructurales existentes, ~elaciones auspiciadas por -
una ideologfa que somete a los hombres a una competencia en la que supuesta-
mente existen posibilidades para todos, pero en la que en realidad resultan -
vencedores unos cuantos debido a la herencia de privilegios y ventajas que -
los convierten en acaparadores de los medios de producci6n y por ende del pr.Q. 
dueto del trabajo de los dem4s. Esta clase social es educada para mandar y P! 
ra hacer que la obedezcan. Se le inculca -segan principios educacionales ca
pitalistas- hábitos egoístas y se le enseña a vivir en un insultante derroche. 
El individuo que pertenece a la clase social dominante goza de toda clase de -
libertades; se informa, viaja, consume. El sistema le da la libertad de man!. 
pular a su antojo las libertades de los dem4s. El pueblo, sin saberlo ni me
nos desearlo, trabaja para convertir a este hombre en el poderoso que va a t.Q. 
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-mar las decisiones, que va a interpretar las leyes segQn su 
conveniencia. 

Las leyes constitucionales de los respectivos pafses latinoamericanos tie
nen la particularidad de ser elásticas. Puede afirmarse en forma general que 
son principios hermosamente redactados y en forma particular que son adapta-
bles a las condiciones requeridas por las necesidades de ésta oligarqufa, sin 
tomar en cuenta las necesidades del pueblo. Curiosamente las normas morales 
en que son educadas las oligarqufas de los pafses de Latinoamérica están bas-ª. 
das en los principios teóricos de fraternidad, de igualdad y de respeto a la 
libertad. Lo más triste, dicen los teólogos liberales, es que la Iglesia le
gitima esta forma de vida; predica la paz y la resignación para que·el pueblo 
acepte este orden y se someta a la disciplina de la obediencia. La paz se d~ 
fonna en una tranquilidad negativa y el amor se degrada en lo que suponen ser 
caridad. Los poderosos pueden estar tranquilos mientras den en limosna aque
llo que les sobra y sean ffeles creyentes, asisttendo religiosamente a les ri 
tos y ceremonias que demanda la Iglesia para otorgarles la categorfa de ere-
yentes. 

"El amor está pues, abierto al mundo. No puede darse por satisfe
cho con la ayuda "caritativa" ni con las limosnas cuando la mis~ 
ria del projimo o del hombre está condicionada por la sociedad 
o por otros hombres" 

6 ' 

La organización capitalista se ha encaminado a estructurar contradiciones 
de grupos. Mientras unos usufructOan las libertades del sistema, los del gru
po mayoritario -si tienen la suerte de educarse- s6lo podr6n recitar esos -
principios liberales para aprendérselos de memoria y soñar con viajes y como
didades que son fácilmente observables en el primer grupo. La propaganda - -
ideológica sistemáticamente les hace concebir que existe un acceso fácil para 
llegar a ser como los ciudadanos de primera clase e insisten en que el traba
jo es el Onico medio de lograrlo. De éste principio se deriva otra contradiE_ 
ci6n: mientras el grupo poseedor casi no trabaja ya que su capital es el que 
trabaja para ellos, a las mayorfas trabajadoras por el contrario su trabajo -
apenas les dá para sobrevivir, esto en el caso de que gocen de un empleo fijo. 
Aislados de esta competencia se encuentran los marginados, aquellos que no re 
citan los principios liberales porque no tienen acceso a nada y menos a la in 
formación. 

En esta organización un sólo grupo decide por los demás y a los demás se 
les arrebatan sus derechos más fundamentales, se les aisla de la toma de decf 
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sienes y se les acostumbra a vivir sin dignidad; hasta se les hace defender al 
sistema pese a estas condiciones de vfda. Se atenta no sólo contra su liber
tad sino contra su derecho a pensar. 

Un cambio se hace indispensable para desenajenar a la poblaci6n y enseñar 
a pensar al pueblo: darle alternativas y que éste escoja libremente, Si la -

. Iglesia ha colaborado para mantener esta organización, legitimando la injusti
cia, los teólogos liberales apuntan que la Iglesia deberá participar en el ca!!! 
bio. La mayorfa de la población, tanto ricos como pobres, son cristianos; lu! 
go entonces son susceptibles de escuchar y asimilar su palabra. Palabra que ~ 

tendrá que tendrá que ser lo suficientemente poderosa para mostrarle a las el~ 
ses sociales los errores de esta organizaci6n y convencer a unos que no es co
rrecta su ambici6n y enseñarle a los otros que deben tomar una actitud crftica 
frente a la propaganda que disfraza los vicios en virtudes. 

El éxito de la Iglesia en esta empresa ya no sólo va a depender de.que ex
terne su teorfa; va a depender tambi~n de que lleguen los sacerdotes a una pl! 
na asimilación de la realidad latinoamericana; de que profundicen en el conoc.:!_ 
miento de los obreros, de los campesinos, de losrestudiantes y de las 
él 1tes que detentan el poder; de que· conozcan su ubicación en la_ 
sociedad y por lo tanto las causas que provocan la desorganizaci6n 
social, 

El sacerdocio liberal se percata de que el mal no sólo está en 
la moral distorsionada que prevalece en los diversos sectores so
ciales. Esta moral la valoran en toda su magnitud puesto que po~ 

tulan que sólo se logrará el cambio en las conciencias a través -
de un cambio de valores. No obstante, han aprendido que el cambio 
no va a lograrse s6lo mediante la difusión de contenidos ~ticos o 
mediante la aplicación de medidas reformistas; la sola invitación 
para que los poderosos compartan su poder no será suficiente. Ta!!! 
poco se va a lograr nada mediante la invitaci6n al trabajo para -
acelerar la producci~n, principio muy socorrido por la clase pod! 
rosa para justificar las desigualdades sociales. Las medidas te~ 

drán que ser radicales para hacer desaparecer las groseras dife-
rencias entre las clases. Deberán desaparecer los mecanismos de 
explotación que se derivan de las distorsiones de la libertad exoesl 
va para ello deberán recuperarse los medios de producción y la propiedad deberá 
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ser colectiva. Los sacerdotes liberales coinciden en que el cambio para Pmé
rica Latina tendra que ser estructural para acabar con este sistema que lo -
fundamenta todo en el bienestar de una sola clase social y que ocasiona el 
"colonialismo interno", t!!rmino de Medellfn que se refiere al grupo que 'pert~ 
neciendo a un determinado pafs se comporta como extranjero en el mismo, resal 
tanda sus diferencias econ6micas culturales y hasta raciales con sus compa-
triotas; siempre en co~tacto y al servicio de intereses extranjeros. 

El mismo cambio estructural interno repercutir~ en las relaciones inter
nacionales, porque al desaparecer esta clase social affn a los intereses de -
los pafses poderosos, desaparecera el medio de intromisi6n que les facilita 
el abuso sistem~bico en lo econ6mico y por lo tanto que les permitie presiQ_ 
nar en el orden polftico. No es un secreto para nadie que las decisiones fu!! 
damentales que afectan la vida de los pueblos. latinoamericanos se toman en -
los centros de poder capitalista. 

A este nivel la Iglesia no sólo tratara de difundir sus principios en t.Q. 
do el mundo. Para evitar los abusos que han ejercido los pafses desarrolla-
dos sobre los pafses pobres, tendra que cooperar en los procesos de liberación 
de estos pafses para hacer que su organización gire en la defensa de las mayQ_ 
rías y que sean las mismas las que defiendan los intereses de su Estado en -
sus relaciones con los dem&s pafses. 

Una m~s de las conclusiones que se derivaron de Medellfn, al plasmar en 
su estudio la forma en que viven los pobres en Latinoamérica, fue que el cau
sante de los desequilibrios es el sistema capitalista, Las conclusiones del 
Documento tienden a demostrar que esta situación no es fatal, que puede cam-
biarse y que la Iglesia tiene la obligaci6n de intervenir para acelerar estos 
cambios, o bién para generarlos. 

Los te6logos liberales continQan el estudio que se inici6 en Medellfn y 

concluyen también que dentro del sistema capitalista es imposible lograr un -
cambio estructural. La realidad en la que se vive en América Latina, prosiguen, 
es diferente, Qnica e irrepetible; por lo tanto la Iglesia latinoamericana al 
igual que las demas Iglesias regionales, debé de gozar de cierta autonomfa P.! 
ra colaborar con el modelo polftico que muestre ser la soluci6n para hacer -
que el hombre viva con dignidad. 

Es en éste t6pico de su interpretaci6n, que la 
0

Teologfa liberal cambia -
sus objetivos respecto a los de la Iglesia-Instituci6n, que pretendfa precis! 
mente lo contrario, esto es, propiciar que las Iglesias regionales cooperaran 
con el capitalismo, para intentar una vez mas que cambiaran las condiciones -
de vida de los pobres. 
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La renovaci6n conciliar habfa sido una reacc16n de la Igles1a-Instituci6n 
para frenar la rápida difus16n que adquirfa el marxismo como modelo viable P-ª. 
ra dar solucf6n a los problemas de los pafses pobres del tercer mundo. Por -
medio de la renovaci6n, fnvit6 a todos los cristianos a elaborar con ella un 
modelo polftico que se constituyera en una tercera opci6n aparte de las dos -
ideologfas conocidas, apoyando la conservaci6n de las estructuras capital is-
tas. Ahora este grupo autodenominado como liberal se atreve a interpretar el 
Evangelio, concluyendo que la Iglesia latinoamericana podrfa apoyar a la ideQ. 
logfa del colectivismo marxista como modelo id6neo para cambiar las condicio
nes materiales de vida del latinoamericano. 

La Iglesia-Institucional se encuentra entonces ante la disyuntiva de otor. 
gar o no su aprobaci6n al cambio de objetivos que le propone la Iglesia Lati
noamericana. Le va a resultar diffcil, ya no tanto dar su ·decis16n sino ref!!. 
tar esta verdad, porque está s61idamente fundamentada y en la respuesta va en 
juego su prestigio, su veracidad, su existencia misma como instituci6n. 

Efectivamente los te61ogos liberales en~uentran imposible que los cambios 
estructurales sean factibles de efectuarse dentro de la organizaci6n capita--
1 ista: las clases pudientes se negarán a aceptar ·~ualquier medida que atente 
contra sus intereses. Son creyentes en buena medida porqu~ la Iglesia se ha 
ajustado a ~us requerimientos; porque les ha ayudado .en cforta forma a justi
ficar sus egofsrnos desmedidos, ya que a travl!s de cuantiosas dádivas a la - -
Iglesia, descargan sus conciencias y logran la paz que necesitan para sentir
se bien consigo mismos. 

· Otro tanto sucede con las clases medias que pretenden ·11 egar a pertene-
cer a la clase poseedora y adaptan a esta pretensi6n la idea que tienen de la 
Iglesia y de Cristo. 

"Lo más importante de la imagen de Cristo que ·conservan las clases 
medias ascendentes, de sus anhelos Y. ex·pectativas. Cristo apare
ce como el que confirma, acepta y consagra su espfritu ascendente. 
Viene a ser como el que , al entusiasmar por una "vida más cri s--

. tiana", s61o seflala pequeños correctivos, eX'ige más. generosidad y 
apertura de coraz6n. Pero a ffn de cuentas, esta imagen de Cristo 
está en continuidad con la inercia de vida de las clases medias, . 7 
es utilizada para confinnar su existencia". 

La Iglesia debe el la misma someterse a un cambio para que a su vez pueda 
modificar estas imágenes deformadas de Cristo. Ella es prolongaci6n de la -
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obra de Cristo y el hijo de Dios no transigiO con ninguna autoridad y por lo 
tanto con las clases poderosas para llevar a cabo su ideal de vida. El no se 
vendiO ni justificó formas de vida; por el contrario predicó los caminos para 
lograr la unidad con Dios y esta postura fue incondicional. Cristo estuvo -
del lado de los oprimidos y divulgó normas y valores para hacer rn.1s justa su 
sociedad; también advirtió las consecuencias para aquellos que impidieran la 
construcc16n del Reino aqul en la tierra. 

En su prédica Jesucristo no propuso ningOn modelo polftico. El, como -
primer creyente concibió una utopfa, un mundo equilibrado donde se respetara 
al hombre como imagen de Dios. Sin embargo Ja Iglesia ha descubierto a través 

· de su historia que tiene que insertarse en una sociedad y luchar desde su l.!!. 
gar porque ese ideal .de Cristo se lleve a la realidad. El papel de los te61Q. 
lagos es precisamente éste: adaptar el mensaje de Cristo a las diferentes épQ. 
cas 'históricas y apegarse al modelo polftico que m~s se acerque a los fines -
que persiguió JesOs. . . . 

La Iglesia, en su deven 4r histórico, ha compartido, ha r.Jnvivido y final 
mente se ha adaptado ~l modelo del liberalismo económico. Ha luchado sf,por 
defender al oprimido dentro de este sistema de vida, o por lo menos un sec
tor, pero a juicio del grupo liberal lo ha hecho equfvocamente. Incluso otro 
sector de la Iglesia ha desconocido al pobre y se ha avocado m&s que a otra -
cosaª· velar por la suerte de la Iglesia como institución, transigiendo para 
conservarla en un lugar social importante, haciéndose cómplices de esta orga
nizacf6n injusta, nada parecida al Reino de Dio~. 

Los sacerdotes liberales se sienten continuadores de los primeros evang~ 
lizadores de América y ante esa identidad es que ahora se atreven a cuestio-
nar la imagen institucionalizada de Jesas. Ellos adquieren la categorfa de -
teólogos al ir a los documentos originales para entresacar de ellos los line! 
mientas doctrinales que les ayuden a proseguir con la tarea de Cristo en Amé
rica Latina. Encuentran en este estudio que el modelo marxista potencialmente 
sentarfa las bases del cambio. No pretenden cometer el error de respetar to
dos sus dogmas; pretenden hacer su propia asimilación tomando en cuenta la -
Historia y partiendo del conocimiento de las 'señas de identidad que hacen orJ. 
ginales a los pueblos latinoamericanos. Precisamente, una de estas señas es 
el sentimiento religioso tan profundamente arraigado. Si bién es cierto que 
existen sincretismos que se convierten en graves deformaciones doctrinales, -
la teologfa de la liberación, ya oficializada por la Iglesia Universal, cent!_ 
rfa con la ayuda de ésta para superar esos sincretismos. Esta tarea no podr& 
ser impedida, aan dentro de la estructuración marxista y los grupos que pre--
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tenden el cambio. La imagen de Cristo no se contrapondrá con las aspiracio-
nes de liberaci6n de los pueblos; por el contrario la Iglesia de latinoameri
ca colaborará con estos procesos, porque ha descubierto que lo más importante 
en el Evangelio es el Reino de Dios aqu1 y ahora y la Iglesia debe ayudar a -
edificarlo y no contraponerse a él por defender el lugar institucional que ha 
logrado, 

"Se nos revel6 toda opresi6n como el clamor que estaba llegando al cielo, 
y se nos oblig6 a anunciar toda 11beraci6n como don del Senor ofrecido a nuei 
tra energfa para desencadenar y encauzar toda nuestra rebeldfa contra la Igl~ 
sía que éramos nosotros mismos y toda la remansada paciencia de los pobres. -
En resamen, se devel6 toda la verguenza de nuestro rodeo de siglos ante el d.Q. 
lar y la esperanza de los pobres, y comprendimos que no podfamos seguir plan
teando nuestro problema principal en términos de "con la Iglesia o contra la 
Iglesia", sino en términos de "con los pobres o contra los pobres". 8 

La Teologfa liberal predica una Iglesia humilde, dispuesta a aprender de 
los pobres. Más que ensenarlos, necesita evangelizarse a sf misma p&ra poder 
predicar el evangelio .después, La Iglesia debe dejarse prenar por esta nueva 
idea: defender más la obra de Jesucristo y por lo tanto la causa de los pobres 
que a sf misma. Deberá comprender el Misterio de la Pascua tal como lo hizo -
Cristo; estar dispuesta a morir para resurgir de nuevo. El cristiano latinoa
mericano verá a su Iglesia luchando por él y tendrá que estimar ese hecho. Lo 
mismo sucederá con aquellos ateos que persiguen también el cambio, aunque te-
niendo s6lo como ffn a la sociedad. AOn ellos tendrán que formularse una nue
va imagen de la Iglesia y en su triunfo habrán de rescatarla y respetarla. 

Los ateos, explican los sacerdotes liberales, se han hecho tales en res-
puesta a que la Iglesia se haya proyectado as1 misma del lado de los poderosos 
Si la Iglesia ha actuado como un instrumento alineante en el sistema capitalii 
ta, se comprende la respuesta que dá el ateo: el no creyente se deslig6 de -
Dios por culpa· de la Iglesia pero conserva en esencia principios similares al 
ideal de Cristo. El ateo consciente que lucha por establecer una sociedad más 
justa resulta ser menos ateo y por lo tanto menos pecador que aquel que disfr.!!_ 
za sus egoismos en un falso cristianismo, La discusi6n aqu1 consistida en -
plantearse la pregunta lrespecto a qué Dios se es ateo?. El mal cristiano -
cree en este Dios; es egofsta y adora al dinero y con ello se convierte en -
esencia en ateo en relaci6n a Cristo porque va en contra de los valores cris-
tianos. 

Los te61ogos liberales valoran los principios que impulsan a estos grupos 
revolucionarios, porque fueron ellos los primeros en darse cuenta de los dese-
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quilibrios sociales y sus injusticias, Fue su voz en busca de un cdmbio la -
que hizo reaccionar a la Iglesia de su inercia ya tradicional e instituciona
l izada, 

"Existen organizaciones mas o menos estables y acertadas que pro-
mueven el autodesarrollo y la liberaci6n. Mucho antes que noso-
tros, otros hombres habfan llegado al pueblo para derribar manse
dumbres y resignaciones falsamente sagradas, para revelarles su -
condici6n de explotados, para estimular su dignidad, para organi
zarlo, para resistir y triunfar de la opresi6n. Muchas cosas per. 
manecen ambiguas. Pero tenemos que confesar que en todo ello he
mos descubierto el aliento libre y vivificador del Esp1r1tu de -
Jesas como esperanza de los pobres, consuelo de los afligidos y 
fuerza de emancipaci6n", 9 

En suma los sacerdotes liberales reconocen en estos grupos a verdaderos 
seguidores de Cristo que no creen en Dios. Ellos han trasladado su necesidad 
de Dios a la sociedad y a ella lo enfocan todo, Si en este alejamiento.de -
Dios ha participado la Iglesia, es ella la que tendra que enmendarlo proyec-
tando la imagen de un Dios interesado en el hombre, cuyo Reino comienza aquf 
en esta sociedad. En el mensaje evang~lico Dios mand6 a su hijo al mundo pa
ra modificar la sociedad y erradicar de ella el mal; siendo el mal todo aque
llo que impide la dignidad de· sus hijos. Todo aquel que luche contra la obje_ 
tivaci6n del mal está más cerca de El que aquellos que lo idolatran pasando -
por alto la injustic.ia que se comete o que ellos mismos cometen con sus herm! 
nos. 

Los te6logos liberales plantean una conciliaci6n entre este atefsmo cons
ciente y responsable con los aut~nticos valores cristianos. Piensan que ~stos 
grupos terminarán siendo creyentes en este Dios y en éste Cristo mas humano. -
Por ello afirman que la Iglesia tiene que evengelizarse primero para despu~s -
estar en condiciones de evangelizar. 

El sacerdocio liberal se percata de que el proceso de autoevangelizaci6n 
por el que tiene que pasar la Iglesia no sera fácil, Comprenden que su inter
pretaci6n evangélica es muy novedosa y que aceptar su Buena nueva representa -
deshacerse de lo que ha sido fundamental para la Iglesia-Instituci6n. Es por 
ello que piden a todos los miembros de la misma , tanto a la jerarqufa como a 
los laicos que profundicen en sus conciencias y que se den cuenta de que Cris
to predic6 que el Reino estaba aquf, que comenzaba a existir con su llegada y 
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con su ejemplo y que todos aquellos que se digan cristianos tienen el deber -
de hacer lo que El hizo: entregarse incondicionalmente para lograr estable-
cer las condiciones que hagan la vida digna para todos. 

El colectivismo marxista ha logrado establecer en otras partes del mundo 
condiciones estructurales que benefician a las mayorfas. La Iglesia, ante las 
nuevas espectativas de conciliaci6n que se le presentan en América no tiene -
porqué cerrarse y seguir apoyando al sistema de vida que se deriva del libera-
1 ismo econ6mico y que hace redundar los beneficios de la producci6n en una so
la clase social. 

Por otra parte, saben los liberales también que para que sea acogida su -
buena nueva entre el propio pueblo latinoamericano, va a ser necesario luchar_ 
contra la acometida propagandf stica que se opondra seguramente a esta innova-
ci6n eclesial. Saben ademas tendran que enfrentarse a la propia reacc16n del 
pueblo, que por la enajenaci6n de que ha sido v1ctima apoya lo que le causa d! 
flo y reacciona rechazando lo nuevo. Ese pueblo, tam.bién por miedo a que pueda 
empeorar su situaci6n se hace escéptico y no cree en los cambios. 

Puede que su idea de plantear una colaborac16n entre la ideologfa del mar. 
xismo y la Igl~sia latinoamericana resulta una aberraci6n para unos y para - -
otros resulta una alianza con el demonio. Esto es una tradicional pero falsa_ 
manera de pensar. Sera necesario actuar contra la corriente, para lo cual la 
Iglesia pide a todos confianza y amplitud de criterios. 

"Expresamos todo esto como esperanza y deseo de que nunca lleguemos 
a confundir el mal y el bien hasta el punto de admitir a esta soci! 
dad por que se apellide cristiana y favorezca a la Iglesia, Y que 
no llamemos mal a lo que aan no tiene poder ni a lo que es combati 
do por9pe

1
trepara el futuro que sera la muerte de este presente i!!. 

justo. 

Si la Iglesia quiere hacer efectiva su opci6n por los pobres, hacer autén. 
tica su decisi6n y luchar con ellos y por ellos no s6lo en Jlmérica Latina sino 
en otras regiones subdesarrolladas del mundo, debe apoyar el modelo polftico -
adecuado a las necesidades de cada Iglesia regional y dejar de apoyar al mode
lo que s61o se justifica por garantizar la existencia de la Iglesia. Un sec-
tor de la Iglesia latinoamericana demanda a la Iglesia universal su libertad -
para apoyar a la ideologfa del colectivismo, porque la Iglesia como prolonga-
ci6n de la obra de Jesas, debe oficializar para todos sus miembros la libertad 
para encarnar a Cristo según sus necesidades. Basicamente, la Iglesia debe -
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oficializar la obligaci6n que tienen todos los cristianos de intervenir en los 
procesos de liberaci6n que aseguren la transformaci6n de la sociedad en sus -
respectivos medios y que no los frenen por el hecho de defender sus intereses_ 
o los de la Iglesia. 

El sacerdote deberá aunar a su don de otorgar los sacramentos -don que ha 
degenerado en rutina-, las obras en busca de mayor justicia en todos los sect.Q. 
res sociales. Deberá entender que tendrá que salir a las zonas rurales y ense
narles a los grupos marginados a conocer sus derechos; de igual modo deberá -
ayudarles a conocer las causas de la injusticia. En el aspecto, econ6micó, e!}_ 

tenderán los mecanismos de la riqueza y ubicarán a las clases ricas en la res
ponsabilidad que les corresponda. En el aspecto polftico deberán prepararlos 
para intervenir en la toma de decisiones para modificar la organizaci6n social. 
En el aspecto social terminarán por ser conscientes de su igualdad. 

· En la coordinaci6n entre la Iglesia y el marxismo que plantean los sacer
dotes liberales, saben que si bien existen concordancias, también existen im-
portantes divergencias, tan profundas como el atefsmo sistem4tico que pregona_ 
esta ideologfa. Sin embargo su propuesta no significa una grotesca simbiosis 
con este sistema; por el contrario, supone el comienzo de un di4logo donde la 
Iglesia Latinoamericana ofrecerá su cooperaci6n a cambio de lograr los objeti
vos que la lglesia-Instituci6n se propusiera en el Concilio Vaticano 11. No -
tienen duda de que el objetivo evidente o sea la opci6n por los pobres se CU!!!. 

plirá en Latinoamerica implantando el marxismo, porque en dicho sistema se es
tablecen las condiciones. material es para que resulten beneficiadas las mayo-
rfas. En este sentido existe una concordancia importante entre la Iglesia y -
el marxismo, porque pa~a todos es claro que no se puede hablar de Dios y de un 
cielo lejano a un pueblo que padece de hambre. No puede seguir negando la - -
Iglesia europea que es necesario quitar a ese pueblo el hambre en nombre de -
Dios, para mostrarle con hechos que existe Dios, que .se preocupa por ellos y -
que quiere ver su Reino en ellos. 

En cuanto a los objetivos latentes, que revisten en Oltimo término mayor 
importancia para el grupo evolucionista, piensan los sacerdores liberales que 
también se pueden lograr dentro de la ideologfa marxista. 

Será una Iglesia Nueva la que acepte el diálogo con los marxistas y éstos 
mantendrán la hegemoñfa ecles'1al, porque la Iglesia mostrará en la práctica su -
compromiso en favor del proceso liberador Latinoamericano. Los te6logos libe
rales también piensan elevar a la Iglesia a su rango institucional en la nueva 
organizaci6n social; asf la Iglesia mostrará al mundo y se mostrará a s1 misma 
que puede adaptarse a cualquier sistema polftico. Su neutralidad será asf -
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efectiva y sus objetivos de unidad y universalidad se darán espontáneamente, 
porque la Iglesia universal al aceptar la originalidad de las Iglesias regio
nales estará cimentando su autoridad. 

En el diálogo Latinoamericano entre la Iglesia y los ideólogos marxistas 
los sacerdotes liberales auguran el éxito porque ahf estará presente una Igl~ 

sia diferente que se habrá sacudido ya sus errores enquistados. En esos err~ 
res destaca la ideologización que la convertfa en un instrumento m!s de enaj~ 
nación al sercivio del liberalismo econOmico. Pero también es cierto que esp~ 
ran el éxito de esta empresa porque tienen confianza en que en este diálogo -
participaran los marxistas Latinoamericanos; es decir esperan la presencia de 
los ideólogos que valoren las originalidades de los pueblos latinoamericanos 
y no nieguen que entre estas originalidades resalta la inclinaciOn religiosa 
de estos pueblos. Esperan a ideOlogos conscientes de su regionalismo, capa
ces de aprender de la historia y deducir de ella los errores que ha cometido_ 
el marxismo-Leninismo al atentar contra la libertad religiosa del hombre. Es
peran en suma un marxismo diferente, con criterio abierto para superar su dog_ 
mat1smo y para comprender que el cambio material que persiguen no sera complg_ 
to sin la intervenci6n de la Iglesia. Porque es irrefutable que la transfor
mación social requiere, para no estar mutilada, de una transformaci6n al ni-
vel de la conciencia del hombre. Es necesaria la presencia de Dios, dicen -
los liberales, porque sólo a través de la transfonnaci6n del espfritu del ha!)! 
bre podrá llevarse a cabo con éxito el cambio estructural. 

La intervenci6n de la Iglesia esta justificada o mejor dicho obligada pa
ra ayudar al hombre a estructurar una organización que asegure dignidad para 
todos sus miembros, opinan los teOlogos liberales, porque han descubierto en 
su nueva lectura del Mensaje de Cristo que no hay ningan dualismo entre el -
Reino divino y el Reino humano, que es una continuidad uno del otro, ya que -
Dios está allá y está aquf entre los hombres. El mal que se traduce en injui 
ticias no permite que Dios esté en el coraz6n de todos. A ello, aunque incon1 
cientemente, ha contribuido la teologfa tradicional, ya que ha pregonado que 
los dos reinos están muy distantes y tienen naturaleza diferente. No se com
para la importancia que le otorgan a la vida eterna con la que dan a la vida 
terrena, considerada tradicionalmente como temporal y pasajera. Han justifi
cado que el hombre sobrelleve esta vida con humildad y pasividad porque es -
alU lejos en el Reino escatol6gico donde encontrará 1.a paz y la felicidad. 

Cristo prueba la falsedad del dualismo porque El, teniendo la esencia d.!_ 
vina se encarnó y· se hizo hombre para mostrarle a la sociedad que las dos.na
turalezas eran una: tan importante es la felicidad en esta vida como en la -
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otra. 
SegOn la teologfa liberal se ha conservado esta confusi6n en la teológfa 

tradicional porque la Iglesia ha centrado la esencia cristiana en el aspecto 
divino de Cristo e ignorado el comportamiento que tuvo Cristo en tanto hombre, 
relegando las obras que realiz6 para mostrar el camino a sus hermanos y para -
vivir todos en la presencia del Padre. 

Los cristianos tradicionalmente han resaltado la adoraci6n de la figura -
de Cristo y piensan que con ello ya se hacen dignos de adquirir la categorfa -
de cristianos. De este modo se minimiza la raz6n de ser de Jesucristo; se mi
nimiza su intención de dar a conocer a los hombres la voluntad de su Padre que 
deseaba ver a todos los hombres iguales en una sociedad ordenada en funci6n -
del respeto entre ellos. Cristo luch6 contra la explotaci6n: no concebfa la d.!_ 
visi6n clasista entre señores y esclavos. Predic6 el cambio social, mostrando 
al hombre que él, desde su esencia humana, también fue sujeto de debilidades y 
hasta de dudas, pero que su ideal a ffn de cuentas triunfarfa sobre estas vac,i 
laciones y miedos. 

Ese ideal era uno con el de su Padre: construfr el Reino aquf en la tie-
rra y vencer el mal que ocasiona los egofsmos, los odios, las envidias que di
viden a los hombres hasta hacerlos sentir desiguales. Con esa fuerza de espf
ritu Cristo enseña la fonna de comportamiento a los dem~s hombres. 

Ese ideal fue tal que se atrevi6 a desafiar a las autoridades de su tie!!)_ 
po, tanto religioso como políticas ya que su prédica atentaba contra la estnf. 
turaci6n polftica y econ6mica de l.a sociedad. Cristo fue amenazado para que 
abandonara sus prédicas pero su postura fue incondicional, a tal punto que -
por defender y lograr su objetivo fue sacrificado, Pese al miedo que natural 
mente debi6 haber sentido ante el dolor, se mantuvo firme y se entreg6 al sa
crificio porque sabfa que su postura serfa tomada como ejemplo. Sus inmedia
tos seguidores entendieron su mensaje y también ellos interpretaron la esen-
cia del cristianismo como una entrega a la tarea de conseguir el cambio y ha
cer de esta tierra un Reino digno de recibir a Dios. Cristo no vino a predi
carse a sf mismo, ni a su Padre para que lo adoraran po.r sf, a nivel de feti
che. Al hacer sus milagros no lo hacfa para mostrar su poder para que se so
metieran a él. Predicaba a su Padre y se predicaba a Sf mismo en funci6n de 
la construcci6n de un mundo m§s justo. 

Los te6logos liberales insisten en que la jerarqufa eclesial no ha imit!!_ 
do a los apóstoles porque no siguen a Cristo en sus obras, como aquellos lo -
siguieron, al entregarse en su vida cotidianq a conseguir el objetivo que el 
Maestro deseaba alcanzar. Lo predicaron a él, pero no en funci6.n de sus 
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obras. La jeraqufa eclesial no ha sabido luchar por el pobre; por el contra-
ria se ha concretado a enclaustrarse en su confort y se ha dedicado a resaltar 
la adoraci6n de una figura, la que suponen fue la de Jesús, cuando que Cr1sto 
es una imagen que representa un ejemplo de vida, un ejemplo de compromiso que 
parte de la defensa de los pobres. Cristo camino; Cristo luz; Cristo responsa
bilidad; Cristo compromiso, se ha relegado por Cristo condicional; por Cr1sto 
instrumento, en una palabra por Cristo fdolo. 

"En otras palabras, Jesús será realmente Hijo de Dios para nosotros 
cuando nosotros como comunidad eclesial vayamos poniendo por obra 
su palabra, cuando vayamos prosiguiendo su caminar, cuando nuestra 
historia vaya desencadenando un movimiento hist6rico como el que -
él y sus seguidores desencadenaron, Y será precisamente en todo -
este actuar en el. que Jesús será reconocido como el primero de los 

· hermanos, el camino del Padre 11
•
11 

Esta d1storsi6n que ha generado la jerarqufa tradicional ha provocado con. 
fusiones graves en el creyente cristiano porque le hace suponer que un hombre_ 
que adore la figura de Cristo y que lleve a cabo los ritos sacramentales, se -
hace digno de llegar a Dios, pese a que ese hombre explote a sus semejantes y 

les arrebate el producto de su trabajo esgrimiendo una superioridad econ6mica 
que le hace privilegiado y por lo tanto desigual a los demás. Se hace neces! 
rio, según la Teologfa liberal, que la Teologfa tradicional rectifique ese -
proceder. 

El merecer o no a Dios depende, según la Teologfa liberal, de la fmita-
ci6n del compromiso de Cristo, lo cual implica responsabilidad social, impli
ca interesarse por los demás, aunque no sean familiares, por el s6lo hecho de 
ser hombres. Es preciso preocuparse por la suerte de los demás. Es necesa-
rio entonces para merecer la categorfa de cristiano, que el hombre despliegue 
su actividad en funci6n de un orden social mejor. Si Cristo lleg6 a desenca
denar la violencia contra él, en funci6n de la fidelidad hacia su ideal del -
cambio, los cristianos tendrán que desencadenar un compromiso s fmi lar para --
11 amarse cristianos. 

En virtud de esta nueva pastoral, el cristiano latinoamericano debe de -
enfrentarse a su reto hist6rico para cambiar esta realidad social que denigra 
y resta posibilidades a unos hombres y encumbra a otros por la sola raz6n de 
heredar una situaci6n dada, sin que en ello intervenga siquiera el trabajo o 
la capacidad. El sistema capitalista ha explotado por siglos a América Lati-

133 



na y no se trata de suposiciones sino de hechos reales y lacerantes. El cri1 
tiano latinoamericano debe de sensibilizarse ante esta realidad e Intervenir -
para modificarla segOn sus posibilidades si desea seguir perteneciendo a la c~ 
munidad cristiana. 

Mayor responsabilidad se le exige al sacerdote latinoamericano que tiene 
el deber de comprometerse con su pueblo porque es directamente responsable an
te Dios. Debe de seguir fielmente el comportamiento de Crfsto y mostrar con -
su ejemplo la forma de comportamfento a los demás. 

El sacerdocio latinoamerfcano debe desencadenar una histo~ia semejante a 
la historia que desencaden6 JesOs, en la que si bien es cierto que no eligi6 -
un modelo poHtico determinado sf marc6 las pautas para que sus seguidores de
sencadenaran posteriormente compromisos similares, 

Si el evangelio detennina que la esencia del cristianismo es la responsa
bilidad social, el sacerdote debe ser el primero en generar a su vez esa res-
ponsabilidad. En estos momentos la Iglesia enfrenta la tarea de que en Jllnéri
ca Latina la Iglesia Latinoamericana coopere con e] sistema que asegure mejo-
res condiciones de vida para los pueblos. Si la Iglesia Latinoamericana se e!)!_ 
pecina en seguir una polftfca de apoyo al sistema capitalista, los cristianos 
pobres es seguro que empezarán a dudar de su autenticidad y se levantarán sin 
ella. En ese caso, la Iglesia estarfa sentando las pautas para que de triun-
far el marxismo en estos pueblos ella no tuviera posibilidad de defenderse. 

"Jesús dijo "si ellos se callaran, las piedras hablarfan". Creo tam 
12 bH!n que si los obispos se callan, el pueblo hablará", 

La Iglesia debe de tomar en .cuenta esta verdad, descubierta por un grupo 
de sacerdotes latinoamericanos. Verdad que no concuerda, entre otras cosas,
con el concepto "tradicional de pecado, el cual debe ~dificarse debido a la -
importancia que tiene para emprender la transformaci6n social. La Iglesia d~ 
berá proclamar como obligatorio que todo aquel que pretenda ser cristiano, d~ 
berá llevar una vida que se cristalicie en obras efectivas tendientes a mejo-
rar la situaci6n de los pobres, acabando con las causas que provocan la pobr~ 
za. En adelante ya no habrá paliativos porque deberá entenáerse como pecado 
la irresponsabilidad social. 

La raz6n de ser de la Iglesia es buscar la salvacf6n de los hombres, ay~ 
dándoles a erradicar el mal. Evangelizar significa salvar. La Iglesia tiene 
que enseftarle al hombre el comportamiento de Cristo, la fidelidad hacfa su -
Dios y la forma de llegar a El y por lo tanto la forma en que se aparta de -
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El. Si la Iglesia hasta ahora se ha contentado con mirar al pobre y acercar
se a él para bendecirlo porque ~l es el elegidq de Cristo y se justifica ha
ciéndole promesas de un cambio radical despu~s de la muerte, en el que alcan
zará todo lo que ahora no tiene, entonces la misma Iglesia está en pecado por_ 
que está eludiendo su responsabilidad. 

Hasta ahora la Iglesia ha mediatizado su misi6n, elaborando un evangelio 
domesticado, susceptible de arreglo y componendas y ha sacrificado a este fin 
los conceptos básicos por los que se rigen todos los cristianos. Tal es el -
caso del valor de la caridad, que la Iglesia ha distorsionado al predicar que 
mediante ella, los que tienen pueden compartir con los que no tienen, En la 
convivencia cotidiana esto significa que los que tienen pueden compartir aqu! 
llo que les sobra con los que no tienen y asf aparecerán generosos ante los -
ojos de Dios. Con esta degeneraci6n de la caridad, la Iglesia ha legitimado 
la existencia de los poderosos, ya que mediante el acto de caridad estos exp! 
rimentan un sentimiento de superioridad y orgullo, además de que funciona co
mo una especie de detergente de la conciencia. Por otro lado, ha legitimado -
también la existencia de los oprimidos que tienen que aceptar las sobras y -
con ello se ubican a sf mismos en un nivel inferior. Esta interpretaci6n de 
la caridad los degrada. 

Por otra parte, la Iglesia manifiesta un gran inter~s en proteger a los 
pobres y difunde sus obras de caridad por todos los medios. Muestra a través 
de la televisi6.n y la radio a aquellos cristianos que se entregan a proteger 
al ~esvalido; tal parece que asf justificara su existencia sirviendo como me
dio para hacer llegar a los pobres las dádivas, a veces cuantiosas, de los r.! 
cos. Cabe preguntarse si será necesario que existan los pobres para que siga 
existiendo la Iglesia. 

La Teologfa liberal contesta que mediante ayudas paternalistas la Iglesia 
no podrá seguir justificando su existencia. Tendrá que enfrentarse a la com
plejidad del problema y oponerse a que unos estén en posibilidad de dar sus -
sobrantes y a que otros se vean obligados a aceptarlos, orillados por su nec! 
sidad. En este enfrentamiento, la Iglesia dejará de ser instrumento de los P.Q. 
derosos para situarse efectivamente del lado de los· pobres y conscientizarlos 
para que sean. ellos mismos los que tomen aquello que por naturaleza les pert! 
nece a todos. La Iglesia tendrá que ayudar a estructurar un mundo en el que 
desaparezca la caridad como concepto denigrante y se rescate su verdadero s1g_ 
nificado: el de un sentimiento que nos haga ver y entender las necesidades de 
los demás y nos conduica a compartirlo todo. Desde esta posici6n, sf se jus
tifica la existencia de la Iglesia. 
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"Precisamente por esto proclama JesOs "Felices los p~bres". La -
raz6n no es que sean abiertos, disponibles, bondadosos o muy des
prendidos. Esto es cierto, Pero la raz6n de que sean felices no 
es su estado de vida "pobreza global" sino porque en el los se va 
a hacer realidad el reino de Dios 11

,
13 

Este es un reino por el que Cristo lucha en su nnmento hist6r1co. Es de! 
de los pobres que comienza el descontento social de Jesas y desde ellos, dese!!. 
cadena un movimiento para hacer que todos reaccionen en contra de su sociedad. 
No es como la Iglesia lo ha venido interpretando: que manteniendo° la condici6n 
de pobres llegaran al Reino de Dios. La Iglesia tiene que ser humilde y acep
tar someter a revisi6n varios conceptos tradicionales. Tiene que aprender an
tes que enseñar. El pobre, el descalzo le mostrar! el camino. El ministerio 
eclesial es de servicio; tiene que avocarse a cuidar de los fieles y no aprov~ 
charse de ellos para encumbrarse, porque la Iglesia es un medio entre el hom-
bre y Dios y no un fin en sf misma. 

El grupo liberal o progresista ha demostrado con su 1nterpretaci6n evang! 
lica que la Cristologfa y la Eclesiologfa de la Iglesia tradicional tiene gra
ves distorsiones. Con ello ha cimentado tambi~n su originalidad y exigido - -
cierta independencia para que 1~ Iglesia Latinoamericana coopere con el modelo 
polftico que acabe con las causas de la pobreza. La Igles.ia-Institucional .ti~ 
ne que aceptar que el colectivismo marxista tiene mejores posibilidades para -
los pueblos. latinoamericanos. los te61ogos liberales aseguran que puede lle-
garse ª.concluir una asim11ac16n, donde la Iglesia aOn dentro de este sistema 
pueda recuperar su institucionalidad. Pero para realizar este proyecto la - -
Iglesia tiene que creer en ~1; en una palabra, tiene que comprometerse con ese 
sistema ya que comparte con ~l objetivos esenciales cuya satisfacci6n redunda
rfa en bien de los pobres. En este proceso de cambio la libertad religiosa C.Q. 

rrerfa el riesgo de verse menguada por el ataque s1stein!tico que se hace con-
tra ella' en el marxismo. A los jclvenes se les ha enseñado que los principios 
marxistas se contraponen dogmaticamente a la fe én Dios. 

Para tranquilidad de la Iglesia este riesgo tiene que disminuir, porque -
la mayorfa de los ide6logos marxistas reconocen hoy los problemas que se han -
generado por el caracter dogmatico que se le ha dado a los principios marxis-
tas. No se puede seguir atacando a la .rel1gi6n porque al hombre, pese a que -
ha alcanzado en algunos lugares del mundo condiciones de vida mejores, no pue
de desligarsele de Dios porque lo lleva en sf mismo. La relig16n ha sido cal.!. 
ficada por el marxismo como enajenante porque ha estado al servicio de los po-
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derosos. 

Los teólogos liberales fincan sus esperanzas en que la Iglesia llegue a 
asimilar esta verdad y sobre todo que asimile el misterio de la Pascua, Aun
que la Iglesia tenga miedo de morir, si llegase a triunfar la ideologfa mar-
xista en Latinoamérica, debe afrontar ese peligro. Tal vez implique dolor y 
desesperanza; puede incluso llegar a sentir que Dfos no est4 con ella cuando 
se vea abandonada por muchos de sus creyentes, No obstante la jerarqufa y el 
sacerdocio conservador tienen que volver a leer el Evangelio y reflexionar S.Q. 

bre la forma de actuar de Jesas; tendr4n que concluir que Cristo fue a la -
cruz porque sabfa que de no hacerlo ya nadie creerfa en sus prédicas por muy 
positivas que estas fueran. De esa muerte le viene su fuerza. La Iglesia -
tiene qúe darse cuenta de lo que implica este ~Jemplo y tiene que arriesgarse 
a morir. 

Los fieles del mundo ver4n en este gesto una prueba de su autenticidad y 
una prueba de la intensidad con la que desea cumplir su misión al estar dis-
puesta a dar hasta la existencia misma por erradicar la pobreza de estos pue
blos latinoamericanos, 

El sacerdocio liberal plantea la resurrección de la Iglesia en la nueva 
situación. Cristo resucitar& con ella porque el hombre, independientemente -
que sea latinoamericano o no, tendr4 que sensibilizarse ante la magnitud del 
sacrificio de la Iglesia y volver4 a creer en ella como medio para comunicar
se con Dios. Pese a estas predicciones los teólogos de la liberación están 
conscientes de que nadie puede saber objetivamente qué le suceder& a la Igle
sia cuando llegue a establecerse el sistema socialista en América Latina. Sin 
embargo, ellos han estudiado las condiciones y auguran éxito a la Iglesia, ya 
que se han percatado a través de su contacto directo. con los pobres, cu&n -
profundo es el amor a Cristo en los pueblos latinoamericanos. En base a la -
seguridad de este sentimiento y a las condiciones antes expuestas es que inv.!_ 
tan a la Iglesia a saber morir, ya que esta muerte, dicen, ser& temporal. 

Los teólogos liberales, entre sus tantas innovaciones, ofrecen también a 
la Iglesia la pauta para evaluar las futuras interpretaciones teológicas que 
se le lleguen a presentar a ella para que pueda adaptar su mensaje a las dif! 
rentes épocas. Dicha pauta consiste en que para que la Iglesia tenga la segu
ridad de la autenticidad de las teologfas renovadoras, estas deber4n estar -
avaladas por la decisión inquebrantable del sacerdocio que las propone, de -
llegar al sacrificio por hacer valer la verdad de Dios que se ha manifestado 
en ellos. Estos sacerdotes deberSn estar dispuestos como Cristo lo estuvo a 
dejarse sacrificar en defensa de su verdad. 
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Los te6logos liberales dan pruebas de su veracidad a la Iglesia-Institu
ci6n, Ellos han comprendido el misterio de la Pascua, porque al solidarizar
se con el pobre, están dispuestos a luchar por mejorar su situaci6n mediante_ 
las comunidades eclesiales de base y mediante la denuncia, Están conscientes 
de las consecuencias y dispuestas a ir al sacrificio por defender su comprom.!_ 
so. Ya existen mártires en Jlmérica Latina, victimados por aquellos grupos de 
la sociedad que se oponen al cambio, Ante tales pruebas de sacriffcio la -
Iglesia-Instituci6n tiene que oficializar la verdad de la teologfa Liberal, -
La Teologfa liberal está dando pruebas fehacientes de su convicci6n y con el 
lo está enriqueciendo la Pastoral vocacional. Invita a todos los miembros de 
la Iglesia universal, tanto sacerdotes como laicos en general a que partici-
pen en los procesos de cambio de sus respectivas regiones, ya sea creándolos 
o acelerándolos, mediante la multiplicaci6n de las Comunidades de Base en to
do el mundo. 

En Latinoamérica los sacerdotes liberales o progresistas se convirtieron 
en verdaderos servidores del Pueblo. Trabajaron por el pobre en sus propios_ 
medios ambientes, preparándolo, haciéndole conocer sus derechos y al mismo -
tiempo enseftándole la imagen latfnoamerfcana de Cristo y de un Dios preocup! 
do por ellos. Las comunidades eclesiales de base se multiplicaron en todos -
lo.s pafses de Latinoamérica para organizar a los pobres en varios aspectos. -
El sacerdote se convirti6 en instructor y mientras alfabetizaba les explic6 -

. el evangelio. La educaci6n serfa la piedra de toque de donde partirfa la Igl~ 
sia nueva para enseñarle al desposefdo que su situaci6n no era fatal, sino -
susceptible de cambiar y que ellos mismos, campesinos y obreros, podfan hacer. 
lo. Cristo, a través de sus ministros, además de que apoya esa empresa trab!!_ 
jarfa en ella. 

El' sacerdote se convirti6 también en lfder para organizar a la comunidad; 
lo mismo para enseñarle técnicas y agilizar su trabajo que para representar
los ante los mercados y lograr un mejor precio para sus productos. Se organj_ 
z6 la construcci6n de viviendas por los mismos miembros de la comunidad. Pa
ra emprender obras de beneficio colectivo1 se formaron cooperativas. En una -
palabra, los mf~bros de la comunidad no fueron a la Iglesia. La Iglesia fue 
a ellos. La liturgia se adapt6 a los recursos del lugar, con sfmbolos senci
llos y acordes a la forma de pensar de los humildes. De esta forma se comun.!. 
carán ~s fáéilmente con Dios. 

La Iglesia recuper6 su primigenio sentido, porque Iglesia es la comuni-
dad; son los individuos que conviven y se preocupan unos de otros. Primero -
se hace el edificio que será la casa de todos y después el mismo edificio set 
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virá para que todos manifiesten su reconocimiento a un solo Dios, para agrad~ 
cerle y loarle. 

De tal forma esta Iglesia superare'! el sentido que habfa venido adquirie!!. 
do, al convertirse a través de los tiempos en el edificio cuya finalidad con
siste, aan ahora, en ser simplemente un lugar donde se aplican los sacramen-
tos y donde se llevan a cabo los ritos, sin tomar en cuenta para nada el sen
tido de la Iglesia como comunidad, La Iglesia tradicional habfa hecho resal
tar su ministerio ritualista por encima del ministerio de servicio que le ha
bfa s.ido encomendado por Cristo. 

Para los te6logos liberales la Iglesia deberfa participar en todos los -
mov~mientos de liberaci6n que se están dando en .América Latina. Sin embargo 
la forma en que debfan hacerlo comenz6 hacer surgir las diferencias entre los 
simpatizantes de esta Teologfa. El grupo liberal se dividi6 en dos subgrupos; 
los he denominado liberales moderados y liberales extremos o revolucionarios. 

Los liberales moderados deseaban provocar el cambio de estructuras media!!. 
te la denuncia y la educacf6n. La Iglesia, propone,qlie denuncfará ·todo aquello 
que impida la construcci6n de una sociedad mas justa. Trabajarán educando al -
pobre y al marginado para convertirlo en el agente del cambio utilizando los -
medios legalmente establecidos. Aspiran a allegar al cambio de sistema media!!. 
te el derecho, concientizando a unos para defender sus derechos y presionando_ 
a otros para suavizar sus egofsmos. La violencia no cabfa dentro de sus pla-
nes. 

Los liberales extremos o revolucionarios, por el contrario, saben que s1_ 
provocan un cambio estructural afectaran los intereses de la clase social pod! 
rosa y saben que cuando se afectan sentimientos egofstas fatalmente existe una 
reacci6n violenta. 

Los liberales revolucionarios no pretenden iniciar la violencia; pero son 
realistas y saben que se van a enfrentar a ella. Tratar de ignorar esto serfa 
inGtil y hasta irresponsable; por tal motivo tienen que resolver la forma en 
que responderán a la violencia. Si son ellos los que concientizaron a la com!!_ 

· nidad, serán también ellos los que delfnien su respuesta. 
Los liberales extremos toman su decisi6n en base a una medida dolorosa y 

hasta si se quiere contraria a la esencia del cristianismo, al decidirse por -
la violencia como respuesta. La Teologfa liberal, al ser responsable de que -
el pueblo se atreva a levantar su voz, no puede permitir que lo sacrifiquen -
sin luchar; por tanto justifica y legitima la revoluci6n. 

El pueblo carece de medios para comprar armas; no serán los pobres los -
que inicien la revoluci6n. Sin embargo en un momento dado tendrán que afrontar 
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la acometida violenta de los grupos poderosos, los cuales sf pueden comprar a~ 
mas y serán ellos los agentes directos de la violencia, Si la Iglesia acompaña 
al obrero y al campesino a lo largo del proceso de su liberación, no serfa ju~ 
to abandonarlos en los momentos en que más necesitarán de apoyo. Resulta dol.Q. 
roso para estos sacerdotes el pensar en los conflictos que provocará la extir· 
pación del egofsmo en América Latina, Sin embargo, no pueden aceptar una con· 
tradicción peligrosa: que por un lado los induzcan a defender sus derechos y · 
por el otro les pidan que reciban humildemente la agresión del rico. 

Esta importante decisi6n que han tomado los liberales de responder a la · 
violencia con violencia, la respaldan con el concepto que tienen del amor. El 
amor es algo conflictivo y fácilmente manipulable, porque ha servido para que 
la Iglesia tradicional lo convierta en un pacifismo que acepta el orden injusto 
por miedo a afectar a alguien. Para estos sacerdotes este pacifismo es pecado, 
porque al aceptar estas estructuras están contribuyendo a que permanezca esta 
violencia institucionalizada. 

La Teologfa liberal habla de varias formas de amor y una de ellas es la · 
justicia. Comprometerse con un modelo polftico que propone mejores condicio·· 
nes de vida para los desposefdos es una forma de manifestar su amor, aunque • 
ellos, como sacerdotes, sean los responsables de despertar la violencia en CO.!!, 
tra de aquellos que se niegan a permitir que sus semejantes mejoren y lleguen 
a vivir con dignidad. 

"Cuando 1 a 1 i bertad del hombre y 1 a posibilidad de una vi da personal 
se encuentran tan amenazadas, al amor no le está permitido desente.!!, 
derse del compromiso social. "La transformaci6n de las estructuras 
sin la autotransformación del hombre es una ilusión materialista y 
colectivista. La autotransformación personal sin el cambio de es
tructuras es una flusi6n idealista y liberal". "Quien quiera entrar 
en el mundo para trabajar en el deberá primero haber muerto funda·· 

·mentalmente al mundo 1114 

Si por miedo a la responsabilidad la Iglesia decidiera no tomar en cuenta 
esta forma de amor que es la justicia, entonces la Iglesia estarfa contribuye.!!. 

··do a que permanecieran otras formas de violencia que dan muerte paulatina al 
hombre; estas formas de violencia son las estructuras capitalistas en /lmérica 
Latina. 

Pecado es todo lo que dio muerte a Jesús y cayeron en él todos los que • 
intervinieron en su muerte, voluntaria o involuntariamente. Actualizando el 
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Evangelio a nuestro momento hfst6rico, pecado es ver como normal la organiza
ci6n social que mantiene a unos en una situaci6n de hambre, de carencias, de 
enfermedad y de impotencia. No puede seguir negando la Iglesia que esta situ! 
ci6n también es violencia. Ahora, también desde la perspectiva de los oprimi
dos, la Iglesia debe percatarse del envés del problema, esto es, de la obliga
ci6n que tiene de salvar a los que están en pecado, es decir todos aquellos -
responsables de que esta situaci6n se perpetOe. Entonces, pecado es también -
dejar que los grupos poderosos vivan en el error sin que nadie se atreva a de
cirlo por miedo a desatar su fra. 

Sienten los te6logos liberales que la Iglesia es la indicada para demos-
trarles a los poderosos que están viviendo en el pecado acaparando para sf -
aquellos bienes que pertenecen a todos. Su salvaci6n eterna est~ en peligro. 
La tarea de la Iglesia es mostrarles la cond1ci6n para acceder a la vida eter
na, porque también ellos son hijos de Dios. 

En conclusi6n, el compromiso con el pobre, aunque aparentemente se aleja 
de la neutralidad a la manera de la Iglesia tradicional, esencialmente tiende 
a ella porque la protecci6n hacia el despose1do de la Teolog1a liberal, es -
s6lo un camino para llegar a una verdadera neutralidad, donde la Iglesia será_ 
efectivamente la casa de todos, con derechos iguales para sentarse a la m~sa y 
participar de los manjares de l.a vida. Tal vez la Iglesia tenga miedo ante la 
crudeza de esta alternativa; tal vez tenga miedo a la muerte y se sienta culp! 
ble de lanzar a la revoluciOn a los pueblos latinoamericanos y sienta dudas de 
que ese camino sea aprobado por Cristo. Son .justificables estos miedos y es-
tas dudas; pero lo que ya no puede seguir justificandose por ~s tiempo, es -
que la Iglesia continOe instrumentada por el sistema capitalista para prolon-
gar la violencia institucionalizada y con eso permanezca ella !"isma en pecado. 

La Iglesia debe darse cuenta de que el sistema capitalista ha causado, no 
s6lo en Latinoamérica sino en otros pueblos, el desorden social existente. Dar. 
le treguas o pretender que existe la posibilidad de cambio dentro del sistema_ 
es un error y es pecado, porque el capitalismo genera contradicciones cada vez 
más profundas. Contradicciones que se escapan ya de la voluntad de los parti
cipantes y les hace ver como normal lo que esencialmente no lo es. 

La revoluci6n no es un desquite contra los grupos privilegiados. La rev.Q_ 
lucf6n es un hecho necesario por el que de3graciadamente tendrán que pasar pa
ra lograr una vida mejor. Con esta actitud los liberales no quieren trasmitir 
la impresi6n de que consideran a la ideologfa del colectivismo marxista como -
la panacea final. De implantarse esta ideologfa en los pueblos Latinoamerica
nos en realidad estarfa comenzando apenas la labor de la Iglesia, la Iglesia -
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estarfa siempre del lado de los oprimidos para 11mar asperezas y desaparecer 
errores y sobre todo para mostrar que el hombre es materia y es espfritu. Su 
misi6n tendrá que superar obstáculos 1mportantes pero partirá ya de otras co!!_ 
diciones. Verá a sus pueblos con derecho a la educac16n y con derecho al tr! 
bajo. 

"La gracia se nos presenta no s6lo como los ojos nuevos para ver a 
Dios en la Historia, sino como las manos nuevas para hacer histo
ria segOn Dios". 15 

Todos estos grupos en que se dtvid16 la Iglesia en el lapso de 10 años -
entre Medellfn y Puebla esperan ansiosos la respuesta de la magna reuni6n del_ 
episcopado mundial que se realizará en América Latina. Unos y otros pretende
rán imponer sus objetivos. Los conservadores, interpretando la funci6n de la 
Iglesia en el plano puramente espiritual, persiguen el objetivo de no arries-
gar la posici6n que han alcanzado dentro del sistema capitalista. Para este -
grupo, la sutil alianza que ha entablado la Iglesia con el sistema, por ser ya 
tradicional, no es partidismo. Desea que la Iglesia no se inmiscuya en asun-
tos de polft1ca; que no se meta en asuntos que han sido vedados para ella y -
que antaño le acarrearon muchos problemas. Su recalcitrante oposici6n a cual
quier cambio contrasta con las innovaciones ideol6gicas que persigue el grupo 
liberal, cuyo objetivo es que la Iglesia Latinoamericana coopere con el marxi! 
mo. Para los conservadores, esta cooperaci6n sf serfa partidismo polftico, si 
serfa ideologizaci6n. 

Tanto los liberales como los conservadores de Am~rica y de Europa aprove
chan los medios de comunicaci6n para difundir su verdad, Obispos de una y de 
otra tendencia escriben para diversas revistas y peri6dicos. Aceptan gustosos 
las invitaciones que les hacen los canales de radio y televisi6n para conven-
cer al pOblico de que la renovaci6n de la Iglesia se hará en funci6n de sus -
respectivas lfneas de pensamiento. 

Será en la ciudad de Puebla que la Iglesia-Instituci6n dará su respuesta, 
por boca del grupo evolucionista, a· un mundo nervioso que espera saber en qué 
forma la Iglesia intervendrá en los movimientos de liberaci6n que se están da!!. 
do en América Latina. 

Mientras tanto, en Europa, la lglesia-Inst1tuci6n se debate en continuas 
reuniones de los obispos con el prop6sito de delinear sus principios teol6gi
cos. Para llevar a cabo estas innovaciones se ha ido alimentando en estos -
años tanto de los principios conservadores como de los principios liberales,-
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resultando ricos en material estos últimos. 
La jerarqufa eclesial fija la fecha de la reunión para el dfa 29 de octu

bre. Deberá ser presidida por el máximo líder de la cristiandad católica. Se 
esperaba la llegada al continente americano del Papa Paulo VI pero faltando sQ_ 
lo 3 meses para la reunión, el Vaticano anuncia su muerte. 
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VISITA DEL PAPA A MEXICO 
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3.- V1s1ta del Papa a ~x1co 

4.- Los discursos de Juan Pablo II en ~xfco 

'46 



1.- La respuesta de la Iglesia-Institución a las tendencias eclesiales. 

A diez anos de Medellfn. se reunen los obispos del mundo para discutir -
los resultados de aquella segunda reunión del Episcopado, Los obispos de las 
Iglesias regionales llevan al Sfnodo informaciones diversas recogidas en sus 
Iglesias de origen. Son portadores de las inquietudes de sus pueblos y son -
ellos los que deberán llevar la respuesta que la Iglesia dar& a las demandas_ 
de cambio que se están planteando en Latinoam~rf ca. Todos los pueblos cat611. 
ces y hasta los no cat61icos. quieren conocer la fonna en que intervendrá en 
polftica y por lo tanto bajo qu~ premisas llevará a cabo la Iglesia su renov~ 
ci6n. Los propios obispos personifican las diversas tendencias en las que se 
dividiera la Iglesia en ·su basqueda de renovaci6n. Ellos mismos llevan su -
respuesta y van al Sfnodo dispuestos a defenderla porque es su verdad. Ver-
dad que ya ha sido meditada durante diez anos y al calor de hechos reales. No 
se trata de teorfas s1no de sentimientos plenamente identificados y comprome
tidos con alguno y otro de los grupos eclesiales. 

Es 16gico pensar que la jerarquta eclesial invit6 a este Sfnodo a aque-
llos obispos cuya obediencia era segura. lo mismo que su dispos1ci6n a que las 
llXldificaciones que hubieran de hacerse a la fnterpretaci6n evang~lica no afef. 
tarfan los objetivos que la jerarqufa habfa planteado para la modernidad. Es
tos objetivos van a quedar al cuidado del grupo evolucionista. que agrupa a -
la mayorfa de los obispos presentes en esta reun16n. 

El Sfnodo de obispos de 1974 fu~ un adelanto para elaborar la respuesta 
que la Iglesia darfa en Puebla. De ~l se sac6 un material riqufsimo para que 
el Papa Paulo VI anunciara en la encfclfca Evangelfi Nuntiandf las directrf-
ces que encausarfan la reinterpretac16n evang~lfca. El. como autoridad máxi
ma de ta Iglesia. podfa darle a estas directrices un carácter pre-oficial,con 
el fin de rescatar y afin11ar los objetivos que la Ig~esia-lnstituc16n se pro
pusiera al iniciarse el proceso de renovaci6n. 

El Papa Paulo VI era el directamente responsable de la situac16n caótica 
por la que atravesaba la Iglesia en la d~cada de los setentas, aan cuando esa 
responsabilid~d consistiese en haber. continuado con el Concilio convocado por 
Juan XXIII. El divisionismo la amenazaba, por lo tanto tenfa que ser ~l. el 
que reencauzara las tendencias, buscando lo que le conviniera a la Iglesia, -
tomando de cada una de ellas lo que affnnara los objetivos iniciales. 

"La fuerza de la evangelización quedar! muy debilitada si los que 
anuncian el Evangelio están divididos entre sf por tantas clas~s 
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de rupturas. lNo estará quizá ahf uno de los grandes males de la 
evangelizaci6n?, En efecto, si el Evangelio que proclamamos apare
ce desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideol6-
gicas o por condenas recfprocas entre cristianos, al antojo de sus 
diferentes teorfas sobre Cristo y sobre la Iglesia e incluso a cau
sa de sus distintas concepciones de la sociedad y de las instituci.Q. 
nes humanas lc6mo pretender que aquellos a los que se dirige nues-
tra predicaci6n no se muestren perturbados, desorientados, si no e!!_ 
candalizados?." 1 

Lejos de que la Iglesia ganara terreno y aumentara su influencia en los 
problemas mundanos, tal ·Como lo pretendi6 la jerarqufa en el Concilio Vaticano 
II ,. despu~s de Medel lfn .corrfa el riesgo de perder su car4cter institucional. 
Cor.rfa el riesgo de ser ~nstrumentalizada por la ideologfa del marxismo y aan 
m4s, sometida a su servicio, ·en detrimento de la ideologfa del liberalismo e
con6mico. Adem4s, un importante sector de la Iglesia Latinoamericana plante! 
ba una originalidad en su situaci6n social y en su piedad popular que.podfa -
degenerar en un cisma. 

Ante ta1es perspectivas, desalentadoras para la unidad y la universali-
dad de la Iglesia, Paulo VI se somete por entero a Ja~ reconsideraciones de -

. . 

la Curia Romana. Aquella disposici6n de r~~~aci6n que presentara la jerarqufa 
eclesial en Concilio Vaticano 11 y sobre tOCio el compromiso que anunciara el 
grupo evolucionista en Medellfn en, favor de los pueblos oprimidos va a sufrir 
un viraje, podrfanns calificarlo de retroceso. 

La Curia romana hace que el Papa varfe su direcc16n y encamine la .nave -
fuera de la violencia de los r&pidos. Estas turbulencias se daban sobre todo 
en ~ri~a Latina pero su resonancia llegaba a todos los confines del mundo. 
El pa·cto que habfan firmado la Igles1a-Instituci6n y la Igldi~·Mensaje en ~ 
dellfn·tenfa que reconsiderarse porque debfa cambiarse el orden que privaba -
en los objetivos, orden que anteriormente habfa abanderado el grupo evolucio
nista. La credibilidad de la Iglesia en esos momentos ya no era tan importa!!. 
te como la unidad y la universalidad de la misma. Es decir, que el compromi
so con los pobres del mundo y principalmente con los pobres de Latinoa~rica 
podfa relegarse ante la demanda apremiante de frenar la divisi6n eclesial. El 
objetivo directo evidente de la modernidad ya no va a ser el compromiso con • 
el pobre, va a ser la consecuci6n de la unidad y de la universalidad de la • 
Iglesia. El compromiso con el pobre va a convertirse en un objetivo indirec
to a partir de:~yangclii Nuntiandi 



El grupo evolucionista, formado por sacerdotes de la Igles1a-lnstftuci6n 
y por sacerdotes de la Iglesia-Mensaje, tenfa que aceptar la nueva jerarquiz!_ 
ci6n dé objetivos. La Iglesia-Mensaje resultaba una vez mSs vencida en detr.!_ 
mento de los pobres. Los sacerdotes evolucionistas tuvieron que someterse a 
la Iglesia-Institucional porque el peligro por el que atravesaba la Iglesia -
toda era inminente, El grupo evolucionista no sufrir~ cuarteaduras y permane
cer! unido en espera de las reconsideraciones oficiales.· Los grupos extremos, 
por el contrario, se entregar~n pasionalmente a defender su posfct6n, Los -
conservadores, apoyando al grupo evolucionista que se id.entificaba paulatina
mente con su grupo, se presentaban dispuestos a ceder para que se hicieran r! 
novaciones a la interpretaci6n evangélica pero solamente superficiales y ref! 
ridas al mensaje evangélico. Cediendo en esto no sólo se sostendrfan sus ob
jetivos sino que se af1nnar1an. La_,lglesia ya no apoyarta tanto a los pobres. 
La postura evolucionista, en consonancia ya con la conservadora defender1a pr:!_ 
mordialmente el lugar institucional de la Iglesia. Para lograrlo se deb1a -
mantener inc61ume la colaborac16n simbiótica con la ideologfa del liberalismo 
econ&n1 co'. 

Por su parte, los liberales mciderados y e>1tremfstas.defendieron con ma-
yor ahinco.~· solución que vefan para que la Iglesia no relegara el compromi
so con el pobre. Resaltaron las consecuencias que podfan tener de tal campar. 
tamfento si el pueblo cobraba conciencia de esa retracción eclesial. Para el 
mentar su postura y lograr que la Iglesia tomara en cuenta sus objetivos los 
liberales extrems, mb que los moderados, denunciaron shtematicamente . esta 
traic16n por todos los medios a su alcance, .Para que la Iglesia se definiera 
la cercaron. Hablaron de .una Iglesia-vieja Y. de una Iglesia-nueva; de una ~ 

Igles1a~Inst1tuci6n y de una Iglesia-Pueblo. La Igles1a-P.ueblo o nueva iba 
a acompaftar a los pueblos l~t1noamericanos en su 11beraci6n, apoyando el mod! 
lo po11t1co que asegurara mejor las condiciones de vida para los pobres. Pr! 
gonaban una Iglesia dispuesta al sacr1f1cio, entregada incondicionalmente a 
la defensa de la dignidad del hombre. En contraposición, resaltaban el proc!_ 
der de la Igles1a-Inst1tuci6n, egofsta y dispuesta a pactar con los poderosos 
de la tierra a cambio de mantener su instituciona11dad, su unidad y su uni-
versa11dad. 

Evangelii Nuntiandi es la respuesta que d& la Iglesia-Institución a las 
inquietudes del grupo liberal. La encfclica constituye un freno mSs que una 
exhortaci6n, como est& indicado en su tftulo. Es una amenaza para aquellos -
que se atrevieran a desafiar las directrices doctrinales propuestas por la e~ 
ria y por el Papa Paulo VI. 
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"Los hombres podr~n salvarse por otros caminos, gracf as a la mf se
rf cordi a de Dfos, sf nosotros no les anunciamos el Evangelio; lp~ 
ro podremos nosotros salvarnos sf por negligencia, por mfedo, por 
venganza -lo que San Pablo. llamaba avergonzarse del Evangelio- o 
por ideas falsas omitimos denunciarlos? Porque eso significarfa -
ser infieles a la llamada de Dios, que, a través de los mfnfstros 
del Evangelio, quiere hacer germinar la semilla; y de nosotros d! 
pende el que esa semilla se convierta en 4rbol y produzca fruto 11 ,2 

En la endclica Evangelii Nuntiandi _se reafirma el poder de la Iglesia -
como representante del pueblo de Dios. Se justifica su exfstencia porque ella 
es heredera del ideal que deseaba implantar Cristo aquf en la tferra. Luego -
entonces todos aquellos que predicaron el ejemplo y la palabra de Cristo debfan 
hacerlo desde la Iglesia misma. 

El Papa y la jerarqufa desacreditan a los cristianos que critican a la -
Iglesia y que resaltan sus errores. Los catalogan c.Clllo malos crfst1anos y los 
acusan de poner en evidencia a la Iglesia de la que son parte. Lejos de consi 
derarlos como positivos para su. comunidad, los ven como elementos negativos -
puesto que minan la autoridad de su Iglesia. La valoracinn de la autocrftica, 
a partfr de Evangelii Nuntiandi queda relegada Y· es sustitufda por la valor!. 
ci6n de la obediencia. En adelante lo que se determine en la encfclica ser! -
considerada sin m4s como la voluntad del Espfritu divino. 

"Si hay hombres que proclaman en el mundo el evangelio de salvacinn, 
lo hacen por mandato, en nombre y con la gracia de Cristo Salvador. 
"Como predicaran sino son enviados?". Escrfbfa el que fue sin d.!!_ 
da uno de los m4s grandes evangelizadores. tladie puede hacerlo -
sin haber sido enviado. lQuién tiene, pues, la misinn de evangeli 
zar?. El Concilio Vaticano II ha dado una respuesta clara: "Incu!!!_ 
be a la Iglesia por mandato divino ir por· todo el mundo y anunciar 

3 . 
el Evangel fo a toda crea tura". 

La unidad de la Iglesia ser§ edificada sobre el cimiento de la.obedfen-
cia, el acatamiento de todos sus lineamientos y el apoyo de sus objetivos, El 
pueblo de Dios, pueblo universal, deber! hacer suyos estos objetivos, desta-
cando sobre todo los evidentes de unidad y universalidad, 

La premisa que es constante en la encfclfca es la defensa de la Iglesia, 
Antes de determinar los lineamientos para evangelizar se afinna que es a tra
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vés de la Igles1a que se debe d1fundir esta evangelizaci6n. La Iglesia Ja -
fundan los ap6stoles y la obediencia y la f1del1dad hac1a la palabra del mae~ 
tro fue el germen de unidad. Esta amalgama tiene que prevalecer en estas ~PQ. 

cas dfffciles, porque ya se ha comprobado a lo largo de las epocas hfst6ricas 
que ha sfdo el reconocimiento de su autor1dad y la obedienc1a hacia su doctr.!. 
na lo que la ha mantenido unida, como sf fuera el Espfritu Santo mismo. 

Evangelif Nuntfandf al retomar ciertos aspectos anteriores de Concflfo 
Vaticano JI fmplfca una elimfnacfl!n de Medellfn. Pretende c.ontener la pala-
bra m1sma de Ufos interpretada por la jerarqufa Romana 'y por nadfe m&s. Esta 
interpretacf6n est! avalada entre otras cosas por estar en la mf sma lfnea de 
interpretaci6n hecha por el magfsterfo en epocas anteriores. La ffdelfdad h.!!, 

·cfa el objetivo ffnal.evfdente y de universalidad de la Iglesia, debe ser ob
servada por todos los creyentes actuales de la Iglésia para mantenerla y de-
fenderla. 

"Exf ste por tanto un nexo fntimo entre Cristo, la Igl es fa y 1 a eva!!. 
ge11zacf6n. Mfentra.s dure este tiempo de la Iglesia, es ella la -
que tiene a·su cargo la tarea de evangelizar. Una tarea que no se 
cumple sin ella, nf mücho menos contra ella. 
En ferdad, es convenfente recorda'r esto en un momento como el ac-
tual en que no sfn dolor podemos encontrar personas, que queremos 
juzgar bfen intencionadas pero que en realidad est!n desor1entadas 
en su espfritu, las cuales van repitiendo que su·aspiracil!n es amar 
a Cr1sto pero s1n la Iglesia, escuchar a Crfsto pero no a la Igle
sia, estar en Cristo pero al margen de la Iglesia. Lo absur~o de 
esta dicotomfa se muestra con toda claridad. en estas palabras del 
Evangelio: "el que a vosotros desecha a mf me desecha "C(!mo va a 
ser pos.ible amar:a Cristo sin amar a la Iglesia, siendo asf que el 
m!s hermoso testimonio dado en favor de Cristo es el de San Pablo: 
"am6 a la Iglesia y se entreg6 por ella"?. 4 

Esta es la respuesta que tiene Pablo VI para el grupo liberal que pedfa 
a la jérarqufa que la Iglesia avalara su compromiso por el pobre, incluso sa
crificando su propia existencia, imitar el sacrificio que llevl! a Cristo a la 
cruz. La Iglesia universal debfa permitir a la Iglesia Latinoamericana ava-
lar a la fdeologfa del colectivismo marxista como una solucMn posible para -
cambiar las estructuras explotadoras, pese a que en ello arriesgara su exis-
tencia. La respuesta papal distaba abismalmente de aquella peticidn. La ver. 
dad es que el Papa invitaba al sacrificio igual que la teologfa liberal, pero 
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no por el compromiso por el desposefdo sino para salvar a la Iglesia. El CO!!J. 
promiso de la Iglesia era consigo misma. Se convertfa en· un fin y no en un ~ 

medio para albergar a Dios en la tierra. 
Por lo que toca a la petici6n que hiciera el grupo liberal a la Iglesia -

Instituci6n de modificar el concepto de universalidad para que se le concedi! 
ra a las Iglesias regionales, en base a su originalidad, autonomfa suficiente 
para solucionar sus problemas particulares, la jerarqufa contesta con una ne
gativa categ6rica: no aceptar§ ni reconocerá esas originalidades que proponen 
sus propios objetivos. Por el contrario, la un1versal1dad seguirá basada en -
la imposici6n de los objetivos de la Iglesia europea. 

"Guard~monos bien de concebir la Iglesia universal como la suma o,
si se puede decir, la federaciOn m4s o menos an6mala de Iglesias -
particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Senor 
.es la Iglesia, universal por vocaci6n y por misi6n, la que, echan
do sus ra1ces en la variedad de terrenos culturales, sociales, hu
manos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas 
diversas. 
Por lo mismo, una Iglesia particular que se desgajara voluntaria-
mente de la Iglesia universal perderfa su referencia al designio -
de Dios y se empobrecer1a en su dlmensi6n eclesial. Pero por otra 
parte, la Iglesia difundida por todo el orbe se convertir1a en una 
abstracci6n, si no tomase cuerpo y vida precisamente a trav~s de -
las Iglesias particulares".5 

Sin embargo, la jerarqufa sabe que la universalidad,supuesta la imposici6n 
de objetivos, correrfa el riesgo de degenerar en un concepto abstracto, que -
en la realidad resultarfa inoperante y propiciarfa en las Iglesias particula
res la afinnaci6n de la originalidad de sus propios objetivos. Por ello ace.!!. 
ta la encarn~ci6n del Evangelio de acuerdo a la identidad de las Iglesias re
gionales. Acepta que existen diferentes formas de sentir a Dios. Acepta que 
existen matices en la piedad popular. Por ello la jerarqufa resuelve que po
drán hacerse modificaciones en cuanto al lenguaje evang~lico, pero no modifi
caciones esenciales porque atentar1an contra los objetivos ya mencionados. 

"Las Iglesias particulares profundamente amalgamadas, no s6lo con -
las personas, sino tambi~n con las aspiraciones, las riquezas y 11 
mftes, las manerds de orar, de amar, de considerar la vida y el ml!!, 
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do que distinguen a tal o cual conjunto humano, tienen la funci6n 
de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo,s1n 
la menor traici6n a su verdad esencial, al lenguaje que esos hom-
bres comprenden, y, después, de anunciarlo en ese lenguaje. 
Dicho trasvase hay que hacerlo con el discernimiento, la serenidad, 
el respeto y la competencia que exige la materia, en el campo de -
las expresiones litúrgicas, pero también a través de la catequesis, 
la formulaci6n teo16gica, las estructuras eclesiales secundarias, 
los mi,nisterfos .... Pero por otra parte, la evangelizaci6n corre 
el riesgo de perder su alma y desvanecerse, si se vacfa o desvir
túa su contenido, bajo pretexto de traducirlo; si queriendo adap-
tar una realidad universal a un espncio local, se sacrifica esta -
realidad y se destruye la unidad sin la cual no hay universalidad. 116 

Posterior a este n~gativa a la innovacf6n teol6g1ca propuesta por la teo
logfa liberal, Paulo VI especula sobre el futuro que tendrfan estas posicio-
nes extremas si se decidiesen a insistir sobre su autonomfa de la Iglesia. uni 
versal. 

"Por otra parte, como demuestra· la historia, cad:i vez que tal o cual 
Iglesia particular, a veces con las mejores intenciones, con arg.!! 
mentas teológicos, socio16gicos, polfticos o pastorales, o también 
con el deseo de una cierta libertad de movimiento o de acción, se 
ha desgajado de la Iglesia universal y de de su centro viviente y 
visible, muy diffcilrnente ha escapado -si lo ha logrado-'a dos pe
ligros igualmente graves: peligro por una parte, de aislamiento e! 
terilizador y tambi~n. igual que ella se ha separado del núcleo -
central; y por otra parte, peligro de perder su_ libertad, cuando -
desgajada del centro y de las Iglesias que le comunicaban fuerza y 
energfa, se encuentra abandonada, quedando sola, frente a las fuer:. 
zas rn&s diversas de servilismo y explotación." i 

Esto quiere decir que si una Iglesia particular cree haber encontrado so
luciones a sus necesidades particulares, como es el caso de la Iglesia lati-
noamericana basada en la Teologfa liberal, que plantea una simbiósis con el -
marxismo para mejorar las condiciones de vida de sus pobres, debe olvidar esa 
soluc16n y debe someterse y seguir acatando las normas generales que le pro-
porcfona la Igiesia europea; asf se salvar! del peligro de caer en las luchas 
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de polftica partidista, arrastrando al abismo la categorfa universal de la -
Iglesia. 

Los objetivos latentes que se propone la Iglesia-Instituci6n para mante-
ner el poder en ésta época son: uno, conservarse en un lugar social de impor
tancia, o mejor dicho aumentarlo si se pudiera. Dos, mantener su aparente de
s1deologizaci6n para alejarse de la poiftica partidista, y continuar en su P!. 
pel de arbitro por encima de las luchas sociales. 

Estos dos objetivos latentes est4n estrechamente ligados con los objeti-
vos directos que persigue la jerarqufa para mantener unida a la Iglesia y pa
ra cimentar su universalidad. La des1deologizac16n y la neutralidad le han -
pennit1do a la Iglesia sobrevivir con suficiente autoridad al tiempo y a los 
cambios sociales. Claro est4 que esa neutralidad la ha asimilado no sin su-
frir fuertes descalabros. Recordando estos reveses es que han optado por in-
terpretar el Evangelio mediante generalidades que ataften al espfr1tu del hom
bre sin entrometerse en sus rivalidades mundanas; de tal manera que la explo
taci6n del hombre por el hombre ha subsistido pese a que los dos grupos se dj_ 
gan cristianos, tanto el explotado como el explotador. La Iglesia Tradicio-
nal se ha adaptado as1 al capitalismo, pregonando la salvac16n eterna como SQ. 

luc16n al deseqµilibrio de las relaciones humanas, pranetiéndo a uno y a otro 
grupo esa salvaci6n siempre neutral. La Iglesia justifica su mis16n en este 
sistema invitando a unos a desaparecer esas desigualdades y aliviando a otros 
para que se olviden temporalmente de su pobreza. 

El grupo liberal de la Iglesia latinoamericana tiene otra concepci6n de -
neutralidad. Oe decidirse a defender al explotado, la Iglesia traer1a el Rej_ 
no de Dios a la tierra. Aumentar1a su hegemonfa cuando los pueblos pobres y 

explotados se diesen cuenta de la magnitud del sacrificio de su Iglesia. La -
Iglesia estar1a arriesgando su 1nst1tucionalidad a cambio de desaparecer las 
causas de la pobreza para sus pueblos. Su hegemon1a renacerfa aan dentn> del 
sistema marxista y los objetivos latentes que la jerarqufa se habfa propuesto 
alcanzar, se cumplirfan porque serta un marxismo latinoamericano que no ten-
drfa que atacar m!s a la Iglesia, porque ya habrfa abandonado su carncter - -
alienante. 

En base al compromiso con el pobre, la Iglesia latinoamericana renacerfa 
más autefttica y con mayor credibilidad. Por su parte la Iglesia universal h! 
r1a efectiva su neutralidad al demostrar que puede convivir y coordinar es-
fuerzas con las dos 1deologfas, asegurando su existencia en esta y en épocas 
futuras. 



Su pretendida neutralidad actual, que la hace apoyar al liberalismo econ~ 
mico porque permite entre otras libertades la existencia de la Iglesia, y que 
la hace atacar al marxismo porque le niega esa libertad,la llevara necesaria
mente a sucumbir en aquellos pueblos donde triunfe la ideologfa del colecti-
vi~mo. Esta actitud la coloca automáticamente dentro de la lucha ideo16gica 
partidista. La jerarqufa no se dá cuenta de que está atentando contra sus -
propios objetivos si mantiene a la Iglesia en esta ideologizaci6n. 

La respuesta que dá la jerarqufa institucional a este respecto, merece -
transcribirse textualmente o ~asi integra para que resulten claros los objetj_ 
vos latentes de la Iglesia. Aquf se reafinna la supremacfa de lo espiritual 
sobre 1 o tempora 1. 

"No hay que ocultar, en ef~cto, que muchos cristianos generosos, sen 
sibles a las cuestiones dram4t1cas que lleva consigo el problema -
de la liberaci6n, al querer comprometer a la Iglesia en el esfuerzo 
de liberac16n han sentido con frecuencia la tentaci6n de reducir -
su m1s16n a las dimensiones de un proyecto puramente temporal; de 
reducir sus objetivos, a una perspectiva antropoc~ntrica; la salv! 
ci6n, de la cual ella es mensajera y sacramento, a un bienestar m! 
ter1al; su actividad ~olvidando toda preocupac16n espiritual y re
ligiosa- a iniciativas de orden polftico o social. Si esto fuera 
asf, la Iglesia perderfa su significación más profunda. Su mensa
je de 11beraci6n no tendrfa ninguna originalidad y se prestarfa a 
ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos y los par
tidos polfticos. No tendrfa autoridad para anunciar, de parte de 
Dios, la liberaci6n. Por eso quisimos subrayar en la misma alocu
cil'!n de la apertura del Sfnodo "La neces~dad de reafinnar clarame!!. 
te la finalidad especff1camente religiosa de la evangel1zaci6n. E! 

· ta Qltima perderfa su raz6n de ser si se desviara del eje religio
so que la dirige: ante todo el reino de Dios, en su sentido plena
mente teo16gico.,., si~o que reafirma la pr1macfa de su vocaci6n -
espiritual, rechaza la subst1tuci6n del anuncio del reino por la -
procl amacMn de las 11berac1ones humanas, y proclama tambi!n que su 
contr1buc16n a la 11beraci6n no serfa completa si descuidara anun-
ciar la salvaci6n en Jesucr1sto 11

•
8 

La conclus16n papal no acepta la 1ntegraci6n del reino d1v1no con el rei
no humano como lo.estipula la teologfa liberal, en la que no hay diferencia -
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entre los dos mundos. De esta concepcf6n, dfcen los jerarcas, se desprende -
que se est& otorgando mayor importancia a los cambios materiales, relegando a 
un segundo térmfno los espirituales, La postura tradicfonalista es contraria: 
sfn dejar de admit4r que la Iglesia debe fntervenfr para que los pueblos alca.!!. 
cen su liberaci6n, insiste en que esta no puede ser m§s importante que la sal 
vaci6n. Pablo VI reafirma el dualismo tradicional, que le ha pennitido a la -
Iglesia refugiarse estratégicamente en un espiritualismo desligado de los par. 
tidismos mundanos, cuando la situaci6n asf lo ha requerido para asegurar la -
supervivencia de los objetivos de la Iglesia. 

"La Iglesia asocia, pero no identifica nunca, lfberacf6n humana y -
salvac16n en Jesucristo, porque sabe por revelacf6n, por experien
cia hist6rica y por reflexi6n de fe, que no toda noci6n de lfbera
ci6n es necesariamente coherente y compatible con una vfsi6n evang! 
lica del hombre, de las cosas y de los acontecimientos; que no es 
suficiente instaurar la liberaci6n, crear el bienestar y el desa--
rrollo para que llegue al reino de Dfos. · ............ . 

. Es m4s,La Iglesia est& plenamente convencida de que toda liberaci6n 
temporal, toda liberaci6n polftica -por m&s que Asta se esfuerce -
en encontrar su justificaci6n en tal o cual p&gina del Antiguo o -
del Nuevo Testamento; por m&s que acuda, para sus postulados ideo-
16gicos y sus nonnas de acci6n, a la autoridad de los datos y con
clusiones teo16gicas; por m4s que pretenda ser lateologfa de hoy
lleva dentro de sf misma el gArmen de su propia negac16n y decae -
el ideal que ella misma se propone, desde el momento en que sus mQ. 
tivaciones profundas no son las de la justfcfa en la caridad, la -
fuerza y su objetivo ffnal no es la salvaci6n y la felicidad en -
Dios". 9 

La Iglesia no acepta arriesgar su unidad y su universalidad por coordinar 
esfuerzos con el marxismo. Esta es la respuesta escueta que tiene para las -
peticiones del grupo, liberal. No apoyar& los movimientos de liberaci6n de -
los pueblos latinoamericanos en esa direcci6n. No cree por lo tanto en la i!!, 
terpretaci6n liberal de la Pascua nf en la posibilidad de resurrecci6n bajo -
el sistema marxista. 

Argumenta la Iglesia-Institucf6n que no puede darse una simbiosis de este 
tipo porque el mensaje evangélico es esencialmente de paz y no puede transi-
gir con la violencia como método de cambio. 
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"La Iglesia no puede aceptar la violencia, sobre todo la fuerza de 
las annas -Incontrolable cuando se desata- ni la muerte de quien -
quiera que sea, como camino de llberacl6n, porque sabe que la vio
lencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresl6n y de es
clavitud, a veces más graves que aquellas de las que se pretende -
l lberar. "Os exhortamos -decfamos ya durante nuestro vla.1e a Co-
lombla- a no poner nuestra confianza en la violencia ni en la revQ. 
luci6n; esta actitud es contraria al espfritu cristiano e incluso 
puede retardar, en vez de favorecer, la elevación social a la que_ 
legftimamente aspfrais. Debemos decfr y reafinnar que la violen-
cia no es ni cristiana ni evangélica y que los cambios bruscos o -
violentos de las estructuras serán engaHosos, ineficaces en sf mis 
mos y ciertamente no conformes con la dignidad del pueblo" •10 -

Resulta imprecisa· y un tanto tendenciosa la respuesta que la jerarqufa dá 
al grupo liberal al considerar a la violencia como un impedimento esencial pa-. 
ra coordinar esfuerzos entre la Iglesia y la fdeologfa del colectivismo para -
acabar con las causas de la pobreza en hn~rica Latina. No todo el grupo libe
ral propone la revolución violenta para llegar a ese cambio; son los liberales 
extremos los que la proponen como instrumento de cambio. (y este es un grupo -
minoritario) .•.• Sin embargo, funciona para la Jerarqufa para apoyar su negat.!_ 
va a las peticiones de la Iglesia Latinoamericana. 

A través de esta negativa·categórfca al marxismo la Iglesia va dibujando -
más claramente su ideologización. Por otra parte el proyecto con el que pre-
tende la jerarqufa responder a las demandas de liberación de los pueblos Lati
noamericanos parte de una coordinación de esfuerzos con las autoridades de los 
Estados capitalistas, mismos que le aseguran a la Iglesia darle libertad para 
que despliegue su enseHanza. Con ello se coloca por.entero del lado del sist~ 

ma liberal, que le garantiza entre otras cosas su hegemonfa social. 

"De esta justa liberación, vinculada a la evangelfzaci(ln, que trata 
de lograr estructuras que salvaguarden la libertad humana, no se ~. 

puede separar la necesidad de asegurar todos los·derechos fundame!!. 
tales del hombre, entre los cuales la libertad religiosa ocupa un 

. puesto de primera importancia. Recientemente hemos hablado acerca 
de la actualidad de un importante aspecto de esta cuestión, ponie!!. 
do de relfeve cómo "muchos .cristianos, todavfa hoy, precisamente -
porque son cristianos o católicos, viven sofocados por una sistem! 



tica opresi6n. El drama de la fidelidad a Cristo y de la libertad 
de religi6n, s1 bien paliado por declaraciones categ6r1cas en favor 
de los derechos de la persona y de la sociabilidad humana, cont1-
naa". 11 

El proyecto de la Ensenanza social que contendr4 la evangelizaciOn y c~ 
. directrices se apuntan ya en la encfclica, va a ser analizado en el quinto C! 
pftulo de este trabajo cuando se estudie el documento de Puebla, en el que se 
ampliarán estas directrices que ahora s61o se enuncian y que constituyen la -
gufa base de la respuesta oficial que la Iglesia-Instituci6n dará a las dema.!!. 
das de liberaci6n de los pueblos pobres de hn!rica Latina, 

Los objetivos de la Iglesia-Inst1tuci6n resultan, al menos para mf, muy -
claros; debieron tamb1An serlo para los dem&s grupos eclesiales. En el caso 
de los conservadores, en esta respuesta vieron apoyados sus objetivos. Los -
de los evolucionistas fueron trastocados.y los de los liberales simplemente -
desechados por la Iglesia Europea. Sin embargo la esperanza es la última en 
morir. Todavfa quedaban de 1975 a 1978, ano en el que estaba anunciada la -
Asamblea de México, cuatro anos en los que pod1an suceder muchas cosas, porque 
los propios obispos latinoamericanos tenfan representantes en todas esas ten
dencias. 

Por su parte la Iglesia-lnstituci6n comandada por la Curia Romana sabfa -
lo que querfa; al f1n se esclarecfan su:J princip.ios de acuerdo a sus necesid! 
des e intereses: la unidad de la Iglesia tenfa que reafinnarse. Para mante
ner la unidad se debfa manifestar claridad y sencillez en las premisas doctrj_ 
nales. No debfa quedar nada velado o indefinido; aún los objetivos antes la
tentes debfan quedar bien evidentes. La Iglesia se mostr6 en Evangelii Nun
tiandi. abiertamente sincera, aan para manifestar su partidismo ideo16gico,ya 
que la sinceridad era l~ única v1a para dejar perfectamente claros sus princj_ 
pios evangélicos y obligar a sus ministros ordenados a someterse a ellos y dj_ 
fundirlos en sus Iglesias particulares como si fuera la voluntad del lspfr1tu 
Santo. El deber principal de Pedro fue construfr la Iglesia, difundiendo la 
pal.abra de Cristo hasta hacer una comunidad de creyentes; el deber del Papa,
sucesor de Pedro, lo centran ahora en conservar la unidad y la hegemonfa lo-
grada durante tantos siglos. 

"Precisamente en este sentido quisimos pronunciar, en la clausura -
del Sfnodo, una pálabra clara y llena de paterno afecto, insistfE!!!, 
do sobre la funci6n del Sucesor de Pedro como principio visible, -
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viviente y dln&mico de la unidad entre las Iglesias y consiguiente-. 
mente de la universalidad de la única Iglesia, lnsist~amos tambi~n 

sobre la grave responsabilidad que nos incumbe, que compartimos con 
nuestros hennanos en el episcopado, de guardar inalterable el con
tenido de la fe cat61ica que el Señor confió a los Apóstoles: trad!:!_ 
cldo a todos los lenguajes, este contenido no debe ser encentado -
ni mutilado; revestido de sfmbolos propios en cada pueblo, explici
tado por expresione~ teológicas que tienen en cueryta medios cultur! 
les, sociales y tambi~n raciales diversos, debe seguir siendo el -
contenido de la fe católica tal cual el Magfster1o eclesial lo ha -

12 recfbfdo y lo trasmite". 

El. deber de mantener unida a la Iglesia Pablo VI lo cumplfa s6lo en par-
te , porque si bien es .cierto que dejaba en Evangel f i Nuntiandi perfectamente 
claros los principios de la Doctrina cat61ica tradfcfonal, basados en una imp.Q_ 
sfci6n categOrica de los objetivos de la Iglesia europea sobre la catolicidad. 
mundial, faltaban al Pap,a Pablo VI los atributos para hacer de. su persona la -
figura completa que fungiese como sfmbolo de unjdad, El Papa ten.fa que repr~

sentar una fuerza ecum~nic.a para que la difusi6n de estos objetivos no se to'"-ª. 
ran en las Iglesias regionales como una imposición. Debfa tener una personal.:!. 
dad que les diera car!cter de verdad; que hiciera sentir a la catolicidad una 
·adhesión espontanea hacia ellos, Deb1a trasmftfrse espont§neamente a trav~s -
de su figura la satanizaciOn del sistema socialista y lograr creyentes en el -
sistema capitalista. 

En esencia, la Iglesia presenta en su enseñanza social a un sistema capi
talista susceptible de ser modificado por la Iglesia cat61ica. Las autorida-
des de los Estados capitalistas dejar«n a la Iglesia un m!rgen de libertad pa
ra que despl legue su activ'idad a cambio de que pregone junto con su cruzada -
evangelizadora, una esperanza m.1s en el capitalismo. · Por lo que respecta a la 
religión la Iglesia aseguraba con esta simbiosis su libertad para difundir su 
proyecto. El Papa debfa lograr confianza en este proyecto y difundirlo parti
culannente en la Iglesia latinoamericana. De lograr su cometido en esta Igle
sia, la adhesiOn de las dem!s resultarfa m~s fdc11. Ffsicamente, se requerfa -
que el Papa gozara de perfecta salud para cumplir con su m1s16n de predicador.· 
El proyecto debfa ser conocido y asimilado por todo el 11JUndo cat611co; para -
ello, entre los planes. de la jerarqufa figuraba que el Papa emprendiera los -
viajes suf1c1entes para conocer la s1tuac16n econllm1ca y social de las Iglesias 
particulares y para reacomodar su proyecto evang~11co a esas culturas, La je-
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rarquja necesitaba una figura carismática que imitara el impacto que causó • 
Cristo en su ~poca. Necesitaba un predicador infatigable, sencillo, esponta
neo, con 1nc11nac16n hacia la qente, 
Cristo llev6 a cabo esta proclamación del Refno de Dios, mediante la predica
ci6n infatigable de una palabra, de la que se d1rá que no admite parang6n en 
ninguna otra: "lQu~ es. esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad"; -
"Todos le aprobaban, maravillados de las palabras llenas de gracia, que salfM 
de su boca ... " "Jamás alguno habló como ·~ste", Sus palabras develan el seer!!_ 
to de Dios, su·designio y su promesa, y por eso cambian el corazón del hombre 
y su destino 11

•
13 

Faltando tres meses para la gran cita de las Iglesias en Am~rica Latina, 
el 6 de agosto de 1978 se difunde por todo el mundo la noticia de la muerte -
del Papa Pablo VI como resultado de una prolongada enfermedad. "Una artrosis 
que hac1a tiempo venfa padeciendo le arranc6 la vida ••.• Generalmente sus cau 
sas son la edad avanzada y la mala circulacf6n 11

•
14 -

El testamento del Santo Padre de la Iglesia católica, contenido en la en 
cfclica Evangelii Nuntia~df: se encontraba en espera de ser oficializado en 
la reunión de Puebla. Un nuevo Papa presidirfa la magna reunión. 

2.- Relevo de Papas. 

"Yo N.N •..•••.• prometo y juro observar~ secreto sobre todas y cada 
una de las cosas que acerca de la elección del nuevo Ponttfice -
han sido tratadas y definidas en las Congregaciones de Cardenales, 
asf como todo lo que suceda con el cOnclave·o en el lugar de la -
elecciOn que concierne directa o indirectamente a los escrutinios, 
y acerca de cualquier cosa que de algan 11Ddo llegase a conocer; -
no violar~ de n1ngan modo este secreto directa ni indirectamente, 
ni con escritos ni con palabras o de otra manera cualquiera. Ad,!l. 
m~s. prometo y juro no usar en el cónclave n1ng0n aparato trasmi
sor o receptor, o maquina destinada a sacar im3genes, todo esto -
bajo pena de excomunión "Latae sententiae reservada specialissimo 

15 modo" a la Sede Apostólica, etc." 

Estas son las palabras que pronuncian los cardenales electornles,que no 
deben exceder de un namero.de 120 ni pasar de 80 aí'los al entrar al c6nclave P! 
ra elegir al Papa. Encerrados por fuera y por dentro permanecer4n en los re
cintos de' la capilla S1xtina el tiempo necesario para escoger al nuevo Pontf· 
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fice. 
Mientras tanto en el exterior, la "Sede Vacante" durante el pP.rfodo en -

que no hay Papa, es ocupada por dos organizaciones cardenalicias: una particu
lar y otra general. La organizaci6n particular está compuesta por el obispo -
Camarlengo y tres obispos reemplazables, elegidos cada tres dfas: ellos despa
charán las cuestiones ordinarias de la Santa Sede. La organizaci6n general e~ 
tá compuesta por la Asamblea cardenalicia que manejará los asuntos de suma im
portancia para la cristiandad; incluso entre sus atribuciones está la de inte.r:. 
pretar, si las circunstancias asf lo requieren, aspectos vagos en los escritos 
del Papa anterior. De esta manera queda asegurada la unidad de la Iglesia por 
las altas jerarqufas 'en el perfodo en que no hay Papa. 

El juramento cardenalicio incluye la responsabilidad que tiene cada uno -
de los electores de no aceptar ninguna presi6n exterior o·contraer ningan com
promiso de antemano con cu~.lquier autoridad eclesial o civil que determine su 
decfsi6n, la cual debe ser individual y esponUnea. 

"No prestar jarn&s· ayuda o favorecer cualquier tipo de interferencia, 
opos1ci0n u otro cualquier modo de intervenciOn con el que las autQ. 
ridades seculares de.cualquier orden o grado que sea, o cualquier -
género de personas, en grupo o individualmente~ quisieran inmiscuir. 
se en la elecciOn del Romano Pontffice". 16 

El predominio y la autonomfa de las cuestiones eclesiales sobre las cue~ 
tiones seculares o intereses. del Estado, queda asegurada mediante esta estri.E_ 
ta organizaci6n que ha sido mantenido por siglos. 

La jerarqufa romana estaba resuelta a mantener a la Iglesia unida. El -
papel que jugaba la autoridad del Papa en este orden estratégico no admftfa -
falla alguna. Se requerfa un Papa capaz, joven, con. buena salud, preocupado 
por mantenerse en contacto con la gente y conocedor·de sus problemas y espe-
ranzas. 

Hacer coincidir estos atributos en una sola personay por añadidura que -
fuese italiano result6 diffcil. Mayores dificultadei¡.provocO el que en menos 
de 53 dfas, en escasos 2 meses, los cardenales electorales tuvieran que reu-
nierse en conclave en 2 ocasiones, ya que el Papa recién nombrado morfa des-
pués de sOlo dfas de su r~fnado. El Papa Juan Pablo I, en contraste con su -
antecesor, tiene una muerte sGbita, tan intempestiva que le impfdf6 siquiera 
percatarse de ella. 
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"Con la Imitación de Cristo en sus manos, con la luz prendida, en 
posición reclinada y pacffica como de quien atentamente medita un 
párrafo de abismal interés; el padre asistente lo encontr6 sonrif!!. 
te en el !Ms profundo de los sueños". Se ai'iade en el mismo p!rr! 
fo que la causa de su muerte fué una "descompensación a su ya dé
bil organismo, enfermizo desde su juventud; enfermedades que habfa 
superado con su carácter jovial 11 F Hay que suponer que la fortal~ 
za, el dinamismo, la salud y hasta la jovialidad que emanaba el -
Papa ,Juan Pablo 1 eran tan sólo apariencias que encubrfan enferm~ 
dades importantes. El malestar cardfaco que desencadenó su muer
te pudo haber sido causado por la misma sorpresa de su elección y 
su falta de preparación para desempeñar su cargo. En opini6n de 
Ignacio Méndez Torres !'Fácil es adivinar cuántas emociones habrá 
experimentado desde su coronaci6n: la gravfsfma responsabilidad -
que pesaba sobre sus hombros, las noticias agradables y desagrad! 
bles que llegaban a sus oidos, las entrevistas que tendrfa con -
los grandes del mundo y todo un camulo de problemas que se aveci
naban habfan producido violentas sacudida.s a su emotivo corazón., 

-la gota que derram.o. el vaso de agua- segan especulaciones dignas 
de crédito, fUe la muerte repentina de llikodin, casi en sus bra
zos" •18 

El arzobispo ruso Nikodin, fue a partir de Vaticano 11, del 62 al 5g -
"el personaje más importante entre las Iglesias cat61icas y ortodoxa rusa".
Muri6 de un ataque al corazOn cuando se encontraba 'en audiencia con el Papa 
Juan Pablo I. Es de suponer que estas muertes, sucedidas en el lapso de po
cos meses y todas ellas antes de la Conferencia de Puebla, tienen alguna re
lación con la importancia de la conferencia. 

La atrn6sfera ultra cerrada que caracteriza la toma de decisiones en las 
altas jerarqufas de la Santa Sede, nos impide conocer con toda objetividad -
los hechos; tendremos que sujetarnos a meras teorfas y conjeturas resultado 
de estudios periféricos, según la trayectoria que presenta la Iglesia en su 

·renovación. 
Los objetivos de este estudio son conocer las causas que motivaron a la 

Iglesia a buscar una renovación y las consecuencias y repercusiones que di-
cha bOsqueda le ocasionó. Determinar si estas muertes fueron naturales o no, 
no cabe en el contexto de éste trabajo sin embargo, las señalo como hechos -
que se sucedieron dentro del proceso de renovación. 

La reacción en el mundo católico y aún la del no católico ante la muer-
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te del Papa Juan Pablo I fue de sorpresa. Los sacerdotes bi6grafos que compi
laron la obra del Papa en el libro titulado "Juan Pablo I la esperanza" la ca
lifican como "un misterio, como lo es la de todo hombre". Ignacio Méndez To-
rres, autor del libro "Des1lusi6n o esperanza", dice "quiso darnos la Qltima 
sorpresa". "Para la facci6n tradicionalista menos cavilosa y suspicaz, atri
buyó la sObita muerte del Papa a un acto de Dios ..•• indicaron solemnemente -
que se manifestaba la voluntad de Dios que no lo querfa para gobernar la Igle
sia. En la elecci6n del Papa no son los hombres los que eligen; es el Espfri
tu Santo el que decide,. tomando como intermediarios a lils hombres. "Pero de -
profesar esta doctrina .• habrfamos de deducir que durante el c6nclave el Espfr..:!_ 
tu Santo estuvo distrafdo y cuando se di6 cuenta de la elección hecha sin su -
inspiraci6n, hubo de rectificarla drast1camente y llam6 a su seno al candidato 
indeseable", 19 

La muerte 1ntempest
0

iva de Juan Pablo I no es Onica en la historia de la -
sucesión papal, La historiá de los papas est3 llena de cosas extrañas aproxi
madamente 40 Papas no reinaron un ano. 

Por lo pronto la duda acerca de la muerte del Papa Juan Pablo I quedó se!!!_ 
brada en el mundo, Para unos fue una muerte natural;,para otros en cambio fue 
una muerte provocada, Estos diversos puntos de.vista se originaron en los di
versos grupos eclesiales. 

En un an3lisis periodfstico sobre la muerte del Papa se afirma que ésta -
se debió al orfgen mismo de la elección; es decir.que el Colegio Cardenalicio, 
sin comprender del todo las necesidades de la Iglesia en cuanto al papel que -
deberfa desempei'lar el Papa en la actualidad,· eligió a uri Papa "Pastor". 

"El Colegio Cardenalicio casi entero ha de darse cuenta de que hizo 
un paso en falso. Quiso elegir a un pastor a un hombre de gran -
espiritualidad, totalmente apartado de la polf.tica, la diplomacia 
y la administraci6n y resultó que, con el concept? actual del pa
pado, esto significa indirectamente para el elegido una sentencia 
de muerte." 2º 

Lo que sf corresponde a los objetivos de est.e trabajo, es tratar de es-
clarecer las luchas de poder que suscitó la jerarqufa europea al someter a la 
Iglesia al proceso de renovación para sacarla del letargo en el que habfa si
do desligada de las cuestiones mundanas. 

La jerarqufa institucional que se convirtió después en el grupo evoluci.Q. 
nista de la Iglesia-Instituc16n, esta jefaturada por los sacerdotes encarga-
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dos de llevar las cuestfones dfplomátfcas y adminfstratfvas de la Iglesia ca
tólica; tienen una relación estrecha con la Santa Sede, Son altos jerarcas -
que conocen los objetivos de la Iglesia y han intervenido no sólo en eleccio-

. nes papales sfno que han colaborado con los mfsmos Papas. La cabeza de este 
grupo evolucfonista institucional cuenta con dos cerebros que no siempre están 
de acuerdo entre sf con las órdenes que deberán darse al cuerpo sacerdotal: -
la Curia y el Cuerpo Cardenalfcfo. 

La Curia, el "primer cerebro", esta compuesto por altos prelados que vi
gilan estrechamente los intereses de la Iglesia, teniéndola como ffn a ella -
misma como institucfón. Depende de ellos la toma de decisiones para mantener 
y acrecentar el poder de la Iglesfa; adminfstran los bfenes económicos y decj_ 
den las posturas polfticas; en resumen, deciden lo que el Papa habrá de dffu!!_ 
dir en nombre de la Iglesia Universal. Hasta la muerte de Pablo VI, la Curia 
romana habfa acaparado el poder, haciendo a un lado al Cuerpo Cardenalicio. 

El Cuerpo Cardenalfcfo está integrado por elegfdos de las Iglesias regi.Q. 
nales; ellos constituyen una autoridad en la medida en que a través de sus -
personas se cimenta la universalidad de la Iglesia. Este "segundo cerebro" -
está conformado por aquellos obispos que han comprobado a la Curia su confia
bilidad, para salvaguardar en sus respectivas Iglesfas particulares el objetj_ 
vo primordial de la Iglesia-Instituci6n, que consiste en velar por la Iglesia 
mf sma. 

Sin embargo, estos obispos tienen contacto con la situación de desequilj_ 
brio socfal que existe en sus respectivas regiones; es por ello que van a enar 
bolar otros objetivos en favor de una Iglesia m~s comprometida, incluso exis
ten obispos de la lgl.esia-Mensaje cuyo objetivo es mejorar y aliviar la s1tu-ª. 
cfón del pobre relegando a la Iglesia como poder mundano. 

En la elección del Papa Juan Pablo I, fue el Colegio Cardenalicio quien 
decidió con su voto la elevación de un sacerdote que a pesar de ser obispo -
romano no tenfa ninguna conexión con la Curia Romana y se había mantenido al~ 
lado de los asuntos adminfstrativos y polfticos de la Iglesia. Este aisla-
miento se lo llegó a reprochar el propio Pablo VI: Dice Juan Pablo I: " Me 
reprochó un dfa el no haber pedido nunca audiencia. Le respondf: lC6mo rem~ 

diarlo? estoy tan ocupado en Venecia y su Santidad tiene ya tantos problemas. 
No quiero aíladfrle más. No quiero afligir más a quien está afligido 11

•
21 

El Colegio Cardenalicfo precisamente toma en cuenta este aislamiento. No 
sabfan por quien iban a votar, pero tenfan claro el propósito de no votar por 
un hombre que hubfera pertenecido ni a la administraci6n, ni a la diplomacia 
del Vaticano. "Querfan un hombre de fe". El Colegio hizo esta elección como 
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un alarde de autoridad sobre la Curia, creyendo que con s6lo este hecho iban 
a hacer prevalecer la autoridad de la base sobre el cuerpo burocr~tico. 

Sencillamente este grupo cardenalicio intentó a su manera deroocratizar -
el funcionamiento de la Iglesia, sin darse bien cuenta que una estructura fe_!! 
dal, heredada por siglos, no se cambia por un hecho aislado. Para hacer efeE_ 
tiva esta democratización tendrfa que llevarse a cabo una modificación muy -
profunda, y lograr la participación de todos los cardenales de las Iglesias -
regionales en la toma .de decisiones. Sin embargo, el cambiar la forma de - -
elección del Papa les pareció un cambio importante. Ade~s. con ello creye-
ron simplificar los problefl)as de la Iglesia. Pretendfan que' la Curia era la 
responsable de que se sacrificara la función papal como pastor por la de pol!. 
tico y diplomático. 

Son palpables dos cosas en la elección del Papa Juan Pablo I: por una -
parte, es evidente la lucha de poder que se estableció entre los dos cerebros 
de la jerarqufa romana·en la que el sacro Colegio Cardenalicio intentó impo-
nerse sobre la Curia Romana. Por otra parte, resultaron equfvocos los crite
rios que estableció el propio Colegio Cardenalicio para la elección del Papa. 
Se pedfa a un Papa apolftico, francamente humanista, de vida sencilla. caraf. 
terfsticas que no encajaban en las aspiraciones de la Iglesia para la época -
actual. 

Albino Luciani respondfa a tales caracterfsticas. Era un pastor que 11~ 

vaba una vida sencilla en Venecia; predicaba en sus homilfas y en sus escritos 
la doctrina moral del Eyangelio. En alguna ocasión expresó en una de sus al.Q. 
cuciones la nostalgia por su vida sencilla.· "Estoy bastante triste ... desol! 
do por no poder retomar mi vida sencilla de apostolado. Me complacfa tanto. 
Siempre he tenido pequeñas di6cesis. Mis ocupaciones eran los niños, los - -
obreros, los enfermos, las visitas pastorales 11

•
22 

Juan Pablo I expresó su decisión de continuar con la obra de sus dos an
tecesores: pero también desde su principio manifestó coh su proceder que lo -
harfa según su propia.interpretación. Desde sus primera~ decisiones se rebe
ló contra la Curia Romana y su tradicional protocolo,expresó con humildad su 
ignorancia y pidió su· colaboración en cuanto al manejo de los asuntos admini! 
trativos y diplomáticos. Pero les afirma su autoridad, dándoles a entender -
que no iba a ser manejado por2jllos. "La Curia es como un reloj. Tiene que -
ser regulada por un relojero". En sus alocuciones posteriores, expresa su d~ 
seo de hacer efectiva la Colegialidad, dónde él serfa el sfmbolo de unidad. -
"Afortunadamente no estamos solos: obramos en comunicación con los obispos de 

. l4 
la Iglesia católica de todo el mundo". 
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El lenguaje que utilizó fue sencillo, desp rpajado, áspero, para llegar a 
todos, doctos y no doctos. Suplió el Nos prot colario por el Yo personal. -
Insertaba en sus alocuciones sucesos anecdótico que ayudaban a la comprensión 
de sus mensajes pero que corrfan el riesgo de c mprometer en muchas ocasiones 
a la Iglesia. "Hago para vosotros mis mejores otos y termino con la bend1-
c16n apost611ca, ya que el Cardenal decano ha qierido que asf fuera. En ffn 
confieso que .... me resulta extraílo el impartir las be~diciones apost6licas.
En el nombre de Cristo, y en prueba de nuestra >aternal benevolencia .•. !Es -
un poco pomposo este lenguaje!. En otra ocasió se refiere al Papa Gregorio 
Magno, aludiendo a su propia situaci6n, "El em¡erador ha querido que una mo-

2!:> na se convierta en le6n." 
El nuevo Papa ha lefdo Concilio Vaticano I . Habla de la Enseílanza so-

cial como soluci6n que aporta la Iglesia a los roblemas de desequilibrio so
cial; culpa a las ideologfas por la injusticia ue impera en el mundo. Habla 
de la familia, de los j6yenes como soluci6n par el futuro y sobre todo, ha-
bla del compromiso de la Iglesia por la salvaci n y la liberaci6n del hombre. 

Confirma la negativa de su antecesor Pablo VI a la petici6n que le hici~ 
ra la tendencia liberal de la Iglesia Latinoame icana, en cuanto a permitir -
una coordinaci6n de esa Iglesia regional con el arxismo. "Es un cambio err~ 
neo afirmar que la liberaci6n polftica econ6mica y social _coincida con la sal 
vaci6n en Jesucristo, que el Regnum Dei se identifique con el Regnum hominis, 
que Ubf .Lenfn fbi Jerusalem". Adopta una franca postura contra los sacerdo-
tes que pretenden llevar una interpretacf6n fndi fdual de la Doctrina univer
sal, "No es doctrina nuestra, es la de Cristo, o lamente debemos custodiarla 
y presentarla". 26 

Su condenación de la violencia rjel atefsmo, que hace sentir al hombre ª!!. 
tosuficiente, lo lleva a. declararse enemigo del olectivismo. "La tentación 
de suplantar a Dios con. la decisión aut6noma que prescinde de las leyes mora
les lleva al hombre moderno al riesgo de convert r la tierra en un desierto, 
la persona humana es un aut6mata, la convivencia fraterna en una colectiviza
ci6n planificada, introduciendo más de una vez 1 muerte all1 donde, en cam-
bio, Dios quiere la vida 11 ~7 

Todo va bien y encaja con los objetivos que la jerarqufa se plante6 en -
Concilio Vaticano II. El problema comenz6 cuand , al ubicarse puramente como 
pastor, decide que la opci6n por los pobres será la anica vfa para resolver -
los problemas de identidad y credibilidad que pr senta la Iglesia. El Papa,a 
diferencia de las jerarqufas, no concibe el comp iso con el pobre como un -
instrumento para lograr sus otros objetivos. El lo ve como un compromiso au-

166 



téntico, real; ha vivido en medio de los pobres y está dispuesto a luchar por 
ellos desde su posición como cabeza de la Iglesia universal. en este compr~ 
miso centra la identidad de la Iglesia, hace un llamado a las tendencias en . 
general para que se unan en el trabajo por la promoción del pobre. 

Juan Pablo I no entiende los objetivos de ·1a Iglesia-Institución. No e!l 
tiende de simbiosis alguna con los regfmenes polfticos, Quiere desligar a la 
Iglesia de su part1cipaci6n en la lucha partidista que han establecido las -
dos ideologfas. Albino Lucian1 es un sacerdote de la Iglesia-Mensaje y quie
re auténticamente trabajar por el pobre, La Iglesia se spl 1dariza con el P.Q.. 
bre y trabajará por el, pero para ello no debe apoyar a ninguna ideologfa. En 
su opinión, la credibilidad de la Iglesia en esta época atea se construirfa -

. en base al testimonio, en base al ejemplo. El, CO(llO au~orfdad máxima, impon
.drá reglas dfsc1pl1nar1as de pobreza en la jerarqufa y en el sacerdocio en g! 
neral. Si la Iglesia predicaba la pobreza, tenfa que deshacerse de su poder 
económico. "Anhelaba una Iglesia pobre, por eso ordenó a sus p6rrocos que -
vendieran los vasos sagrados lujosos para repartir su producto entre los po-
bres". Oecfa que "el verdadero tesoro de la lgle.sia son los pobres 11

,
28 

SegQn comentarios de Bertho Lucfanf, hermano del Papa, Albino vendió una 
propiedad para solucionar los problemas financieros que presentaba Vittor1o,
Veneto en donde era obispo: "propuso a sus sacerdotes vender una propiedad y 
cubrir los gastos con los beneficios, los sacerdotes respondieron que no y les 
dijo •• ,. me toca decidir a· mf y decid16 11~ 9 

El Papa estaba atentando no s61o contra los intereses económicos de la -
Iglesia; estaba atentando contra los objetivos de la Iglesia-lnstftuci6n. En 
los años 68 y 69, esa postura significaba darle mayor poder a la Iglesia-Men
saje, darle mayor poder a aquellos sacerdotes que centraban la misión de la -
Iglesia en el compromiso por el pobre; sacerdotes que podfan sacrificar los · 
intereses hegemónicos de la Iglesia a cambio de cumplir con su objetivo. Por 
otra parte, el Papa al desligar a la Iglesia de las.-luchas partidistas ideol~ 
gicas no daba una respuesta clara a los ~ovimientos de liberaci6n que se est! 
ban presentando en PJnéri.ca Latina y con ello, ponfa en peligro el poder hege
m6nico que la Iglesia habfa alcanzado dentro de los regfmenes capitalistas en 
esta región. 

El Papa, al no compartir los objetivos de la Iglesia-Instituci6n, podfa 
convertirse en un sfmbolo de desun16n. Corrfa el riesgo de que la facci6n li 
beral Latinoamericana interpretara a su modo, la autenticidad del compromiso 
papal, en bien de sus propios intereses regionales de autonomfa y de 1deologi
zacf6n. 
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Las principales apoptaciones del Papa evangélico para la renovaci6n de la 
Iglesia a mi entender son tres: 1). Oió poder a la Colegialidad de obispos p~ 
ra cimentar, basándose en su participación en la toma de decisiones, la unive.t 
salidad de la Iglesia; con esto trató de restarle poder a la Curia, 2). Con -
Albino Lucianf la Iglesia-Mensaje llevó al poder a uno de sus sacerdotes. - -
3). La cura para la Iglesia en esta época era según Juan Pablo I que se con-
virtiera efectivamente en pobre, pa.ra despertar mayor credibilidad y confianza 
en ella: sólo asf la Iglesia recuperarfa su unidad y su niversalidad. 

Para la jerarqufa, en cambio, el Papa pastor implicaba varios peligros: -
no podfa retraerse la democratización de la Iglesia iniciada con Concilio Vat.:!_ 
cano II. Y en el futuro los obispos de las Iglesias regionales podrfan parti
cipar en las decisiones fundamentales de la Iglesia. La colegialidad era ind,!! 
dablemente importante para cimentar la universalidad; no obstante, la jerarqufa 
consideraba que ella debfa tener mayor control de la disciplina de los obfs-
pos, quienes deberán ser fieles creyentes y defensores de los objetivos de la 
Iglesia-Institución. 

La muerte del Papa Juan Pablo I aclard a la jerarqufa institucional que 
lograr la unidad con la Iglesia-Mensaje era fundamental y aclaró que también_ 
lo era controlar su acceso al poder, ya que los sacerdot.es de la Iglesia-Men
saje no estaban preparados para ocupar cargos decisivos debido a su calidad -
de pastores. En adelante no se pondrfan más a discusión los objetivos de la 
~glesia. 

La muerte de Juan Pablo I significó también una reub1cacf6n de las premj_ 
sas de la renovación. Para esta renovación, que pretendfa plantear los pro-
blemas en un sentido favorable al pobre, estos dehfan ser tratados con mayor 
sutileza. La jerarqufa rescató su neutralidad tradicional como una estrate-
gia de observación. Su respuesta a los movimientos de liberación en América 
Latina debfa disminuir los antagonismos de clase. El compromiso con el pobre 
debla ser por una parte, lo suficientemente crefbie para las masas y pcr la -
otra, dicho compromiso debfa de estar tan sutilmente equilibrado que no afec
tara a los grupos privilegiados. 

Esta neutralidad debfa proyectar, paralelamente, una Iglesia desideolog,i 
zada. Su inclinaci6n por el pobre no debfa ser interpretada como una posiciói 
en pro del marxismo; y su respeto hacia el rico no debfa ser tomado como apo
yo abierto a la ideologfa capitalista. 

Resultaba especialmente complicado para la jerarqufa encontrar un Papa -
que encarnara esta neutralidad. La misma promoción de la libertad y la dignl 
dad humana no sólo deka evitar cualquier liga con la ideologfa marxista, sino 
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que el mismo Papa debfa desprestigiarla hasta borrarle de la mente del cristl-ª. 
no como una opci6n de cambio. Juan Pablo I era hijo de un socialista y a pe-
sar de ello era cristiano. El nuevo Papa debfa proyectar una historia semeja!}_ 
te. 

En ffn, la muerte del Papa Juan Pablo I signific6 para la jerarqufa inst.:!_ 
tucional una base de la cual tenfan que partir para buscar una personalidad -
con mayores atributos polfticos, que además de estar acorde con la polftica -
eclesial, tuviera una personalidad arrolladora para borrar los acontecimientos 
anteriores. El Papa de la sonrisa, el Papa pobre, debfa ser eclipsado y borr-ª. 
do de la mente de los cat6licos por una nueva personalidad. 

Elecci6n de Juan Pablo II. 

El 16 de agosto de 1978. a las 18, hora de Roma, el cardenal Pericle Fe-
1 ici desde la ventana de bendiciones del Vaticano anuncia que es el arzobispo 
de Cracovia Karol Wojtyla el jefe de la cristiandad cat6lica. 

El nuevo Papa toma el nombre de Juan Pablo II. Nativo de la provincia -
de Wadowice, Polonia, naci6 el 18 de mayo de 1920. Su ordenaci6n sacerdotal 
fue en el año de 1946. Se doctor6 en Filosoffa en el Ateneo Pontificio de RQ. 
ma "Santo Tomás de Aquino" en 1948 y en Teolog1a en la Universidad de Dublfn. 
Pie XII lo design6 obispo titular de Ombi el 4 de julio de 1958. Pablo VI lo 
traslad6 a la Arquidi6cesis de Cracovia, el 13 de enero de 1964. En el Con-
sistorio del 26 de junio de 1967 lo elev6 a la dignidad de cardenal, dándole 
la Iglesia titular de San Cesáreo in Palatio.· 

Fue, quizá, su importante particfpaci6n como te6logo en la redacci6n de 
la constituci6n Pastoral -Gaudium et Spes- del Concilio Vaticano II, lo que 
pesarfa más en su elecci6n. Este documento es uno de los más trascendentales 
ya que encierra el meollo de los objetivos de renovac_i6n que persigue la Igl! 
sia. El arzobispo de Polonia interpreta a la perfecci6n la necesidad de mo-
dernidad que acicatea a las altas jerarqufas, desde el Papa Juan XXIII y Pa-
blo VI, para trasladar a la Iglesia del espacio espiritual que tendfa a desl.:!_ 
garla de lo terrenal y llevarla a convertirse en una Iglesia conocedora de -
los problemas del hombre y comprometida con la justicia social. 

Tambi~n será decisiva la aportaci6n del cardenal de Polonia en la elabo
raci6n de documento en S1nodos posteriores. "En el Sfnodo de obispos de 1974 
desarroll6 el tema de la evangelizaci6n. Como ide6logo expuso conceptos muy 
claros acerca de la personalidad ysobre la libertad religiosa: la persona humana 
es ffn y no instrumento del orden social; la religi6n es culmen y perfeccion-ª. 
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miento de la vida personal y de aspirac16n de la verdad"~º 
Como Cardenal, el nuevo Papa habfa exigido para la Iglesia el libre acc~ 

so a los medios de comunicaci6n y libertad de enseñanza de la doctrina Cris-
tiana. La evangelizaci6n y la educaci6n, serfan los medios para difundir los 
valores cristianos; la utilizaci6n de los medios masivos de comunicaci6n ace
lerarfan la difusi6n de esta doctrina. 

Un segundo factor decisivo que determin6 seguramen~e su elecci6n fue su 
mismo orfgen polaco, puesto que representa a un sacerdote cat6lico en un pafs 
.socialista que ha luchado por la supervivencia de la religi6n cat6lica frente 
a una educaci6n atefsta. 455 aílos de tradici6n, en que la sede Papal habfa -
pertenecido a los italianos, se ve interrumplida por la elecci6n de un Papa -
polaco. Las razones poderosas para ella fueron: con esta elecci6n, se afir
.m6 la universalidad de la Iglesia y se llev6 al trono de San Pedro a un hom-
bre con la fuerza y la convicci6n suficiente para desprestigiar a la ideologfa 
del colectivismo marxista. 

Otro factor que determin6 su elecci6n es su misma personalidad, su cari1 
ma, que le acerca a los fieles por la sencilla raz6n de que proyecta ser un -
creyente coman siendo en realidad un hombre extraordinario, de enorme atract.:!_ 
vo. Aun investido ya como Papa sigue haciendo deporte para mantener buena -
condici6n ffsica: Gusta de· los paseos para estar en contacto con la naturalg_ 
za, olvidando su enclaustramiento sacerdotal: Convive con la genta y sobre -
todo con la juventud, su sonrisa supera con creces a la de Juan Pablo I, ya -
que va acompaílada de una s6lida cultura que le permitir4 afrontar los proble
mas de la renovaci6n y porque se proyecta con una gran fu~rza. 

La Iglesia no puede gobernarse s6lo con una sonrisa, habfa comentado con 
desdén uno de los cardenales, refiriéndose a Juan Pablo I, poco antes de la -
muerte de ~ste. No podfa decir lo mismo con respecto al ~ardenal Wojtyla, -
convertido en Papa Juan Pablo II. 11

• La sonrisa de este es tan cordial y afec-
tuosa como la de su predecesor, pero la seguridad con que habla y actua, su -
porte y actitud respetable no permite a nadie suponer que quiera gobernar a -
su grey con una simple sonrisa. A manera de disculpa el mismo cardenal aílade 
"Sin que con esto queramos decir que Juan Pablo I no tuviera otro recurso pa
ra ser Papa, como insinu6 ~l ". 31 

La vida del Papa est& salpicada de anécdotas que se difunden aquf y all4 
y que 1 o proyectan como u.na persona 1 i dad atractiva. Fue obrero en una mina 
donde se exp 1 ataba cantera y posteriormente en 1 os 1 abora torios "Sa 1 vay", ªf. 
tividades paralelas a su vida de estudiante. Fue actor en un conjunto de -
teatro de vanguardia clandestino antinazi. Fue escritor; alguna vez se pu--
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bl 1c6 uno de sus poemas en el número 13 de "Znac" bajo el seud6nimo de Jowieu 
y escribi6 un libro sobre la relaci6n conyugal. Posee una personalidad de -
luchador constante y moderno; ha estado en el mundo y lo conoce; ha sufrido -
problemas debido a su prematura orfanda'd; sobre todo, conoce 1 as carencias -
de 1 pobre. 

Todo lo anterior le mereci6 ser electo Papa, jefaturar a una Iglesia au-
daz, luchadora y moderna, comprometida a trabajar por el pobre, Sus experien
cias mundanas no asustan a la jerarqufa eclesial, por el contrario, proyectan_ 
la figura de un Papa m~s humano. Entre otras cosas, el Papa domina varios 
idiomas. El mensaje de Navidad que diO al mundo, lo hizo en 24 idiomas. 

"No lo hizo con el vano ffn de demostrar su saber, sino para hacer 
sentir a todo el mundo, en ese dfa, que ~l se consideraba padre -
universal de todos los cat6licos regados por el mundo y de100strar 
de este modo su sol 1citud y cariño universal". 32 

Todos los aspectos de su vida fueron evaluados por la jerarqufa romana P! 
ra aprovechar¡~s y explotarlos al servicio de las necesidades y de los objeti
vos de la Iglesia. Incluso se coincidi6 con su devosi6n Mariana, y la vfrgen 
morena patrona de Polonia, que después va a ser relacionada con la piedad Ma-
riana que profesan los pueblos latinoamericanos. Se cuid6 hasta el más mfnimo 
detalle; se analiz6 tanto su trayectoria pastoral y de servicio como su perso
na, sus actividades, sus gustos, su preparaciOn y hasta su mismo orfgen. Todo 
ten fa un ffn para la jerarqufa, ya que en él recae.rfa el' compromiso de mante-
ner la unidad y la universalidad de la Iglesia, 

Los Criterios doctrinales que habfan resultado de tanteos desde la encf-
clica Rerum Novarum de Le6n XIII, pasando por Concilio Vaticano II y los SfnQ. 
dos de obispos posteriores a Medellfn, se encontraban plasmados en el documen
to de ~rabajo y esperaban su nacimiento en la tercera Conferencia Episcopal -
que se desarrollarfa en Jlmérica Latina. 

Para el Papa Juan Pablo II, lo mismo que para sus antecesores Pablo VI y 
Juan Pablo I, uno de los asuntos más importantes era la realizaci6n de esta -
Conferencia. Por tal motivo, a pesar de los acontecimientos anteriores, el -
nuevo Papa anuncia a quince dfas de haberse elegido la fecha de la Conferencia 
para febrero de 197g,_ Paralelamente a esta Conferencia, anuncia también la PQ. 
sibilidad de viajar a México para presidir la ceremonia de inauguraci6n. El -
Papa reafirmarfa personalmente los objetivos de la Iglesia-Instituci6n; su ca
risma y todos sus atributos personales estaban encaminados a lograrlo, sin que 
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ésto se tomara como una imposici6n. 
Juan Pablo II debfa imponer los objetivos de la Iglesia-Instituci6n en -

América Latina. Entre otras razones debfa ser en este continente porque aquf 
se encuentra m4s de la tercera parte de los cat6licos del mundo. Debido a su 
número son los latinoamericanos los que deber4n decidir sobre la oficialidad_ 
de los criterios doctrinales. El Papa de la universalidad viene a América L! 
tina para cimentarla. 

Adem4s de la importancia que tiene ftmérica Latina en cuanto al nGmero de 
fieles, se encuentra el sello evangelizador impreso por la Iglesia europea en 
el siglo XVI y que constituye un atractivo para la Iglesia-Instituci6n. La -
evangelizaci6n, que habfa constitufdo para el continente un elemento de cohe
si6n en los procesos hist6ricos en el pasado, tenfa que ser aprovechada por -
la Iglesia. El Papa de la Iglesia hegern6nica tenfa que tomar en cuenta adem&s 
la religiosidad popular latinoamericna para oficializar su proyecto. La pie-
dad popular segfin los te6log~s post-conciliares servirfa como levadura para di 
fundir los nuevos proyectos ~vangélicos. La religiosidad popular ya no serfa -
tratada como una forma inmadura de captar el evangelio, casi m4gica y hasta i!!. 
fantil; por el contrario se acept6 que ofrecfa valores positivos porque se po
drfa partir de la cultura propia de los pueblos para difundir el nuevo proyec
to evangélico. "Cuan importante es la cultura como vehfculo para trasmitir la 
fe, para que los hombres progresen en el conocimiento de Dios 11

•
33 

La jerarqúfa eligi6 a América Latina con la seguridad de que la palabra -
de la Iglesia serfa ofda, ya que aquf se ha conservado su ascendiente secular 
en estos pueblos a través de su piedad popular. Los acontecimientos posterio
res demostraron el poder de la Iglesia en los pueblos latinoamericanos, sobre 
todo cuando el pueblo de México se volc6 en frenético desbordamiento para reci 
bir y seguir a su lfder. "El pueblo es la Iglesia que estaba ahf, no incons-
cientemente eran las ovejas regadas sin pastor, que esperaban el silbido amor.Q_ 
so de su Supremo Pastor para acudir a su llamado 11

•
34 

El Papa de la unidad vino al continente Americano porque aquf se estaba -
decidiendo el futuro de la evangelizaci6n. Vino a frenar a los grupos extre-
mos; grupos que llegaron a interpretar la tendencia progresista de la Iglesia_ 
atreviéndose a hacer interpretaciones paralelas del Evangelio, adoptando méto
dos marxistas en sus teologfas. La teologfa de la liberaci6n en un momento d! 
do lleg6 a representar una amenaza para la Iglesia en cuanto a que cobraba ca
da vez mayor nOmero de adeptos y en cuanto a que proyectaba ante el mundo cat~ 
lico la imagen de una Iglesia dividida y desprestigiada, Fen6meno que corrfa 
el riesgo además de extenderse hacia otras lqlesias regionales. El Papa invi-
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taba a la unidad desechando el socialismo como alternativa. Invitaba a la un! 
dad abriendo mayores posibilidades para el capitalismo. 

En vfsperas de los acontecimientos de Puebla. la situaci6n de la Iglesia 
era insegura; el camino ·que pisaba en Jlmérica no era n1 muy seguro. ni muy fi,!:. 
me. La jerarqufa institucional estaba consciente de que el éxito del proyecto 
social de la Iglesia no podfa preverse, pero s1 podrfa controlarse. Se tenfa 
redactado un documento de trabajo que contenfa las directrices para elaborar -
el documento de Puebla •. se contaba con un lfder a la altura de las aspiracio
nes de la Iglesia; también se. contaba con la piedad popular que mantenfa una -
religiosidad latente, que entre otros factores podfa reforzar la identidad de 
los pueblos Latinoamericanos. 

"La integrac16n Latinoamericana no podrfa ser un ideal m4s lejano -
en nuestros dfas, y por ello dentro de ese marco no se puede pres
cindir, para bien o para mal de la Iglesia" .... y se aftade.... -
"El papel que juega la Iglesia en la integraci6n latinoamericana -
es inmenso dada su estructura". 35 

3.- La visita del Papa a México. 

La espontaneidad caracteriz6 la estancia del Papa en México. Sus actit.!!_ 
des en varios momentos escaparon visiblemente al control de las autoridades -
eclesiales y del Estado ••• Los sacerdotes mostraban preocupaci6n cuando el -
Papa, como sucedi6 en varias ocasiones, se perdfa entre la multitud, dej4ndo
se llevar por el frenesf de los que deseaban verle o tocarle. En varias oca
siones Juan Pablo II se conmovf6 hasta las 14gr1mas al constatar las muestras 
de amor que le prodigaron durante su estancia de 6 dfas en varias ciudades -
del pafs. Su sonrisa y afabilidad se imprimieron en varios escenarios: el U,!: 

bano, el campestre, el escolar, el eclesial, etc. 016 rienda suelta a sus em.Q_ 
ciones como respuesta a las aclamaciones de las masas que depositaban en él -
sus esperanzas y buscaban ya sea un consuelo o una esperanza, o una mirada de 
su pastor, o una bendfcf6n. Ciertamente entre todos ellos habfa muchos curiQ.. 
sos que lo Qnico que pretendfan era verlo, y ciertamente también eran muchos 
los que esperaban de él una respuesta para los problemas sociales de América_ 
Latina. 

l"Qué te parece Juan Pablo II • . . IDivino! un hombre. de Dios". 
"Creo que después de las apariciones de la vfrgen de Guadalupe y 
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de la independencia de M~xico, la visita del Papa es el acontecimie!!. 
to m&ximo de la historia de México", coment6 una sei'iora norteamer1c! 
na. "Es claro y a la vez profundo, es dfrecto sfn tener que ser po
l~mico. Me parece estar oyendo a Cristo mismo "La impres16n que de
ja a su paso es muy hond·a. Cada uno siente que lo ve a uno en persQ_ 
na". 11 .IHe visto al Papa!" "iMe bendijo!" "Pobrecito de su santidad 
pero q~fero volver a verlo! 11

,
36 

Los habitantes de la ciudad de México aQn recordamos los estribillos de 
una masa fren~t1ca que gritaba al unfsono al ver al Papa: "Juan Pablo JI, te 
quiere todo el mundo", "Alegrfa alegrfa, el Papa es todo de Marfa". En las -
pancartas de bienvenida que colgaban de las azoteas de los edificios o que -
las gentes llevaban sostenidas a manera de banderines por las calles, o bien 
que aparecfan en el suelo de las calles por donde habrfa de pasar Juan Pablo_ 
II, se lefa "Viva el Papa Juan Pablo II"; "Bienvenido el enviado del Seilor" ; 
"México católico fiel a Pedro"; "Fieles al Vicario de Cristo"; "Lat1noamerfca 
necesita defensores, recios combatientes 11

•
37 

Juan Pablo II lucf6 su espontaneidad en varias ocasiones. Pos6 ante las 
c&maras· luciendo penachos y sombreros de varias formas: de charro, de paja, -
penachos de Oaxaca, casco de obrero, todo ello ante el benepl4cito del pueblo. 
Por el contrario era severo .y solemne cuando hablaban; con gesto serio exigfa 
el m§ximo silencio. En el cole9io "Miguel Alem4nº exigió silencio a las rel.! 
gfosas que le impedfan dar su bendici6n: "Me pregunto como puedo bendeciros -
cuando falta el sfl encf o". 38 

Juan Pablo II mostró en M~xico sus dotes de lfder; fue capaz de mantener 
a las masas en silencio por prolongados minutos. Derroch6 energfa como ningy_ 
no de sus acompai'iantes. Sus dones naturales daban resultados mayores que los 
simplemente satisfactorios. 

La jerarqufa latinoamericana, de acuerdo con la europea, habfa preparado 
2.3 alocuciones. Tomando en cuenta el tipo de publi~o que acudirfa a oirlo, -
fueron escogidos.escrupulosamente los lugares en los que hablarfa. En cada -
una de las alocuciones se ~ncuentran contenidas las d1rectrfces con las que -
va a ser interpretado el Evangelio; directrfces que no van a concluirse en -
Puebla porque ya estaban determinadas de antemano. En todo caso lo Gnico que 
va a decidir el Episcopado Latinoamericano es si las acepta o no para aplicar. 
las en su realidad, lo cual implica una decisi6n trascendente en relaci6n a -
la hegemonfa que ha ejercido durante siglos la Igle::;1a europea. 

Debido a las implicaciones que reviste tal alternativa, Puebla, como al 
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guna vez dijo Juan Pablo II, es el lugar donde se decide el futuro de la Igle 
' .. -

sia. Es por tal raz6n, además de como Jefe de la misma y como el preservador 
principal de la hegemonfa de la Iglesia europea que el Papa despliega todas -
sus dotes carismáticas para llegar al coraz6n de la gente. Paralelamente a -
sus bendiciones y muestras de cariño, proyecta en tono severo de Padre sus -
cápsulas doctrinales. 

La jerarqufa, a través de los medios masivos de comunicaci6n, explot6 h! 
bilmente los aspectos de la vida privada y p0bl1ca de Karol Wojtyla para pre
pararle el terreno y adecuarle en cierta forma el éxito; ~ero nadie, ni la j~ 
rarqufa misma, jamás se imagin6 la magnitud de ese éxito. Cuando hablaban al 
pueblo de México dejaba traslucir su devoei6n a la Vtrgen de Polonia, coinci
dencia que 1 o acerc6 a 1 as masas mexicanas que ven a su .. vez, en 1 a Vfrgen de 
Guadalupe, a la madre a la Patrona y a la gufa de la naci6n mexicana. 

· Al hablar con los j6venes estudiantes de la escuela cat61fca sale a rel.!!_ 
cir, por un lado, su papel de maestro universitario que comparte con el j6ven 
su inquietud y sus ansias por llegar a la verdad, . Por otro lado la imagen -
del joven Wojtyla atrae la imaginac16n de los j6venes que ven en él al adoles-

•.cente inconforme, valiente, que trabaj6 en un grupo de teatro clandestino,que 
mont6 obras en contra del nazismo y de la Alemania hitleriana. Los J6venes -
ven en Juan Pablo II a un representante auténtico de sus aspiraciones de cam
bio. 

"A la escuela se viene a aprender: Yo he podido aprender pocas pa
labras. La primera es· México, la Segunda es Polonia'y la tercera 
es esta de bendito el que viene en el nombre del Señor. Quisiera 
también aprender este canto amigo. Pero me falt~ tiempo".39 

Cuando se reune con los sacerdotes o con la Jerarqufa ec.lesial, en Méxi
co o en Puebla, habla el Padre, el Jefe que no es indeciso y que proyecta la 
imagen del "deber" del Sacerdote; la cabeza que no tiene derecho a vacilar -
porque tiene que ser una verdadera gu1a de su grey. 

En otras ocasiones habla el hennano ·que comprende la prisa de algunos S! 
cerdotes por encontrar medidas rápida& que remedien la pobreza de las mayo-
rfas. Carol Wojtyla c~noci6 la pobreza, el hambre, la injusticia, ya que qu~ 
d6 huérfano desde niño. Nadie mejor que él puede comprender la magnitud del 
compromiso de estos sacerdotes, Sin embargo, él también conoci6 la violencia 
y el sabe que seguirla no es el camino. Adem~s la alternativa que los sacer
dotes liberales ven en el socialismo para cambiar las estructuras de 1njust1-
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cia en Am~rica Latina, resulta también errónea porque el también conoce otras 
injusticias que se dan bajo este sistema de vida, La libertad espiritual es 
tan importante como el derecho que tiene todo ser humano a los bienes materi-ª. 
les. 

En su alocuci6n a los obreros de Guadalajara y Monterrey toca temas cen
trales como el trabajo y su proyección social y lo más importante, dá las di
rectrfces de la Iglesia europea para que el obrero busque su liberación. Su_ 
experiencia como obrero en las canteras de Polonia y el uso del casco obrero_ 
por un momento, van a lograrle la simpatfa de miles de obreros que ven en el_ 
Papa no solamente a su representante religioso sino a su representante obrer~ 

Cuando habla con los deportistas, esta hablando el Papa deportista. En 
fin, el impacto que logró Juan Pablo II, aunando su espontaneidad y su caris
ma con la gravedad de sus alocuciones y su espléndida fonna de manejar el 
idioma, que descubren a un hombre de preclara inteligencia, hicieron que el -
pueblo viera en él a su jefe id6neo para conducir a la Iglesia en representa
ci6n de todos los sectores sociales. 

4.- Los discursos de Juan Pablo II en México. 

!(). 11El Papa del tradicionalismo", que busca la afirmac16n de la hegem.Q_ 
nfa de la Iglesia, hablá el 27 de enero en la Basflfca de Guadalupe, centro -
religioso de México, a los mexicanos y a todos los latinoamericanos. Juan P-ª. 
blo II y la Iglesia europea parten de la importancia que tiene la Virgen de -
Guadalupe para el pueblo de México, Saben perfectamente bien que esta imagen 
es un sfmbolo de su identidad ·cultural y de su unidad nacional. 

"Donde hay un mexicano ah1 está la madre de Guadalupe. He deda un se-
ñor que el 96% de mexicanos son cat6licos, mas ciento por ciento son guadalu
panos". 40 

Al elaborar esta alocuci6n, la jerarqufa a través del Papa, se afianza -
en este sfmbolo tan amado por los mexicanos para sustentar su posici6n tradi~ 
cional. Ellos se hacen portadores de la verdad porque para llegar a ella fu~ 
ron iluminados por el Espfritu Santo y por la Vfrgen de Guadalupe, de tal for. 
ma que automáticamente las verdades de los otros grupos quedan convertidos en 
fa 1 sedades y fuera de 1 a posibilidad de ser tomadas en cuenta. 

La respuesta que la Iglesia europea trae a la Iglesia latinoamericana -
significa una retracci6n hacia el tradicionalismo, porque entre otras cosas -
su verdad supone la eliminaci6n de Medellfn, conferencia donde se dej6 oir la 
voz de la Iglesia-Mensaje latinoamericana en busca de un apoyo para solucio--
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nar los problemas de hambre, ignorancia y marginación que padecen sus pueblos. 

"Queremos tomar como punto de partida lo que se contiene en los do
cumentos y resoluciones de aquella conferencia. Y queremos a la -
vez, sobre la base de las experiencias de estos 10 años, del desa
rrollo del pensamiento y a la luz de las experiencias de toda la -
Iglesia, dar un justo y necesario paso adelante ---- Pero han pas! 
do 10 años. Y se han hecho interpretaciones, a veces contradicto
rias, no siempre correctas, no sierr7pre beneficiosas para la Igle-
s1a. Por ello, la Iglesia busca los caminos que le permitan com-
prender más profUndamente y cumplir con mayor empeño la misi6n re
cibida de Cristo JesQs"'l 

Juan Pablo II confirma la negativa de su antecesor Pablo VI a dar pleno 
valor a la originalidad de la Iglesia ·latinoamericana. Ambos Papas le niegan 
a esta Iglesia el derecho a apoyar y apoyarse en el c.olectivismo marxista, p~ 

se a que la Teologfa liberal demuestra que en el liberalismo econ6mico no pu~ 
den darse cambios estructurales. La Iglesia no puede arriesgar su unidad. No 
puede tampoco arriesgar el lugar hegemónico que ha conservado a lo largo de -
tantos siglos. Por tales motivos tiene que velar par sf misma, lo que no ex
cluye que la Iglesia luche por los derechos humanos; pero lo hará sin dañarse 
a si misma. 

La· conclusi6n a la que llegó la Jerarqufa institucional despu~s de Mede
llfn fue que no debe existir nada más ;mportante para los sacerdotes que ve-
lar por la Iglesia en Jlro~rica y en cualquier otra regi6n del mundo. Luego err. 
tonces las tendencias partidistas tendrán que someterse a esta verdad. 

"Gran importancia han tenido a tal respecto las sesiones del Sfno
do de los Obispos que se han celebrado en estos años, y sobre to
do la del año 1974, centrada sobre la evangelización, cuyas con-
clusiones han recogido despu~s. de modo vivo y alentador, la Ex-
hortaci6n Apost6lica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI 11

•
42 

La responsabilidad de los desequilibrios sociales, que la Iglesia lati-
noamericana estaba haciendo recaer en 1 as el ases pudientes en Medell fo,' desa
parece en Evangelii Nuntiandi para dar lugar a una posici6n neutral. La -
Iglesia ya no atacará a un grupo social en particular ya que esto significa-
ria provocar el ataque y el abandono de esa clase y asf disminuirfa su poder. 
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La imagen de la Virgen de Guadalupe y su autoridad son utilizadas por el 
Papa para recalcar que la Iglesia seguirá siendo neutral. El Papa de la Uni
dad pide a los pueblos latinoamericanos que tengan fidelidad hacia la Iglesia 
de la misma forma en que la tuvo Marfo con su hijo Jesucristo, Am~rica Lati
na deberá imitar y seguir paso a paso las caracterfsticas de la fidelidad de 
Mar1a, Primero, asf como ella busc6 el rostro del Señor y lo encontr6 en la 
Iglesia, fieles y sacerdotes de Latinoamérica deberán también encontrar el -
rostro de Cristo en la Iglesia, lo cual significa que deberán aceptar el ros
tro europeo que les presenta .la Iglesia europea, La segunda caracterfstica -
de la fidelidad de Marfa es la aceptaci6n sin preguntas y menos oposiciones a 
ese rostro de Cristo y por lo tanto, significa la aceptación de los objetivos 
de la Iglesia-Instituci6n. El Papa pide coherencia para que el cristiano la
tinoamericano de testimonio con hechos en la vida diaria y puedan llevarse a 
la práctica los prop6sitos de la Iglesia-Instituci6n. Por altimo, pide cons
tancia en esta fidelidad, que no es capitulac16n, argume~ta el Papa, si se -
cree fielmente que lo que se hace es la verdad y que la Iglesia europea es p~ 

seedora de la verdad. 
Juan Pablo II sella el compromiso de fidelidad del pueblo mexicano hacia 

la Iglesia y hacia el Papa. Partiendo de la fidelidad como base, el jefe - -
cristiano descarta la divisi6n que se habfa hecho entre Iglesia-Instituc16n,
Iglesia-Pueblo o Iglesia-Vieja e Iglesia-Nueva, términos todos que denotan -
una franca divisi6n. El Papa de la Unidad viene a proponer una asimilaci6n -
en principio de las 2 posturas, sin darle la raz6n a los conservadores o a -
los liberales. 

"El Papa espera de vosotros, además, una leal aceptac16n de la Igl! 
sia. No serfan fieles en este sentido quienes quedasen apegados_ 
a aspectos accidentales de la Iglesia, válidos.en el pasado, pero 
ya superados. Ni serfan tampoco fieles quienes, en nombre de un 
profetismo, poco esclarecido, se lanzaran a la aventura y utOpica 
construcc16n de ~na Iglesia sf llamada del futuro, desencarnada -
de la presente",3 

B
1

). El mismo df a de su 11 egada, 26 de enero, se reane con el Cuerpo Di
plomático de México y ah1 expone Juan Pablo II su categ6rica negaciOn de la -
violencia. La Iglesia luchará por la paz en el continente americano y en las 
demás regiones del mundo. En su nombre, Juan Pablo pide la colaborac16n de 
las autoridades del estado mexicano para detener la violencia y para trabajar 
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por la paz; pide tambfén que las estructuras permanezcan como est&n y que se -
le otorguen facilidades a la Iglesia para llevar a cabo su proyecto que consf~ 
te en hacer mas humano el capitalismo, 

"Todo ser humano aspira a las condiciones de la paz que permitirfan 
un desarrollo annonioso de las generaciones futuras al abrigo del 
azote terrible que ser& siempre la guerra, al abrigo del recurso a 
la fuerza o de otra fonna de la violencia 11

,
44 

C). En la homilfa que pronuncia el Papa en la Basflica de Guadalupe el 
27 de enero, dijo que la Iglesia europea reconoce a la virgen de·Guadalupe C.Q.. 

mo madre y patrona de los pueblos Latinoamericanos y a ella se encomienda pa
ra que estos pueblos acepten sus objetivos. En la virgen recae la unidad de 
la Iglesia latinoamericana y ser& también a través de ella, que se reafirmen 
los lazos de comunicaci6n entre la Iglesia latinoamericana y la europea. 

"Te ofrecemos todo este Pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia -
de México y de todo el continente, Te la ofrecemos como propie-
dad tuya. TO que has entrado tan adentro en los corazones de los 
fieles a través de la señal de tu presencia, que es tu imagen en 
el Santuario de Guadalupe, vive como en tu casa en estos corazo-
nes, también en el futuro. Se uno de casa en nuestras familias -
en nuestras parroqu1as, ·misiones, di6cesis y en todos los pueblos. 
Y hazlo por medio de la Iglesia Santa, la cual, imitlindote a Ti, 

45 Madre, desea ser a su vez una buena Madre". 

O), "El Papa de la Unidad" habla a los sacerdotes al finalizar la misa 
en la Basflica de Guadalupe, Les trasmite la obligaci6n que tienen con la -
Iglesia: como ministros ordenados su primer deber es· ser agentes constructo-
res de la Unidad. Su primer compromiso es con la Iglesia y en estos momentos 
la Iglesia necesita de todos; necesita que los sacerdotes de Améric~ Latina -
acaten y se unan en torno a los principios doctrinales que trae la Iglesia e~ 
ropea como soluci6n para los problemas del continente latinoamericano. 

"Servidores de una causa sublime, de vosotros depende en una buena· 
parte la suerte de la Igle!iia en los sectores confiados a vuestro cuJ. 

dado pastoral.Ello os impone una profunda conciencia de la grand~ 
za de la mfsi6n recibida y de la necesidad de adecuarse cada vez 
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más a ella 11~ 6 

Se manifiesta ante ellos también como "El Papa de la esp1r1tualfdad". R,! 
lega a Medell fn al pred1car, como tradic1onalmente se habfa ven1do predicando 
que el reino divino es más 1mportante que lo que sucede aquf en la tierra, La 
conclus16n a 1a que llegaron los obispos en Medellfn a este respecto para el 
Papa resulta err6nea porque predicaron una identidad entre el reino divino y 

el reino humano, de tal manera que algunos sacerdotes imaginaron que su misi6n 
consistfa en actuar para remediar los problemas sociales relegando la salva-
ci6n. Juan Pablo acepta que·con este punto de vista su compromiso con el po
bre puede ser más efectivo y real, pero destaca indirectamente que con ello -
comprometieron a la Iglesia en contra del sistema polftico establecido pues -
al oponerse a los grupos pudientes echaban fuego a los 4n1mos de por s1 ya -
caldeados. 

Por esta raz6n el Papa les exige.obediencia y les pide rescaten el valor 
de la espirftualidart. Les pide que se ocupen menos de los problemas sociales_ 
y que busquen a Dios mediante la .oracf6n ya que el reino de Dios es más fmpot. 
tante que el reino humano. Les pide a los sacerdotes que prediquen la salva
ci6n porque es m4s importante la vida en·el otro mundo que en este. De esta -
manera el Papa pone lfmites al compromiso que la Iglesia contrajo con los po
bres en Medell1n. 

"Para conservar o refor.zar esta convicc16n finne y perseverante, -
mirad al modelo, Cristo, avivad los valores sobrenaturales en vue!_ 
tra existencia, pedid la fuerza corroborante de lo alto en el colQ. 
quia asiduo y confiado de la orac16n. Hoy com~ ayer os es impres
cindible •.• culti·vad en una palabra la uni15n con Dios, mediante -· 
una profunda vida interior. Sea este vuestro primer empeño. Mo -
temlis q·ue el tiempo consagrado al Señor quite algo a vuestro apo!_ 
tolado' , ........... .. 

Sois sacerdotes y religiosas; no sois dirigentes sociales, 11deres 
polfticos o funcionarios de un poder temporal, Por eso os repito: 
no nos hagamos la ilusión de servir ª' Evangelio si tratamos de -
"diluir" nuestro car1sina a travb de un 1nter~s exagerado hacia_ 
el amplio campo de los problemas temporales. No olv1de1s que el 
liderazgo temporal puede flcilmente ser fuente de d1vlstl5n mien-
tras el sacerdote debe ser signo y factor de unidad, las functo-
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nes seculares son el campo propio de accf6n de los laicos que han -
de perfeccionar las cosas temporales con el espfritu cristiano". 47 

E). "El Papa de la imposfci6n" niega a Medellfn. En esta ocasi6n lo ha
ce echando mano del sentimiento de unidad familiar caracterfstfco de la cult.!!_ 
ra latinoamericana y sobre todo de la autoridad que tienen el padre y la ma-
dre. En su homilfa del dfa 28 por la manana en la ciudad de Puebla habla so
bre la familia. El mismo la califica como la jornada de la familia, 

La jerarqufa romana, en.base a los estudios que arrojara Medellfn sobre 
el contexto socio-cultural de América Latina concluye que: el sentimiento que 
une a las familias latinoamericanas está fundamentado en el respeto que se -
le tiene al padre y a la madre, que a su vez protejen a los hijos. La jerar
qufa piensa que estos valores pueden ser utilizados en bien de la precaria -
unidad de la Iglesia. La Iglesia europea decide explotar esta peculiaridad -
de la cultura haciendo una analogfa con la Iglesia que es una gran familia. 

Los cristianos latinoamericanos ricos y pobres, en funci6n de su respeto 
por el padre, tendrán que acatar los mandatos que trae Carol Wojtyla porque -
él asume el papel de padre en representaci6n de Dios. La Iglesia en represe.!!. 
taci6n de la virgen, es la madre de la familia cristiana. Bajo estos concep
tos, aquellos sacerdotes que pregonan una Iglesia pobre para los pobres, cri
ticando a la Iglesia y calificándola de esclerosada, vieja o 1nstitucional,e~ 
tán traicionando a su madre y por lo tanto están atentando contra la palabra 
de Dios, porque El es el padre de los hombreS"Y El exige mantener la unidad -
para que bajo su protecci6n paternal todos los hombres encuentren el camino -
de la salvaci6n. La pobreza en este mundo, con todas sus consecuencias, se-
gOn la Iglesia europea no es tan importante como la salvaci6n eterna. 

"Familias visitadas y angustiadas por el dolor ffsfco o moral, pr.Q. 
badas por la enfermedad o la miseria, no acrecentéis a tales sufrj_ 
mientas la amargura o la desesperaci6n, sino sabed amortiguar el -
dolor con la esperanza. Familias todas de América Latina, estad -
seguras de que el Papa os conoce y quiere conocer aan ~s. porque 
os ama con delicadeza de Padre 11 .4!! 

Confirma el PaFa la idea cie la familia como Iglesia dom~stica, donde los 
padres serán los principales evangelizadores que inculcarán en sus hijos el -
amor a Dios y a Cristo (con su rostro europeo) y sobre todo el amor a la Igl~ 

sia universal , La Iglesia europea asegura la filtraci6n de sus objetivos en 
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la cultura de los pueblos latinoamericanos a través de esta analogfa. 

"Os ruego, pues amados hijos e hijas, que os uni!is a mf en esta E_l!. 
carfstfa, en esta invocaci6n al Espfritu ... Sabefs con qué térmi
nos densos y apremiantes, la Conferencia de Medellfn habl6 de la 
Familia. Los obispos, en aquel año de 1960 vi e ron, en vuestro -
gran sentido de la familia, un rasgo primordial de vuestra cultu
ra latinoamericana o hicieron ver que, para el bien de vuestros -
pafses, las familias latinoamericanas deberán tener siempre tres 
dimensiones: ser educadoras en la fe, formadoras de personas, pr.Q. 
motoras de desarrollo" .49 

El compromiso con los pobres que la Iglesia contrajo P.n Medellfn Juan P! 
blo pretende cumplirlo en Puebla, mediante el dii!logo con las autoridades de 
los pafses latinoamericanos, para que juntos cultiven los valores de la fami
lia. no debe legislarse nada que atente contra la un.idad familiar. Por su -
parte los sacerdotes 1 atinoamerfcanos trabajari!n porque ·se "agilicen" los me
dios legales de los gobiernos establecidos para que obreros y campesinos lu-
chen por hacer respetar sus derechos. 

La verdad del mensaje cristiano o sea la voluntad de Dios es la que esb.Q. 
za el Papa y que esclarecerá en la Conferencia de Puebla. Es asf que estos -
principios papales van a constituirse en la base del documento oficial. 

"El Papa del tradfcionalismo 11 sigue negando a Medellfn cuando confirma a 
través de éste concepto de familia el sentido tradicional de la caridad. Las 
familias ricas tienen la obligaci6n de compartir lo que les sobra con las f!!_ 
mili as pobres. Wojtyla conviertt.: en sugerencia lo que en Medell fn era una -
exigencia. En Medellfn se afirm6 que las familias ricas tenfan la obligaci6n 
de devolver aquellos bienes materiales que perteneciendo a todos habfan acap!!_ 
rado para sí dej4ndose llevar por sentimientos eg~istas. La amenaza escatolQ 
gica presente en Medell in brilla por su ausencia en estos "adelantos" papales. 

"Hijos e hijas muy amados: el Sucesor de Pedro se siente ahora, de! 
de este Altar, singularmente cercano a todas las familias de Amér.!. 
ca Latina. Es como si cada hogar se abriera y el Papa pudiese pe
netrar en cada uno de ellos; casas donde no falta el pan ni el bi~ 

nestar, pero falta tal vez concordia y alegrfa; casas donde las -
familias viven más bien modestamente y en la inseguridad del maña
na .••. pobres habitaciones en las periferias de vuestras ciudades, 

182 



donde hay mucho sufrimiento escondido, aunque en medio de ellas exi~ 
te la sencilla alegrfa de los pobres; humildes chozas de campesinos 
de indígenas, de emigrantes, etc,,, Vosotros, familias que podefs -
disfrutar del bienestar, no os cerrefs dentro de vuestra felicidad; 
abrfos a los otros para repartir lo que os sobra y a otros les fal
ta". so 

F). Discurso del Papa al inaugurar los trabaja·s de la III conferencia G~ 
neral del Episcopado Latinoamericano, 28 de enero. 

"El Papa de la Iglesia europea" habla a los participantes de la confere!!_ 
cia en Puebla. Su mensaje va ser escuchado con todo interés por los presen-
tes y también por las personas del mundo que son conscientes de la trascender!_ 
cia de la_s palabras del jefe de la cristiandad cat<'llica. En esas pal?bras e~ 
tá contenida la "renovaci6n" de la Iglesia universal tal como la interpreta -
la Iglesia europea. Y también se encuentra la respuest a a la esperanza de -
un grupo de sacerdotes de la Iglesia latinoamericana. La espectaci<'ln es mot.! 
vada por el deseo de saber en qué medida pueden variar los criterios doctrin! 
les de la enciclíca Evangelii Nuntiandi por el criterio personal del Papa. 

El grupo liberal de la Iglesia-Mensaje conoce las divisiones que se die
ron, meses antes de la Conferencia, en las altas esferas de la jerarqufa eur.Q_ 
pea, por alcanzar o por mantener el poder. Ellos saben de la democratizaci6n 
que se le fntent6 dar a la torna de decisiones en el Vaticano e incluso al ~

propio proceso electoral del Papa. De ahf que a pesar de los principios mar
cadamente tradicionales_ que habfa manifestado el Papa en sus discursos ante-
rieres, este grupo liberal todavfa conserve su esperanza por escuchar en boca 
del nuevo Papa en qué forma la Teología de la 11beraci6n repercutirfa en la -
renovaci6n eclesial. 

El grupo conservador por su parte espera oir de_l Papa una conf1rmac16n -
de la doctrina tradicional. Y efectivamente Carol Wojtyla, que conoce bien -
su papel, expone en forma sencilla y clara los lineamientos doctrinales que -
deberán acatarse en la Iglesia latinoamericana. Asf demuestra poi:qué fue él 
el escogido de la Iglesia europea. No s6lo afirma la respuesta institucional 
sino que la reafirma con su carisma y su sencillez. La imposici<'ln de los ob
jetivos de la Iglesia-lnstftuci6n, a través de sus palabras, se desliza por -
los cauces naturales de la fidelidad y de la obediencia. La finalidad de su 
viaje a México es precisamente esta imposici6n y aprovecha su discurso inaug.!:!. 
ral, que dura hora y media, en un espaftol casi perfecto, para imponer estas -
directrices doctrinales. 
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El Papa comienza señalando a los participantes en la Conferencia la gra
ve responsabflidad que pesa sobre ellos ya que ahf se decidira la suerte y el 
futuro de la Iglesia. Confirma su tradicionalismo afinnando que la renovaci5n 
se basará en la negaci6n de Medellfn. En Colombia, según el Papa, la rad1ca
lizaci6n di6 pauta para que un grupo de sacerdotes concibiera la posibilidad 
de que la Iglesia Universal avalara el que la Iglesia latinoamericana partic.:!. 
para en polftica apoyando a la ideologfa del colectivismo marxista. La peti
ci6n del Papa es que los participantes se apeguen a la Encfclica Evangelii -
Nuntiandi y al Documento de Trabajo. 

"Deberá pu~s. tornar corno punto de partida las conclusiones de Med~ 
·llfn con todo lo que tienen de positivo, pero sin ignorar las in
correctas interpretaciones a veces hechas y que exigen sereno di! 
cernimiento, oportuna crftica y claras tomas de. posici6n •....... 
Os servirá de gufa en vuestros debates el Documento de trabajo, -
preparado con tanto cuidado para que constituya siempre el punto 
de referencia. 
Pero tendr~is tambi~n entre las manos la Exhortaci6n .Apost6lica -
Evangelif Nuntiandi de Pablo VI". 51 

Juan Pablo II establece que la doctrina tradicional ·es "La Verdad", Las 
innovaciones ·que se pretenden hacer despu~s de la apertura de Concilio Vatfc~ 
no II, no deben atentar contra la esencia de esta tradici6n, que se ha ido i.!!. 
tegrando con las interpretaciones que los jerarcas de la Iglesia europea han 
hecho de la obra y muerte de Cristo. Son interpretaciones que tienen como -
fin a la Iglesia misma. Ahora que se le otorga a una Iglesia regional la - -
oportunidad· de enriquecer estas interpretaciones, debera sujetarse a los lírni 
tes que establezca la Iglesia-Instituci6n. La Iglesia latinoamericana podrá 
hablar y hasta votar pero no debe aspirar a proponer sus propios objetivos. 

"Vigilar por la pureza de la doctrina, base en la edificaci6n de -
la comunidad cristiana es, pues, junto con el anuncio del Evange
lio, el deber primero e insustituible del Pastor, del Maestro de 
la fe". 52 

En este discurso papal se establece el esquema que posteriormente se tra~ 
plantará al Documento de Puebla. Primero, se establece la categorfa de verdad 
de la doctrina tradicional. Segundo, se reafirma la Imagen tradicional de - -
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Cristo. Tercero, se afirma la misión de la Iglesia unida y universal y des-
pués se da la interpretación que tiene la lgles1a del hombre. 

Se confirman asf la Cr1stologfa y la Eclesiologfa europeas, en adelante~ 
intocables, para encauzar después la fonna en que la Iglesia latinoamericana 
intervendrá en los asuntos mundanales para establecer relaciones más justas y 
concretamente para tratar de modificar las relaciones de explotación que se 
han establecido en el continente 

Juan Pablo 11 desacredita a la Teologfa de la liberación en el transcur
so de la exposic16n que hace de la doctrina. Impone el rostro europeo de Cri~ 
to y rescata la verticalidad del Mensaje, Cristo, dice, no es un revolucion~ 
rio, ni está relacionado con la lucha de clases. Esta confusión se der1va de 
la acusación que hicieron l.os enemigos de Jesas y se está olvidando su mensa
je de amor y su entrega absoluta a Dios. El Papa rechaza la violenc1a y rea
fi.nna el amor siempre neutral de Cristo. 

En resamen la interpretación que del Evangelio hace la Iglesia europea -
se postula como la Verdad absoluta. Esa interpretación está de acuerdo con -
la voluntad de Dios. y son ellos solos, los sacerdotes europeos, los que tie
nen la capacidad de vislumbr.arla; las otras interpretaciones son erróneas y -

peligrosas. 

"Este es el Onico Evangelio y aunque vosotros o un ángel del cielo 
os anunciase otro evangelio d1 stinto..... lsea anatema! como es-
cri bfa con· palabras el Apostol, Ahora bién, corren hoy por muchas 
partes -el fenómeno no es nuevo- "relecturas" del Evangelio, re
sultado de especula~1ones te6r1cas más bien que de auténtica medj_ 
taci6n de la Palabra de Dios y de un verdadero compromiso evangé-
1 ico, Ella' causan confusión al apartarse de los criterios centr! 
les de la fe de la Iglesia y se cae en la temeridad de comunicar-

. 53 
las a manera de catequesis, a las costumbres cristiana." 

El proyecto que trae la Iglesia europea para cambiar la situación que -
priva en América Latina, implica un proceso largo que pretende el perdón y -
la educación de unos y la caridad de otros. Es un proceso pacffico que se -
llevará a cabo respetando las estructuras capitalistas. 

"No cabe duda, por otra parte, que todo esto es muy exigente para· 
la actitud del cristiano que quiere servir de Verdad a los herm! 
mos mas pequenos, a los pobres, a los necesitados, a los margin! 
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dos, en una palabra a todos los que reflejan en sus vidas rostros_ 
dolientes del Sellor", 54 

El "Papa de la esp1ritual1dad" proyecta la 1magen de un Cristo cuyo ffn 
primordial era la prédica del Reino cscatol6gico, en el que los hombres que -
adoren a su Padre e im1ten sus obras tendran acceso a ese Reino. La salvación 
es lo m§s importante en el mensaje de Jesas, dice Juan Pablo II, muy por el -
contrario de la interpretación de la Teologfa liberal que establece que Jesús 
vino al mundo para ampliar el Re1no de su Padre aquf en la tierra. 

"Contra tales "Relecturas", pues y contra sus hipotesis, brillan-
tes quiz§s, pero fragiles e inconsistentes que de ellas derivan -
"la evangel izaci6n en el presente y en el futuro de América Lati
na" no puede cesar de afirmar la fe de la Iglesia: Jesucristo Ver. 
bo e Hijo de Dios, se hace hombre para acercarse al hombre y bri!!; 
darle por la fuerza de su misterio, la salvación, gran don de -
Dios". 55 

Juan Pablo II cimenta la Eclesiologfa al igual que la Cristologfa en la 
lfnea tradicional. Por lo tanto queda exclufda la eclesiologfa liberal, que 
habla de una nueva Iglesia y se basa en los errores de la Iglesia-Institucio
nal, resalt§ndolos con el .ffn ~e enmendarlos para ~ien de los desposefdos y -
por lo tanto para bien de la cro:dibilfdad de la propia Iglesia, La actitud -
que tienen los sacerdotes liberales, da a entender el Papa, es reprobable por 
que estan traicionando a su propia Iglesia, a su madre, ya que son sacerdotes 
de una Iglesia que naci6 de la Iglesia europea, SegOn el Papa, los sacerdo-
tes liberales deben acatar la interpretaci6n tradicional que hicieron y que -
hacen los sacerdotes europeos conservadores. 

"Hay, pues, que llamarla, respetarla, servirla, porque "no puede -
tener a Dios p(•r Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre","no 
es posible ama1·· a Cristo sin amar a la Iglesia a quien Cristo -
ama" (Evangel ii nuntiandi., 16), y "en la medida en que uno ama a 
la Iglesia de Cristo, posee el Espfritu Santo" (San Agustfn In -
Loannem Tract, 32 ,8). 56 

Todas las renovaciones que se hagan a la interpretación que el Magiste--
· rio europeo ha hecho del Evangelio, tienen que ser aprobadas por el Papa, No 
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se pueden permitir interpretaciones independientes corno la latinoamericana, -
que para ser oficial y por lo tanto válida, tiene que ser analizada y evalua
da por la Iglesia europea, 

"Enviada por el Señor, ella envfa a su vez a los evangelizadores-a 
predicar", no a sf mismos, sus ideas personales, sfno el Evangelio 
del que ni ella nf ellos son dueños y propietarios absolutos para 
disponer de él a su gusto" (Evangelti Nuntfandi, 15), Segundo, -
porque "evangelizar no.es para nadie un acto individual y aislado, 
sino profundamente eclesial, un acto de la Iglesia" (ib, 60) que 
está sujeta no al poder discrecional de criterios y perspectivas 

. individuales, sino de la comuni6n con la Iglesia y sus pastores" 
(ib, LO), Por eso, una visi6n correcta de la Iglesia es fase i!!. 
dispensable para una justa v1si6n de la evangelizaci6n. lC6mo -
podrfa haber una auténtica evangelizaci6n, si faltase un acata
miento pronto y sincero al Sagrado Magisterio, con clara concie!!. 
eta de que sometiéndose a él, el pueblo de Dios no acepta una p~ 
labra de hombre, sino la verdadera Palabra de Dios" •57 

En resumen, Juan Pablo II, "el Papa de la Iglesia europea", fundamenta -
en el tema de la Eclesiologfa la autoridad de la Iglesia europea sobre las d~ 
más iglesias regionales. La Iglesia europea se aferra al Imperialismo cultu
ral que ha ejercido esta reg16n sobre las dem&s regiones del mundo. Juan Pa
blo II no viene a México en representaci6n de la Iglesia universal; viene co
mo representante de una Iglesia regional, que trata una vez más de imponer -
sus objetivos a las otras, arguyendo la autoridad ya tradicional que le ha -
otorgado la Historia. Bajo tal proceso de pensamiento, "el Papa de la imposi 
ci6n", desacredita y hasta condena a la Teologfa de la 1 iberaci6n. 

Sobre la visi6n que tiene la Iglesia del hombre» "el Papa de la espiri-
tualidad" destaca que se debe una visi6n conjunta de él, carne y espfritu. -
Los sistemas socioecon6micos deben cimentar estructuras sociales que lleven -
bienestar material para que viva el hombre en un ~usto confort, pero también_ 
deben garantizar libertad para que cultive su espfritu, Por ello, en América 
Latina, el marxismo no es la soluci6n, porque cercena esta libertad en el ho!)! 
bre, de tal suerte que la Iglesia "europea" ve mayores posibilidades en el -
sistema capitalista porque permite a la Iglesia m4s libertad, para enseñarle 
al hombre a dar mayor importancia al espfritu que la carne, para enseñarle al 
hombre que alberga a Dios en si mismo. 
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~1 proyecto eclesial tiene esta ventaja sobre el marxismo e incluso sobre 
el capitalismo: que toma en cuenta al hombre fntegramente, Su proyecto para -
América Latina es que Ja Iglesia intentará el cambio, pero lo hará desde esta 
conciencia del hombre. La Iglesia humanizará al capitalismo y también humani
zará al socialismo, pero no intentará ni permitirá ningan cambio de sistema y 
menos permitirll que en los pueblos latinoamericanos que son eminentemente cri~ 
tianos se difunda el socialismo. "El Papa poHt1co" descarta el derecho a la 
originalidad por el que pugna la teologfa liberal. La evangelizaci6n que la -
Iglesia europea pretende hacer en Latinoamérica consiste en que la Iglesia re
gional funcione como un canal para agilizar la comunicación entre el Estado y 
el ciudadano, todo ello con el ffn de erradfcar la injusticia pero también pa
ra evitar la violencia. De tal forma que con su prédica del amor, con su in-
terpretaci6n de la cr1stologfa y de la eclesiolog1a, la Iglesia europea robus
tece al sistema capitalista en latinoamérica. 

Después de haber establecido categóricamente estos lineamientos, que no -
dan lugar a que se manifieste ninguna originalidad, "el Papa poHtico", en su 
discurso de apertura, da libertad a los sacerdotes de Miérica Latina para que 
establezcan los lineamientos que sintetizarlln sal vac1ón y l1beracf6n para dar 
respuesta a los movim1entos de liberación que se están gestando en los pueblos 
latinoamericanos. En apariencia les esta otorgando libertad cuando realmente 
se las ha coartado en todo su·discurso. 

"No ignoro cuántos problemas se plantean hoy en esta materia en Pmé 
. . . . . -

rica Latina. Como obispos no podéis desinteresaros de ellos. Sé -
que os proponéis llevar a cabo una serie reflex16n sobre las rel! 
ciones e impl 1caciones existentes entre evangelfzación y promoción 
humana o 11beraci6n, considerando, en campo tan amplio e importan
te, lo especffico de la presencia de la Iglesia, Aquf es donde e~. 

centramos, llevados a la práctica concretamente los temas que he-
mos abordado al hablar de la Verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia 
y sobre el hombre" •. 58 

Juan Pablo II, "el Papa de la unidad", invita al sacerdocio latinoameri
cano reunido en Puebla a convencerse de que debe trabajar en torno a los obj!_ 
tivos de la Iglesia europea, El acepta que la Iglesia no puede seguir permf
tiendo la injusticia que padece un importante sector de los pueblos latinoa~ 
ricanos¡ pero recalca que deberán llevar a cabo dicha 1ntervenc10n en la lf-
nea que ~l ha expuesto antes, esto es, respetando el rostro europeo de Cr1sto. 
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Como europeo, Juan Pablo il afirma que la Iglesia luchará por los dere-
chos del hombre, pero jerarquiza 1a prioridad de estos derechos, desde s,u con. 
texto europeo, poniendo en primer lugar 1a defensa de la.libertad religiosa y 
en último el derecho que tiene el hombre a gozar de los bienes de 1a natural~ 
za. 

"Esta dignidad es conculcada, a nivel Individual, cuando no son d~ 
bidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho 
a profesar la re11gMn, la integridad ffsica y sfquica, el dere-
cho a los bienes esenciales, a la vida.,.", 59 

"El Papa polft1co" explica li\ esencia del proyecto que tiene la Iglesia -
europea para Am~rica Latina, el cual dada su categor1a universal es válido pa
ra l~s demás regiones y entre ellas las tercermundistas principalmente, La -
Iglesia se opone a los cambios violentos, lo que la .revela como una 1nstituc16n 
.que tiene a estabilizar las estructuras existentes en estos pueblos. Predica 
la paz e invita a los explotados a que promuevan refonnas, pero siempre dentro 
del orden establecido, Juan Pablo Il afirma que el proyecto eclesial no es -
una ideologfa más, sino que está por encima de las luchas partidistas porque -
encierra la soluci6n para todos los.grupos en pugna, En el capitalismo el com 
promiso de la Iglesia con los pobres consiste en que la clase poderosa econ6m.!. 
ca y polfticamente explote menos a los desposefdos, ln los Estados socialis-
tas el compromiso de la Iglesia en defensa de los derechos del hombre, consis
te en exigir que se respete la libertad religiosa, la cual engloba a muchas -
otras libertades. Y sobre todo, en el plano internacional, el proyecto ecle-
sial eleva a la Iglesia a nivel de árbitro entre los estados simpatizantes de 
alguna de las ideologfas en pugna. Esta des1deolog1zaci6n se revela como una 
mera pretenci6n cuando se .analiza el proceder de la Iglesia después de la con
ferencia de Medellfn, en Evangelfi Nuntiandi plenamente, En esta encíclica se 
concluye que el compromiso debe de ser con ella misma; que no hay nada más im
portante para la Iglesia que la Iglesia mfsma. De tal suerte que entre las i 

ideologías, capitalismo y marxismo, es el segundo el que atenta sistem&t1came.!l 
te contra la Iglesia. En tales circunstancias la neutralidad del proyecto ecl~ 
sial resulta falsa. La Iglesia se propone en realidad una cruzada evangélica 
en contra del socialismo en Am~rica Latina. No obstante, en las reformas que 
pretendé hacer al capitalismo esta la de conc1ent1zar al' hombre, tanto al pod~ 

roso como al explotado para que use de los bienes naturales respetando el der~ 

cho de los demás. 
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En su discurso, Juan Pablo utiliza la identificaci6n que hacen los te61Q. 
gos de la liberaci6n entre el mundo espiritual y el terrenal, pero lo despoja 
de las connotaciones que legitimaban para este grupo su lucha por la libera
ci6n del pobre. Para el "Papa del trad1cionaJismo", Jesas de Nazaret no puede 
igualarse sin más con esa identificaci6n, sino que debe asimilarse a la imagen 
tradicional de Cristo, que en nada altera la dualidad que la lglesia-Institu
ci6n ve entre los 2 reinos. La Iglesia participará en la liberaci6n del hom
bre, pero en funci6n de sintetizar salvaci6n y liberaci6n como tradiciona1me!!_ 
te lo hab1a venido haciendo. 

"El Papa de la unidad", refuerza los lazos de conexión entre las Iglesias 
regionales y la Iglesia europea a través de los obispos. Ellos son los respo!!_ 
sables de escuchar las aspiraciones y resolver las dudas de sus sacerdotes e -
informar a los jerarcas europeos. Obispos, sacerdotes y laicos, tienen, como 
primera obligac16n cuidar de la Iglesia y servirla, acatando sus principios P! 
ra mantenerla unida y univeral. 

"La unidad de los obispos entre sf se prolonga en la unidad con los 
presbfteros, religiosos y fieles. Los sacerdotes son los colabor! 
dores inmediatos de los obispos en la misi6n pastoral, que queda-
rfa comprometida si no reinase entre ellos y los obispos esa estr! 
cha unidad ..• En esa lfnea grava sobre todos en la comunidad ecle
sial, el deber de evitar magisterios paralelos, eclesialmente ina-

60 ceptabl es y pastoralmente estéril es", 

El Papa termina su mensaje al Episcopado Latinoamericano con éstas pala-
bras: "El fUturo está en las manos de Dios, pero, en cierta manera, ese futuro 
de un nuevo impulso evangelizador, Dios lo pone también en las vuestras". 

G).- Alocuci6n a las organizaciones cat61icas de M~xico en su cincuenta 
aniversario. Habla "el Papa polftico" para revalorar las funciones del laico 
que en los Oltimos 20 anos, desde Concilio Vaticano II, adquiere para la Igl! 
sia-Instituci6n, una magnitud insospechada para emprender la acci6n evangéli
ca en América Latina y por ende en las regiones de los pafses tercermundistas. 
La Iglesia europea ve en los laicos para un futuro inmediato la soluci6n a la 
escasez de sacerdotes y de vocaciones sacerdotales en las iglesias regionales. 
El proyecto eclesial debe difundirse por el continente americano y por el mun_ 
do; y para ello los laicos resultan un elemento valioso y ampliamente utiliz! 
ble. 
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Concilio Vaticano II enriqueció la gama de las actividades laicas; incl~ 
so cambió el concepto mismo de laico, porque a partir de esta renovación con
ciliar el laico va a dejar de ser en teorfa un miembro jerárquicamente secun
darlo, para convertirse en el apóstol de la evangelización colaborando con -
los ministros ordenados y supliéndolos en los lugares donde no los haya. La 
Iglesia europea ve en ellos la solución para dffundf r los contenidos evangél.!. 
cos en América Latina y en otras regiones, salvando asf la escasez de sacerd.Q_ 
tes. 

Juan Pablo en este discurso establece 2 dimensiones en la misión del laf 
co: en la primera de ellas, el laico tiene que comprometerse antes que con n! 
die,con la Iglesia. La Iglesia-Institución utflfza al ]afeado porque no tiene 
otra alternativa; pero se asegura de que conozca y acepte los lfmites de su -
mfsfón. El "Papa político" recalca que deben jurar obediencia a la Iglesia, 
debiendo mantenerse unfdos a ella, acatar las disposiciones offciales y opo-
nerse a las interpretaciones aisladas de grupos que atentan contra el predomj_ 
nio de la Iglesia europea. El laico se convierte.en la antena repetidora del 
proyecto europeo; pero para ello se le exige ciega·obediencia y mansedumbre -
para acatar los objetivos evangélicos tanto los evidentes y m4s aan, los la-
tentes. 

El laico latinoamericano debera hacer esfuerzos particulares para mante
ner vigente a la Iglesia en el continente, partiendo de que tfene la facultad 
de entrometerce abiertamente en las cuestiones poHticas y en las decisiones 
económicas; en una palabra el laico partfcfpa en la toma de decfsfones que d~ 
tennfnan la organización social, El laico debe ser consciente de la respons'ª
·bilidad que se le est4 otorgando al convertirlo en el actor principal de la -
defensa de la libertad religiosa y por ende en el defensor directo de la ide.Q_ 
logfa que propicia esta libertad. Es aquf donde cabe la segunda dimensión en 
la actividad lafcal puesto que, segan Juan Pablo, el laico va a difundir y -
testimoniar los prfncfpfos evangélicos con su contenido ideológico en sus lu
gares de trabajo, en las fábricas, en la escuela, en el deporte, en el arte,
para borrar del conscfente y aan del fnconscf ente latinoamericano las espera!)_ 
zas que han puesto muchos en la fdeologfa del colectivismo marxista para sol!!, 
cionar sus problemas. 

11 Cómo no seflalar también la presencia enmedio de esa muchedumbre -
fnterpelante de la juventud, con sus inquietudes esperanzas, re-
beldfas y frustraciones, en sus flimftados anhelos a veces utópi
cos, en sus sensibilidades y bOsquedas religiosas asf como sus --
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sensibilidades y bOsquedas religiosas asT como sus tentaciones por 
fdolos consumísticos, Los j6venes esperan testimonios claros, coh.!!_ 
rentes y gozosos de la fe eclesial que los ayude a rrestructurar y 
encauzar sus abiertas y generosas energías en s6lidas opciones de -
vida personal y colectiva". 61 

H).- En su vis1ta a Oaxaca "el Papa polftico", el "Papa calculador" deja 
aflorar al "Papa pastor" al entra'r en contacto con una muchedumbre impresionan. 
te que refleja vivamente la explotaci6n y la marginac16n padecida por siglos. 
El rostro sensible del pastor se descompuso en varias ocasiones al constatar 
la ingenua sinceridad de las manifestaciones de amor que la prodigaron los i!!. 
dfgenas oaxaqueHos. Le obsequiaron una bolsa de mazorcas y una de cacao y la 
emoci6n le embarg6 cuando llorando recibi6 10 pesos de una anciana oaxaqueHa. 

Esta visita al Estado de Oaxaca pue.de considerarse como un triunfo para 
los sacerdotes de la Iglesia-Mensaje, porque de hecho le mostraron al Papa -
hasta qué grado existe la pobreza en varias zonas de México y por extensi6n -
en varias zonas de Latinoamérica, La realidad superaba la informaci6n te6ri
ca que tenta Juan Pablo sobre las carencias de estos grupos, 

Carol Wojtyla habfa concebido un paralelismo entre la s1tuaci6n de Polo
nia y la de México. Los dos son pafses fronteras,· respectivamente, de las -
dos grandes potencias. Tanto Polonia como México se defienden· del peligro de 
aculturaci6n que les amenaza. Los dos países usan a la religi6n como un ins
trumento de defensa en contra de la penetraci6n imperialista. Las 2 naciones 
tienen a la virgen como sfmbolo de identidad nacional. Pero a partir de su -
visita a Oaxaca los paralelismos entre la s1tuaci6n polaca y la mexicana dej.!!_ 
ron de ser evidentes, y empez6 a esbozarse la conclusi6n de que una actitud -
defensiva "a la polaca" no correspondfa a la gravedad de la situaciOn mexica
na. El desperfecto en la sociedad mexicana era estructural; el cambio por lo 
tanto tenía que ser e~tructural. La Iglesia debfa comprometerse con los de~ 
sefdos y para ello tenfa que oponerse de hecho a las élites capitalistas. 

Las diferencias entre las necesidades de Polonia y México se agigantaban 
al ocupar un primer plano este pueblo manso y sufrido que ha nevado a cues-
tas una ignorancia de siglos. La Iglesia debfa tomar una postura m~s eficaz 
para cambiar estas estructuras. A rafz de este viaje. el Papa seguramente -
comprendi6 a muchos sacerdotes que efectivamente se han solidarizado con la -
pobreza de estos grupos. 
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Y en vista de una situación que continae siendo alannante, no 
muchas veces mejor y a veces aan peor, el Papa quiere ser vuestra 
voz, la voz de quien no puede hablar o de quien es si Jenciado, pa
ra ser conciencia de las conciencias, invitación a la acción para 
recuperar el tiempo perdido, que es frecuentemente tiempo de sufrj_ 
mientes prolongados y de esperanzas no satisfechas". 6i! 

~ 
En la primera parte de este discurso, habla el "Papa poHtico" sobre el 

proyecto eclesial, sobre la cultura como medio para difundir los contenidos 
evangélicos, sobre la unidad, etc. En la segunda parte fluye el "Papa pas
tor" al hablar de los derechos que les son conculcados a los sectores despo
sefdos; derechos que son inherentes al ser humano: la justicia, la informa-
ci6n, la felicidad, la dignidad. Derechos que no tienen nada quP. ver con mj_ 
gajas porque los desposefdos no son seres inferiores a los demás. 

"El mundo deprimido del campo, el trabajador que con su sudor rie
ga también su desconsuelo, no puede esperar más a. que se reconoz
ca plena y eficazmente su dignidad, no inferior a la de cualquier 
otro sector social. ·Tiene derecho a que se ~e respete, a que no 
se le prive -con maniobras que a veces equivalente a verdaderos -
despojos- de lo poco que tienen; a que no se impida su aspiración 
a ser parte de su propia elevación, Tiene derecho a que se le -
quiten barreras de explotación, hechas frecuentemente de egoísmos 
intolerables y contra los que se estrellan.sus mejores esfuerzos 
de promoción. Tiene derecho a la ayuda eficaz -que no es limosna 
ni migajas de justi~ia- para que tengan acceso al desarrollo que 

63 su dignidad de hombre y de su hijo de Dios merece" . 

En contradicción con la lfnea tradicional que demarcó la primera parte -
de su discurso, Juan Pablo 11 alza la voz y muestra al menos por momentos a -
una Iglesia comprometida que toma una posición definida a favor de los despo
sefdos. Les aconseja que se unan como trabajadores, que excluyan las tenden
cias individualistas para emprender una acción coordinada y solidaria. Hace 
un· llamado violento a las clases pudientes, que raya en la exigencia y en el 
que las responsabiliza de la injusticia y del cambio. 
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"por parte vuestra responsables de los pueblos, clases poderosas -
que ten~is a veces improductivas las tierras que esconden el pan 
que a tantas familias falta: la conciencia humana, la conciencia 
de los pueblos, el grito del desvalido, y sobre todo la voz de -
Dios, la voz de la Iglesia os repite conmigo: no es justo, no es 
humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones clara-
mente injustas. Hay que poner en práctica medidas reales, efica
ces a nivel local, nacional e internacional en la amplia lfnea -
marcada por la Encfclica Mater et Magistra. Y es claro que quien 
más pueda colaborar con ello es quien más puede." 64 

Sobre la propiedad privada, apoya el derecho a ella pero sin olvidar su 
consabida hipoteca social. Alude a la Encfclica Popularum Progressia, que dj_ 
ce "que si el bien coman lo exige, no hay que dudar ante la misma expropi<K:i6n 
hecha en 1 a debida forma". 65 

Al finalizar su al0cuci6n retoma su postura y recupera el papel de polf
tico para afinnar los objetivos que le han trafdo a estas tierras: evitar la 
violencia, no propiciarla, es uno de estos objetivos para mantener la estruc
turac16n capitalista. El Papa, portavoz de la Iglesia europea, viene al Con
tinente a roostrar las posibilidades que todavfa existen para este sistema. Le 
pide a·la multitud reunida que no guarde rencor hacia sus explo~adores, que -
busquen su promoci6n pero sin violencia. 

I). Homilfa en la Catedral de uaxaca. 

El compromiso que habfa reflejado el "Papa pastor" en cuilapan desap! 
rece en la homilfa que dirigi6 a los oaxaqueños en la Catedral. Durante la 
celebraci6n de la misma Juan Pablo II consagr6 a varios indfgenas laicos, -
otorgi!ndol,es el don de evangelizar y el don de dar algunos servicios sacra-
mentales. 

Reaparece en Oaxaca el Papa polftico que viene a fl/nérica a poner en 
práctica una de las innovaciones conciliares m~s significativas, que consis
te en darle al laico· una jerarquizaci6n reconocida, con atribuciones sacerdo 
tales y misionales para resolver la escasez de sacerdotes. 

J). En el Instituto Miguel Angel, el Papa habla a los j6venes y es
tablece las posibilidades que la Iglesia ve en ellos para llevar a cabo el -
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proyecto eclesial. Primero: dentro de la gama de posibilidades que encierra 
el laicado, el joven es un elemento valioso para la difusión y realización del 
proyecto evang~lico debido al dinamismo y efusividad que lo caracterizan. El 
joven está sediento de alternativas para cambiar su mundo; es el momento que 
la Iglesia debe aprovechar para mostrarle su proyecto eclesial y convertirlo_ 
en su defensor y difusor ~ximo.- Debe recordarse que la mayorfa de la pobl-ª. 
ci6n de Jos pueblos latinoamericanos son jóvenes. 

Segundo: si se convence al joven de la autenticidad de las posibilid-ª. 
des que·encierra el proyecto eclesial, se le salvará de ser manipulado por -

·1as fdeo1og1as y se convertirá en un importante defensor del proyecto europeo 
de la Iglesia fnst1tucional. Además, se ve a los j6venes como elemento que -
en un futuro participarán en la contienda polftica y en altima instancia, van 
a ser ellos, los responsables de las decisiones para organizar a la sociedad. 

"Vuestra sed de lo absoluto no puede ser saciada por los suced! 
neos de 1deo1og1as que conducen al odio, a la violencia y a la 
desesperaci6n, S6lo Cristo, buscat>y a·mado con amor sincero, 
es fuente de alegrfa, de serenidad y de paz" ,66 · 

Un tercer aspecto es la educaci6n. La Iglesia considera que las es-
cuelas cat611cas tienen que proliferar a ffn de sacar "!!lites responsables P-ª. 
ra edificar una sociedad futura mejor", 

K). En su respuesta a las palabras.de bienvenida del cardenal L6pez 
Salazar, Juan Pablo II explica los motivos que llevaron a la jerarqufa ecle-
sial a incluir al estado de Jalisco en el itinerario papal. Guadalajara es -
una ciudad profundamente cat61ica que ha sabido compaginar los valores cris-
tianos con el progreso material. Es una ciudad industrial, lo que la convier. 
te en un símbolo digno de proyectarse ante el mundo y principalmente en las -
regiones subdesarrolladas, como ejemplo de la s1ntesis de los valores cristi!!_ 
nos y el progreso. 

En su primera sa.lida a la calle Juan Pablo se dirige al barrio de San. 
ta Cecilia, un barrio pobre que contrctsta con los barrios limpios y urbaniza
dos de la capital tapatfa, En el discurso que pronuntia en Santa Cecilia _el 
"Papa pol'ftico", el "Papa tradfcional" deja atrás, en el recuerdo de oaxaca,
"al Papa Pastor". Su visi6n de la pobreza es conformista, pasiva, les reite
ra su predilecci6n y su acercamiento a Dios y al Papa, precisamente por su si 
tuac16n de pobreza. 
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"Yo os digo en seguida el motivo: el Papa os ama porqiJe sois los 
predilectos de Dios, El mismo al fundar su familia, la Iglesia_ 
tenfa presente a la humanldad pobre y necesitada, Para redimir
la envió precisamente a su Hijo que nació pobre y vivió entre -
1 os pobres para hacernos ricos con su pobreza" .b7 

El concepto de caridad que habfa externado en Oaxaca, el cual rayaba -
en la denuncia, se convierte aquf en el barrio de Santa Cecflia en la tradici.Q. 
nal dádiva de las sobras. La postura comprometida de una Iglesia decidida que 
responsabilizaba a los privilegiados se trocó en una invitación tibia para que 
las clases que lo tienen todo, compartan con los que no tienen nada, 

"Invito con todas mis fuerzas a todo el que tiene medios y se -
siente cristiano a renovarse en la mente y en el corazón para -
que, promoviendo una mayor justicia y aun dando de lo propio a 
nadie falte el conveniente alimento, vestido, habitación, cult~ 
ra, trabajo, todo lo que da dignidad a la persona 11 .68 

.. L). En el estadio de Guadalajara, "el Papa obrero" habla a ·1os obre
ros de la ciudad. Hace una analogfa entre la fami~ia obrera cristiana y la -
misma familia de Cristo, cuyo padre carpintero y cuya madre trabajadora tam
bién, aunque pobre, siempre supieron vivir dentro del "bien". 

"Cuando hay preocupaciones y 1 imitaciones, recordad, que Dios escogió 
una madre pobre y que Ella supo permanecer finne en el bien, aun en las horas 
más duras". 69 · 

El "bien" para Marfa s1gnificó creer en .Ja palabra de su hijo; el bien 
para los obreros de Guadalajara, de Méx1co, de /lm!!rica Latina y de los pafses 
subdesarrollados, significa creer en fa palabra de la Iglesia. Palabra que -
trasmitida por el Papa, viene de Dios; que les dice a ·1os obreros que no se -
inclinen por las ideologías que predican el odio y la violencia. "que no son 
evangélicas y que tantas heridas causan en la humanidad contempor~nea ". 

El Papa les concede a los obreros el derecho de trabajar por la justj_ 
cia y les pide que defiendan sus derechos "legalmente". Les pide que abando
nen la idea de que el trabajo es una maldición y que lo vean como una bendi-
ción. porque por medio de él pueden transfonnar el mundo, Para ello deben -
olvidar odios y resentimientos y sentirse todos hijos de Dios, tanto patrones 
como obreros. El Papa reafirma la neutralfdad de la Iglesia e 1nv1ta a los -
obreros a segufr trabajando con los empresarios, que son sus hermanos, por -
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una sociedad m~s justa. 

MJ. En su discurso a las religiosas de Guadalajara y en su homil1a -
en el Santuario de Zapopan, el Papa afirma una vez más la primac1a de la vida 
extraterrena sobre los problemas materiales del.mundo, Con las religiosas e_!! 
salza la vida contemplativa, calific4ndola de operante y práctica, porque -
ofrece un testimonio de lo que es el Reino divino. 

"Sf, vuestra vida tiene más importancia que nunca, vuestra con
sagración total es de plena actualidad, En un mundo que va -
perdiendo el sentido de lo divino, ante la supervaloración de 
lo material, vosotras queridas religiosas, comprometidas desde 
vuestros claustros en ser testigos de unos valores por los que 
vivfs, sed testigos del Señor para el mundo de hoy"<º 

En el Santuario de Zapopan Juan Pablo ubica. a la virgen como la inter: 
cedora que comunica al hombre con Dios; Ella atrae a .los fieles para comuni-
carlos con 1 o di vino. "Nos permite encontrar la gracia de la verdadera l i ber'ª
ción, con esa libertad con la que Cristo ha liberado a todo hombre". 

Afirmacic5n que nos conduce a pensar que la liberacf6n de la explota-
ción que padecen los desposefdos no ser§ verdadera y por lo tanto es falsa, -
si no está ·dentro de los lineamientos que concibe Ja Iglesia. De tal forma -
que aquel 'que se diga cristiano tiene que aceptar estos lineamientos, porque 
de no hacerlo, aunque se libere.de esa explotación terrena, est~ en peligro -
de perder la verdadera liberación que es la salvación eterna. 

NJ, ''El Papa europeo", quien viene como representante de la Iglesia -
europea, comprueba el grado de sumisión de la Iglesia latinoamericana hacia -
los principios evang~licos elaborados tradicionalmente por el Magisterio eur.Q. 
peo. Juan Pablo II, en el discurso que dirige a los seminaristas en Guadala
jara, hace. una evaluación de la liga que ha existido y que existe entre las - · 
dos Iglesias desde los tiempos de la colonia, en que se fundara el Seminario 

11 
se "San Pedro" por el año de 1570. Allá en Roma existe un Colegio Mexicano 
cuya misión es "mantener viva la vinculación entre M~xico y la C~tedra del P-ª. 
pa. Considero un deberineludible de todos, ayudarlos y sostenerlos para que 
cumplantan.pr1mord1al cometido con plena fidelidad a las normas del Magisterio 
y a las orientaciones dadas por la sede de Pedro". 71 
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La Iglesia Latinoamericana ha aceptado durante siglos estas orienta-
ciones, y Karol Wojtyla palpa en su visita esta sumis16n en la gente de M~xi
co. Dice a los seminaristas, utilizando las palabras del Ap6stol: "Me alegra 
poder contar con vosotros en todo". 

Cuando el Papa habla sobre la vocaci6n sacerdotal a los seminaristas, 
les dice que ellos son los constructores de la nueva sociedad y les pide el -
testimonio de su vida. Los seminaristas son los embajadores, los obreros de 
su vida y los samaritanos para el pr6jimo desvalido. El Papa recalca la fm-
portancia de la obediencia entre los deberes del seminarista; obediencia ha--

. cia los dictámenes que propone la Iglesia europea en la interpretaci6n evang! 
l ica. 

"Queridos seminaristas que un d1a ser~ts minis~ros de Otos para 
plantar y regar el campo del Seílor: aprovechad estos años en -
el Seminario para llenarse de los sentimientos del mismo Cris
to en el estudio, en la oraci6n, en la obediencia, en la for"l! 
ci6n del propio car~cter •••• Una cosa quiero aíladir: amad a -

vuestros directores, educadores y superiores. A ellos incumb e 
la grata pero tambi~n dif1c11 tarea de llevaros de la mano por 
el camino que conduce al sacerdocio". 72 

Al dirigirse a los sacerdotes educadores del seminario, les pide sean 
conscientes del papel que les corresponde y del tesoro que tienen en custodia; 
recalca la primacfa de la vida eterna sobre la vida terrena y les exige tam-
bién a ellos un riguroso sometimiento a la interpretación que tiene la Igle-
sia europea del Mensaje cristiano. 

"Formad a estos j6venes en la sana alegr1a, en el cultivo de tm 

rica personalidad adaptada a nuestro tiempo. Pero formadla bien 
s6lida en la fe, en los criterios del Evangelio, en la concie!!_ 
cia del valor de las almas, en un espfritu de oraci6n capaz de 
afrontar los embates del futuro. No recorteis la visi6n vertj_ 
cal de la vida ni rebaj~is las exigencias que la opc16n por -
Cristo impone. Si proponemos ideales desvirtuados, son los j-º. 
venes los primeros en no quererlos, por que desean algo que -
valga la¡

3
ena, que sea ideal digno de una existencia. Aunque 

cueste". 
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R).- "El Papa de la educaciOn, imposicHm, evangelización," (epftetos 
que la Iglesia europea sintetiza admirablemente y que caracterizan a Karol -
Wojtyla como su principal exponente) habla a los estudiantes de las universi
dades católicas. En su discurso menciona a las instituciones claramente eli
tistas que controlan la educación particular en México, a las que asisten la 
mayorfa de los niílos ricos del pafs. 

"Permitidme que en primer lugar ponga un. recue~do para los mie!!!. 
bros de la Universidad Católica La Salle, en cuyo recinto debfa 
celebrarse este encuentro .• Pero no es menos cordial mi recuer
do para las otras universidades católicas mexicanas: Universi-
dad Ibero Americana, Universidad An4huac etc .... " •74 

La Iglesia Institucional cifra sus esperanzas de cambio social en es
ta clase privilegiada. Concretamente, establece tres requisitos que deben -
ser abarcados por la educación: 1) La universidad debe compaginar un nivel 
de investigación c1entffico elevado, para aportar a la Iglesia un conocimien
to objetivo de los problemas de la sociedad, con una visión cristiana del ho!!!. 
bre en la que se tome en cuenta su cuerpo y su espfritu. Por lo tanto la ed.!! 
cac16n tiene que basarse en las enseHanzas de la Iglesia para alcanzar una -
cultura integral en la que se realicen valores como la justicia y la solidarj_ 
dad. 2) un segundo requisito que menciona Juan Pablo es que la universidad -
debe ser formadora de hombres comprometidos con la sociedad. El profesionis
ta debe ser defensor del ideal cristiano en las diversas actividades humanas 
y ante todo, debe dar testimonio de esos valores con su ejemplo. Para ello, 
se hace necesario integrar y hacer efectiva en los sistelllds de estudio la ens~ 
ílanza del civismo cristiano. 3) En tercer tGrmino la universidad debe dar -
testimonio toda ella -como comunidad- de una auténtica vida cristiana. El -
profesor no s6lo es el difusor de conocimientos cientfficos sino el hombre in. 
tegro que esta consciente de que está proyectando su vida como ejemplo. 

"Trabajad infatigablemente para el progreso aut~ntico y comple
to de vuestras patrias. Sin prejuicios de ningOn tipo, dad la 
mano a quien se propone como vosotros, la construcción del au
téntico b1t'ln comOn". 75 

O). En una charla informal, el 31 de enero, Juan Pablo II se presen. 
ta coJOO estudiante ante los estudiantes de las diversas universidades del -
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pafs que acudieron a verle y escucharle, Se trató de una entrevista fuera del 
itinerario, sin protocolo, como les gusta generalmente a los j6venes. Const! 
taran las dificultades del Papa para expresarse en español pero también cons
tataron que tiene muchos deseos de poder dominar este idioma y otros muchos -
más. Entrecortadamente el Papa pide a los j6venes su total apoyo para la -
Iglesia y para su proyecto eclesial. 

P). "El Papa polftico, que es consciente de la importancia que tienen 
los medios de comunicaci6n para la propaganda y que en Oltima instancia ha l~ 

gitimado las ideologfas proyectandolas como verdad, de una charla especial P! 
ra los periodistas que lo han acompañado, Es evidente que Juan Pablo esta -
tratando de asegurarse de que cubran la infonnaci6n de la conferencia de Pue
bla aunque él ya no esté presente, · 

"Quisiera en este breve encuentro, ofrecer a todos mi gratitud 
.Y respeto, y dirigirse a cada uno por su nombre. Siento el -
deseo y la necesidad de agradecer a cada· cual el trabajo de -
estos dfas y el que se va a continuar en Puebla, que refleja
r& una Iglesia que acoge las culturas talantes e iniciativas, 
con tal que vayan dirigidas a la construcéi6n del Reino de -
Dfos". 76 

Invita después a los periodistas a que se unan a la cruzada que la -
Iglesia europea ha emprendido, con lo cual en realidad est4 pidiendo su cola
boraci6n para que permanezca el sistema capitalista en los pueblos latinoame
ricanos y su participaci6n en la defensa del derecho cristiano del hombre a 
la libertad. 

"Servid ante todo a la verdad, a lo que construye, a lo que me
jora y dignifica al hombre. En la medida en que persigafs es
te ideal, os aseguro que la Iglesia permanecer& a vuestro lado, 
porque este es su ideal también, Ella ama la verdad y la liber. 
tad: libertad de conocer la verdad, de predicarla de comunicar:. 
la a los demás." 77 

QJ.' Palabras del Papa a los obreros de Monterrey, "El Papa obrero",
se fdentf fica con los obreros de "La Sultana del Norte" record4ndoles que él 
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también fue obrero all~ en los anos de la segunda guerra mundial. El sabe de 
sus necesidades y esperanzas, es uno de ellos; por lo tanto tienen que confiar 
en el Papa y en la solución que trae para ellos. Antes que nada les felicita 
por la gran ciudad que han erigido con su esfuerzo. Monterrey se postula co
mo ejemplo: es una ciudad productiva y próspera; es un ejemplo de lo que el 
hombre puede hacer con su trabajo, La Iglesia se siente orgullosa por que es 
una ciudad eminentemente cristiana, Ella se considera partfcipe de las luchas 
obreras porque ha venido contribuyendo y aportando lineamientos para que el -
obrero se organice y defienda sus derechos. 

"El movimientd obrero que la Iglesia y los cris.tianos han apor
tado como una contribución original diversa, particularmente -
en este continente reivindica su justa parte de responsabilidad 
en la construcción del nuevo orden mundial 11

•
78 

"El Papa polaco" ins1ste en juzgar la situacfon económica, polftica y 
social de los pueblos latinoamericanos de acuerdo a un contexto tomado de Po
lonia. Dice que el obrero polaco padece, igual que el .obrero mexicano, la .. 
enajenación de su trabajo; de igual modo se le resta dignidad a su persona, a 
la vez que se le arrebata la libertad para enriquecer su espfritu. En Polo-
nia el obrero se ha apoyado en la religión para encauzar su lucha; el obrero 
de Latinoamérica y también el obrero del tercer mundo puede hacerlo. La Igl~ 

sia se compromete a encabezar la defensa de sus derechos • 
. . "El Papa polftico " hace para los obreros reg1omontanos un resOmen -

del proyecto de la Iglesia. AlM en Polonia la Iglesia estll denunciando la -
opresión; aquf tarmién puede hacerlo, se estll haciendo ya a través de su pal! 
bra y de la Conferencia de Puebla. La Iglesia est~ trabajando y ha trabajado 
desde hace muchos anos.atrasen la elaboración del.proyecto que ahora trae el 
Papa para América Latina. Se trata de innovaciones audaces y sencillas que -
caen en la simpleza del tratar de echar la culpa a otros. 

".,, las realidades nuevas exigen actitudes .nuevas. La denun
cia unilateral y el f4cil pretexto de las ideologfas ajenas, -
fueren las que fueren, se vuelven cada vez ~s irrisorias. Si 
la humanidad quiere puede controlar una revolución que se le -
escapa de la mano: si quiere sustraerse a la tentación materi! 
lista que gana terreno en una hufda hacia adelante desesperada, 
si quiere asegurar el desarrollo auténtico a los hombres y a -

201 



los pueblos, debe revisar radicalmente los conceptos del progr~ 

so que bajo sus diversos nombres han dejado atrofiar los valo-~ 
res es pi ri tua 1 es" ?9 

e 

El meollo de tal proyecto consiste en reeducar a los diversos grupos 
sociales en los valores cristianos, para que desde el nivel de la voluntad y 
de la conciencia se llevan a cabo los cambios futuros. "El Papa de la neutr! 
lidad dice a empresarios y obreros que deben acatar estos principios y acep-
tar la reeducación". 

El proyecto eclesial, dice el "Papa polftico", no contempla que la -
Iglesia proponga o apoye a una determinada ideologfa; acepta las estructuras 
que existen para emprender su tarea espiritual. Sin embargo el proyecto se -
revela como partidista, cuando la Iglesia funciona como dique para evitar la 
posibilidad de que los pueblos latinoamericanos acojan otra 1deologfa. Todos 
los cambios que se intenten deben ser pacfficos y legales; deben ser cambios 
a trav~s de refonnas, no de revoluciones. el cambio profundo tendrS que ser 
el resultado de un proceso largo. 

"La ensei'lanza social de la Iglesia, acompai'la con todo su dinami.t 
mo a los .hombres en su bOsqueda, s1 bien no 1ntervfene para dar 
autenticidad a una estructura determinada o para proponer un mg_ 
delo prefabr1cado. Ella no se 11mita simplemente a recordar -
principios generales, se desarrolla por medio de una reflexion 
madurada al contacto con situaciones cambiantes de este mundo, 
bajo el impulso·evangélico como fuente de renovac16n desde el 
momento que su mensaje es aceptado en su total1dad y en sus -

ex1genc1as" •80 

Las exigencias de la interpretaci6n europea del Mensaje de Cristo, -
llevan fmplfcfta la permanenc1a de las estructuras capital1stas en los pafses 
latinoamericanos. La tarea de la Iglesia, consiste en denunciar las anomal1as 
y las injusticias de estas estructuras para tratar de mod1f1carlas en benefi
cio de tÓdos. 

Después de la denuncia que hace el Papa en este discurso de la s1tui 
ci6n infrahumana en que viven muchos obreros y campesinos, entre ellos los -
emigrantes, el "Papa de la neutralidad" invita a los obreros a seguir traba-
jando en paz y en orden para colaborar en el progreso de sus respectivos paf
ses, e invita también a reflexionar a las autoridades y a los empresarios en 
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los pueblos, debe revisar radicalmente los conceptos del progr~ 

so que bajo sus diversos nombres han dejado atrofiar los valo-· 
79 

res espirituales". 

El meollo de tal proyecto consiste en reeducar a los diversos grupos 
sociales en los valores cristianos, para que desde el nivel de la voluntad y 
de la conciencia se lleven a cabo los cambios fUturos. "El Papa de la neutr! 
lidad dice a empresarios y obreros que deben acatar estos principios y acep-
tar la reeducación". 

El proyecto eclesial, dice el "Papa polftico", no contempla que la -
Iglesia proponga o apoye a una determinada ideolog1a; acepta las estructuras 
que existen para emprender su tarea espiritual. Sin embargo el proyecto se -
revela como partidista, cuando la Iglesia funciona como dique para evitar la 
posibilidad de que los pueblos latinoamericanos acojan otra ideologfa. Todos 
los cambios que se intenten deben ser pacfficos y legales; deben ser cambios 
a través de reformas, no de revoluciones. ~l cambio profundo tendr4 que ser 
el resultado de un proceso largo, 

"La ensel'lanza social de la Iglesia, acompafla con todo su dinami1 
mo a los .hombres en su bOsqueda, si bien no interviene para dar 
autenticidad a una estructura determinada o para proponer un mQ. 
delo prefabricado, Ella no se limita simplemente a recordar -
principios generales, se desarrolla por medio de una reflexión 
madurada al contacto con situaciones cambiantes de este mundo, 
bajo el impulso·evangélico como fuente de renovación desde el 
momento que su mensaje es aceptado en su totalidad y en sus -

exigencias" .80 

Las exigencias de la interpretación europea del Mensaje de Cristo, -
llevan implfcita la permanencia de las estructuras capitalistas en los pafses 
latinoamericanos. La tarea de la Iglesia, consiste en denunciar las anomalfas 
y las injusticias de estas estructuras para tratar de modificarlas en benefi
cio de todos. 

Después de la denuncia que hace el Papa en este discurso de la situ'ª
ci 6n infrahumana en que vi ven muchos obreros y campe si nos, entre e 11 os 1 os -
emigrantes, el "Papa de la neutralidad" invita a los obreros a seguir traba-
jando en paz y en orden para colaborar en el progreso de sus respectivos paf
ses, e invita también a reflexionar a las autoridades y a los empresarios en 
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las posibilidades del proyecto de la Iglesia. 

"Ciertamente, por otra parte, el trabajador tiene unas obliga
ciones que ha de cumplir con lealtad, ya que sin ello no pue
de haber un recto orden social. A los poderes pOblicos, a -
los empresarios y a los trabajadores, invito con todas mis -
fuerzas a reflexionar sobre estos principios y a deducir las 
consecuentés lineas de acci6n 11

•
81 

R). "El Papa polaco" saluda a la colonia polaca de México el 27 de 
enero. En este encuentro realza ante sus compatriotas la importancia que ha 
adquirido Polonia y lo que sucede dentro de Polonia para el mundo cat6lico. 

"Actualmente el hecho de que el Papa cat6lico provenga de Pol.Q. 
nia, o como vosotros decfs el "Papa polaco"; me impone prime
ro a mf y tambi~n a vosotros, a los polacos en todas las par
tes del mundo, deberes particulares; no es solo una fuente de 
alegrfa él que podamos encontrar de este modo el sitio en el 
coraz6n de la Iglesia, sino que comparte ·adem&s las obligacio 
nes con que se enfrenta la Iglesia en Polonia., •• u82 -

El desplazamiento del nacleo de la Iglesia.universal hacia Polonia -
no ha sido resultado de una mera casualidad, ni surgiO tampoco de un designio 
arbitrario de la jerarqufa institucional. Esta ces~t1n de poder por parte de 
la Iglesia.romana, es parte medular de la estrategia del proyecto de renova-
ci6n planteado por la Iglesia europea. Entre otras ·cosas, esa renovaci6n si.[ 
n1fi ca: 

1). La lucha que la Iglesia está entablando en un Estado socialista 
para defenser su derecho a existir como una instttuc!On, implica que defien
de a su vez la libertad de espfritu en el hombre, 

2).. Con esta lucha la Iglesia est& realizando una sistemática desa
creditacion tiel sistema.que impide esa libertad religiosa, desacreditaci6n -
que se hace evidente y casi violenta en los pueblos de A~rica Latina y en el 
resto de los pueblos del tercer mundo, La Iglesia polaca enseña al mundo los 
errores del sistema comunista y los polacos cristianos se autonombran mision~ 
ros para difundir la "Buena Nueva" de la interpretaci6n europea por todo el -
mundo. "es verdad que se pueden encontrar polacos en todos los continentes -
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y probablemente en todos los pafses, Se puede decir que éste es nuestro des
tino, vale decir nuestra misión de estar presentes en los diversos pueblos de 
la tierra". 3) La Iglesia Polaca representa el poder de la religión que no 
sólo ha pervivido a pesar del ataque sistemático que ha sufrido por parte de 
la ideologfa en el poder, sino que se ha enraizado, fortaleciéndose cada vez 
más y convirtiéndose en uno de los elementos distintivos de la cultura del -
pueblo polaco, La Iglesia est4 mostrando su poder ante los Estados socialis
tas y también ante los capitalistas. En adelante deber4 tom4rsele en cuenta; 
se le deberá reconocer y restaurar su papel hegemónico en la organización de 
las sociedades. 

S). El Papa de la Iglesia-Institución" hace una evaluación de los r~ 
sultados de su visita a México. Habla ante la multitud reunida el 4 de febre
ro en la plaza del Vaticano y (!hf conc·1uye sencilla y eufóricamente que el -
~ito de los objetivos de la renovación es casi se.guro: ha constatado el po
der de la Iglesia en el Nuevo Mundo, Las cuarteaduras que llegó a presentar 
la Iglesia latinoamericana y que preocuparon a la Jerarqufa y a su antecesor 
años atrás, no tenfan graves alcances. La unidad y la universalidad de la -
Iglesia ·ha sido afirmada en México y los cristianos católicos mexicanos han -
fortalecido la primacfa de la Iglesia europea. Si bién el éxito de los prin~ 

cip1os doctrinales no es todavfa categOrico, ya que la conferencia de Puebla 
prosigue sus trabajos, Juan Pablo "el Papa de la imposiciOn", esta seguro de 
haber dejado la semilla europea de la renovación én América Latina. 

"Y precisamente por este encuentro con el .Pueblo de Dios que -
es la Iglesia viva - por todo el conjunto de este encuentro y 
sobre todo por cuanto ha sucedido en ~xico-, quiero hoy aquf 
en la Plaza de San pedro, dar gracias a Di~s, Jesucristo y su 
Madre. La manifestación y, en cierto sentido, el testimonio 
de la Iglesia como una gran comunidad que cree y ora, que es 
~·un solo corazón" y una sola alma, es fruto particular de es
tos dfas tan ocupados, pero muchfsimos m4s fel,ices 11

•
83 
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2, ANALISIS DEL DOCUMENTO. 



CRONICA DE LA REUNION DE PUEBLA. 

Las autoridades de la conferencia Latinoamericana en consonancta con la -
jerarquia del Vaticano, eligen con sumo cuidado a los Obispos que 1r4n repre-
sentando a las Iglesias particulares. La mayorfa de los obispos presentes en 
la. conferencia de Puebla, con derecho a voz y a voto, eran de la Iglesia-Insti 
tuci6n; hecho que puede ser constatado en· el desarrollo mismo de la asamblea,
cuando se d1o el debate, donde los particulares haciendo uso de 3 minutos exp!:!_ 
sieron su sentir y su modo de pensar acerca de los temas redactados, "Por ca
da 20 intervenciones en tono conservador una era liberal incluso de esas 20 la 
mayorf a era pre-i'lede l lfn" ,1 

No quiero dar a entender con esto qae entre los votantes no estuvieran -. 
presentes sacerdotes de tendencia liberal moderada. Estuvieron grandes perso
nalidades como: Evaristo Arns, Helder C&nara, Le6n1das Proaílo y el propio Aloi 
sio Lorsh1der, entre otros. 

Las autoridades inst1tuciona11stas no podfan dar marcha atráz a la apert,!! 
ra democrática de Concflfo Vaticano II, pero lo que sf'hicieron fue exclufr a 
los te61ogos de la 11berac16n, que s1 bien no entraron al Seminario estuvieron 
asesorando a varios obispos;' entre ellos estuvieron: Gustavo Gutiérrez, Leonar. 
do Boff, Ion Sobrino, Jua~. Segundo, Segundo Galilea, Enrique Dussel, Carlos -
Hesters etc. La prensa sensacionalista manej6 su presencia y sus reuniones C.Q. 

mo un acto separatista, lo cual está muy lejos de la verdaó, ya que los teólo
gos liberales jamás manejaron una escisiOn de la Iglesia; sin embargo, con to
do y su marginaciOn los te01ogos de la l1beraci0n hicieron sentir su influen-
c1a en el interior del propio recinto Palafoxiano. 

SegOn una lista oficial entregada el 9 de febrero el total de los partici 
pantes era de 400 incluyendo el equipo de secretarios y auxiliares. Los parti 
cipantes que tenfan voz y voto eran 187. El total de obispos era de 221, de -
los cuales. 20 eran cardenales; 64 arsob1spos; 137 obispos. El total de los -
sacerdotes era de 90, de los cuales 52 eran diocesanos, 38 varones y ~5 muje-
res; hubo 6 observadores no cat6licos. 

En un clima de tensi6n, dada la responsabilidad que pesaba sobre sus cab~ 
zas, los obispos de las 2 .tendencias tanto de la Iglesia Institucional como de 
la Iglesia-Mensaje (recalcando que esta Oltima fue representada por el ala mo
derada) comenzaron los trabajos de la redacci6n del documento de Puebla. 

Las autoridades de la conferencia adem4s del documento de trabajo que to
dos los participantes ya conocfan, entregaron a la asamblea un esquema de los 
temas a analizar que llamaron "sllbana". 

2IO 



·Los nacleos eran los siguientes: 

I.- La realidad pastoral (dividido en 4 temas y 15 subtemas) 
II.- Reflexión doctrinal. (dividido en 8 temas y 33 subtemas) 
111.-0estinatarios y agentes de la evangelizaci6n. {dividido en 8 temas y 37 

subtemas). 
IV.- Medios de Evangelización. (con un tema y 6 subtemas) 

Se nombraron comisiones transitorias por orden alfabético en 20 grupos de 
18 miembros cada uno. Su finalidad era enriquecer los núcleos propuestos. Su 
trabajo pasarfa a una comisi6n llamada de empaJme o articulación, misma que s~ 
r1a nombrada por la presidencia. 

El nombramiento de esta comisi6n const1tuy6 el primer enfrentamiento en-
tre los grupos de las 2 Iglesias. Sin embargo, se logr6 que los integrantes 
fueran elegidos por la asamblea. Quedando integrada de la siguiente forma: -
M. Juan Flores (RepQblica Dominicana); M. Luis Bambarén (PerO); M. Marcos Me. 
Greath (Panamá); M. Luciano M~ndez de Almeida (Brasil) Y.M. Justo Osear Laguna 
(Argentina). 

"Sólo porque a nombre de la comisi6n de empalme, Monseilor Luciano Mendes 
de Almefda, presento este nuevo esquema a la Asamblea General, per16df-

cos y revistas .hablaron de un segundo triunfo de los progresistas en Puebla"~ 
El esquema qued6 asf: 

I.- Visión pastoral de la realidad de Jlrnérica Latina 
II.- Reflexi6n doctrinal (designio de Dios sobre esta· realidad) 
III.- Evangelización en y por 1a Iglesia en Latinoamérica (Comunión y Partici{l! 

ci6n}. 
IV.- La Iglesia evangelizadora y misionera hoy y en e1 futuro. 
v.- Opciones Pastorales. 

El Espfritu Santo que debió posarse en cada uno de los representantes de 
la reun16n, lo hizo a ma~era de intrigas y de trampas porque así era el ambie]! 
te que se respiraba en lá asamblea. Los progresistas no' se atribufan 2 triun
fos, a estas alturas ya se atributan 3 contando el mensaje de apertura de los 
trabajos por Aloisio Lorshider, en el que se afirmaba entre otras cuestiones -
la relativa importancia del documento de trabajo cuidadosamente redactado de -
anteman¿ y que contenfa las directrices que encausar1an la conferencia de Pue
bla. 

Los 8 núcleos fueron aprobados por unanimidad. Se fonnaron 21 comisiones 
de trabajo donde los participantes podfan integrarse libremente para trabajar_ 
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en el terna de su elecci6n. Se design6 en cada una de lds comisiones, integr~ 

da de 12 a 20 miembros, a un moderador y a 2 relatores que debfan ser obispos 
delegados con voz y voto. La comisi6n namero 22, redatarfa el núcleo intro-
ductorio y el conclusivo, en ella se encontraba Monseñor Evaristo Arns. Di--. 
cha comisi6n present6 2 textos diferentes que no funcionaron y ni siquiera se 
votaron. No se dá ninguna explicaci6n del porqué fueron rechazados. 

Antes de reunirse en asamblea el primero de febrero para dar a conocer -
la primera redacciOn del documento, sucede por la mañana un escándalo que afeE_ 
ta los trabajos de la reuni6n. Se prohibe en Puebla la .. circulaci6n del periQ. 
dico Uno mas Uno, que publicaba una carta personal del secretario de la CELAM 
M. L6pez Trujillo, dirigida al arsobispo de Brasil Don Luciano Duarte, en la -
que le comunicaba su deseo de· formar parte de la direcci6n del CELAM, en la -
próxima elecc16n de marzo de 1979 y le aseguraba hacerle partfcipe de algún car. 
go. 

"Afinnando que no ~e ·puede llegar a las elecciones como siempre peligro-
sas, sfn platafonna ideol6gfca y sin programas concretos y maduros. Prepara -
pues, tus aviones y bombarderos •.• te necesitamos más.que nunca en las mejores 
condiciones. Creo que debes someterse a un entrenamiento como hacen los boxe!!_ 
dores antes de subir al ring, para los campeonatos mundiales. Que tus golpes 
sean evangélicos y certeros" ,3 

Entre otras cosas, M. Trujillo critica en la ·carta el Oltimo libro de Lep_ 
nardo Boff, tach§ndolo de. un.texto. confuso y desagradable. Por último, se re
fiere a la fonna en que se resuelven en el Vaticano las cuestiones concernien
tes a las asambleas de las Iglesias regionales. 

"Cuando en agosto, después de electo Juan Pablo II, llegué a Roma, 
D.Aloisio ya habfa obtenido la designaci6n del obispo sobre el 
cual habfamos hablado primero en la lista de suplentes (nota del 
autor, se trata de D. Alano Pena obispo de Marabá Brasil) y sobre 
el cual inclusive por escrito habfa manifestado mi parecer al car. 
denal Baggio. Cuando hice mi queja me dijeron que las cosas que
daban equilibradas por la desfgnaci6n de otro obispo de lfnea muy 
segura •••• , también en este caso por pres16n de otros •••• Fue in-. . 4 
vitado sin más trámites, el padre Arrupe. Esto deja una duda más". 

En medio de esta situaci6n harto bochornosa no solo para un prelado de -
la Iglesia sino para la misma .jerarqufa, se continuan los trabajos de la prj_ 
mera redaccf6n. Son distrfbufdas las copias y el 22 de febrero se comienza -
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la segunda redacción, con el método de enr1quecfm1ento de reja que consiste -
en que cada comisión manda 2 delegados representantes a las otras com1s1ones 
y deja 2 representantes para explicar a los visitantes su trabajo. Es con e!_ 
te dialogo cruzado como se plantean las modificaciones; elaborandose suficiente 
material para preparar la tercera redacción; misma que se comienza el dfa 3 -
de febrero. 

Cada comisión tenfa un lfmite de 5 p.1ginas, solo la primera y la 16 te--
nfan derecho a redactar 12 p.1ginas. . 

Este dfa fue publicada una noticia en el periódico Excélsior en la que -
el presidente Jfnrny Carter dio ordenes a la CIA para intensificar su v1gilan
cfa en los movimientos liberales de la Iglesia católica en los pafses Latino"ª
mericanos. 

"SegOn dicho periódico, Carter estarfa decepcionado ~on la incapa
cidad de sus agentes para prever la fuerza polftico-re11giosa del 
Ayatollah Rujolaj Khomeini en Irán que ahora, se afinna como el -
gran lfder del pai.s, amenazando los intereses norteamericanos. De 
ahf la importancia de no cometer el mismo error en nuestro conti
nente, sobre cuya Iglesia la CIA posee informaciones fr«giles, -
desconociendo la personalidad de los lfderes polfticos y religio
sos que deben ser muy importantes y deben contar con mucho apoyo 

5 popular para obligar al Papa Juan Pablo II a viajar a México". 

El 5 de febrero fue d1str1bu1da la segunda redacción del documento para 
ser lefda por los participantes. Un total de 187 p!ginas en vez de las 114 
esperadas. Se les p1dió elaborar sus correcciones y sugerencias y a media -
tarde se reunieron las comisiones de trabajo mixtas con el. sistema de reja. . . 
El objetivo era proponer las grandes opciones pastorales. 

Por la noche se llevó a cabo una votación de sondeo a través de una en
cuesta personal en la que se pedfa manifestar si estaban de acuerdo o no con 
el documento y en el caso de proponer alguna mod1ffcación, debfa especificar. 
se por escrito. Con estos datos se reúnen el 6 de febrero por la mañana para 
prefilar los temas, deshechando o modificando a la luz de los resultados de 
la encuesta. 

El mismo 6 de febrero por la tarde, se origina un debate pOblico sobre 
los temas, en el que todos los participantes que se inscribieron previa.mente 
tenfan derecho a tomar la palabra por tres minutos. En el proceso del deba
te, M. López Trujillo modificó las reglas y dio el derecho de voz en primer 
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lugar a los prelados que tenfan voz y voto, Los participantes debfan entregar 
por escrito sus ponencias a la secretarfa. Se prohibieron los aplausos en la 
asamblea. Esa tarde se presentaron 39 discursos. El dfa 7, continuaron con 
un total de 91 discursos. El dfa 8 se presentaron otras 50 intervenciones. 

Mientras segufan los debates en el aula magna, muchos otros obispos so-
bre todo relatores y moderadores se pusieron a trabajar sobre la tercera re-
dacci6n, tomando en cuenta las ideas que provenJan de la sala de debates. 

Resulta pertinente anotar que mientras en Puebla se dio aportunidad a -
los participantes de externar su opini6n, una vez iniciados Tos trabajos y -
más aOn, mientras unos hablaban sobre cuestiones vitales, otros prosegufan la 
redacci6n. En Medellfn por el contrario, se comenzO la asamblea con un debate 
para después pasar 16gicamente a la redacci6n. 

Con una mayorfa conservadora 1nst1tuciona11sta y conservadora vaticanista 
que pretendfa a trav~s de sus acaloradas intervenciones negar a Medellfn y -

peor aan ante la grotesca presencia de conservadores, que haciendo gala de su 
ignorancia o de su posic16n retr6grada discutieron cuestiones aprobadas y ofj_ 
cializadas muchos años antes en' Concilio Vaticano II., los liberales no tuvf~ 
ron nada que hacer. 

Ernesto Cardenal hizo llegar a los partfcfpantes el informe oficial de -
la OEN sobre las atrocidades de Somoza en Nicaragua. Lo mismo hizo la arqui-
diócesis del Salvador. No obstante los datos escalofriantes que se dieron a 
conocer, no modificaron la posic'16n de lauamblea. con mayorfa institucional. 

Corr16 el rumor de que algunos obispos querfan realizar un culto ecuménj_ 
co por lo~ exilios latinoamericanos que se encuentran en ~xico "Hoy el card! 
nal Baggio proh1b16 la participaci6n de los obispos en cualquier acto litOrgj_ 
co fuera del seminario" •6 

Entre muchos datos cur.iosos que se sucedieron en el debate "El cardenal 
Silva Henrfquez de Chile, pidi6 a la conferencia una condena exp1fc1ta al ~ -
marxismo". 7 · 

El cardenal Rossi tuvo un infarto y continQa hospitalizado; pero ha mej.Q_ 
rado de ayer para hoy". 8 

"Monseflor Pedro Arnoldo Aparicio, presidente de la conferencia episcopal 
de el Salvador, denunci6 a los jesu1tas que trabajan· en su pafs como comunis
ta. El Padre Arrupe, general de la Compaflfa de Jesús presente en Puebla que
dó indignado. Los obispos guatemaltecos fueron a pedir a M. Aparicio que se 
callara la boca". 9 

"1't>nsei'ior Justo Osear Laguna, obispo auxiliar de Sn. Isidro Argentina pj_ 
di6 a la asamblea la condena de la "Iglesia Popular". Como por el roomento no 
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hay decisiones, sino solamente sugerencias, la suya fue encaminada a la seer~ 
tarfa general. Monsei'lor Mario Re,ollo presidente de la conferencia episcopal 
de Colombia dijo también que la Iglesia no puede basarse en las capas popula
res11.10 

Estas posiciones extremas son solo un ejemplo de las tensiones que se vj_ 
vieron dentro de la asamblea, 

La abrumadora mayorfa conservadora, nos conduce a pensar en 2 consecuen
cias importantes que decidirán la respuesta de la Iglesia: I.- Pese al clima 
democrático que pretendieron darle a la conferencia, resulta evidente la man.i 
pulaci6n que hizo la Iglesia-Inst1tuc16n para arreglar la conferencia de Pue
bla.!!.- Esta manipulaci6n se reflejará en una objetiva conducc16n de las dj_ 

rectrices del documento. La Teologfa de la 11beraci6n, estuvo a punto de ser 
condenaaa en la asamblea, pero las autoridades controlaron esta arremetida d~ 
senfrenada, por la sencilla raz6n de que el Papa ~o la habfa condenado. 

Monsei'lor Re.rnard1no P1Heira, secretario de la conferencia episcopal de -
Chile, indignado por las crfticas hacia la teologfa liberal propone que en un 
futuro se hiciera una reuni6n en la que se permitiera hablar a los te6logos -
liberales bajo la supervisi6n de ·1a Santa Sede. 

En dicho encuentro serfan aclaradas las dudas. Esta intervenci6n provoc6 
el aplauso de muchos de los participantes, pese a que se estaba violando el -
reglamento de la asamblea. 

Paralelamente a estos 3 dfas de debates, se llevan a ,cabo las votaciones 
para aprobar o votar el proceso de redacci6n que hasta entonces se tenfa de -
los temas. Ante el intenso ritmo de trabajo que les impidi6 leer los docume!!. 
tos ya que prestaron má~ atenci6n a las intervenciones orales, los obispos -
prefieren abstenerse en las votaciones. 

Para tener una idea del abstencionismo que imper6 en la asamblea, en el 
sondeo hecho por la comtsi6n de articulaci6n con referencia al texto visi6n -
pastoral de la realidad; 64 participantes votaron si; 80 no y hubo 117 abste!!_ 
ciones. El tema Evangelizaci6n cultural y realidad popular, obtuvo 60 votos 
a favor, 9 en contra, 60 por modificaciones y 163 abstenciones. Comunidades 
eclesiales de base tuvo 25 a favor, 81 en contra y 104 en blanco; y asf po-
drfamos seguir mencionando mas ejemplos, 

El curso de los acontecimientos provoc6 indign~ci6n en los corresponsa
les de la prensa, encargados de cubrir los acontecimientos que sintieron la 
manipulaci6n que hicieron las autoridades eclesiales del evento al negar acr~ 
ditaci6n a los siguientes periodistas. TeÓfilo Cabestrero de la revista esp! 
i'lola Vida Nueva; Saturnino Rodrfguez, de la revista espai'lola Eclesial; Gary 
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Me Eoin, autor del libro "Los Cardenales"; Enrique Maza y Alfonso Castillo de 
las revistas mexicanas Proceso y Christus. Por tal motivo, el mismo 7 de fe-
brero por la noche se dá el incidente en la sala de prensa, cuando el periodi! 
ta italiano., Giancarlo Zizola del Giorno, tom6 un micr6fono frente a 5 prel.!!_ 
dos y más de 500 corresponsales extranjeros de 18 pafses y protest6 contra -
tal arbitrariedad. "Constituye un atentado contra la libertad de expresi6n y 
los derechos fundamentales del hombre" •11 y entreg6 una nota de protesta firm.!!_ 
da por 95 representantes de la prensa que decidieron no participar más en las 
ruedas de prensa. Otros que.estaban inscritos para hacer preguntas, renunci.!!_ 
ron pQblicamente, abandonando sus puestos .. No estaban dispuestos a hacer más 
el juego a una Iglesia que imponfa sus dogmas. 

Con respecto a los periodistas mexicanos, se le pregunt6 a Monseí'lor Corri
pio Ahumada que lquién se habfa abrogado la Jnfalfbflidad de juzgar sus trab.!!_ 
jos, a lo que Monseí'lor contest6 a los periodistas, el dfa 23 de enero. 

"Que razones hayan tenido para no aceptar a ciertos seí'lores periodistas, 
no lo sé, Puede ser que a lo mejor muchos hiciero~ la petición del 'mismo periQ 
dico y ustedes comprendan esta conferencia iba a ser una conferencia de peri.Q. 
distas y no episcopal. 

A lo que contesta el periodista: "Sellar en.' su respuesta anterior ud. ll)a
n1fiesta no estar al tanto del proceder en. la exclus16n de los periodistas. -
Sin embargo la justificaci6n oficial adjudica la responsabilidad de tal medi
da a la presidencia de la conferencia; Si no estoy mal infonnado, la presiden. 
cia la integran los cardenales Aloisfo Lorshfder, Sebastiane Baggio y Ud. mi1 
mo. lNo podrfa precisar su respuesta anterior y en todo caso rect1ffcarse?!112 

Por la tarde del 9 de febrero, se p1di6 a los presentes reunirse en el -
recinto ya que se preparaban los trabajos para elaborar .la tercera redacci6n. 
Las autoridades de la conferencia recordaron a las comisiones que el objetivo 
de esta redacci6n era recuperar el hilo conductor .. del documento; esto es, que 
los temas a trabajar se apegaran a EvangeÚ:i Nunt1and.f ·, ya apuntada en el do-
cllllE!nto de trabajo. 

Esta petici6n, mandato o. imposici6n, que m!s daba ya el término, fue el 
triunfo decisivo para los institucionalistas. Alguien se atrevi6 a decir que 
estaba mejor el documento de trabajo; lleg~ndose al extremo de que otro prel! 
do arguy6 que era mejor tomar el dfscurso de apertura pronunciado por el Pa
pa como el documento final de Puebla. 

Por la tarde, se dio a conocer la primera redacci6n del ndcleo introduc
torio y de las conclusiones pastorales elaboradas por la comisf6n especial que 
habfa sido designada para este ffn. Hubo debate y termfn6 rechaz&ndose por -

216 



mayorfa. Apareció, poco tiempo después, otra redacción de la introducción, e~ 
crito en tono de humildad: 

"Que los lectores no se asusten si descubren que en este Documento 
no siempre se impone una perfecta hemogeneidad; la diversidad de 
las consideraciones aqu1 expuestas es la expresión y el reflejo -
del ambiente de libertad cristiana, de apertura al dialogo que -
queremos mantener y acrecentar en nuestras Iglesias. Lo que qui! 
ren ser1a en primer lugar dar un testimonio de nuestra voluntad -
de aprender y un estfmulo para todos nuestros colaboradores con -
el ffn de que multipliquen las investigaciones en todos los campos 
de la ciencia y de la 1nformac16n y que lo hagan con ese sano y -
equilibrado realismo que no se deja desviar por ideas preconcebi
das o sistemas prefabr1cados':r.J 

Los obispos pues, segan este texto iban a comenzar su documento de Puebla 
negando su.misma condic16n de maestros de la verdad que viene de Dios en la -
cual precisamente habfa insistido tanto el Papa Juan Pablo 11 en su discurso -
inaugural. 

El Papa, ya hab1a dejado las directrices doctrinales; lo que le retaba h! 
cer al episcopado reunido en Puebla era ampliarlas y redactarlas. Sin embargo, 
con todo y este control que impero en la asamblea los prelados no se sent1an -· 
seguros de la redacción. Una de las directrices, .era evitar vaguedades y actj_ 
tudes de humildad. El epi scop11do reunido en Puebla debfa autoconcebirse como 
portavoz absoluto del Espfr1tu Santo. S61o asf la Iglesia proyectarfa su ver
dad universal. La Igles1a-Instituci0n, pretende proyectar a través de Puebla, 
una Iglesia unida, firme, segura y por lo tanto no cabe en esta imagen la cr1-
tica y menos aan la autocrftica. . . 

El 10 de febrero se d1stribuy6 la tercera redacc16n para que votaran y se 
hicieran las enmiendas pe~tfnentes. El documento se votarfa por partes segOn -
la distribución de los temas hechos por la presidencia. Cada voto deberfa ser 
firmado. 

Para que sea aprobado un texto, requiere de dos tercios de los votos válj_ 
dos. Si algún texto· no fuera aprobado se nombrar1a otra comfsi6n para ser re
hecho y someterlo de nueva cuenta a la consideración de la asamblea. 

El domingo JI de febrero se vot6 durante media hora. Monseñor Urrea Her-
nández, secretario adjunto de la CELAM, fue nombrando de uno en uno a los 187 
obispos con derecho a voto. A las 4:40 P.M. se di6 a conocer la votaci6n en -
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la que con todo y 'la mayorfa institucionalfsta, se presentó una severa oposi
ción. Finalmente fueron .aprobados todos los temas, menos uno que fue rehecho 
por una nueva comisión; se trató de la segunda parte del primer nOcleo -Con-
texto socfal y cultural de la evangelización en JVnérica Latina, que recibió -
69 votos "non placent". 

El futuro de la Iglesia cristiana católica, estaba siendo decidida por -
un grupo, previamente. elegido y los textos· pese a que fUeron aprobados, muchos 
manifestaron su fnconformidad: 

El nOcleo sobre la reali.dad pastoral, recibiO 57 votos negativos; la op
ción preferencial por los pobres, tuvo 43; Las opciones pastorales del núcleo 
final, tuvo 38; La visión histórica tuvo 31 votos negativos. Algunos no tuvi! 
ron ningOn voto en contra como: El de la religiosidad popular y sobre la com!!_ 
nicaci6n social, 

El 12 de febrero se sometieron por cuarta vez los textos a discusión, b! 
jo este proceso se fuéron eliminando todos los rescoldos de los principios -
originales de la Teológfa de la liberación, un ejemplo bastar~ para fundamen-' 
tar esta aseverac10n: 

"En el texto de la comfsfl'ln 6 sobre Evangelización, liberación y -
promoción humana, se hacfa esta afirmación: Nos alegra también -
que la evangelización se venga beneficiando de los aspectos refl! 
xivos de una construcción teológica sobre la liberación, tal como 
surgió en Medellfn". En la segunda redacción se habfa formulado 
asf: "Nos alegra también que la evangelizacil'ln se venga benefi
ciando de los aspectos constructivos de la teologfa de la liber! 
ción". ·La tercera redacciOn, habfa matizado m!s el texto y omi
tido la expresión "teologfa de la· lfberacidn" que de hecho no -
ocurre ni una sola vez en todo el documento de Puebla, En vez -
de Teologfa de la lfberacil'ln la tercera redacción hacfa menciOn 
de una reflexión teológica sobre la liberación tal como surgió -
en Medellfn; y solo se referfa a los aspectos constructivos de -
esta especie de reflexión teol6gica 11~ 4 

Por la noche del 12 de febrero, la comisión de empalme trabaj6 para co-
rregir estilo. Hubo un contacto contfnuo entre la presidencia y .los miembros 
de las comisfones para arreglar problemas que surgieran de esta correccil'!n. 

El 13 de febrero por la manana se hizo una reunión para anunciar las co
rrecciones; a estas alturas ya nadie podfa rebati~las. La quinta redacción -
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tamizada, fue mandada a Roma para que su Santidad hic1era las correcciones pe.r. 
tinentes y darse por aprobado oficialmente el documento 

Entre las correcciones que se hicieron en el Vaticano, •encionaremos solo 
algunas: "En el N. 864 (antes 678) se decta: "hn~rica Latina, empenada hoy en 
superar su situaci6n de subdesarrollo e injusticia y catolicismo conformista 
y menos comprometido ... ", se supr1mi6 "y catol1c1smo conformista y menos com
prometido", por no ser justa una expresi6n t~n general. En el namero 932 -
(antes 740) se decfa: "Un miembro de la Iglesia que ora es siempre Cristo en 
orac16n" ahora se dice m&s adecuadamente: La Iglesia que ora en sus miembros 
se une a 1 a orac16n de Cristo". 15 

Con la fecha del 23 de marzo de 1979, el Papa aprob6 definitivamente· el 
Documento de PUEBLA. 
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2. Anallsls y cri!lca del documento. 

En la conferencia de Puebla la Iglesia universal eurorea impondrá su conceE_ 
ci6n evangélica, .va discutida y arrobada en la encfclica de .Evanr.elii rluntiandl.r.. 
coro correctivo de las concepciones que emanaron de la apertura de la Iglesia -
latinoamericana a ra(z del pluralismo ideológico de Concilio Vaticano II. Juan 
Pablo II oficializa en ~xico esta encíclica, que contiene las directrices doc
trinales para solucionar las demandas de liberación de los pueblos latinoameri
canos, y para delimitar la forma en que estos lineamientos ya preconcebidos ha
brán de enriquecerse de las diversas tendencias eclesiales latinoamericanas. 
Dentro de estas tendencias,unos han manifestado su decisión de participar en pg_ 
lftica para lograr la liberación del hombre, llegando al extremo de tomar como 
modelo al marxismo con todo y sus métodos revolucionarios y otros se manifies
tan reacios a que la Iglesia participe en el cambio de estructuras y se niegan 
a acatar los principios conciliares europeos por considerarlos demando libera
les. 

La Iglesia se había comprometido a apoyar a los pob•res, pero se di6 cuenta 
de que también tenfa que velar por si misma como institución. Su misi6n se le -
presentó como la necesidad de lograr un equilibrio entre estas dos posturas pa
ra justificarse ante Dios y ante los hombres. El Papa Paulo VI fue el cerebro -
que elabor6 la síntesis a la luz de la realidad latinoamericana, pero de acuer
do a las necesidades de la ~poca resultó que la Iglesia tenía que cimentar su -
poder y velar más por s1 misma que por los pobres del mundo. El compromiso que 
se habfa adquirido en Medelltn por la liberación tenia que ser relegado para -
darle prioridad a la necesidad urgente de mantener unida a la Iglesia, que había 
presentado sfntomas de resquebrajamiento al enfrentarse a los problemas socio
económicos de los pueblos de América Latina. Su m1si6n consisti6 entonces en df 

fender la unidad de la fe y el compromiso con los pobres pero a su manera "a la 
manera europea". Esa misi6n debía proporcionarle crec:ibilidad para reconr¡uistar 
su poder hegemónico. El Papa Juan Pablo II se revelaba como el político cuya t! 
rea será llevar a la práctica esa solución que su antecesor dejara esbozada sol-ª. 
mente en teoría. 

Los objetivos de unidad y universalidad de la Iglesia, que en la Conferencia 
de Medellfn ocupaban un lugar secundario en la Conferencia de Puebla van a ocu
par la categoría de urgentes y primarios, desbancando un compromiso con los po
bres. Para la Iglesia europea,a partir de la d~cada de los 70, ese compromiso -

pasaba a ser objetivo lndirecto de la evangelización estructurada 
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en Europa para el nuevo continente. 

El "Papa político", aprovechando su origen y sus atributos pe!_ 
sonales y culturales, debía llevar a cab6 la liga entre el mundo -
espiritual y el mundo temporal, Su diálogo con las autoridades te
rrenas debia proyectar sencilla y francamente este esquema: la Igl~ 
sia emprenderá la lucha por los derechos humanos en todos los paí
ses cristianos organizados bajo las 2 ideologías, tanto en los Es
tados socialistas para defender la libertad del espíritu como con
dici6n de realizaci6n del hombre y con ello la libertad religiosa; 
como en los Estados capitalistas para disminuirla explotaci6n y d~ 
minaci6n que ejerce un grupo sobre las grandes mayorías .Se supo-
ni~ que la actividad de la Iglesia no atentaria en contra de ning~ 
na ideologias; su misi6n consistiría en sublimar las estructuras -
en las dos, en defensa de los derechos del. hombre, Para ello era nec~ 
sar1o que el "Papa polftico" demostrara a las autoridades su ascendiente y por 
lo tanto el poder que aan conserva la Iglesia sobre los diversos pueblos del -
mundo. México era un buen lugar para hacer esta demostraci6n. 

El deber del Papa en este diálogo terreno se planteo como la necesidad de -
hacer comprender al mundo la importancia de lo religioso y de la Iglesia para -
lograr la armonfa interna en los diversos pafses, lo mismo que a nivel interna
cional, ya que la Iglesia pod1a fungir como Srbitro entre los países de diver-
sas ideologfas para evitar la violencia. El proyecto que la Iglesia europea ha
bfa elaborado para América Latina contemplaba la pennanencia de las estructuras 
capitalistas con la posibilidad de reformismos, lo cual significaba que no con
cebfa al socialismo como una opci6n de cambio para la liberaci6n de estos pue-
blos. Grande fUe la sorpresa para la jerarqufa europea cuando un grupo de sacer. 
dotes latinoamericanos, haciendo uso de la apertura conciliar, se atrevi6 a dar 
a conocer su particular proyecto evangélico que consistfa en que la Iglesia co
laborara activamente para cambiar las estructuras capitalistas existentes. 

La reacci6n de la Iglesia europea ante este ataque, que urgfa del seno mii 
mo de su comunidad y que amenazaba con trastocar sus intereses hegem6n1cos, fué 
drástica a la vez que sencilla: se aferr6 al esquema establecido de aceptar el 
compromiso con el pobre pero nunca anteponiéndolo a sus intereses mundanos. Su 
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negativa fue categ6rica, la Iglesia universal jam4s colaborarfa para difundir en 
América la idcologfa del colectivismo marxista, 

Evangelii Nuntiandi es precisamente esta reacci6n, que va a adquirir en Pu~ 
bla la categorfa de verdad absoluta. 

Siguiendo la estructuraci6n que le de al documento en el primer capftulo de 
este trabajo, dividiéndolo en 6 momentos, procederé a analizar los resultados -
del mismo, resaltando los objetivos reales que la Iglesia europea plantea para_ 
desplegar la acc16n evangélica en América Latina, 

En el primer momento o capftulo del documento, la Iglesia europea pretende 
continuar con la t6nica radical adoptada en la conferencia de Medellfn, en cuan. 
to a afirmar su decisi6n de cambiar estructuralmente la situaci6n de injusticia 
que priva en estos pueblos: "Asf nos situamos en el dina~ismo de Mcdellfn, cuya 
visi6n de la realidad asumimos~ fue inspiraci6n para tantos documentos pastor!_ 

16 les nuestros en esta década" . En su an4lisis de las causas que han propiciado 
la explotac16n y la r.mrginaci6n, dista mucho sin embargo de lograr la fuerza de 
Medellfn, que seHalaba responsables y puntualizaba conclusiones, El an4lisis -
que hace el Episcopado reunido en Puebla acerca de la realidad de América Lati
na, finalmente resulta ser una descripci6n dispersa e inconexa de datos hist6rj_ 
cos sueltos que seHalan a las· 2 ideologfas como las causas globales del desor-
den econ6m1co. 

Pese a que en este capftulo la Iglesia acepta haber cometido errores, tales 
como haberse coligado con los poderes terrenos, su lfnea de pensamiento conti-
naa representando una Iglesia comprometida de siglos atr4s en la defensa de los 
desposefdos. 

Una vez estudiadas las causas econ6micas, polfticas y sociales del atraso -
de los pueblos latinoamericanos, la Iglesia concluye que a la luz de la fe, la 
existencia del pecado a nivel personal y social se debe a la ineficacia de la -
evangelizaci6n. La Iglesia justifica su falta de participaci6n en el progreso -
popular con una serie de argumentos. Entre ellos destac~ el de que la Iglesia -
ya no tiene la influencia que tenfa, y que su palñbra ya no tiene el car4cter -
de absolut.. Esto se explica en parte por el aumento del sentido crítico en la -
gente. 
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"Lo que la Iglesia orC1~nnr. es ílceptado o no en un el ima de mas libertad con 
marcado sentiúo crftico" 17 

La Iglesia se queja de que sus favoritos, los pobres, la critican y le re~ 
panden con indiferentismo más que con atefsmo. Tat'lbHn se queja de haber perdi 
do su influencia en los sectores privilegiados "La misma accHin positiva de la 
Iglesia en defensa ue los derechos sociales ha llevado a grupos económicamente 
putlientes que se crefan adalides del catolicismo, se sienten como abandonados -
por la Iglesia ..... hay muchos otros que se dicen cat6licos a su "manera" y no 
acatan los postulados básicos de la Iglesia 18

• 

Además, otra de 1 as causas de esa p~rdi da de influencia es que se ha hecho 
una contfnua propaganda en contra de ella, que ha deteriorado su imágen. "11'.u-
chos sectas ••.. han tratado de minar a sus miembros menos formados"'! A esto 
se le agrega la "ignorancia y al indiferentismo que llevan a muchos a prescin
dir de las normas morales, sean personales o sociales y encerrarse en un ritu! 
1ismo. 20 

Para justificar la postura, por demás cómoda, de que ha venido gozando, y 
que ha provocado la ineficacia de la evan(Jelización, la I~lesia aduce la "nec~ 
sidad" de su alianza con el poder polftico en el pasado y el hecho de que hoy 
esa alianza se ha roto. 

"La imagen de la Iglesia como aliada a los poderes de este mundo ha cambi! 
do en la mayor1a de nuestros pafses. Su firme defensa de los derechos humanos 
y su compromiso con una promoción social real le han acercado más al pueblo au!!. 
que, por otra parte, ha sidoobjeto de incomprensión y alejamiento por parte de 
a 1 gunos grupos social es" 2.' 

La Iglesia argumenta que la situación de crisis se debe a las deformacio-
nes en la conciencia del homllre. Los desequfl ibrios estructura 1 es económicos 

y polfticos de la sociedad los plantea co~o una consecuencia de los desequili
brios a nivel espiritual, ocasionado por las ideolopfas en su desmedido afán m! 
terialista. La comercia1izaci6n y el exceso de propaganda han trastocado los V! 
lores inculcando en las masas el egofsrno, la avarici3, la coMpetenci~. el tener 
más. 
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La Iglesia europea en Puebla trastoca el punto de partida lle l~edelHn, otor. 
gándolc r.1ayor in.portancia a las ideas que a las condiciones materiales en la es
tructuraci6n de la sociedad. Así justifica la Islesia la ineficacia de la acción 
evangl!lica en Aml!rica Latina, a ia vez que crea la base rara enca~inar su acción 
en el futuro. La solución que propone la Iplesia para cambiar las estructura5 -
de explotaci6n y de dominio se basarán en cambios al nivel ele la conciencia del 
hombre. 

Desde su esfera espiritual la Iglesia ruede incursionar en el terreno noliti 
co y econóraico, sin que parezca que se mete en terrenos prohibido~ para ella, -
por lo menos directamente. Su apolitización queda confirmada porque desde ese -
plano espiritual puede criticar y culpar a las 2 ideolopfas. 

"El temor del marxismo impide a muchos enfrentar la realidad -
o~resiva del capitalismo liberal. Se puede decir, ante el pe
ligro de un sistema claramente marcado por el pecado, se olvi 
da denunciar o combatir la realidad implantada por otro sist~ 
ma igualmente marcado por el pecado ••••• es preciso estar ate!!. 
tos ante este sin olvidar las formas históricas, ateas y vio
lentas del marxismo" 2 ~ 

El espiritualismo que la Iglesia europea impone en Puebla permite cimentar 
su neutralidad. La Iglesia no tiene porque fomentar el divisionismo entre los -
grupos sociales, por el contrario, debe cimentar la solidaridad entre ellos. El 
cambio de estructuras que se propone en favor del desposeído no incluye atentar 
contra las clases privilegiadas. 

"Subraya mejor el valor evangl!lico de la pobreza que nos hace disponibles -
para construir un mundo más justo y más fraterno. Siente vivamente la situaci6n 
penosa de los desposefdos de lo necesario para una vida digna. Invita a todos a 
transformar su vida y sus conrazones según la escala de valores del Evangelio" 

En el segundo momento del Documento de Puebla, la Iglesia europea puntuali
za la forma en que dará respuesta a las aspiraciones de liberación de los pue-
bl os de Latinoarnl!rica. Su acción evangl!lica partir~ de la negación de aquel equi 
librio que apuntó el Episcopado en la conferencia de Medellín y que otorgaba -
igual importancia al Reino divino que al humano, a la liberación,que a la salv! 
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cf6n. Dfcha igualdad habfa desencadenado innumerables problemas para la Iglesia
Instituci6n, que se convenci6 asi de haber cometido un error. Ese error, trat1 
rá de repararse en Puebla; rescata el esquema tradicional que jerarqufzaba la -
sal vaci6n sobre la l i berac16n, con el argumento de que la primera es eterna y -
la segunda temporal, La liberaci6n de los pueblos solo podrá hacerse bajo las -
premisas europeas para mantener la unidad de la Iglesia. 

La apertura democratizante de Concilio Vaticano II, que afirmaba el plura-
lismo de ideas con el fin de que las Iglesias Particulares participaran en la -
elaboraci6n de la respuesta que la Iglesia universal darfa a las aspiraciones = 
de cambio que se gestaban en los pueblos latinoamericanos, fue un éxito ya que 
varios grupos emitieron su respuesta, lo cual provoc6 dis~nsiones en el inte-
rior de la Iglesia, pudiéndose distinguir varios grupos que la iglesia europea 
engloba en Puebla maniqueamente en 2 grupos. 

"Nuestra misi6n es llevar a Dios a los hombres y los hombres a 
Dios implica también construir entre ellos una sociedad más fr-ª. 
terna. Esta situaci6n social no ha dejado de acarrear tensiones 
en el interior mismo de la Iglesia, producidas por grupos que,o 
bién enfatizan lo "espiritual" de su m1si6n resistiéndose por -
los trabajos de promoci6n social o bien, quieren convertir 111. -

misi6n de la Iglesia en un mero trabajo de promoci6n humana 211• 

Se critica a los liberales y a los conservadores porque están proyectando -
la imágen de una Iglesia desunida, desorientada y sin objetivos claros. La je-
rarqufa de la Iglesia-Instituc16n que se encuentra en Puebla, conduce a la asa~ 
blea para que se tengan en cuenta a solo 2 de los grupos, diluyendo a los demás 
en estas dos tendencias. De tal manera que a través de esta divisi6n arbitraria 
se abrevian complicaciones. La Iglesia-Instituci6n hace una crftica grosera de 
los aspectos generales de los grupos. Critica a los liberales englobándolos a 
todos bajo el tér~ino de revolucionarios que se valen de la violencia para lo-
grar el cambio estructural, y a la religi6n a una postura partidista en apoyo a 
una ideolog1a. La realidad es que la Iglesia europea desoye y niega la existe!!. 
cia del grupo liberal moderado que no se inclina por la vfolencia como método -
de cambio. Este grupo sostiene que el cambio será el resultado de un proceso -
de socializaci6n, en el que la Iglesia latinoamericana, de acuerdo a sus necesj_ 
dades propias y originales y sin plantear nin9una disidencia de la Iglesia uni
versal, desplejara un evangelio ideologizado en apoyo del colectivis~o marxis-
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ta, El grupo cons1dera que de seguir apoyando las estructuras capitalistas las 
Iglesias se convierte en instrumento de esa ideologfa para conservar las estruf_ 
turas injustas, y lo que quiere lograr es que la Iglesia ya no sea atacada por 
el socialismo sino crear una nueva sfntesis entre religión y colectivismo mar-
xista. 

Respetando las necesidades originales de las Iglesias, particulares se harfa 
efectiva la verdadera universalidad de la Iglesia cristiano-católica. Esta po~ 
tura de los liberales moderados no es analizada en el documento. Aparece englo
bada en burda generalizaciones que la identifican con la violencia. 

En cuanto a los conservadores también se les critica, porque también ellos 
con su postura radical han provocado dichas tensiones. Este sector de la Igle
sia-Institución latinoamericana ha imitado a pie "j,untillas" el modelo de ada.Q. 
taci6n que la Iglesia europea desarrolló para insertarse en una realidad dada. 

Si bien es criticable la situación de la Iglesia Romana por sus ligas con 
los poderes terrenos de la ideologfa capitalista, es justificable dado el ni
vel económico que priva en aquel continente. En contraste, el sector conserva
dor de la Iglesia latinoamericana pretende vivir a la manera del clero europeo 
y aun mejor que el europeo en un medio donde resulta grotesco su ejemplo. Esta 
pretensión provocará desprestigio a la Iglesia, agravado adem5s por el desmedj_ 
do favoritismo de este grupo hacia las clases pudientes, 

Este sector, ha. proyectado la imagen de uná Iglesia aliada al capitalismo 
y por consecuencia franca opositora de la ideologfa del marxismo. Los conserv! 
dores han establecido una alianza con las autoridades en el poder para contra
rrestar la intromisión de las ideas socialistas lo cual ha provocado que se vea 
a la Iglesia como aliada franca del capitalismo y de la violencia mientras ora 
por la paz. Paz que se logra conculcando los derechos humanos en Am~rica Lati
na 24. 

La Iglesia latinoameriGana ha dado muestras de inmadurez, o tal vez de ex
ceso de madurez; por tal motivo la Iglesia europea ve conveniente para reafir
mar la universalidad de la Iglesia el que la jerarqufa europea siga imponiendo 
las premisas doctrinales que convienen a todos las Iglesias particulares por -
igual. De esta forma se proseguir~ midiendo a las diversas realidades regiona-
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les con el criterio de la interpretaci6n europea. 

Es en este momento del Documento de Puebla, que corresponderfa al capítulo 
tercero, que los obispos de la Iglesia-Institución imponen la visi6n europea -
para América Latina. Para ello se hace necesario demostrar que esa visión es -
la Onica válida, es la Verdad. Es Dios quien vuelve una vez más a escoger a -
los prelados europeos para trasmitir su palabra a los hombres, en este caso a 
los hombres latinoamericanos. Esa colegialidad de obispos, en su mayorfa pro
venientes de la Iglesia-Institución que ha reunido la Iglesia europea en la ci!!_ 
dad de Puebla, reconocerá a la Iglesia europea, también una vez más como cabeza 
de las Iglesias regionales, legitimándola como Iglesia Universal. 

"El evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de 
verdad. Una verdad que nos hace libres y que es la Onica que pr.Q. 
cura la paz del corazón: este es lo que la gente va buscando -
cuando anunciamos la buena nueva. La verdad acerca de Dios, la 
verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad 
acerca del mundo •••• El predicador del evangelio será aquel que 
aQn a costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad 
que debe trasmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la -
verdad por e1 deseo de agradar a los hombres, de causar ásombro, 
ni por orig1na11dad o deseo de aparentar ...•• Pastores del Pue
blo de Dios: nuestro servicio pastoral nos pide que guardemos -
defendamos y comuniquemos la verdad, sin reparar en sacrificio1124 

En realidad la jerarquía institucional ya tenfa la respuesta varios años an. 
tes de la magna conferencia de Puebla. Se trata a las tendencias latinoamerica
nas en forma peyorativa y hasta burlonamente y se les pide el sacrificio de sus 
ideas. La revitalizaci6n del Evangelio en esta y en futuras ~pocas, se gesta
rá en las altas y cerradas jerarqufas eclesiales, bajo los lineamientos de res
peto de la lfnea trad1c1onal del ~~gisterio y de enciclicas y Concilios anteri.Q. 
res que han buscado la comun16n de la familia de Dios. Todas las reelecturas -
del Evangelio que pretendan la desuni6n son falsas y equfvocas. 

Sin embargo, la Iglesia europea es consciente de que ya no puede revirar -
del todo la democratización conciliar e imponerse, como antaño lo hacfa, a las 
iglesias regionales; tiene que negociar con ellas. La respuesta a la problem6tj_ 
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ca latinoamericana habrá de surgir de una sfntesis a transacdón entre los gru
pos extremos que pretenden cada cual poseer la razón, con el lfmite de que hay 
que asimilar de cada uno de los grupos, aquello que convenga a los intereses de 
la Iglesia universal, aquello que asegure su existencia como institución regio
nal y universal, con la relevancia y autoridad necesaria para enfrentarse al 
diálogo polftico con las autoridades terrenas correspondientes. 

La magna reunión del Episcopado, donde se supone que se dan cita los Santos 
varones de la cristiandad moderna para interpretar la voluntad de Dios para so
lucionar los problemas del hombre de la época actual, más bien da la imagen de 
magna negociaci6n, donde se dan cita los magnates comerciantes de la religión, 
que van a imponer lo que consideran la verdad de un Dios europeo sobre sus hi-
jos latinoamericanos. 

Un sacerdote latinoamericano que estuvo pendiente del desarrollo de la 
reunión reflexiona sobre ella:"Recado a Marta: te confieso que, al pri!!_ 
cipio, estaba muy pesimista sobre la marcha de esta reunión. Tuve mame!!_ 
tos de desánimo en.mi fe, en la presencia del Espíritu Santo, en la -
Iglesia. Razoné como si todo dependiese de la obra humana. A veces, me 
parecía un mero juego polttico, donde el más experto lleva lo mejor. La 
verdad que la política está presente en la vida de la Iglesia. Sin em
bargo su médula es el amor y, al menos que hagamos de la Iglesia una -
cueva de ladrones", el Espfritu no dejará que ella camine por los si
nuosos caminos de la historia como un barco a la deriva. De cualquier 
manera Marta, estamos sufriendo los dolores de parto de Puebla"2!. 

Puebla se va a convertir en un rotundo éxito para la Iglesia europea y esto 
se debe en buena medida a la recia personalidad de Juan Pablo II, que es autén
tica. El Papa se convierte en el Padre que reprende a sus hijos y les hace ver 
que están en un error. Reprende a conservadores y a liberales, culpándolos de -
provocar la desunión con reyertas particulares,cuando la Iglesia, su madre, mas 
necesita de la unidad de sus miembros. 

Los jerarcas magnates de la Iglesia-Institución prevalecieron en nOmero en 
la Asamblea. Monseñor Trujillo, obispo de Colombia que fungfa en 1979 como Seer~ 
tario del Celam, hizo los arreglos previos necesarios para que estuvieran en la 
Asamblea de Puebla Obispos tradicionalistas y conservadores como • 
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gran mayoría. No obstante, estuvo presente un grupo numeroso de sacer. 
dotes de la Iglesia-Mensaje que terminaron configurando con los conservadores 
moderados el grupo evolucionista y abrazaron por lo tanto, los principios doc
trinales propuestos por el Papa Juan Pablo 11. La finalidad de la renovaci6n 
eclesial para este grupo fue la Hegemonfa de la Iglesia, adaptando a esta fin! 
lidad como mejor pudieron el compromiso con los desposeídos de América latina. 

Para darle a la asamblea el carácter democr~tico que requerían las circun~ 
tancias después de Medellín y para hacer de Puebla una continuidad del Conci-
lio Vaticano II. Con su pluralismo de ideas, estuvieron presentes también un -
número importante de sacerdotes de la Iglesia-Mensaje de la facción liberal m~ 
derada. En ellos recayó la defensa del compromiso con al pobre; proponiendo b! 
sicamente que la Iglesia Latinoamericana no solo apoyara sino trabajara para -
lograr un cambio en las estructuras de explotación existentes en el continente. 
Llana y abiertamente proponían un Evangelio ideologizado, al igual que lo habfa 
venido proponiendo la Iglesia-Instituci6n que trafa a Puebla como respuesta P.! 
ra Am~rica Latina un Mensaje evangélico que se apoya en y apoya a su vez a las 
estructuras capitalistas, tendiendo claro esta a lograr una moderaci6n en esas 
estructuras de explotaci6n. 

Los liberales moderados proponen una Iglesia Socialista en América Latina_ 
sin pretender con ello ninguna esici6n de la Iglesia Cristiana católica univer. 
sal. Su originalidad consiste en pretender el cambio de estructuras econ6mico
polfticas sin violencia a través de la conciencia del hombre. La acción de la 
Iglesia en esta empresa sería decisiva, pese a que en ello cabrfa la posibili
dad de que la autoridad de la Iglesia se menguara una vez establecidos los re
gímenes socialistas en América Latina. Sin embargo este ataque no se darfa, s~ 
gún opinión de los liberales moderados porque la Iglesia no serfa una enemiga 
sino una aliada en el proceso y en el logro del cambio. 

Para este grupo, Cristo predica el Amor pero con un significado de compro
miso por cambiar las estructuras.de explotación de su momento histórico. Pre-
dica la existencia de un mundo eterno para cimbrar las conciencias de los hom
bres. Les invita a todos a seguir su comportamiento y se propone como camino y 
guía para merecer la vida eterna y reunirse con su Padre o para perderse tam-
bién eternamente. Él se olvida de sí mismo y se entrega a resolver los proble
mas de 1 os que le rodean. Su mensaje ti ene ·un contenido profundamente socia 1. 
Dios ha sometido a los hombres a prueba en este mundo; el comportamiento para 
con sus semejantes será decisivo para ascender al cielo o para descender al in 
fierno. Este mundo es tan importante para Cristo como el otro. 

229 



Dios deja libertad a los hombres para seguir las normas que se derivan del 
comportamiento de Cristo o para no seguirlas. El libre albedrfo se respeta pe
ro el premio y el castigo serán irrevocables. 

Cristo, dicen los liberales, predica la caridad pero no en el sentido de -
dar las sobras de la que se.tiene en abundancia sino en el sentido de despren
derse aan de lo que es indispensable para ofrecerlo a los demás. Su concepto -
de caridad tiene la finalidad de lograr la igualdad entre los hombres. Se de
be ver a los bienes de la tierra como un regalo de Dios para todos y no deben 
configurarse estructuras que legitimen el derecho de acapararlos para beneficio 
de unos cuantos; contra esto está Cristo y deben estar los cristianos. 

Cristo no apoya un determinado modelo polftico, no se propone a favor del 
capitalismo o del Socialismo; El s61o se propone en contra de la explotación -
del hombre por el hombre y si sus seguidores en el Siglo XX dicen los libera-
les, desean imitar a Cristo necesariamente.tendrán que estar en contra de las 
estructuras capitalistas y luchar por su desaparici6n no solo en América Lati
na sino en todos los pafses subdesarrollados que pese a su independencia polí
tica aan padecen el dominio y la explotaci6n econ6mica por parte de los países 
imperialistas. 

Si la ideología del colectivismo marxista acaba con estas estructuras de -
explotaci6n material es u.na alternativa válida para los cristianos seguidores_ 
de Cristo, sacerdotes o no. Los liberales son conscientes que se van a enfre.!!_ 
tar con ello a otras estructuras de dominio, la Iglesia trabajará por modificar. 
las ya que su misi6n es la defensa de los derechos del.hombre; misi6n que final 
mente asegura la existencia de la I.glesia como inst1tuc16n universal. La Igle
sia europea debe permitir esta alternativa a la Iglesia latinoamericana. De e!!!. 
peftarse en la permanencia de las estructuras de explotaci6n capitalista están_ 
traicionando a Cristo. 

La Iglesia-Instituci6n se está oponiendo al cambio de estructuras tal vez 
porque tienen miedo de que desaparezca definitivamente la pobreza material que 
ha justificado la existencia de la Iglesia durante muchos siglos. La pobreza~ 
continua siendo la tabla de salvación de la Iglesia-Instituci6n y está cimen-
tando sobre esa base falsa su templo en fvnérica Latina. 

La jerarqu'fa institucional y la jerarquía mensaje moderada presentan en las 
premisas que concluyen en Puebla una Iglesia sorda y ciega a los clamores de -
muchos pueblos. Presentan una Iglesia aferrada en la permanencia de esas estruE_ 
turas capitalistas, pretendiendo lograr reformas que moderen la explotación a 
través de la invitaci6n a los privilegiados para que cedan algo de -

sus privilegios y proponiéndose la educación de los desposefdos para enseñarlos a 
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que luchen "por las v1as legüles" por obtener parte de esas sobras de privile
gios. 

El Cristo que presentan en Puebla es un Cristo que predica el amor la her
mandad y la Paz. Su mensaje lleva un compromiso pero tibio y sujeto al diálogo 

y por lo tanto sujeto a componendas. 
En cuanto a la visión que tiene la Iglesia-Institución del hombre es in-

tegral esto es que toma en cuenta sus necesidades espirituales y materiales. 
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Pese a esta conclusión resulta más importante la vida eterna que la vida terre-
na. La Iglesia luchará por los desposeídos de Am~rica Latina buscando su sal
vaci6n más que su liberac16n, El hombre estará sometido a la prueba que Dios 
le puso en este mundo, pero podrá burlarla y engañar a Dios mediante un arre-
pentimiento al finalizar sus días, además de que podrá practicar de cuando en 
cuando la caridad para aliviar la pobreza temporal de una que otra gente. 

El Cristo de Puebla, que impone el grupo evolucionista comandado por la -
Iglesia-Institución europea a la cristiandad universal, es un.Cristo que entra 
al templo de su Padre dispuesto a dialogar con los mercaderes; dispuesto a -
transigir para salvar el lugar que ha alcanz.ado su Iglesia. Es un Cristo dis
puesto a entablar componendas con los que detentan el poder; no atentará con-
tra sus privilegios, solo les invitará a no ser tan egofstas. Su Iglesia predi 
cará que el sistema capitalista todavfa tiene remedio, todavfa es factible de 
componendas y reformas. Predicará en suma una tregua, para que el cambio que 
se está gestando en América Latina no sea radical y se borre de la conciencia 
de los latinoamericanos la ·alternativa del Socialismo. Es un Cristo que se ni~ 
ga a tomar el cáliz del sacrificio, que se tambalea ante la perspectiva de pe!:_ 
derlo todo, 

Si la fuerza de Cristo es el grado en que se entregó por su ideal, la - -
Iglesia de Puebla está trastocando su imagen. Los sacerdotes latinoamericanos 
de la facción moderada interpretan el amor de Cristo como un amor que acoge a 
todos sus hijos por igual. Es neutral en cuanto a que abre las posibilidades 
de salvación para todos, pero esa disposici6n es condicional e implica mayor -
esfuerzo para los egoTstas que han ·acaparado para st los bienes que pertenecen 
a todos. S1 su Iglesia desea ser fiel al ejemplo de Cristo debe mostrar firm~ 
za en su dec1si6n de no otorgarles el perdón si no testimonian en su vida dia
ria su disposic16n a cambiar las. relaciones sociales de injusticia. Entrará al 
Reino eterno todo aquel que se redima siguiendo los preceptos que impone la -
Santa Iglesia y con mayor relevancia siguiendo sus sacramentos, asistiendo a -
sus ritos y dando lirrosna para que la institución canalice esta caridad hacia 
los desvalidos. Limosnas que a su vez fortalecerán el poder temporal que nec~ 
sita la Iglesia en este mundo y_ cuyo centro está en Roma. 

Puebla, a pesar de ser la puesta en pr6ct1ca del intento de compromiso al 
que se abriera Concilio Vaticano II al buscar una Iglesia más efectiva para el 
mundo, se convierte a 15 años del concilio en una respuesta francamente tradi
cionalista puesto que entre otros puntos pregona el Sacramental1smo como vfa -
id6nea de salvac16n. 
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Los seguidores de Cristo que se apeguen a sus conclusiones ser!n los ver
daderos seguidores y conservar!n la auténtica Iglesia de Cristo¡ los dem!s son 
falsos y están en pecado por proyectar una imagen de Cristo que no se apega a 
la tradicional. Cristo y el Espfr1tu divino están con ellos y les dán la ra-
z6n porque son la mayorfa y porque su mensaje es de amor y no de violencia. 

En mi opinión los requisitos que le dan a la interpretación europea la C! 
tegorfa de Verdad los satisface la interpretación de los liberales moderados -
latinoamericanos, ya que su mensaje no incluye la violencia. En cuanto a que 
constituyeron la mayorfa es en .cierta forma falso ya que la Iglesia-Mensaje no 
estaba bien representada en la Asamblea. Los liberales revolucionarios fueron 
excluidos de la reunf6n, estuvieron en Puebla pero se les neg6 la entrada, 
A varios sacerdotes de la faccid~ liberal moderada, aunque asistieron a los d~ 
bates se les otorg6 voz pero no voto, los conservadores ~ los evolucionistas 
se constituyeron en mayorfa aplastante e impusieron su interpretac16n como ver. 
dad. La Iglesia universal como pueblo de Dios hace oficial en esta Asamblea -
Episcopal su interpretación de Cr1s~o. de la Iglesia y del hombre. 

La unidad y la universalidad de la Iglesia adquieren la connotaci6n de -
franca imposici6n. Las premisas doctrinales del Documento son tomadas exacta
mente de los discursos del Papa Juan Pablo II y m!s aOn, el propio esquema del 
documento fue planteado por la. secuenda de los mismos discursos papales. 

La verdad divina inspirada por el Espfr1tu Santo no salid' de la Conferen
cia de Puebla. En la reunf6n aparentemente se efectuó una renovac16n interna_ 
al tomarse en cuenta los puntos· de vista de los diversos grupos. En realidad 
la jerarqu1a institucional asimild aspectos secundarios que no da~aban la lf
nea de acción ya configurada y que ~!s bien la nutrían al aceptar aspectos -
que van a ser positivos para revitalizar o para difundir la respuesta tradi-
c1ona1. 

Uno de los objetivos m!s importantes es la unidad. de la Igl'esfa, la que 
deberá lograrse reafinnando l.a apertura democr&tica que hace susceptible a la 
linea evang~lica tradicional de aceptar ideas y enriquecerse con ellas para -
bién del compromiso con los pobres en latinoamerfca. Las comisiones que re-
dactan este capftulo debieron sentir una grave responsabilidad ya que de su -
sfntesis dependfa dejar satisfechos a los diversos grupos y reafinnar la la-
bar de unif1caci6n que habfa emprendido con tanto éxito Juan Pablo II. 

La Igles1a-Institucidn arguye la. desideologizacf6n como parte vital de -
la respuesta que trae Europa pa~a poder cohesionar a liberales y conservado-~ 

res. 
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"Si el evangelio que proclama100s aparece desgarrado por querellas -
doctrinales, por polarizaciones 1deo16gicas o por condenas recfpr.Q. 
cas entre cristianos al antojo de sus diferentes teorfas sobre -
Cristo y sobre la Iglesia e incluso a causa de sus distintas con
cepciones de la sociedad y de las 1nst1tuc1ones humanas "como pre
tender que aquellos a los que se dirige nuestra predicaci6n no se 
muestren perturbados, desorientados, si no escandalizados?. 26 

Con tales argumentaciones la Iglesia universal hace un llamado a los gr.!!_ 
po~ disidentes, resaltando la culpabilidad de su actitud. En la parte corre! 
pondiente a la const1tuc16n pastoral el documento recalcará sus obligaciones 
y la obediencia que deben guardar a sus superiores. Se lanza en el documento 
la prohibic16n categ6rica a todo sacerdote de participar en polftica partidi! 
ta con lo que se sella automáticamente 1a negativa de que las jerarqufas men.Q. 
res se atrevan a teologar, acci6n que solo corresponderá en adelante a las al 
tas jerarqufas, Puebla encasilla en la tradici6n eclesial la apertura al pl.!!_ 
ralismo de ideas que lanzara Co~cilio Vaticano II y que se objetivizara en -
Jlnlér1ca despu~s de Medellfn, 

Queda asf al descubierto uno de los principales aspectos que componen el 
mecanismo de adaptaci6~ que le ha permitido a la Iglesia sobrevivir collll ins
tituci6n, con gran influencia en el hombre, pese a los cambios epocales. Es 
as1 como se reserva la revita11zaci6n evang~lica a las altas jerarqufas, cen
trando en ellas el derecho de plante~r las bases para establecer el diálogo -
polftico con las autoridades' terrenas para insertar a la Iglesia en el mundo 
salvaguardando su poder. Despu~s de Puebla, me atrevo a asegurar que ascend! 
rán a las altas magistraturas aquellos sacerdotes que demuestren su fidelidad 
a la Iglesia europea, aquellos que demuestren que su compromiso está en esa -
direcc16n. Sin embargo, y aqu1 está la transacci6n, se apunta que en adelante 
se tomarán en cuenta en mayor proporci6n las inquietudes del clero menor por
que de ellos partirá el elemento renovador que vivificará al Evangelio, dina
mizando la Historia. Las jerarqufas mayores necesitan de las menores porque 
éstas son portavoces del pueblo y les darán a conocer sus requerimientos. Oc.!!_ 
parán el' lugar de informadores en la organ1zaci6n interna de la Iglesia. Se 
les especificarán canales internos para dirigir estas inquietudes y no podrán 
utilizar otros que no sean los debidamente permitidos. Su m1s16n es difundir 
el Evangelio tal cual es recibido en los seminarios, donde esta también a car. 
go del· Obispo la vigilancia del apego a los criterios doctrinales. 
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"El Obispo es maestro de la Verdad, En una Iglesia totalmente al -
servicio de la Palabra, es el primer evangelizador, el primer cat! 
quista; ninguna otra tarea lo puede eximir de esta misión sagrada. 
Medita religiosam~nte la Palabrn, se actualiza doctrinalmente, pr~ 
dfca personalmente al pueblo', vela porque su comunidad avance con. 
tinuamente en el conocimiento y practica de la Palabra de Dios, -
alentando y guiando a todos los que enseílan en la Iglesia (a fin -
de evftar magisterios paralelos de personas o grupos) y promueven 
la colaboración de los tel11ogos que ejercitan su carisma especffi
co dentro de la Iglesia, desde la metodologfa propia de la teologfa, 
para lo cual busca la actualización teológica a fin de poder dis-
cernir la Verdad y mantiene una actitud de di&logo con ellos. To
do esto en comunión con el Papa y con sus hermanos Obispos, espe-
cfalmente los de su propia conferencia Episcopal 11 .27 

La opción por los pobres es una caracterfstica determinante de las jerar
qufas menores del clero latinoamericano. La Iglesia-Institución dominando en 
Puebla opina que esta actitud de servicio misional hacia el pobre y la basqu~ 
da de su 11beraci6n, se tiene que ajustar a los dict&menes doctrinales que la 
Iglesia universal promulga en razón de sus intereses polfticos. 

La Iglesia-Institución no puede negar que las estructuras injustas que -
privan en este llKlmento en ~rica Latina son la causa de la pobrezf y la mar
ginación de las mayorfas y son la causa tambi~n de la holganza y de la acumu
lación de privilegios para unas minorias. Es una realidad que salta a la vi! 
ta desprendida de Medellfn y que ·tanto conservadores como liberales están obl.!. 
gados a aceptar. 

La Iglesia encuentra que la caridad que venfa pregonando ya no funcionará 
para el cambio que se demanda en Am~rica Latina y que deberá jefaturar, como -
condición de credibilidad para lograr su unidad. La Iglesia ya no podrá seguir 
usando paliativos; se encuentra en un momento histl1rico en que el cambio es in. 
minente y la difusión de la 1deologfa marxista se presenta como una posibili-
dad en ese cambio. SI no quiere verse superada y atacada la Iglesia tendrá que 
intervenir en ese cambio en func16n de pruebas del compromiso con el pobre CO!!. 

trafdo en Medellfn, La Iglesia pedirá un cambio de estructuras. El grupo ins
titucional transige con el liberal, pero a su manera, 

En su an411sis de la realidad latinoamericana el documento de Puebla en-
cuentra que las causas del desorden son las ideologfas, el liberalismo econl1mJ.. 
coy el colectivismo marxista. ·La primera porque ha difundido anti-valores -
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que han legitimado la explotaci6n y exaltado el egofsmo y que han difundido -
una visi6n equivocada del hombre, coloc4ndolo como un objeto de consumo que 
s61o cobra importancia como un elemento de la producci6n. La segunda ideolo
gfa porque defiende un atefsmo militante que tiende a hacer creer autosuffce!!. 
te al hombre, pri.v4ndole de Dios, Además, opinan que el colectivismo lleva -
implfcitas bajo la promesa de cambio una serie de injusticias y arbitrarieda
des tan negativas como las que produce el liberalismo, Los antivalores que -
difunden las 2 ideologfas cobran forma en una educaci6n secularizada y en un 
atefsmo militante que han impedido a la Iglesia desempeñar su compromiso. La 
tendencia liberadora que caracteriz6 a Medellfn y que se afirmará en Puebla -
no es nueva, es la resultante de una continuidad que encontr6 su orfgen en -
los primeros evangelizadores, 

Al culpar a las ideologfas se justifica la ineficacia del Evangelio dura!!. 
te tantos siglos en el continente •. En varias ocasiones aparee.e en el documen-
to la crftica a las 2 ideologfas: respecto a la visi6n inadecuada que tienen -
del hombre; respecto a la manipulaci6n que hacen del hombre en funci6n de sus 
proyectos polfticos, a los objetivos que persiguen y a la universalidad que -
pretenden establecer etc, Pero llega un momento en que este equilibrio de cr.!. 
tica desaparece, cuando la Iglesia condena en forma indirecta al Colectivismo 
marxista al definir su misi6n como heredera de Cristo, al afirmar que ella 
tiene la responsabilidad de difun~ir su mensaje, contenido en una serie de nor. 
mas que el creyente debe seguir para alcanzar la vida eterna. La Iglesia tig_ 
ne que.catequizar al hombre y tie~e que lograr la comuni6n entre sus fieles, -
ffsica y espiritualmente. Ella es la casa de la familia y es a la vez esposa 
y madre que orienta Y.cui~a a ese pu~blo. La Iglesia resulta indispensable P! 
ra la salvaci6n. El 1 iberali.smo econ6mico le ofrece a la Iglesia las condici.Q. 
nes de libertad para desplegar sus recursos y trabajar por la salvaci6n de los 
hombres. Por lo tanto le ofrece las posibilidades de justificar su existencia 
y la ·libertad para aliviarlos. · 

Por su parte la Iglesia paliará los errores que se cometen dentro de ese 
sistema. La ideologfa liberal es mala como la del colectivismo pero otorga li 
bertad al hombre. Otorga al hombre 1 ibertad de di alogar con Dios y por lo ta!l 
to no está en pecado mortal. Está plagada de pecados veniales pero para suav! 
zarlos está precisamente la Iglesia. 

"La libertad implica siempre aquella capacidad que en un principio -
tenemos todos para disponer de nosotros mismos a fin de ir constru-
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yendo una comun16n y una participación que han de plasmarse en re!!_ 
lidades definitivas, sobre tales planos inseparables; la relación 
del hombre con el mundo, como señor; con las personas como hennano 
y con Dios como hijo ........... .. 
No ser1a posible, sin embargo, el auténtico y pennanente logro de 

I la dignidad humana en este nivel, si no estuviéramos al mismo tie!!!_ 
po autlinticamente liberados para real iza.rnos en el plano trascen-
dente. Es el plano del Bien Absoluto en el que siempre se juega -
nuestra libertad, incluso cuando parecemos ignorarlo; el plano de 
la ineludible confrontación con el misterio divino de alqufen que 
como Padre llama a los hom~res, los capacita para ser libres, los 
gufa providentemente y ya, que ellos pueden cerrarse a El e inclu
so rechazarlo, los juzga y sanciona para vida o para muerte eterna, 
segan lo que los hombres mismos han realizado libremente. Inmensa 
responsabilidad que es otro signo de la grandeza pero también del 
riesgo que la dignidad humana incluye". 28 

El concepto de pecado mortal para el siglo XX tiene una connotaci6n ide.Q. 
logizante. La Iglesia condena al colectivismo marxista porque·suprime la li
bertad del hombre de dialogar con Dios. El marxismo niega su existencia y -
aunque sus soluciones sociales pueden ser brillantes por el sólo hecho de ne
gar la existencia de Dios con su visión puramente materialista queda conden! 
do auto~ticamente cayéndo en pecado mortal. 

La respuesta que ha configurado la Iglesia-Institución jefaturada por la 
Iglesia europea para las demandas de cambio en América Latina, aunque se emp~ 
ñe en afinTiar su desideologización es un franco apoyo a la ideologf~ del lib~ 

ralismo económico. Con ello tacitamente la Iglesia se opondr4 a que los pue
blos acepten la alternativa del Socialismo. 

"A través de la indisoluble unidad de estos 3 planos aparecen me -
jor las exigencias de comunión y participac16n que brotan de esa 
dignidad. Si sobre el plano trascendente se realiza en plenitud 
nuestra libertad por la aceptaci6n filial y fiel de Dios, entra-
mos en comunión de amor con el misterio divino¡ participamos de -
su misma vida. Lo cont'rario es romper con el amor de hijos, re-
chazar y menospreciar al Padre. Son dos posibilidades extremas -
que la revelac16n cristiana llama gracia y pecado; pero estas no 
se realizan sino extendiéndose simult8neamente a los otros dos pl!, 
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nos con Inmensas consecuencias para la dignidad humana".a• 

Con esta posici6n, Puebla significa un triunfo para la lfnea tradiciona
lista y conservadora que vio en Medellfn a una Iglesia peligrosamente compro
metida, que a través de un análisis del contexto socio-econ6mico-polftico de 
los patses latinoamericanos había lanzado sus lineamiento~ progresistas aus-
piciando el auge de interpretaciones liberales extremas, las cuales creyeron 
ver en la apertura conciliar una base para legitimar una interpretaci6n evan
gélica que coincidía en objetivos y métodos con el colectivismo marxista. 

La transacción se lleva a efecto con los evolucionistas, los cuales con
sideraron que a través de este concepto de pecado la Iglesia universal acept!!_ 
ba el compromiso de trabajar por la promoción del pobre. En honor a la ver-
dad este compromiso se toma porque se convierte en con di ci 6n de credibilidad 
para lograr los verdaderos objetivos de unidad y universalidad. El Documento 
propugna que se lleven a cabo trabajos de promoción social y esto es lo que 
la mayor1a del grupo evolucionista pretendfa. Constituye un triunfo en forma 
general para este grupo. No lo será para aquellos liberales moderados y me-
nos para los extremistas que pretendfan sintetizar la religi6n con laideologfa 
marxista. Desde esta interpretación evangélica del pecado, la opci6n por los 
pobres implica un cambio en la doctrina moral para alcanzar la salvaci6n. Se 
está en gracia de Dios si se cree en El, no obstante, para alcanzar la salva
ci6n resulta importante que el hombre se comporte como señor ante el medio -
que le rodea pero también que respete a los hombres como hermanos, es decir -
se dá relevancia a las relaciones de respeto ·a la dignidad de los demás frente 
a los objetos materiales que en principio pertenecen a todos. 

A pesar de dicha aceptación, hay aquí una sutileza que cimenta la debili 
dad de su compromiso: esto es, que el s6lo hecho de creer en Dios implica la 
posibilidad de salvación, de tal

0

manera que con su concepto de pecado no se -
agrede a los grupos pudientes. El que el hombre coadyuve con su egofsmo a -
edificar una sociedad con estructuras injustas es un pecado menor frente 
al pecado mortal que pesa sobre aquellos que niegan a Dios. La Iglesia se 
compromete a salvar a los primeros si expfan sus culpas, pero afinna su amen!_ 
za sobre los últimossi no reconsideran su atefsmo y por lo tanto su posición 
ideo16gtca. 

La neutralidad ha sido otro de los factores qu~ han fundamentado la ada~ 
taci6n de la Iglesia a las diferentes ~pocas. La indiscriminada apertura del 
Reino de Dios que pregona la Iglesia le ha funcionado en fonna tal que le ha 
permitido una relativa facilidad de adaptac16n y una propenci6n a favorecer ·a 
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un determinado sector social. 

A causa del Laicismo la Iglesia aceptó su encasillamiento en un ni~el pu
ramente espiritual. Esto fue una forma de adaptaci6n a la burguesfa en el po
der que le neg6 toda incumbencia en los asuntos econ6mico-polfticos. La Igle
sia suaviz6, en aras de los privilegios de esta clase social, sus requisitos 
para otorgar el premio o el castigo final, convirtiendo la religi6n en un ri-
tual ismo. Asf la esencia del Evangelio daba paso a una excesiva sacramentali
zaci6n. Esto ha resultado mlis evidente en los pafses latinoamericanos, donde 
el acto religioso se ha convertido en el cumplimiento escueto del rito olvidli!! 
dose la comuni6n espiritual soci~l de los que se quieren ligar a Dios y a sus 
semejantes. 

En Medellfn se cuestion6 esta neutralidad y se opt6 por una preferencia -
de las clases desposefdas, manifestando un compromiso real por su promoci6n S.!!, 

cial, con lo que se daba una relevancia insospechada a la doctrina moral cris
tiana como condfci6n insustituible para ganarse la salvaci6n. 

Esta postura caus6 efectos incontrolables para la Iglesia institucional,
porque fue una de las pautas por las que algunos sacerdotes mostraron su deci
dida preferencia hacia las clases desposefdas y su dcsidentificaci6n de las el~ 
ses pudientes como los responsables a vencer. 

La Iglesia Universal rescata la neutralidad en Puebla. Su compromiso con 
el pobre no es excluyente; si bien opta por su promoci6n aquf estli de nuevo la 
transacci6n. Esta actitud no significa atentar contra las clases pudientes. -
Se afirma la importancia que tendrli para la evangelizaci6n en el 'futuro en Am!_ 
rica Latina la enseílanza de la doctrina moral cristiana, donde por medio de la 
educaci6n en estas normas y valores se lograrli el cambio de estructuras que se 
propone llevar a cabo la Iglesia para responder a las demandas de liberaci6n -
de esos pueblos. 

Sin embargo, en ninguna parte del documento se condena la riqueza o se -
atenta directamente en contra de los privilegios de esta clase. La Iglesia -
reafirma su tradicional invitación a la pobreza como condici6n para obtener la 
sal vaci6n eterna. Por ello, la violaci6n de este precepto de la doctrina mo-
ral cristiana se acentaa como un pecado menor o venial. En esta sfntesis -
Iglesia-capitalismo la Iglesia tomará a la denuncia de situaciones irregulares 
e injustas como un recurso para aumentar su credibilidad. Denuncia que irli -
aparejada con la difusión que hará la Iglesia de las posibilidades que todavfa 
existen dentro del mismo sistema. 

A estas alturas del documento, resulta que de la supuesta transacci6n que 
pretendió hacer la Iglesia universal en Puebla ya se puede avisorar el triunfo 
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para el grupo conservador. La revital izaci6n evangélica no atenta contra los 
dogmas tradicionales. No obstante, los sacerdotes conservadores de Latinoarn~ 

rica tendrán que asimilar la reprimienda que viene a darles la Iglesia-Insti
tuci6n europea tanto a losconservadores como a los liberales. 

La Iglesia reunida en Puebla los acusa de atentar contra la unidad de la 
comunidad catOlica universal, porque debido a su posición rfgida en extremo -
ocasionaron en buena medida la bOsqueda de medios extremos, a los que tuvo -
que recurrir un sector eclesial discrepante de la alianza abierta con los po
deres terrenos. 

Su resistencia al cambio es una postura que califican de tan peligrosa -
como la del sector liberal, que pretendió encontrar m~todos marxistas para el 
cambio. El grupo conservador tendrá que aprender de los liberales en lo que 
respecta a su vocaci6n de servicio,de entrega misional para lograr la promo
ción de las mayorfas pobres de Latinoamérica. Deberán entender los postula-
dos de la revitalfzaci6n y valorar la religiosidad del pueblo que se manifie~ 
ta en piedad popular, misma que si bien es cierto está plagada de distorsio
nes y sincretismos, deberá ser rescatada por todos, conservadores y liberales 
para convertirla en la base de la evangel izacHln futura. Tendrán por otra par. 
te que cambiar sus hábitos y vivir en austeridad debiendo en adelante predicar 
con el ejemplo. 

Puebla seftala a los sa~erdotes·obediencfa y sumisión a los dictámenes que 
se concluirán en la Conferencia. Los sacerdotes de jerarqufa menor serán los 
portavoces de las necesidades del pueblo ante las altas jerarqufas. En estos 
niveles se harán las restructuraciones al mensaje evang~lfco para responder a 
estas necesidades y los sacerdotes de jerarqufa menor tendrán la responsabili
dad de aplicarlas. Los Obispos de las Iglesias particulares serán el enlace -
con la Santa Sede Romana, 

"Por ser sucesores de los Ap6stol es, los Obispos, a través de su C.Q. 

rnun16n con el Colegio Episcopal y de manera especial con el Romano 
Pontffice, hacen presente la apostolicidad de toda la Iglesia; ga
rantizan la fidelidad al Evangelio; realizan la comuni6n con la -
Iglesia Universal y promueven la colaboración de su Presbiterio y 
el desarrollo del Pueblo de Dios encomendado a sus cuidados" •. 30 

" 
En la pastoral vocacional del documento se resalta la participación del 

obispo como lazo conector entre la Curia Romana y sus feligreses. Entre sus -
tareas el obispo tendrá la obligación de escuchar a sus feligreses para hacer 
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llegar sus inquietudes a los respectivos centros de reuni6n que la Iglesia eu
ropea ha establecido para resolverlas; tal es el caso de la Celam de Puebla. -
El Obispo deberá evitar la gestaci6n de problemas internos en sus iglesias par. 
ticulares. Entre otras cosas el obispo vigilará la fonnaci6n de los futuros -
sacerdotes, estando en continuo contacto con los seminarios y centros de reu-
ni6n; vigilará sus programas de estudio y dirigirá una adecuada orientac16n v~ 
cacional para encauzar a sus pastores según su respectiva vocac16n. 

Puebla es la cristalizaci6n de la comunicac16n entre las Iglesias. La -
universalidad se lleva a cabo mediante el establecimiento de rfgidos sistemas 
de comunicaci6n. El cerebro será la Santa Sede; el vigilante será el obispo, 
decayendo el papel de difusor en el sacerdote. De tal fonna que los objetivos 
establecidos en Europa se difundirán a los pueblos de la cristiandad cat61ica 
y se revitalizará la palabra de Cristo tomando en cuenta la voz de los sacerdg_. 
tes, pero de ninguna manera su voto . La Iglesia Europea se asegura as1 a tra
vés de la Pastoral vocacional una estricta observancia y vigilancia de los dif. 
támenes doctrinales. 

Una vez que la Iglesia-Instituc·i6n ha establecido los medios que le ase
gurarán un control directo de la religiosidad de las Iglesias particulares, en 
Puebla se declara dispuesta a aceptar las comunidades eclesiales de base, pro
puestas por el sector liberal. 

Las comunidades eclesiales de base fueron un tema candente para la confe
rencia de.Mede111n. En ellas se plasmaban los objetivos progresistas del sec-
tor liberal, el cual manifestaba mediante la defensa de estos centros su oposi 
ci6n a continuar con.la tendencia oficial de la educación de la Iglesia, que -
calificaban de elitista ya que la educac16n cat6lica se habfa impartido s6lo -
en centros privados, en los que se cimentaba la formaci6n de j6venes "triunf~ 
res". La Iglesia les abrfa el paso a los cuadros de tomas de decisión y asf 
formaba élites privilegiadas. A trav~s de la educación la Iglesia estaba cog_ 
perando en la formación y conservación de estructuras injustas. 

"Entre los religiosos educadores surgen cuestionamientos sobre la 
inst1tuc16n escolar cat61ica, porque favorecerfa el elitismo y 
el clasismo; por los escasos resultados en la educaci6n de la 
fe y de los cambios sociales; por problemas financieros etc. -
Esta ha sido una de las causas que han llevado a muchos reli-
giosos a abandonar el campo educativo a cambio de una acción -
pastoral considerada más directa, valiosa y urgente 11

•
31 
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El sacerdote comprometido vio en las comunidades eclesiales de base la • 
contrapartida de los centros oficiales religiosos; se instal6 en las comun1d!. 
des 1ndfgenas menospreciando el confort y los benefic1os de las zonas urbanas 
e imparti6 la doctrina cristiana sencillamente, adaptando la liturgia a la r~ 
ligiosidad del pueblo. En la evangel1zaci6n el sacerdote liberal destacaba -
fuertemente la doctrina 111Jral cristiana como exigencia de salvaci6n y en forma 
paralela impart1a una informaci6~_cienttfico-social, encaminada a fonnar en· 
el indfgena una conciencia analftica que le hiciera percatarse de la existen
cia de condiciones injustas y le aclarará la potencialidad del Individuo para 
cambiarlas. Se hacfan además severas crfticas a la ideologfa imperante. Des
pués de Medellfn se convirtieron en focos sub•1ersivos que clamaban por una r~ 
voluc16n. 

El sector conservador se opuso a la proliferaci6n de estas comunidades. 
Provocaron con su negativa una reacci6n extrema ante una postura también extr~ 
ma de confort y privilegios. La Iglesia-Inst1tuc16n europea habfa tenido 10 -
largos anos para aceptar la ex1stencia o no de estos centros educativos. La -
posibilidad de negarles validez, hubiese sido la pauta para agudizar el probl~ 

ma de la escici6n en la Iglesia latinoamericana. Si su objetivo era la unidad 
no les quedaba más opc16n que aCOQerlas como medios permitidos para revital1-
zar a la Igles1a. Además un estudio profundo de estos modelos de acción les -
abri6 los ojos a las jerarqu1as europeas: en estos centros estaba el problema 
pero tambi~n en ellos se encontraba la solución para la evangelizaci6n de Am! 
rica Latina. 

A trav~s de las comunidades de bases se han percatado de la existencia -
de un importante porcentaje de la población que vive aislado, marginado del -
mfnimo de confort imaginable y que debido a la situac16n geográfica y a otros 
factores económicos están condenados a permanecer en esa situac16n debido a -
la ignorancia y a su falta de prepáraci6n. En el documento se distinguen dos 
zonas a las que habrá de dirigirse una evangelización mediante catequesis di
ferentes. (el med1o rural y el urbano) 

Un segundo factor, qué la Iglesia-Institución europea ha desprendido de 
las comunidades eclesiales de base es: la labor educativa que habfa venido d~ 
sarrollando ese sector del clero denominado liberal. Ellos habfan ligado en -
la práctica evangelfzaci6n con educación, para preparar al buen cristiano y -

al mismo tiempo lograr su promoci6n social. 
El gran concepto de la ·enseñanza social de la Iglesia, desarrollado en -

la encfclica Evangelii Nuntiand1 que propone las bondades de la educaci6n - -
evangelizadora, lo tomaron de las experiencias de las comunidades eclesiales 
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de base. S6lo que la Iglesia del1mit6 la proporc16n en que debían combinarse 
la formac16n evangélica y la formac16n c1entffica promocional, sin olvidar el 
contenido 1deol6gico que llevarfa esta combinación. 

La delimitaci6n de la proporci6n consistió en centrar como prioridad en 
la mis16n del sacerdote la evangelización: la misi6n del sacerdote es evange
lizar antes que educar, precisamente al contrario de lo que venían haciendo -
en las comunidades los sacerdotes liberales. 

Concilio Vaticano II y Medellfn rendfan sus frutos para la Iglesia euro
pea ya q'ue hicieron aflorar una realidad hasta entonces inadvertida. De ella 
misma emanaban las soluciones, ya que aquellos factores que se crefan alarma!l 
tes, dadas las informaciones que trasmitfa el sector conservador latinoameri
cano, la Iglesia europea las tom6, las estudió y evulu6 para confonnar las di 
rectrices de la evangel1zac16n futura para Pmérica Latina, 

Un tercer factor que la Iglesia europea concluirá de los modelos establ~ 
cides en las comunidades eclesiales de base es la franca ideologizaci6n marxi~ 
ta que los sacerdotes liberales pretendieron llevar a cabo para agilizar su -
compromiso. 

Ningan fundamento oficial existfa a este respecto en Concilio Vaticano II 
para que este grupo interpretara la revitalizac16n del Evangelio insert4ndolo_ 
en la metodologfa y los objetivos de· esa ideología; sin embargo pienso que lo 
que motivó a los sacerdotes liberales a confonnar una respuesta diferente fue 
la historia de la polftica diplom!tica sostenida por la Iglesia-Instituci6n a 
lo largo de los ·siglos. La Iglesia ha estado dispuesta a hacer modificaciones 
substanciales a la Palabra de Cristo interpretandola de acuerdo a las pautas -
que le imponfa su diálogo con las autoridades terrenas. Los liberales ven a -
una Iglesia aliada a la clase en el poder que justificaba su misi6n consolando 
y aliviando a los pobres. Se manifiesta un Evangelio ideologizado, domestica
do en raz6n de los intereses de una Iglesia poderosa. 

En la época de la colonia espanola en América la Iglesia se encontraba tQ. 
talmente sometida a las decisiones· del ~stado representado por el Patronato -
que ejercfan los Reyes católicos. Pudieron asf legitimar a lo largo de 3 si-
glos el poder moriárqu1co y el dominio de los cristianos sobre las tierras arr~ 
hatadas a los infieles. 

Cuando las colonias americanas consiguieron su independencia de la metr6-
pol i española, la Iglesia se atuvo al modelo criollo que tendfa a la conserva
ci6n de la situación que prevaleció en la colonia. En el siglo XIX la Igle-
sia se opone al !lXldelo liberal y con el triunfo de este partido, la Iglesia r~ 
c1be el peso de la derrota. Pese a las circunstancias adversas, la Iglesia lo-
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gra adaptarse al laicismo, ajustando su doctrina moral y su concepto de peca
do mediante una neutralidad que convirtió a la religi6n en una serie de ritos 
sin compromiso social. 

La revital1zaci6n hist6rica del Evangelio que ha elaborado la lglesia-In~ 
tituci6n europea en las distintas épocas, ha dado la pauta a la Teolog1a libe
ral para buscar apoyo en la ideologfa marxista, en func16n ya no de los fnter~ 
ses de la Iglesia sino en función del alivio definitivo de la pobreza en Jllnérj_ 
ca Latina; lo cual implica hacer efectiva la exigencia de salvaci6n que tiene 
el Evangelio para que ya no haya grupos que vivan de la explotación de otros. 

La Iglesia-Institución europea aunque esgrime oficialmente su desideologj_ 
zación, en realidad justifica su apego a la ideolog1a capitalista en base a la 
ideologización que ha presentado el grupo liberal en las comunidades eclesia-
les de base, después de Medellfn. Si estos Sacerdotes han difundido la fdeolQ. 
gfa marxista a través de estas co~unidades. La Iglesia··lnst1tuci6n, también -
las utilizar! .. para seguir apoyando las estructuras capitalistas. La Iglesia 
europea, exige a su cuerpo sacerdotal el mismo ahínco y la misma entrega para 
difundir con el Evangelio las pos~bilidades que todavfa tiene el sistema capi
talista para hacer menos ricos a los ricos y menos pobres a los pobres. 

Puebla es la imposición de una evange11zac16n que incluye la defensa de -
una 1deolog1a y que conlleva por lo tanto el desprestigio de la otra. Las com!!_ 
n1dades eclesiales de base enriquecerán la vitalidad del Evangelio europeo pe
ro ya sin desvirtuarlo ni: sacrificarlo. La salvaci6n seguir4 siendo m4s impor
tante que la vida temporal y no habrá ningQn ataque directo a la clase poseedQ. 
ra. La Iglesia eúropea utiliza a Puebla para reencauzar por canales plenamen
te tradicionalistas la gran innovación de Medell1n las Comunidades Eclesiales 
de Base. El grupo evolucionista abraza esta posici6n, algunos en forma cons
ciente, otros, 1nconsc1entemente., Los segundos trabajarán en estas comunida
des sin percatarse de los objetivos institucionales de las comunidades de ba
se ya oficializadas, 

Bajo el estricto apego a los criterios doctrinales europeos la Iglesia 1-ª. 
tinoamericana podrá trabajar en las comunidades eclesiales de base, pero los -
obispos deberán estar al tanto de la elecci6n del personal que tenga la voca-
·ci6n de estar al frente de estas comunidades. También correrá a cargo del o
bispo evaluar los resultados que se obtengan de dichos centros. OP. tal man~ 
ra que lo que en algQn momento const1tuy6 una amenaza para la Iglesia y para 
la permanencia del régimen capitalista es modificado después de Puebla para -
convertirse en la solución idónea para difundir el Evangelio ya revitalizado. 

244 



"Esta visi6n de la Iglesia como pueblo histórico y socialmente e~. 

tructurado, es un marco al cual necesariamente debe referirse tam 
bién la reflexión teológica sobre las comunidades eclesiales de -
Base en nuestro continente pues introduce elementos que permiten 
completar el acento de dichas comunidades en el dinamismo vital -
de las bases y en la fe compartida más espontáneamente en comuni
dades pequeñas. La Iglesia como pueblo histórico e institucional 
representa la estructura más amplia, universal y definida dentro 
de la cual deben inscribirse vitalmente las comunidades Eclesia-
les de Base para no correr el riesgo de degenerar hacia la anar-
qufa organizativa por un lado y hacia el elitisnu cerrado o sect! 
rio por otro". 

'
1 Algunos aspectos del problema de "la Iglesia popular" o de "los m! 
gister1os paralelos" se insinuan en dicha lfnea: la s~cta tiende -
siempre al auto-abastecimiento, tanto jurfdico como doctrinal. I!!. 
tegradas en el Pueblo total de Dios, las comunidades Eclesiales de 
Base evitaran, sin duda estos escollos y responderán a las espera!!. 
zas que la Iglesia Latinoamericana tiene puestas en ellas"~t 

"La Comunidad Eclesial de Base,---- celebra la palabra de Dios en la 
vida a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento -
nuevo del Señor y hace presente y actuante la misi6n eclesial y la 
comunión visible con los legftimos pastores, a través del servicio 
de coordinadores aprobados 11

• 33 

Las comunidades eclesiales de base se constituyen en un·a aportaci6n de 
la Iglesia latinoamericana para la difusión de los d1ct4menes doctrinales de 
la Iglesia europea. 

Otra de las aportaciones que la Iglesia-Institu~1ón europea aplaude de -
la Iglesia latinoamericana es la entrega al servicio· misional del sacerdote -
latinoamericano, que con su actitud se ha hecho solidario del pobre. Esta e!!. 
trega a su ideal debfa ser imitada P,Or todos. En seguida del aplauso, la Igl~ 
sia Institución recuerda a los sacerdotes latinoamericanos que son miembros -
ordenados de una Iglesia y que la opción por los pobres la deben canalizar -
por las vfas permitidas por los jerarcas europeos, sin atacar a las clases p~ 
seedoras y sin dar 11MJcha importancia a las cuestiones temporales. 

"Alentar a los religiosos a que asuman un compromiso preferencial 
por los pobres, teniendo en cuenta lo que dijo Jua~ Pablo II - -

245 



sois sacerdotes y religiosos; no sois dirigentes sociales, lfderes 
polfticos o func1onarios de un poder temporal, Por eso os repito: 
no nos hagamos la ilusión de servir al Evangelio si tratamos de -
diluir nuestro carisma a través de un interés exagerado hacia el -
amplio campo de los problemas temporales". 3'i 

Una más de las medidas utilizadas por la Iglesia Latinoamericana que aco
ge la Iglesia-Inst1tuci6n es' la intervenci6n de cristianos no ordenados para -
cubrir la escasez de sacerdotes en el continente, Tal medida fue considerada -
como peligrosa por el sector tradicionalista latinoamericano, que se mostró ~
reacio a aceptar la part1cipac16n de los laicos en tareas propias de los miem
bros ordenados. 

La Iglesia calma a este se~tor conservador especifica~do los canales de -
control para vigilar y evaluar a estos centros de formacidn de cristianos no -
ordenados. El Obispo vigilar!· la observancia de los criterios doctrinales y -
prestará especial atenc16n la elecc16n de diáconos.y laicos que por su vocación 
incluso pueden presidir centros de evangelizac16n. 

La Iglesfa-Inst1tuci6n asimila a sus objetivos de unidad-univers.alfdad, 
1deologizaci6n, neutralidad, las soluciones que fueron utilizadas por los sa
cerdotes 1 ibera les latinoamericanos 'y estructura con ellos su ensellanza social 
en base de catequesis diferentes, para encontrar los medios sencillos de hacer 
penetrar sus objetivos en los cris~ianos de latinoam~rica, 

Para la zona rural la Iglesia utilizar! las comunidades eclesiales de b! 
se. El sacerdote v1vir4 ahf entre los campesfnos e indtgenas, conocer! sus • 
valores y sus costumbres.Y a travé.s de la enseílanza de los valores cristianos 
se irán erradicando aquellos que no van de acuerdo con Dios, El sacerdote s~ 
rá el maestro que les dar! a la v~z. los medios informativos necesarios para -
que analicen las causas de su marginación y explotaci6n. Cabe mencionar la sj_ 
militud con las comunidades de· base anteriores a Puebla. Después de Puebla -
el sacerdote conjurará todo intento de violencia en el pueblo y les mostrará 
los caminos legales para erradicar la injusticia dentro del sistema también -
legalmente establecido, 

Se preparará al indfgena en actitudes calificadas para que se enfrente a 
la competencia salarial con mayores posibilidades de éxito. Con ello el indl 
gena intuirá, dadas las pruebas que la Iglesia ofrece, que Dios y la Iglesia 
siempre lucharan de su lado. En la catequesis que la Iglesia ha establecido 
para las zonas urbanas donde también hay una gran mayorfa pobre, se evangel.:!. 
zará y se preparará al evangelizado para que entienda su realidad. Se abri-
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rán centros que lleven una Pastoral dedicada a grupos detenninados: obreros, 
soldados, artistas y también universitarios. En esta catequesis urbana co-
bra relevancia .la preparaci6n de los cristianos para mantenerse en estado de 
alerta contra la secularizaci6n y el ateismo de las dos ideologfas, 

La Iglesia reconoce que es más diffcil la catequizaci6n en las zonas ur
banas, particulannente en aquellos grupos que están en continuo contacto con 
la infonnaci6n secularizada tales como los j6venes y los obreros, que son los 
que mayor resistencia oponen a la labor de la Iglesia; es en ellos donde cun
den más fácilmente ideologfas extrañas. Representan por lo tanto un reto para 
la Iglesia porque ellos deben ser los primeros convencidos de la respuesta -
que trae la Iglesia europea para el cambio de estructuras. 

Los j6venes son un elemento táctico debido a las caracterfsticas que prj_ 
van en la juventud de anhelo de justicia, de arrojo, de necesidad de autenticj_ 
dad y de inclinac16n por el desposefdo. 

Otras ideo1og1as han prendido con gran fuerza en el joven. La Iglesia -
les mostrará la autenticidad que requieren y les dará los métodos, através de 
la evangelizaci6n-educaci6n pdra comprender y ayudar al pobre. A través de -
ellos la Iglesia conformará los cuadros de poder que llevarán los valores y -
normas cristianas a nivel de leyes, que se traducirán a su vez en estructuras 
justas de igualdad y de respeto a la dignidad humana. 

En la fonnaci6n permanente que la Iglesia tiende a desplegar en las diver. 
sas pastorales; se destaca la pastoral familiar donde se catequizará al indivi 
duo en sus diversas etapas de crecimiento y los padres serán los primeros cat~ 
quistas. De ahf la importancia que la Iglesia rla a la orientaci6n matrimonial. 

Desde las primeras páginas del documento, al mismo tiempo que la Iglesia 
analiza la situación social de los pueblos latinoamericanos y muestra los ant! 
gonismos de clase con sus vergonzantes consecuencias, también sopesa las acti
vidades eclesiales llevadas a cabo en los Qltimos 10 años. Pese a que recono
cen que no han sido suficientes, opinan los jerarcas reunidos en Puebla que se 
han logrado importantes éxitos, tanto en el medio rural con las comunidades -
eclesiales de base como en el urbano, con la prédica de la pobreza, base de la 
conciencia social cristiana. Mencionan, entre otras cosas, los éxitos obteni
dos con la modificaci6n de los programas de estudio en los centros educativos 
religiosos privados. 

"Pero, por otra parte, gracias a la educaci 6n que se realiza en 1 a 
familia, en los colegios que han renovado su sistema educativo en 
los grupos juveniles, hay también jóvenes que vibran por el des-
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cubrfmfento de Crfsto y que viven intensamente su Fe en el compromj_ 
so con el pr6jimo, partfcularmente con el pobre". 35 

Otros de los medios que ha tenido la Iglesia para revitalfzar el Evange-
lio ha sido las mismas Conferencias episcopales. Los pasos que se han dado P-ª. 
ra estrechar las relaciones entre las Iglesias particulares han sido ffrmes. -
Es en estas Conferencias donde se realiza la cooperacf6n entre ellas para sub
sanar sus necesidades. De tal forma que la Iglesia universal, aquf reunida,da 
las gracfas a la Iglesia norteamericana y a las Iglesfas europeas por la ayuda 
material y espiritual recibida para América Latina. 

"La generosa ayuda recibida por nuestras Iglesias y el CELAM de las 
Iglesfas hermanas de Europa y Norteamérica, en personal y medfos -
econ6micos ha contrfbufdo signiffcativamente al esfuerzo evangeli
zador en todo el continente. Por ello expresamos nuestro profundo 
agradecimiento. Este hecho es un signo de caridad universal de la 
Iglesia. El esfuerzo de encauzar este aporte dentro de los planes 
de las Iglesias locales constituye un signo de respeto y comunf6n 1

'.
36 

Todos estos esfuerzos que la Iglesia Universal ha estado desplegando y d!!_s 
plegará con más ahinco en el futuro anuncian un nuevo mundo ºen un reino que -
ya ha comenzado". Puebla constituye el cimiento de donde Ha de partir la edi
ffcaci6n de una nueva sociedad, que habr4 de realizarse sin tirar en forma viQ 
lenta nada. La construcci6n, por el contrario, será paulatina, lenta pero se
gura. Habrá de realizar a través ~e la voluntad del hombre que terminará con
vencido por los valores cristianos. El hombre podrá discernir libremente sus 
derechos, siguiendo la pauta de respetar los derechos a los demás en 3 niveles: 
al nivel de los bienes del mundo, en sus relaciones sociales y, lo más impor-
tante, opina la Iglesia, en la aceptaci6n del Ser supremo que vendrá a confor
mar su conciencia de disponibilidad hacia este cambio. 

La Iglesia rechaza el cambio violento; está en contra de la lucha de cla
ses que esgrime la ideologfa marxista. Este es un elemento fundamental que d~ 
fine la respuesta que trae para América Latina y que constituye uno de sus fu!!_ 
damentos dogmáticos, para negar cualquier posibilidad de sfntesis con esta -
ideologfa o con cualquiera de sus métodos. Puebla en este sentido se convier
te en el medio de comunicaci6n a través del cual la Iglesia universal se comu
nica con las autoridades de los pueblos de Latinoamérica para proponerles con
juntar esfuerzos en defensa del liberalismo econ6mico, porque es en este sist~ 
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ma donde la Iglesia encuentra las posibilidades de cambio. La Iglesia no s6lo 
pide respeto a la libertad religiosa sino pide que se abran los caminos para 
difundir su solución eclesial en todo el continente, Esta sintonización de e~ 
fuerzas está por realizarse; todo depende de que las autoridades polfticas y -
la clase privilegiada comprendan los objetivos latentes que plantea la Iglesia
Instituci6n para solucionar lo~ problemas en América Latina, 

Este diálogo deberá dar como resultado el establecimiento de condiciones 
para que la Iglesia intervenga en todos los aspectos·de la vida del hombre y -
hace resurgir aquel tema tan candente para la burguesfa: la intervención de la 
Iglesia en polftica. Tema que se ha discutido ya con anterioridad en encfcli
cas anteriores y que ha quedado aprobado en Concilio Vaticano II. Toca a Pue
bla especificar los términos en los que la Iglesia intervendrá en polft1ca pa
ra contrarrestar las distorsiones que se sucitaron en esta materia. 

La Igle3ia va a intervenir en polftica porque es la 'condic16n que le 1mp.Q. 
nen los signos de los tiempos actuales; sfn embargo la Iglesia distingue dos -
clases de hacer polft1ca. Ella no intervendrá en polftica partidista, no con
formará ningan grupo que enarbole detenninada ideologfa, no luchará por alcan
zar el poder temporal para llevar a cabo su proyecto polftico. De tal manera 
que se afirma una vez más en el documento la imposibilidad de que ningún sacer. 
dote pueda participar en polftica partidista, 

"Deberá pués, resistir, igualmente a la Tentación de comprometerse 
en poHtica partidista, .para no provocar la confusión de los val.Q. 
res evangélicos con una ideologfa determinada". 37 

La Iglesia partiéipará en polftica en una forma general, más allá de par
tidarismos ideo16gicos y más allá de proyectos sectarios. Los objetivos de la 
Iglesia no son en beneficio de un grupo, ni de regiones. Son objetivos univer. 
sales porque tienden al bien coman: tienden al . respeto a la dignidad del hom
bre con el ffn de conseguir el mando eterno. La vigilancia de los derechos h,!! 
manos corresponde a la Iglesia para llevar a una armonfa nacional e internaciQ. 
nal. 

El medio por el que la Iglesia se propone el cambio es la enseñanza so-
cial, compuesta de principios generales que no pueden caer dentro de ninguna 
definición ·ideológica, ya que las ideologfas son partidistas; Se definen como 
una serie de conceptos e ideas que vienen de un grupo social y que creen abar
car todos los aspectos de la vida del hombre, imponiendo su solución a todos -
los grupos sociales; de tal manera que las ideologfas. son categóricas, absolu-
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tizantes e injustas. Otro aspecto que caracteriza a las ideologfas es que -
son cerradas, compactas, no admiten rectificación. La enseñanza social de la 
Iglesia, por el contrario, como sus objetivos son generales, son din6micos P!. 
ra adaptarse a las diferentes épocas y regiones, La enseñanza social está -
abierta a tomar los aciertos de las ideologfas para enriquecerse con ellas, ~ 

tomando lo positivo y desechando a su vez lo negativo. 
En el Documento la Iglesia hace una crftica a las ideologfas y desglosar 

de ellas aquellos elementos que no contravengan sus objetivos. De la crftica 
que hace al liberalismo econ6mico concluye que existen en este sistema graves 
distorsiones que lo hacen incongruente con su ense~anza social, pero de igual 
manera presenta importantes atenuantes que a su juicio le dan posibilidades. 

"El liberalismo capitalista. idolatrfa de la riqueza en su forma -
individual. R~conocenlos el aliento que infunde a la capacidad -
creadora de la libertad humana y que ha sido impulsor del progre
so. Sfn embargo "considera el lucro como mtor esencial del pro
greso económico; la concurrencia como ley suprema de la economfa 
la propiedad privada de los medios de producción como un derecho 
absoluto, sin Hmftes nf obligaciones sociales correspondientes". 
Los privilegios ilegftfms derivados del derecho absoluto de pr.Q. 
piedad, causan contrastes escandalosos y una situación de depe.!!_ 
dencia y opresión, tanto en lo nacional como en.lo.internacional. 
Aunque es evidente que_-en algunos pafses se ha atenuado su expr! 
si6n hist6rico original, debido al influjo de un.a necesaria legi~ 
laci6n social y.de pr~cisas intervenciones del Estado, en· otros 
lugares manifiesta alln persistencia o, incluso, retroceso hacia 
sus fonnas ~rimitivas y de menor sensibilidad social". 38 

Por el contrario, en el enjuiciamiento que hacen de la ideologfa del co
lectivisl!Xl marxista no existe ningún atenuante¡ hay agravantes que la hacen -
estéril para cualquier cambio. No existe en ella nada digno de ser tomado. 

"El colectivismo marxista conduce igualmente -por sus presupuestos 
materialistas- a una idolatrfa de la riqueza pero en su forma C.Q. 

lectiva. Aunque nacid~ de una positiva crftica al fetichismo de 
la mercancfa y al desconocimiento del valor humano del trabajo,
no logr6 ir a la rafz,de esta idolatrfa que consiste en el rech!. 
zo del Dios de amor y justicia, único Dios adorable. El motor -

250 



de su d1aléctica es la lucha de clases, Su objetivo,. la sociedad 
sin clases, lograda a través de una dictadura proletar1a que, en -
ffn de cuentas, establece la dictadura del Partido. Todas sus ex
periencias hist6r1cas concretas como sistema de gobierno, se han -
realizado dentro d~l marco de regfmenes totalitarios cerrados a t2_ 
da posib1lidad de crft1ca y de rectfficaci6n. Algunos creen posibi 
ble separar diversos aspectos del marxismo, en. particular su doc-
tr1na y su an&lisis. Recordamos con el Magis~er1o Pontificio que 

"seda ilusorio y peligroso llegar a olvidar el lazo fntiroo, que -
los une radfcalmente; el aceptar los elementos del an4lisis marxt~ 
ta sin reconocer sus relaciones con la ideologfa, el entrar en la 
practicas de la lucha de clases y de su 1nterpretac16n marxista, -
dejando de percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a -
que conduce este proceso" :I' 

-La Iglesia, pese a su pretendida desideolog1zaci6n, muestra por el con--
trario una sutil pero real 1nclinaci6n por la defensa del capitalismo, que la 
coloca como un elemento de apoyo para su pennanen.cia en los pafses latinoame~ 
ricanos. Incluso cuando se hace el an4lists de los regfmenes de la llamada S! 
guridad nacional, si bien se denuncia su totalitarismo de Estado, se encuen-
tran en ellos factores rescatables que enr1quecer4n la enseñanza social. 

"Una convivencia fraterna lo entenderms bien, necesita de un sist!_ 
ma de seguridad, para imponer el respeto de un orden social justo 
que permita a todos cumplir su mis16n en relación al bi~n coman. 
tste, por tanto,.exige que las medidas de seguridad est~n bajo -
control de un poder independiente, capaz de juzgar sobre las :Oio
laciones de la ley y de garantizar medidas que las corrijan". 

La civilización del amor es la cristalización de la enseñanza social de 
la Iglesia, a la que se llegará mediante el cambio de valores. La función -
del sacerdote es 1r modificando los valores existentes para ver sustitufdos -
por los valores que contienen los objetivos de la renovación eclesial. Median 
te la enseñanza social se erradicar&n aquellos antivalores que no aspiren a -
Dios, es decir, se luchar& contra el atetsm> y la violencia, factores que han 
caracterizado al colect1vism> marxista. Aunque la Iglesia se esfuerce por -
presentar una respuesta independiente de las fdeologfas, en Puebla presenta -
una ideologizac16n que los sacerdotes deberán difundir junto con su evangeli-
zación como cond1cf6n de salvaci6n. 251 



l.a Igles1a-Inst1tuc16n espec1f1ca en que consiste la cfv1lfzac16n del -
amor, los medios con los que cuenta para d1fundfr el Evangelfo y las estrate
g1as e fnfc1atfvas prácticas de la Pastoral de conjunto, 

Los objetivos de unidad, de universalidad, de neutralidad y de desfdeol,2_ 
g1zacf6n van fmpifcftos en la evangelizac16n que se dffundfr« a travAs de la 
ensenanza social. La Iglesia desarrollar~ adem&s un programa para preparar al 
creyente en una conciencia analftfca que le haga dueno de sus derechos y que 
le haga buscar los medios lfcitos para lograrlos. La Iglesia se compromete a 
pugnar por la ex1stenc1a de estos organfsmos que canalicen, dentro de las le
yes establecidas, las fnqu1etudes y petfc1ones de los sectores pobres. Den-
tro de este programa del Evangelio docente, la Iglesia capacftara a los ere-
yentes necesitados para dotarlos de una actividad artesanal o bfAn les abrfr4 
las puertas de las fnstftucfones educativas en la zona urbana. Propiamente en 
el medfo rural trabajar& por medio de las comunfd~des eclesiales de·base. En 
el medio urbano se propfciara la fonnacf6n de centros de cultura que ofrezcan 
recreac16n y sobre todo for~ci6n a los creyentes comprometidos que hagan -
efectivos en todos los niveles los objetivo' evangAlico~. 

Los ta feos y sobre todo los j6venes tendr&n 1 a responsabilidad de agf 11-
zar el cambio a trav~s de la lucha partidista por el poder, Ellos tendr4n el 
derecho de participar act1vamente·en po11t1ca. En la formaci6n de los J6ve-
nes La Iglesia tendr4 ingerencia antes de que el joven se adhiera a algdn pa.r. 
tfdo po11t1co. A estos actfv1~tas les exige que no inmiscuyan a la c0111Unfdad 
cr1st111na cat6lica en sus luchas partfdfstas. Cuando estos J.6venes lleven -

· los valores cristianos al nfvel de las leyes, los cambios se producir4n mas -
f'cilmente. Ellos, como autoridades vigilaran por la agilfzacf6n de organis
mos que canalicen los descontentos e 1nqu1etudes de los grupos desposefdos. -
Resulta crucial la 1mportancfa que da la Iglesia a 1~.functan de las autorfd! 
des en la nueva soc1edad. De ellos depende, ~na vez·alcanzado el poder, el -
progreso del camb1o. 

"La comun1dad crfst1ana conducida por el Obispo ha de establecer 
el puente de contactó y d141ogo con los constructores de la socl!_ 
dad temporal, a ffn de 1lum1narlos con la v1si6n c~1st1ana, est! 
mularlos con gestos s1gn1f1cat1vos y acompaftarlos con actuacio-
nes of1c1ales". 

"A los polft1cos y hombres de gobierno recordamos las palabras de 
Conc111o Vaticano II: "s61o Dfos es la fuente de vuestra autori
dad y el fundamento de vuestras leyes" {Vaticano II Mensaje a la 
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humanidad, No. 2 a los Gobernantes por mediaci6n del pueblo, Afil'lll! 
mos la nobleza y la dignidad del compromiso con una actividad orien
tada a consolidar la concordia interior y la seguridad exterior, es
timulando la accf6n sensible e inteligente del polftico para la me-
jor conducción del Estado, para la consecución del bien coman y para 
la conciliacf6n eficaz de la libertad, la justicia y la igualdad en 
una genuina sociedad partfcipada •••• La comunidad polftica y la Igl! 
sia son independientes y aut6nomas, cada una en su propio terreno. -
Jllnbas, sin embargo, aunque por diverso tftulo, est!n al servfcfo de 
la vocaci6n personal y social del hombre. Este servicio lo realiza
ran con tanta mayor eficacia, para bfen de todos, cuanto mejor cult! 
ven ambos entre sf una sana cooperación habida cuenta de las circuns 
tanelas de lugar y tiempo" ,.V ·· -

En la estructuración de una nueva sociedad en Am~rica Latina, .la Iglesia 
se propone intervenir directamente en los asuntos ~e.polftica para asesorar a 
los grupos· que toman las decisiones y hacer cristfanás las leyes. A trav~s de 
la Conferencia de Puebla la Iglesia entabla un dialogo con las autoridades -
rectoras de los pafses latinoamericanos, para comunicarles que puesto que la 
Iglesia pregona una tregua para el s'1stema capitalista requiere la mis amplia 
libertad para difundirla. Adem!s, para dar muestras de credibilidad y puesto 
que la gente pide hechos, tienen que acceder a conceder reformas 'porque el 112_ 

nor de la Iglesia est4 en prenda y se esta jugando en ello su existencia al • 
igual que el propio sistema capitalista. Advierte la Iglesia que trabajar! • 
efectivamente por lograr la. promocfOn del desposefdo, echara mano de la denun. 
cia para'evidenciar fnJustfcias que los responsables del orden polftico ten-
dr4n que nndificar. La Iglesia apoya la polftfca de "dar algo, para no per-
derlo todo". Eso sf, no tocar! los prfvflegfos de la clase·poseedora -su re! 
no eterno .estar! abierto para todos-; les har! llegar su proyecto mediante -
una invftaci6n sin amenaza alguna. Conffll la Iglesia-Instituci6n en que esta 
clase comprenda sus objetfvos y tambi~ acceda y coopere con el proyecto ecl!_. 
sial, cediendo parte de lo que a ellos les sobra parll conjurar la violencia -
de los desposefdos que se levantan amenazantes exigiendo un orden nuevo en el 
que tanto la Iglesia como esta clase social tenderfan a desaparecer. 

De tener ~xito el proyecto de la Iglesia, la inestabilidad social desap!. 
recerfa en los pueblos latfnoamerfc~nos estructur!ndose una nueva civilización 
en el continente, a la que han denominado "La civf1 izacf6n del amor". El ~er.!!. 

plo cundirfa en otras Iglesias particulares, conjur!ndose en gran escala la -
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violencia en los pueblos del Tercer Mundo, 
En la nueva civil1zac16n la Iglesia serfa parte del Estado¡ serfa una 1n! 

t1tuc16n poderosa, como antaílo lo fue en el sistema feudal, pero esta vez no -
para bien de una clase social sino para bien de todos. La apertura conciliar 
deriva en Puebla hacia un proyecto que pretende llevar a la Iglesia al poder, 
ya no s6lo esp1r1tual sino polftico, econ6mlco y social. 

"Sabemos que la Iglesia, aportando una valiosa colaborac16n a la -
construcción de la sociedad, no se atribuye compet~ncia para propQ_ 
ner modelos alternativos. Adoptamos as1, los siguientes criterios 
doctrinales: 
a) No reivindicamos n1ng0n privilegio para la Iglesia respetamos -

los derechos de todos y la sinceridad de todas las convicciones 
en pleno respecto a la autonomfa de las realidades terrestres. 

b). S1n embargo, exigimos para la Iglesia el derecho de dar testi~ 
nio de su mensaje y de usar su palabra profética de anuncio y -
denuncia en sentido evangélico, en la corrección de las fm4ge-
nes falsas de la sociedad, incompatibles con la visi6n cristia
na". 

c). Defendamos los derechos 1ntennedfos dentro del principio de la 
subsidiaridad, incluso de los creados por la Iglesia, en colab.!!_ 

rac16n con todo lo que se refiere al bien comOn". 41!. 

La Iglesia, siguiendo los preceptos también del Concilio se abre al pl'u· 
ralism de ideas y establece en e1 documento que puede enriquecer su respues
ta con premisas positivas de las otras ideologfas, de partidos polfticos e -
incluso de otras religiones; con lo cual queda demostrada .su maleabilidad y -
su capacidad de adaptac16n a las diversas aspiraciones generacionales, 

De los diversos postulados del liberalismo económico, son rescatables P.! 
ra el proyecto eclesial, entre otros, el principio de la propiedad privada de 
los bienes materiales del mundo. Estos bienes pert'enecen en princfp1o a to-
dos, pero han sido las ideologfas las que han legitimado el abuso sobre ellos. 
La Iglesia sigue apoyando la permanencia de las estructuras que·establecen la 
propiedad privada en América Latina, pero en los t~rminos de "hipoteca soc1al; 
esto es, que los creyentes usufructuarán de un bien en la medida de su necesj_ 
dad y teniendo en cuenta que ese bien pertenece a la sociedad, En m1 opini6n 
esta conceptual1zac16n que hace la Iglesia sobre la hipoteca social no deja -
de ser elitista, ya que el uso y control de los bienes los hace descansar en 
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la conciencia del hombre y bajo el concepto que tenga de su propia necesidad, 
Su neutralidad hace acto de presencia al reiterar a las clases pudientes su -
invitaci6n a que pongan 11mites a su concepto de necesidad, 

Otra posibilidad más que ofrece la ideologfa liberal para la construcci6n 
de la sociedad del amor, es el respeto al derecho de expresi6n, factor que -
permitirá desarrollar los modelos pol1ticos que llevarán a la práctica la en

. sellan za socia 1 , 

"La Iglesia colabora por el anuncfo de la Buena Nueva y, a través 
de una radical conversi6n a la justicia y al amor, a transfonnar 
desde dentro de las estructuras la sociedad pluralista que resp~ 
tan y promueven .la dignidad de la persona humana y le abran la -
posibilidad de a1canzar su vocaci6n suprema de comuni6n con Dios 
y de 1 os hombres entre s f", 41 

Ailade la Iglesia que pese a 1a s1tuaci6n deprimente que se ha conclufdo 
después del an&lisis de la realidad de América Latina, se puede observar que 
no todo es negativo, que existen estados donde las autoridades, en consonancfa 
con los valores cristianos. han estructurado a la sociedad sin crear profun-
dos antagonismos,repartfendo m!s o menos en fonna equitativa los beneficios -
de la producci6n y de la técnica, "Comprobamos con todo, que van aumentando 
las clases medfas en muchos pafses de Pmérica Latfna".44 

Mediante esta correlac16n de esfuerzos entre la Iglesia y el Estado se -
llegarfa a la modificach1n.de las estructuras de explotac16n existente. Pero 
para ello se hace necesario primero que los detentan el poder comprendan los 
objetivos de la interpretáci6n evangélica; si aparentemente en ellos se ataca 
a la ideologfa del liberalismo, no es en su esencia sfno en los extremos a -
los que se ha llegado en latinoamérica, En segundo ~érmino se requiere que el 
poder esté dispuesto al cambio; que abandone su excesiva preferencia hacia -
una clase social y que se comprometa, como 6rgano regulador, con las mayor1as. 
De tal manera deberá conceder a la Iglesia libertad no solo para concientizar 
al pueblo a través del Evangelio sino para denunciar también las injusticias. 

"La real izaci6n de la persona se obtiene gracias al ejercicio de -
sus derechos fundamentales, eficazmente reconocidos, tutelados y 

promovidos. Por eso la Iglesia. experta en humanidad, tiene que 
ser voz de los que no tienen voz (de la persona, de la comunidad 
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frente a la sociedad, de las· naciones d~biles frente a las podero
sas) correspondi~ndole una actividad de docencia, denuncia y serv.:L 
cio para la comuni6n y la participacf6n".45 

Con esta soluct6n la Iglesia frenará la dffusi6n de la ideologfa del co
lectivfsrno marxista que además de estar marcada por el pecado lleva implfcita 
la violencta como m~todo de cambio. 

"Frente a la situación de pecado surge por parte de· la Iglesia, el 
deber de denuncfa que tfene que ser objetiva, val tente y evang~l.i 
ca; que no trata de condenar sfno de salvar al culpable y a la vts 
tima. Una tal denuncta hecha despu~s de previo entendimfento en
tre los pastores, llama a la solidaridad interna de la Iglesia y 
al ejercicfo de la colegialidad"~ 

Será a trav~s de la educacf6n que la Iglesta logrará el cambio. Además, 
los poderes espirituales habrán de uniffcar crfterfos con los poderes tempor-ª. 
les para trabajar conjuntamente y asf ganarle terreno al marxismo, Una vez -
que se hayan comprendido estos t~rmtnos, la Iglesfa deberá gozar de toda cla
se de facilidades para dffundir su proyecto social, que contiene una fuerte -
dosfs fdeologtzante ya que es el proyecto de un capitalisli10 ~efonnado. 

La Iglesfa pfde a los estados lattnoamerfcanos que dismfnuyan el laicis
mo en la educacicSn, :en el sentido de que pennitan. el aumento de instituciones 
religiosas que, por supuesto,. deberán gozar de la subvenci6n estatal. Para -
ello, la Iglesia pide simplemente que los padres, que son contribuyentes ,ten. 
gan el derecho de elegir el tipo de escuela que conviene a sus necesidades; -
por ello piden el aumento de escuelas religiosas oficiales. 

"La Iglesia proclama la libertad de enseflanza, rio para favorecer -
privilegios o lutro particular sino como un derecho a·1a verdad -
de las personas y comunidades, 

·iAl mismo tiempo, la Iglesia se presenta dispuesta a colaborar en 
el quehacer educativo· de nuestra sociedad pluralista. 
De acuerdo con los dos principios anteriores, el estado deberfa -
distribuir equitativamente su presupuesto con los demás servicios 
educativos no e·statales a fin de que los padres, que tambi~n son 
contribuyentes, puedan elegir libremente la educac16n para sus h.i 
jos". 47 
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Pastoral Orgánica.-

La pastoral orgánica no es otra cosa que la serie de medidas reales que -
la Iglesia llevará a efecto para predicar su modelo evangélica concebido en -
América Latina para todo el mundo cristiano católico. Se engloban en el Past.Q_ 
ral orgánica, catequesis grupales dirigidas a los obreros, a los estudiantes, 
a los deportistas, a la mujer, poniendo énfasis en la Pastoral vocacional que 
está dirigida a los jerarcas eclesiales. A través de la pastoral se llevarán 
a la práctica los dogmas de la doctrina cristiana que ha establecido la Igle
sia Instituci6n, los obispos serán los responsables de que no haya· alteracio
nes en la aplicaci6n de estos lineamientos en la realidád. "Los presbfteros -
por el sacramento del orden quedan constituidos en los colaboradores princip!· 
les de los obispos hacen presente a Cristo cabeza en medio de la comunidad" 

Será a través de las autoridades· eclesiales de las iglesias particulares_ 
que se mantenga en dinamismo la comunicaci6n y en ellos se hace recaer la re1 
ponsabilidad de vigilancia para evitar teologizaciones equfvocas. En el doc!!_ 
mento se les hace firmar a los obispos latinoamericanos una serie de compromi 
sos que finalmente son meros recordatorios de sumisión y obediencia a la Doc
trina tradicional. La Iglesia europea afirma su universalidad sobre 1 la's Igle
sias particulares cimentando la colegialidad en una franca docilidad hacia -
los fundamentos concluidos por ·1as altas jerarqufas. 

La Pastoral orgánica no se presenta como una serie de prácticas ya defi
nidau esc'l erosadas sino por el contrario están sujetas a un proceso. de adapt! 
ci6n permanente en el que el ministro va a conjugar el medio ambiente, la cu.!_ 
tura, las manifestaciones peculiares de los individuos con los valores cris-
tianos, y para ello se requiere un mctrgen de libertad para que el sacerdote -
encuentre los medios id6neos de acuerdo a los diversas circunstancias para eD_ 

seHar el evangelio. Para ello el sacérdote predicará mediante el ejemplo. La 
austeridad deberá ser en adelante la cualidad de su ministerio.El meollo del -
servicio evange 11 zador será ·formar. en · 1 a realidad de sus ambientes 1oca1 es, ·
células de lo que será en el futuro la civilización del amor, los cambios que 
se iogren, por pequeílos que sean serán sfmbolos de esperanza 9ue fincarán la 
credi bil 1.dad de 1 a Ig 1 es ia. Deberán pues asumir una vi da de pobreza y de ma-
yor responsabilidad hacia la comunidad sin olvidar que deber&n trasmitir sus 
inquietudes a sus. obispos para que reciban de ellos ·1a orientaci6n adecuada. 

En io que respecta al medio rural, los gobiernos han legitimado la margi
nación de un porcentaje importante de la sociedad: es nula la oferta educaci.Q_ 
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nal en estas zonas. La Iglesia ha propuesto como soluci6n la proliferaci6n de 
las comunidades eclesiales de base bajo el modelo post-Puebla. 

Se reconoce en el Documento que en los programas educacionales de los Esta 
dos capitalistas latinoamericanos no se cuenta con definidos objetivos, aOn e; 
las instituciones que están a cargo de la Iglesia. 

"Se detectan influencias ideol6gicas en la manera de concebir la educación 
aQn la cristiana. Una,de corte utilitario-individualista, la considera como -
simple medio para asegurarse un porvenir; una inversión a plazo. Otra busca -
instrumental izar la educación, no con fines individualistas, sino al servicio 
de un determinado proyecto socio-polftico,· ya sea de tipo estaticista, ya col;E. 
tfvista 11

•
48 

PASTORAL ORGANICA 

Dentro de la Pastoral Orgánica los programas de formaci6n permanente que-
dan a cargo y responsabilidad 'de los obispos que evaluarán lo~ resultados de -
estas medidas.de actualización evang~lica, Quedan en tela de juicio: las comu
nidades eclesial es de Base; la util i z.aci 6n de'I personal no ordenado. El Obispo 
deberá mantenerse atento a las conclusiones de estas medidas haci~ndolas lle-
gar oportunamente a la Santa Sede en Roma. 

Dentro de ·1a Pastoral vocacional quedarán varios aspectos por definir acer. 
c:a de la misión del sacerdote como. promotor social. Si bien es cierto que la 
Iglesia Instituc16n ha definido. ya· la identidad del sacerdote estableciendo P-ª. 
rámetros que delimitan su misión, ·mismas que le impidan recurrir en adelante a 
medidas extremas que pongan en peligro la unidad. de la Iglesia, sin embargo, la 
responsabilidad social que caracterizará la evangelización para el futuro de -
P.nrerica Latina, implica terrenos nuevos Y.· desconocidos que los s~r.erdotes ten
drán que afrontar con un margen de 'libertad y por lo tanto de riesgo segan su 
interpretación evangtn ica. y la concepción de su propio compro'!1iso. Son los sa
cerdotes latinoamericanos 'Jos que habrán d¡¡ denunciar aquellos hechos que se -
opongan a los fines de Dios. Por su parte, la Iglesia-Institución.europea nec~ 
sita de hechos concretos para demostrar su efectividad y obtener votos para -
cimentar su credibilidad Universal. Quedan ante la vaguedad del tiempo y sus -
consecuencias la demarcación .teológica de los 11mites de la responsabilidad S.Q. 

cial del sacerdote. 
Por el momento se concreta a establecer y lubricar los canales de comunic-ª. 

ción dond~ el obispo es el. informador que llevar3 las evaluaciones y las inqui~ 
tudes de su Iglesia a la Iglesia Romana cerno representante de la Iglesia uni--
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versal y 9ue a su vez difundirá los dictámenes que la jerarqufa irá estable-
ciendo para conformar las respuestas oficiales a esas inquietudes. Dentro de 
esta Pastoral org~nica din~mica se proyecta la imagen de una Iglesia en proc.!!_ 
so de adaptaci6n en espera de resultados para poder legislar y mantener vige!!_ 
te lo religioso en un mundo en continuo movimiento, Esta "adaptabilidad" ad-
quiere el nombre de Puebla; es aquí en esta ciudad onde la Iglesia muestra al 
mundo su mecanismo moderntzador que le abrirá las puertas para señorear lo -
que resta del siglo. 

En la concepci6n Darwiniana de la evolución las especies que se adaptan_ 
a un determinado medio y condicionan su cuerpo a cambios f1sicos profundos µ! 
ra lograr mayor especialización tenninarán por desaparecer; en cambio aquellas 
que se adaptan en fonna general con cierta especialización sufriendo cambios_ 
menores sin poner en juego su estructura se adaptar~n a los cambios con cier
ta facilidad. Transportando esta teorfa a la sociedad. La Iglesia es un orga
nismo social que ha sobrevivido a las épocas porque simplemente no ha modifi
cado su estructura. Se le ubica como una instituci6n coligada a los intereses 
de las clases pudientes que detenta el poder económico y polftico. La ~eutra
lidad en su doctrina le han permitido este acoplamiento. En esta segunda m1-
tad del siglo XX las circunstancias le obligan a someterse a un cambio para -
volver a ocupar su puesto institucional. Se le está exigiendo identificarse -
con el pobre. Su proyecto incluye sabiamente la opción preferencial por el -
pobre sin que sufra mel\oscabo su posición neutral. Va a luchar por los pobres 
pero sin atentar contra los ricos; además su proyecto acusa fuerte especiali
zación hacia una ideología no obstante seguirá esgrimiendo su neutralidad, -
como centro nervioso que ha coordinado y seguirá coordinando la adaptabilidad 
del organismo social para asegurar su supervivencia. 

A través de la Pastoral orgánica la Iglesia contempla la renovación del -
hombre.Un proyecto que adquiere cada vez mayor importancia es la ciudad de Dios 
en el que se pretende despertar en cada católico la conciencia del momento hii 
tórico por el que atraviesa la Iglesia y la necesidad que tiene de ministros -
para difundir su evangelio,el creyente al recibir el Mensaje evangélico (con -
los criterios doctrinales de la Iglesia-Institución~ se convertirá asfoismo en S,!! 

jeto evangelizador. De tal manera que, cada creyente como retribución a la gr! 
cia de haber recibido la verdad la difundirá a su vez,en su medfo familiar, en 
el trabajo, en el medio de recreación, en fin, en todos los medios donde se de
senvuelva socialmente. En este contexto de fdeas, la Iglesia responsabiliza a 
los creyentes que están en contacto con la labor educativa (Universitarios)que 
tienen entre sus tareas amén de sintetizar Ciencia y religión de divulgar el -
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evangelio y vivir de acuerdo a él para predicar con el ejemplo. El educador -
tiene el deber de contrarrestar las ideologfas que se infiltran en el medio -
universitario enseñando el evangelio. En la Pastoral Vocacional el creyente p~ 
drá servir a Dios desde su propia inclinaci6n tanto en el sacerdocio que podrá 
dedicarse a los servicios litQrgicos, catequisticos o a los servicios de just.!_ 
cia y caridad. El obfspo tendrá el deber de dialogar y conocer a sus pastores 
para canalizarlos segOn su vocaci6n. Dentro de la jerarqufa eclesial los cris
tianos no ordenados también podrán desplegar su servicio en el medio que les -
corresponda. Los laicos 11 evarán la Buena nueva a 1 medio secular donde pro vi e·· 
nen. Es ahf donde la Iglesia los necesita. Su predica también deberá ser ava
lada por el ejemplo; en él cobrarán vida los valores de honestidad, respeto, -
cordialidad y compromiso con sus semejantes. 

En el Laico recaerá la tarea de llevar estos valores y nonnas cristianas a 
la categoría de leyes porque son ellos los que podrán intervenir en el campo -
de la pol1tica partidista. Serán ellos los que ocuparán el poder y agilizarán_ 

' el cambio de estructuras para realizar el proyecto.de la Iglesia. Los ~6venes_ 
los harán desde sus centros de estudio, aquellos que presentan inclina¿i6n por 
las actividades polftfcas estárán encauzados por los educadores en finne cone
xi6n con ·los pastores que los apoyarán y fonnarán dentro de los valores de -
la enseñanza cristiana, 

La zona urbana antepone un sinnQmero de impedimentos oara la misi6n ecle-
sial, la Iglesia encuentra como medios ef~ctivos la· multip11cacilln de centros_ 
de reuni6n principalmente para j6venes que sean recreativos y de diversi6n. Se 
formarán centros de reun16n de obreros donde por medio de instrumentos (audio_ 
y video) se les educará desde el concepto cristiano ·para que cobren conciencia 
de su realidad. A todos sP. les proporcionará para recibir con aplomo y capacf
aad de discernimiento el bombardeo propagadfstico de las ideologfas. Se pro-
pondrán centros para artistas,para soldados, para familias etc, con su respec
tiva pastoral para cada uno de los grupos. 

La familia es considerada por la Iglesia col1'0 el primer impulso que de 11~ 
vario a cabo con firmeza impulsará por sf solo todos los movimientos catequfs
ticos tanto en la ·zona rural corno en la urbana. La pastoral familiar partir4 -
de la denuncia de la situaci6n de panpericidad en que se encuentran la mayorfa 
de las famfl ias l ati noameri canas, s ituaci 6n que se revierte en promiscuidad da
do que las familias se ven reducidas a convivir en espacios pequeños e insalu
bres. Al mismo tiempo se ven obligados los miembros de la familia a separarse_ 
en bQsqueda de mejores oportunidades. Disminuyen las posibilidades de acceso a 
los centros educacionales pese a que hay aumento de oferta en esta materia, de 
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btdo al s1nn0mero de carencias que los coloca en desventaja para terminar su 
preparaci6n1bien en los casos en que se logra conseguir con éxito una carrera 
profesional, los j6venes se enfrentan ante una sociedad que cimenta sus rela-1 
ciones sociales en favoritismos y privilegios que los marginan de los puestos 
de decisión y se les coloca en el ejército de desocupados que malbaratan sus 
raqufticos conocimientos.Por otra parte, la propaganda inmisericorde que lle
van a cabo las ideologfas traduce a las f8m111as en meros sujetos consumistas 
fac1lmente enrolables en un proceso de aculturac16n ya que se magnimtza lo e25_ 

tranjero y se importan patrones de conducta que atenta contra la propia cult~ 
ra de los pueblos. Los medios masivos de comunicaci6n que han sido la vía pa
ra la penetraci6n de anti-valores que pregonan las ideologfas, ser~n también_ 
el medio por el que la Iglesia los combata, difundiendo la Enseñanza Social -
cuyo principio es la conservac10n de los valores cuHurales de los pueblos. 

Este hecha se constituye en una aportaci6n de Puebla para mantener la in
tegraciOn Latinoamericana. A través ~e la Pastoral org5nica la Iglesia mani-
fiesta su ideologizaci6n ya que la Pastoral familiar es una r~plica de Pasto
ral general que tiende a llevar a cabo el Evangelio can sus objetivos a las 
c~lulas sociales que son las familias. Las denuncias de la situaci6n existen
te.que la Iglesia llevan a cabo a trav~s de la Pastoral son intentos por mej,2_ 
rar esa s1tuac16n; se intenta optimizar esas relaciones sociales en sus di-
versas manifestaciones para mantener en pie la estructura capitalista. AOn la 
Iglesia apoya que las fam11ias y los grupos de trabajo se muevan dentro de un 
secularisllK> sano que les permita 'delimitar lo religioso de lo puramente mund!_ 
no con el cuidado de no caer en una secularizaciOn extrema que atenta éontra_ 
la·mjsi6n de la Iglesia. 

Por el contrario, la denuncia que se sistematiza a trav~s de la Pastoral -
en contra del colectivismo Marxista no admite posibilidad no puede ser una al 
ternativa para los pueblos latinoamericanos. La Eucaristfa que es una parte -
esencial de los servicios eclesiales pone ~nfasis en la pastoral matrimo~ial. 
Las pláticas prematrimoniales tienen la finalidad de preparar a los creyentes 
para ser esposos y padres responsables que lleven a la prSctica los valares· 
del Mensaje Evang~lico. La familia convertida en Iglesia IJom~stica difundir6 
a su vez el Evangelio hacia otras familias. La mujer, se destaca en la Pasto
ral familiar como principal agente evangelizador que ha mantenido a cuestas, 
y en muchos casos sola la defensa del Evangelio en las familias a lo largo de 
los siglos. Es en ella y por ella que el catolicismo se ha mantenido vivo en 
las sociedades de Am~rica latina. La Iglesia Universal, propone la igualdad -
del hombre y la mujer, constituyéndose una aportaci6n más de Puebla. Constf-

261 



tución LitOrgica.- La Iglesia Institución hace una amplia exposición de las nor. 
mas prácticas que deben observarse para el desempeño del culto dfvino,hace un -
llamado de obediencia al sacerdocio Latinoamericano para que acaten los crite-
rios doctrinales de Puebla. Crftfcan a los sacerdotes que habiendo interpretado 
e·r Evangelio segQn sus propios intereses e inquietudes han adecuado tambi~n a -
su manera la utilizaci6n de los s1mbolos sacramentales, con ello la liturgia ha 
sufrido alteraciones que dañan la unidad de la Iglesia. Lo mismo critican a los 
sacerdotes tradicionalistas.que convierten a la liturgia en un mero ritualismo_ 
que desliga lo religioso de la vida normal y religiosa del hombre. Si a esto se 
suma su falta de participacfón con el pueblo pobre y su resistencia a valorar -
en toda su magnitud la religiosidad popular se considera mala su disponibilfdad 
para albergar la futura evangelizaci6n. La Liturgia de Puebla tiende a mostrar_ 
una amplia suceptibilidad al cambio. Se puede afirmar·s1n lugar a dudas que es 
en esta constituci6n donde la Iglesia-Instituc16n cede terreno al movfmiento -
progresista Latinoamericano en detrimento de los tradicionalistas. 

En esta tercera reuni6n se postula .la reforma de la liturgia que parte del 
principio de adaptar la sfmbologfa y los ritos tradicionales a las manifestaciQ_ 
nes artfsticas y en suma culturales de los diversos pueblos latinoamericanos. E! 
te hecho se facilita por los factores comunes que hermanan a los pueblos: idio
ma, costumbres e incluso religiosidad. La religiosidad popular que se manifies
ta en piedad popular posee varios factores no solo rescatables sino hasta valiQ. 
sos para transformarlos y convertirlos en verdaderos valores evangélicos a par
tir de una liturgia y de una catequesis e lásticos que lleven a una mayor com•
prensi6n de los sacramentos a través de un idioma sencillo, donde el pueblo par 
ticipe vitalmente en las celebraciones que lo comunican con Dios. Queda abierta 
la adaptabilidad' de la liturgia a las diversas culturas en espera de una teolo
gfa que rescate por un lado, la importancia de la liturgia en la acci6n evangé
lica. Y que valore en toda su magnitud la riqueza que ofrece la piedad popular_ 
para ser aprovechada en bien de la evangelizaci6n. 

Por el momento de Puebla, se otorga cierta libertad para que se renueve la 
liturgia quedando el control y la evaluaci6n de las adaptaciones a cargo de -
los obispos. Se debe promover tambi~n una inserci6n adecuada de la liturgia a 
la Pastoral orgánica porque ninguna acci6n podrfa funcionar sin las celebraciQ_ 
nes rituales que constituyan la iniciación de la fe y abran el camino para la 
maduraci6n de la misma en la que ya·no solo contará la reunión ffsica de los -
fieles en torno a una. idea de salvaci6n sino la verdadera comuni6n que implica 
responsabilidad de vivir bajo las nonnas cristianas en el plano individual y -
extenderlos hacia el plano social. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSION. EVALUACION DE PUEBLA 

Encuentro que ha habido l1mitantes muy serias en este estudio por la care!!. 
cia de una información teológica y filosófica sólida; sin embargo, la inten-
ción del trabajo se centró en la Iglesia como institución y su función ideol~ 
gica corno catalizador social. 

Las hipótesis que se plantearon al iniciarse el trabajo han quedado claras 
-al menos para mf- para rescatar lo digno que ha presentado la Iglesia frente_ 
a la problemática mundial y principalmente frente a la problemática latinoame
ricana. 

La Iglesia cristiano-católica, entendida como conjunto de aparatos e insti 
tuciones, ha mantenido una clara y definida posición polftica, aliándose a las 
clases poderosas y al Estado con la finalidad de resguardar su poder material_ 
e ideológico y asegurar asf su posición hegemónica dentro de la sociedad. La -
Iglesia ha configurado una serie de interpretaciones evangélicas, mostrando -
-lo que denomina E. Dussell, entre otros- diversos tipbsde cristiandad en Amé
rica Latina: primero una cristiandad colonial "La Iglesia es formalmente uno -
de los aparatos (fundamentalmente el ideológico) del Estado. El Estado era co 

. 1 -
mo un aparato pol ftico de la Iglesia! un papo-cesarismo" • 

A partir de 1808, fecha en que se inicia la emancipación polftica de los -
pueblos latinoamericanos frente a EspaHa, la Iglesia elabora un modo de cris-
tiandad burgués. 

Si bien resulta clara esta posición oficial existen muestras a lo largo -
de la Historia que han evidenciado en fonna notoria la existencia de sectores_ 
que están en desacuerdo con este esquema (Iglesia, Estado,clases poseedoras) y 

que buscan la solución de los problemas sociales en base a interpretaciones· di 
ferentes del Mensa~e de.Cristo (modos de cristiandad.diferentes) comprometién
do a la Iglesia con la problemática de su momento histórico. A este respecto -
se ha hecho una división que aunque es real no ha llegado a ser formal, entre_ 
la Iglesia-Institución y la Iglesia-Mensaje; entendida la primera como el sec
tor oficial que centra la misión de la Iglesia en el resguardo del poder de la 
misma para poder incidir en los problemas sociales; la segunda, entendida como 
el sector innovador que centra su compromiso evangélico en lograr la promoción 
de los desvalidos y marginados, 

Esta división amenaza en convertirse en formal en el Continente Americano. 
Después de la segunda guerra mundial la ideologfa del colectivismo marxista CQ. 
bró poder en parte del continente europeo y parte del asiático, ahora avanzaba 
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sobre Amér1ca. En 1960 triunfa la revoluci6n cubana y la jnfiltraci6n del mar
xismo se.dio desde ahí a todo e1 continente. 

Las masas marginadas latinoamericanas sjendo cat611cas en esencia exigen 
a su Iglesia se decida en estas posiciones: Seguir con su viejo esquema (Igle
sia-Estado-Clases poseedoras) o renovarse apoyando la nueva ideología. Sacerd.Q_ 
tes de la Iglesia-Mensaje Latinoamericana apoyan la revoluci6n Cubana y sin -
plantear ninguna reinterpretación evangélica luchan del lado del pueblo para -
derribar la dictadura, 

La reacción institucional que presento la Iglesia para adaptarse a las -
nuevas circunstancias fue mediante un anticomunismo feroz. 

Juan XXIII, con inteligencia superior a sus antecesores inmediatos, perc.!. 
be la amenaza que se cernfa sobre la Iglesia: 

l.- Tenfa que resolver la situación de la Iglesia bajo los regímenes so-
cialistas de Europa perseguida y acezada por el modelo Staliniano. 

2,- Latinoamérica, confonnada por pueblos cristianos por excelencia y org!_ 
nizada bajo regfmenes capitalistas, se convulsionaba en crisis violentas en -
busca del cambio. El capitalismo se encontraba amenazado por la nueva ideologfa 
marxista. 

3.- La amenaza al capitalismo llevaba paralela la amenaza a la Iglesia C!_ 
tólica. 

4.- De hecho sacerdotes de la Iglesia-Mensaje tomaban posiciones en favor 
de los movimientos revolucionarios en Latinoamérica. 

5,- Estos pueblos latinoamericanos exigen a su Iglesia y a su Dios una t.Q. 
ma de posición. 

De no atender a estas exigencias, Juan XXIII, se percata de que el poder_ 
hegemónico de la Iglesia esta en grave peligro bajo los dos sistemas: por una 
parte, la fdeologfa capitalista le había puesto lfmites a su poder y por la -
otra el colectivismo marxista amenazaba con su extinci6n. 

El quehacer de su Pontificado lo va a orientar a elaborar una nueva res-
puesta, una alternativa (ideológica) que respondiera a esta nueva situación de 
la catolicidad mundial. 

la Encfcl ica Pax .!!!. Terri s encierra el génnen para esta reapertura. Post~ 
rionnente se conciliarfan en una magna reunión mundial las posiciones que de-
bfan encauzar a la Iglesia para recuperar el terreno perdido. 

En la misma encfclica se anuncia que la Igl~sia estaba dispuesta a convi
vir y cooperar eJ°3os sistemas marcando derroteros éticos que traerfan la paz 
al mundo para evitar una tercer conflagración mundial. 



En 1962 (.65) se convoca al Gran Concilio, fueron invitados obispos y te6-
logos de la lglesia-Instituci6n y de la Iglesia-Mensaje. El objetiyo del conc1 
lio era abrir~ l~ lglesi~ a nuey~s perspect1vas teol6gicas y sociales para p.Q. 
ner al día el Mensaje de Cristo (aggiornam ento). Dentro de sus invitados se 
encontraban clérigos y peritos de diferentes áreas que aportaron instrumentos_ 
y métodos de investigaci6n divcrsos2• La Iglesia anunciaba al mundo que se -
iba a elaborar una respuesta que daría soluci6n a los problemas, para lo cual, 
invita en colegialidad a las iglesias regionales para conocer sus respectivas_ 
necesidades y la fonna en que habían venido actuando. Las respuestas debían -
conciliarse para ser universales. 

En consonancia, los obispos de la catolicid~d mundial, resolverían en que 
forma intervendrTa la Iglesia en el mundo (en asuntos econ6micos, polfticos y_ 
sociales). 

La opci6n por los pobres fue la piedra angular del Concilio. La Iglesia -
anunciaba que lucharfa del lado del oprimido buscando su liberaci6n en los 2 si! 
temas. Se mostr6 una Iglesia decididaAagresiva, dispuesta a lograr la promoci6n 
del oprimido. 

''Es este el sentir de los Padres y los doctores de la Iglesia, quienes en
señaron que los ricos están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no -
s&lo con los bienes superfluos. 

Quien se halla en situaci6n de necesidad extrema tiene derecho a tomar de 
la riqueza ajena lo necesario para sí. Habiendo como hay tantos hombres opri
midos actualmente por el h~bre en el mundo, el Concilio urge a todos, particu
lares o autoridades, que, acord6ndose de aquella frase de los Padres: Alimen
ta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas 113 • 

En los paises capitalistas trabajaría por la promoci6n de los desposeídos_ 
áfectando los privilegios ilimitados que gozan las clases pudientes y en los 
Estados socialistas trabajaría por lograr mayor libertad para el individuo; en
tre ellas, la libertad religiosa. 

La cuña para edificar este mundo diferente sería la Evangelizaci6n -educa
ci6n. Pese a su pretendida desideologizaci6n desde la cual reprueba a las dos -
ideologías dominantes, la Iglesia va a elaborar una tercera ideología aparente
mente neutral, en el sentido de que puede coexistir con socialistas y capitali! 
tas a la vez que puede ser la vfa de comunicaci6n entre los dos sistemas para -
logr~r la coexistencia pacffica. 

Durante el Concilio, los obispos de las Iglesias regionales fueron portav.Q. 
ces de las demandas de justicia de sus respectivos pueblos. Se hace µn análisis 
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de las condiciones de pobreza en que Yiven importantes mayor1as en los palses 
especialmente del tercer mundo y se clarifica el concepto de 'pecado como todo_ 
aquellq que y~ en contri\ de li! dignidild hum11na, La c~ridad cristiana se iden
tifica con la justicia. Se reafinna el atejsmo como pecado mortal. 

Los objetivos conciliares resultan claros, La jerarqufa desea ver a la -
Iglesia cat611ca unida y universal. La credibilidad es un factor necesario; -
para ello, se compromete por la promoci6n social de los pobres. Amenaza a los 
gobiernos y les muestra su poder: los que piden el cambio son sus creyentes y 
la Iglesia tiene la respuesta que va a llevar solución a sus problemas. En -
adelante las autoridades de los paises católicos tiene que tomar en cuenta a 
la Iglesia y de hecho la jerarquía reunida en concilio, entabla con ellos un -
diálogo a través del documento. Ella tiene la solución para frenar la violen
cia; tiene el poder de aplacar los movimientos de liberación y por lo tanto -
conducir y controlar esos movimientos, La condición para lograrlo es que le -
pennftan su intromisión en asuntos de polftica, dándole libertad de acción. 

"Nada desea tanto como desarrollarse libremente, en servicio de todos; b! 
jo cualquier régimen político que reconozca los derechos fundamentales de la -

persona y de la familia y los imperativos del bien comOn 114 • 
La apertura conciliar fortaleció a los sectores del sacerdocio latinoame

ricano que buscaban una nueva encarnación de la Iglesia. En el lapso de Conci
lio Vaticano II a Medellfn, varios sacerdotes animados por la invitación concj_ 
liar para trabajar por la promoción y liberación del pobre, se avocan a la for. 
mación de organizaciones obreras, juveniles, familiares para trabajar por la -
consecución de sus derechos. En el medio rural las comunidades eclesiales de -
base se multiplican, donde el sacerd~te vive auténticamente su fe; se introdu
ce en la comunidad y conoce sus valores con la finalidad de enseñarles que su_ 
Iglesia -con una posición diferente-trabajará junto a ellos para organizarlos 
y enseñarles sus derechos, lo mismo que los medios para conseguirlos. Mientras 
unos interpretan la renovación eclesial con auténtico compromiso social, otros, 
se contraen frente a esta apertura. Se afinna el grupo conservador que se va 
a oponer a ciertos lineamientos conciliares, este es el caso del obispo fran-
cés Lefebvre, que entre otras cosas no acepta modificaciones en la liturgia. -
Otros, los sectores m8s reaccionarios del clero latinoamericano que ya de fac
to habían apoyado a las dictaduras militares, insisten en mostrar una Iglesia_ 
cerrando filas contra el comunismo. 

"Juan XXIII quiso abrir las ventanas .de la Iglesia para que entrara 
aire fresco, pero lo que·entr6 fue un violento ventarrón. 



La resultante 1!1JlJediata de este aggionamiento es la diyisi6n de la 
Iglesia en tradicionalistas y progresistas; entre 9u1enes se oponen 
al cambio y quienes luch(\n por introducirlo, La inercia de varios -
siglos no era fácil de superar ••• La introducc16n del español en -
la liturgia, el cambio de ritual en la distribuci6n de los sacrame!!. 
tos, el regreso de la lectura de la biblia, la introducción de la -
música folc16r1ca en e1 templo, los estudios sociológicos, para lo
grar una mejor organizaci6n eclesiástica, todas estas reformas sig-

5 nificaron esperanza ¡Jara unos y escándalo para otros" • 

De 1965 a 19~8, los grupos extremos conducen su vida sacerdotal de acuer
do a sus par.ticu1ares interpretaciones del Concilio que era lo que finalmente 
perseguía la jerarquía; llevarlas al terreno de la práctica para conocer las -
reacciones, y en base a esas 1nterpretac1ones, elaborar la respuesta oficial. 
La experiencia del sacerdote Camilo Torres en Colombia que interpretara su con. 
promiso eclesial hasta apoyar la guerrilla, se convirti6 en un factor decisivo 
para que la Iglesia tomara la decisi6n de programar ahí en Medellín la segunda 
reunión episcopal Latinoamericana. La presencia del Papa Paulo VI y la emisi6n 
de sus discursos iban a reafirmar las premisas doctrinales que encauzarían las 
innovaciones que debían de surgir de Medell1n. 

Pese a la experiencia del cura revolucionario y d~ la·exclusi6n de algu-
nos teólogos expertos como "Pierre Utar, autor de muchos trabajos acerca de la 
situación de la Iglesia en esta región, a quien los reaccionarios no le podían 
perdonar sus lazos de amistad con Camilo Torres y sus incisivas observaciones 

6 -
cr1ticas sobre el ala conservadora de la Iglesia Latinoamericana" • Pese o ello, 
en Medellln se puede afirmar que se dió 1 ibertad de expresión él los partic.i 
pantes; los obispos podfan argumentar sus posiciones para p~~~Uf91a redacci6n 
del Documento. 

Los teólogos y sacerdotes de la Iglesia-Mensaje fundamentaron sus ponen-
cias con rigorismo cient1fico, llegando a la conclusión de que la situación de 
pobreza, marginación, falta de oportunidades que padecen las grandes mayortas_ 
latinoamericanas no se debe a la maldad o bondad de los dirigentes sino a las 
estructuras capitalistas mismas. 

tn la CELAM de Mede111n, se manejaron conceptos como:"injusticia -
institucionalizada, pecado social, liberación integral, cambio de -
estructuras una práctica pastoral y teológica diferente 117 • 
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Los objetivos que propusiera la Iglesia en Concilio segutan siendo los -
mismos en Medellfn, s6lo que en esta ocasión, la opci~n por los pobres 

no ser~il un in~truroento pilril conseguir la uni,yersal1di1d tan deseada por la Je
rarqu1a institucional, aquf serta considerada como la finalidad Oltima del qu~ 
hacer de la Iglesia. 

El sacerdote, segQn Medellfn, debía convertirse en el lfder de su comuni
dad para lograr el cambio de estructuras, Se elabora unacatequesis tendiente a 
disolver el dualismo de los dos mundos; no podTan seguir predicando las belle
zas del mundo escato16g1co cuando en la tierra, la Iglesia ha permitido injus
ticias y explotación de unas clases sobre otras. El sacerdote, debfa orar por 
sus fieles para congraciarlos con Dios pero también debfa actuar por el biene! 
tar terrenal de los mismos. 

Igual que en Concilio, el clero de Medellín se dirige a los gobiernos_ 
Latinoamericanos: la Iglesia se compromete a detener la violencia de las masas 
pero bajo la condición de que tanto autoridades como ªlites cedan en todos los 
terrenos (econ6mico, polftico y social) para evitar las graves diferencias so
ciales. Se les seílala como responsables del cambio; mas que una invitación a 
la pobreza se ubicar3 como pecado a la injusticia social. 

Después de Hedellfn, queda la disyuntiva para el sacerdote entre: optar -
por los pobres o en contra de los pobres. Se tenfa que conformar una nueva cri! 
tiandad o apegarse a la cristiandad tradicional de la vieja Iglesia. 

De 1968 a 1979 fecha en que se señala la próxima reunión episcopal, com-
prende un perfodo de 10 años, que Enrique Oussel califica en su libro como - -
"una década de sangre y esperanza" perfodo, en que la nueva cristiandad va a -
tener mOltiples seguidores a lo largo y ancho de Latinoamérica. El sacerdote 
se vuelaa hacia su pueblo; organizando comunidades eclesiales de base, donde -
imparte un Evangelio diferente en el que Cristo desea que el Reino de Dios co
mience aquí en la tierra. Quedaba atras esa posici6n alienante que predicaba 
la humildad, la pasividad bajo la promesa de un mundo mejor. Aquel modo de h!!_ 
cer Iglesia va a ser criticado. 

Este nuevo movimiento que critica la cristiandad tradicional, y que mu-
chas de ellos, la denominan anticristiandad; en ningún momento pretende ser -
Cismatico, por el contrario piden la anuencia del Vaticano para contribuir en la 
revitalización evangélica. 

Gustavo Gutiérrez Merino, Te6logo Peruano que particip6 activamente en -
la conferencia de Medellfn,dio nombre a esta posici6n bajo el ténnino de Teol2_ 

8 ' 
gta de la liberaci6n. 
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Los te6logos liberales conciben a la Iglesia como una de las institucio-
nes sociales y como tal tiene su función dentro de la estructura social; es -
afectada entonces por los factores econ6micos, políticos y sociales. No obstan_ 
te que tiene cierta independencia de ellos y se rige con sus propias leyes, -
para entender el fen6meno teol6gico, es necesaria la comprensión de los meca-
n1 smos econ6micos políticos y sociales de opresi6n. 

Adoptan de la doctrina marxista el método de investigación y se dan a la_ 
tarea de esclarecer esas causas. Coinciden en que el sistema capitalista con-
lleva a la oposici6n de los grupos y para superar la situación de pobreza en -
Latinoamérica, se hace necesario un cambio de sistema. 

Si su posición como sacerdotes es lograr el Reino de Dios aquí, su inter-
pretaci6n teologal tenía que variar radicalmente de la posici6n oficial. 

Cristo en su doctrina, 110 especific6 la inc11naci6n hacia ningún sistema -
e ideología; Su Mensaje se centra en dirigir su Iglesia del lado de los pobres, 
dejando la responsabilidad a sus seguidores de interpretar las necesidades de 
su momento histórico para hacer responder el Evangelio a esas necesidades. Los 
objetivos ideol6gicos del Concilio Vaticano II, se trastocaban por completo. 

La reacci6n del sector eclesial conservador fue en aumento continuamente;
hicieron escuchar su voz a través de los medios masivos de comunicación para -
estrechar sus esfuerzos en contra de la infiltraci6n comunista en la Iglesia y 
en contra de la participación de sacerdotes en polftica1claro su posici6n en -
pro de la derecha no era hacer política. 

En esta década se acelera la crisis del capitalismo. Los gobiernos, con la 
finalidad de lograr cierta independencia económica de las grandes potencias, -
mantienen un nivel en la productividad a costa de los obreros, campesino~ y--
clases medias, a quienes se les ve como meros consumidores que activan el mer. 
cado interno. Se proliferan los descontentos y las manifestaciones populares -
en contra de los gobiernos. Cabe mencionar aquf, el movimiento estudiantil de 
1968 en México,como un ejemplo. 

Mientras los sacerdotes liberales cobraban terreno reactivando movimientos 
populares, el sector conservador de la Iglesia mostraba abiertamente su simbi§. 
sis con el Estado. 

"La izquierda se integró muy lentamente y en círculos muy reducidos P! 
ro manifestando posiciones m&s all& del reformismo. Est& integrada -
por sacerdotes en estrecho contacto con las organizaciónes estudiantj_ 
les y obreras, y emergió -como tendencia- en ocasión del movimiento -
estudiantil que culmina en Tlaltelolco 119• 
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Los gobiernos Latinoamericanos necesitaban paz para asegurar la inversi6n 
extranjera y la Iglesia que en el Concilio Vaticano II, hab~a prometido amorti
guar los moyi11Jientos de ]iberaci6n con su doctrina cristiana integrista y prQ. 
gresista , estaba penn1tiendo la participaci6n de ciertos sectores del sacer
docio en pol1tica, pero a favor de estos movimientos,coadyudando a desestabili
zar al continente. 

Al comenzar la década de los setentas, en América del sur se d§ el triunfo 
de Salvador Allende, apoyado por los partidos de izquierda en coalici6n; desde_ 
esta plataforma los sacerdotes de izquierda chilenos concentran sus esfuerzos -
en buscar la concordancia entre la doctrina cristiana y la marxista. Se prolif~ 
ran los congresos de te61ogos y sacerdotes por el socialismo. En septiembre de 
·1971 se dá una reuni6n preparatoria en San José de Costa Rica, con la finalidad 
de preparar una magna reuni6n posterior. Por Héxico asisten Martfn de la Rosa,_ 
José Alvarez y Francisco G6mez Maza. Del 23 al 30 de abril de 1972, se reunen 
en Chile liberales de todo el continente. Entre otros : Mons Méndez Arcea Obis
po de Cuernavaca. La ponencia de la delegaci6n mexicana se centraba en "la uti-
1 ización que las clases explotadoras y sus ideólogos hacen de Dios 1110 

La reacción de la jerarqufa vaticana,el gobierno norteamericano y los sa-
cerdotes conservadores, no se hizo esperar. 

La jerarqufa romana en estrecho contacto con el CELAM pide infonnes sobre 
estos movimientos sacerdotales, principalmente sobre aquellos sacerdotes que -
asistieron al congreso. Muchos de ellos, fueron removidos de sus cargos. 

La contraofensiva se orquestaba desde altos niveles. Los movimientos cat~ 
licos reaccionarios se fortalecieron y comenzaron a distinguirse Hons: A. L6pez 
Trujillo de Colombia como figura clave, el cual mantenía estrechas relaciones_ 
con el Jesuita R. Veckemaus "Te61ogo denunciado como estrechamente ligado 1:00-

lii CIA, anti-alleíidista y deolaradu enemigo de la teologfa de la liberac115n1111• 

En el movimiento de 1972 en Sucre, la jerarqufa hace "limpieza" y son rem.Q_ 
vidos de sus cargos,varios obispos progresistas que ocupaban cargos en el CE
LAM: Mons Eduardo Pironio es sustituido por A. López Trujillo como Secretario_ 
General. Lo mismo sucede con otros obispos que ocupaban otros cargos: Helder -
Cámara, Proaño, Bogerín, Padin, Samuel Rfos, etc. 

A este suceso contra la Teología de la liberaci6n se le conoci6 con el 
nombre de 11Sucrazo11 

; movimiento que no fue solo a nivel regional ya que en 1976 
se llevó a cabo a nivel mundial un coloquio, con sede en Roma, financiado por_ 
teólogos alemanes para impedir el progreso de estas reinterpretaciones evangé
licas. 
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Bajo esta tactica de 11operacj6n limpieza" que afianz6 la posic16n conset 
vadora en contra ·de los te6Jogos liberales se prepar6 el Documento Preparatorio 
que iba a servir de base A 

0

la Reuni6n de Puebla, · 
En 1977 se distribuy6 desde Colombia el Documento de Consulta, mismo que 

fue rechazado no sólo por los te6logos de izquierda,sino por las Conferencias_ 
Episcopales Nacionales debido a su carácter plenamente neutral, sin compromiso_ 
hacia la problemática de Pmérica Latina. 

Enrique Du~~el , califica este Documento como no solo contrario a los li--
1112 

neamientos de MedellTn sino incluso Pre-Vaticano 
En ésta década el mundo presénci6 la agudizaci6n de las tensiones dentro -

de la Iglesia: se enfrentaban 2 posiciones teol6gicas; dos maneras de ver a - -
Cristo e interpretar su doctrina. Paulo VI consciente del peligro que represen
taba la metamorf6sis a la que habfan sometido a la Iglesia, emite la Encfclica 
Evangelii Nuntiandi que contiene ya la respuesta de la Iglesia.-.Instituci6n a la 
Teolog1a de la liberacilln. Respuesta que presenta una Doctrina social tenden-
ciosa que insiste en la invitaci6n a la pobreza para suavizar los antagonismos_ 
de clase en Pmérfca Latina. 

Las tensiones que se sucedfan en el continente se proyectaban en la misma_ 
Roma. A unos meses de celebrarse la reuni6n del CELAM programada para 1978, se 
anuncian las muertes de los Papas: Paulo VI y Juan Pablo I, tal era la importa!!. 
cia de esta reuni6n latinoamericana para la Iglesia que la jerarqufa,sin mas dil! 
ciones,para comienzos de 1979 ya habfa nombrado al nuevo Papa. 

Juan Pablo II, tenfa una serie de atributos de los que naturalmente care-
cfan los Papas anteriores: fortaleza ffsica, carisma; habfa participado en la -
elaboraci6n de Concilio Vaticano y por supuesto entendi6 los objetivos que se -
propuso la Iglesia para dar respuesta a las necesidades actuales y sobre todo -
debe haber influido su nacionalidad polaca ya que era un sacerdote cat6lico que 
conocía el socialismo desde dentro y había visto atacada la Iglesia por el atef~ 
mo oficial decretado por el Estado Staliniano. 

El viaje del Papa.a México probará a los gobiernos del mundo el inmenso P.!!. 
der que tiene la Iglesia cat6lica en Pmérica Latina. Los discursos Papales van 
a ser las bases oficiales que encazarán las diversas tendencias de la Iglesia 
en Puebla. 

La Iglesia-Instjtuci~n europea trae la respuesta y la soluci6n para la -
Iglesia y para los gobiernos latinoamericanos, Ha elaborado esta soluci6n por 
más de 20 años; en ella sus objetivos han experimentado substanciales modific! 
cjones: 
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1.- La Iglesia tiene que hacer efectivo el compromiso con el pueblo desposef
do, para frenar el desprestigio en el que ha caído. Propone por ello a -
los Estados capitalistas que amortiguen la explotación de las mayorías -
abriéndoles posibilidades sobre todo en lo que respecta a la educación. 

2.- Iglesia y capitalismo se ven amenazados por el cambio social que se está_ 
gestando en Am~rica Latina; por lo tanto deben de coordinar esfuerzos pa
ra evitar la desaparición de las estructuras que les dan vida. 

3,- El Testimonio del compromiso contrafdo se hace neéesario para conseguir la 
credibilidad del pueblo, para lo cual la Iglesia echará mano hasta de la -
denuncia para lograrlo. Las autoridades deberán comprender que este ataque 
es s61 o parte del proceso. 

4.- ·El verdadero embate que desplegarán Iglesias y Estado a través de la educ! 
ción será en contra de que se establezcan en América Latina estructuras S.Q. 

cialistas. Para ello se deberá permitir a las Iglesias influir en los asu!!. 
tos socio-po11ticos-económ1cos. 

5.- La Iglesia logrará su objetivo de recuperar su prestigio y el capitalismo_ 
recuperar& su posición mostrando por una parte su disponibilidad a permi-
tir un equilibrio social más justo entre la clase poseedora y la desposei
da y por otra a promover a través de la educación un sistemático desprest.i 
gii> del marxismo• La Iglesia t'ambién se unirá a este esfuerzo a través de 
su enseffanza social. 
Ahora la Iglesia está en posición de.dialogar en igualdad de circunstan-
c1as: pide apoyo pero también esta en· condiciones de otorgarlo. Ella se -

ha definido .como Iglesia-servicio y como Iglesia-educadora porque su misión no 
es sólo llevar el hombre a Dios, sino extender el Reino de Dios aquf en la tie
rra. Para ello es preciso que se le reconozca como Iglesia-Institución ya que, 
si se va a responsabilizar del cambio, necesita reconocimiento real para inter
venir en todos los aspectos de la vida individual y social del hombre. 

La Evangelización implica comunicación, de ahf que se pida en el documento 
que se le otorgue a la Iglesia mayor libertad para usar los medios masivos de 
comunicación. Los adelantos técnicos permitirán la difusión del mensaje evang! 
lico a los lugares más apartados, de tal modo que se vendrfa a cubrir la esca
séz de sacerdotes y a contrarrestar la desigualdad de la distribuci6n de la pQ_ 
blación, factores qµe se han convertido en importantes impedimentos para la di 
fusión del evangelio. 

La Iglesia se queja de las distorsiones mal intencionadas que los respons! 
bles de la información imprimen a las difusiones eclesiales. En un futuro se -
plantea el proyecto de que se cree un canal especial para la difusión del eva!!. 
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gelio, que además agilizará la comunicación entre las Iglesias particulares. 
Recomienda la I~Jesia que no se propicie la creación de megalópolis ya que es 
en las zonas urbanas donde se hace más difícil la evangelizaci6n por el con-
tacto con la educación secularizada, el consumismo y los valores que se difu!! 
den por los mismos medios masivos de comuni~ación. 

La Iglesia cristiana católica institucional se propone trasladar sus obj~ 
tivos a las otras Iglesias para que coordinen también sus esfuerzos con sus 
respectivas autoridades estatales y se conviertan en un dique para evitar el 
cambio de estructuras en fonna .violenta y por ende para evitar la implementa
ción de estructuras socialistas. 

Una caractertstica pennanente del documento es la denuncia. La Iglesia -
denuncia prScticamente todas las anomalías e injusticias que se dan en latino! 
mérica. Denuncia la pauperización y marginación en que se encuentran los pu~ 
blos latinoamericanos; se describe la extrema pobreza de unos frente a la abu!! 
dancia escandalosa de otros. Se denuncia entre otras cosas la injusticia ins
titucionalizada que prevalece en muchos paTses y prfnCipalmente en aquellos 
cuyos gobiernos totalitarios se manifiestan en dictaduras. AQn más, se denun
cia la liga que ha habido entre estas fonnas de gobierno con la Iglesia, co!! 
v1rtiéndola en cómplice de violaciones a los derechos más indispensables para 
la vida del hombre individual y socialmente. Y todo ello para coordinar es-
fuerzos y detener el colectivismo marxista. 

El sacerdocio reunido en Puebla evidencia la explotación que ejercen los 
pa(ses altamente industrializados sobre aquellos pai'ses con menor desarrollo. 
Concretamente se denuncia el dominio que ha ejercido Estados Unidos de Norte! 
mérica sobre el resto del continente como una de las causas determinantes de 
1 a existencia de estructuras de pecado que preva 1 ecen hasta 1 a fecha, con· vi r
ti endo a estos paises en sus proveedores de materia prima y en compradores de 
sus productos elaborados, donde las primeras tienden a bajar de precio mien-
tras sube el de los productos elaborados. 

Esta actitud de denuncia queda así asimilada a los objetivos de la Igle-
sia-Institución europea. En esos objetivos se pretende un cambio estructural, 
pero sin violencia y lo mismo se muestran las posibilidades de reformas que -
todavía tiene el capitalismo. Y todo ello sutilmente encuadrado en un siste
mático desprestigio del marxismo. 

Junto con la denuncia, el cambio deberá lograrse a través de la cultura, 
en la que el sacerdote ocupa un papel relevante ya que segOn la enseñanza so
cial habrá de convivir y conocer estrechamente a los grupos sobre los que ac
tue. El sacerdote, además de que conocerá sus necesidades y aspiraciones, los 
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irá impregnando del Evangelio, cambiando los ontivolores por aquellos 
contenidos en la doctrina moral cristiana. lmplkito al compromiso por la prQ 
moción de la gente, el sacerdote deberá denunciar hechos y ~i.,tuaciones que im :-: -
pidan el éxito de esta promoción. 

La Iglesia europea encauza el desbordamiento, la entrega, la solidaridad -
de los sacerdotes liberales latinoamericanos a sus objetivos ya establecidos. 
La Iglesia europea acepta el reto latinoamericano pero no en apoyo de otra -
ideologfa sino ajustándose ~n su provecho al liberalismo. Se asimilan al doc!!_ 
mento los principios de la teolog1a liberal, que plantean una Iglesia firme -
comprometida, denunciante, dispuesta al sacrificio por lograr un cambio estruE_ 
tural. La Iglesia de Puebla se presenta firme, también denunciante y dispues
ta a mandar al sacrificio a aquel sector sacerdotal de la Iglesia latinoamerJ. 
cana que aceptará el compromiso de Puebla comprendiendo o sin comprender los 
objetivos de la Iglesia europea. 

La Iglesia europea que se define en contra de la violencia, lanza al sa-
cr1f1cio pascual a estos sacerdotes latinoamericanos, los lanza a la violen-
cia porque con ello va a obtener la credibilidad que necesita. Mientras el S! 
cerdote europeo regresarS a cumplir con sus deberes administrativos después -
de haber establecido las pautas de s•J poHtica, el sacerdote latinoamericano_ 
comprometido tendr~ que afrontar dificultades reales, ya que se reafirmará C2_ 

mo el denunciante de las causas del desorden social, de tal forma,.que tendra_ 
que afrontar la resistencia y hasta la violencia de aquellas autoridades y -
privilegiados que sin entender los objetivos ideol6gicos de la Iglesia euro-
pea verán en el sacerdocio latinoamericano una amenaza para sus privilegios. 

Un buen nOmero de polfticos regionales y gente de la iniciativa privada,
sin entender el diálogo polftico que se llevó a efecto en un nivel elevado en: 
Puebla entre la Iglesia y los Estados capitalistas, en defensa del capitalis
mo, levantarán la voz para ~oponerse a que se le devuelva el poder que tenfa 
la Iglesia antes del siglo XIX, se opondrán a que intervenga en cuestiones de 
polftica y de economfa, le recordarán su papel espiritual. Los más inconscie!!_ 
tes e irracionales reaccionarán violentamente en contra de la denuncia y ate!!_ 
tarán contra la vida de estos sacerdotes, sin comprender la soluci6n que trae 
la Iglesia europea,.que con su mensaje de amor tiende a evitar ,.] cambio vio-
lento ya que lleva implfcita una invitación al orden, y la esperanza de que 
con la implantac16n de los valores cristianos por parte tanto de desheredados 
y marginados como por parte de los mismos privilegiados se llegará a través -
de la relfgi6n a un cambio de estructuras. 
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Osear Arnulfo Romero encabezará una larga lista de estos sacerdotes lati
noamericanos de la Iglesia-Mensaje, que se entregaron a su compromiso en fa-
vor de la liberaci6n de los pueblos,utilizando el margen de libertad que les 
dejara la !glesia-Instituci6n europea. Ellos, con su sacrificio, están edifi
cando los cimientos de la nueva Iglesia, la Iglesia que apenas se concibiera_ 
en proyecto en Concilio Vaticano II y que se llevarfa a la realidad en Améri
ca Latina. 

Puebla no constituyó ningún triunfo para la Teologfa liberal; En Puebla -
se utiliz6 a la teolog1a liberal para fortalecer a una Iglesia desprestigiada 
y caduca. Puebla fue la sangre nueva que necesitaba la Iglesia europea para -
que su intervención en poHtica se luciera legítima y asf~ fortalecida poder -
luchar por la libertad religiosa en los paises socialistas. Cabe plantearse -
una última pregunta lPuebla logrará someter y asimilar a los sacerdotes lib! 
rales extremos?, o bi~n debido a su carácter impositivo Puebla agudizará las 
contradicciones de los grupos y sfn proponerselo será la piedra base para la 
edificación de una nueva Iglesia latinoamericana basada en la teología libe-
ral e 1ndependi.ente de la Iglesia-Institucfón europea?. 

Hasta ahora, la posición de los teólogos liberales latinoamericanos ha sj_ 
do esgrimir una cristiandad diferente con el ánimo de renovar a la Iglesia, -
no han pretendido -al menos fonnalmente- escindirse de la misma. 

Los teólogos liberales al igual que la Iglesia-Instituci6n persiguen con 
sus posiciones la unidad y la universalidad de la Iglesia católica. Sin embar_ 
go, los teólogos liberales demandan al Vaticano cierta autonomfa para confor
mar una Iglesid Latinoamericana comprometida con el pueblo pobre para desapa
recer las estructuras capitalistas. Si la Iglesia-Institución ha adaptado el 
Mensaje Evangélico a las ideologfas dominantes en turno,en el devenir hist6rj_ 
co, con miras a mantener una Iglesia poderosa, ese esquema puede revertirse -
en su contra. Los pueblos Latinoamericanos cada vez mas conscientes de su si
tuación luchan por el cambio estructural y si la Iglesia no los acompaña en -
estas luchas, será atacada como uno mas de los aparatos ideo16gicos del Esta
do Burgués. 

No puede la Iglesia seguir esgrimiendo su pretendida neutralidad frente a 
las ideologfas, cuando en Puebla está reforzando a la ideolog1a capitalista.
Al mostrar una posición 11 desarrollista 11 está proponiendo una tregua para -
que el Estado Burgués se reorganice y encuentre los mecanismos funcionalistas 
para seguir manteniendo el estado de cosas. 
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"La concepci6n de neocristiandad, fundada en el análisis funcional!! 
ta de la realidad social. supone que la sociedad es una totalidad -
arm6nica hegemoni zada por el poder burgués, aparentemente neutro, 
aparentemente interclasista y aparentemente cristiano. De acuerdo -
con este enfoque las estructuras de la democracia burguesa no son -
intrinsicamente injustas, sino que únicamente permiten abusos que d! 
ben ser corregidos por las autoridades. El problema econ6mico es r!_ 
ducido al fatalismo de la propia naturaleza humana que hace a los -
unos más inteligentes y capaces que los otros. El problema político 
se diluye en un moralismo público, sensible a la corrupci6n, pero -
no llega a percibir en ningún momento la mecánica interna del sist~ 

ma 1113 • 

La lglesia-rnstituci6n decidi6 en Puebla seguir la suerte del sistema capj_ 
talista. Está dispuesta a dejarse seguir guiando por su viejo esquema (Iglesia 
Estado clases poderosas). Las clases desprotegidas de América Latina ya tienen 
la respuesta de su Iglesia: la no violencia; en el otro mundo tenninarán las -
injusticias; el sacerdote puede participar en polftica pero sin hacer peligrar 
las estructuras. El atefsmo sigue siendo el pecado mortal. la Iglesia-lnstit!!_ 
ci6n en Puebla insiste en su anticomunismo, aon matices pero al fin y al ca
bo es la misma posici6n. 

A continuaci6n se va a citar un fragmento del Documento de Puebla que com
parado con un fragmento de un discurso papal anterior a Concilio Vaticano II 
resultan sintomáticamente parecidos, con todo y la renovaci6n conciliar que m~ 
dia entre estas dos posiciones • 

"Algunos creen posible separar diversos aspectos del marxismo, en par.. 
ticular su doctrina y su análisis. Recordemos con el Magisterio Pon
tificio que serfa ilusorio y peligroso llegar a olvidar el lazo íntj_ 
moque los une radicalmente; el aceptar los elementos del análisis -
marxista sin reconocer sus relaciones con la ideologfa, el entrar -

a la práctica de la lucha de clases y de su interpretaci6n marxista, 
dejando de percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a que 
conduce este proceso1114 • 

"Procurad venerables hermanos, que los fieles no se dejen engañar. El 
comunismo es intdnsecamente perverso .Y no se puede admitir, en nin
gún campo la colaboraci6n con él de parte de los que quieran salvar 
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la civilización cr1st1ana"15 • 

Los teólogos liberales en franca oposición a esta postura oficial, plan-
tean que la doctrina cristiana presenta concordancia importantes con la dof. 
trina marxista:ambas, en esencia pretenden una sociedad sin clases sociales;
la una, tiene como finalidad el hombre y la sociedad misma y la doctrina cri~ 
t1ana en sintonfa con el Mensaje de Cristo pretende, la unión del hombre con 
Dios en su Reino divino, pero al hacerse hombre, Cristo pugnó porque ese Rei
no comenzara aquf, El llevarlo a la pr§ctica en los diferentes tiempos, es la 
misi6n de la Iglesia. 

La Teolog1a liberal toma el método de investigación de la doctrina marxi~ 
ta, ampliamente difundido en las Ciencias Sociales, para entender objetivamen. 
te la realidad social y a su vez la doctrina cristiana ya renovada podrá otor. 
gar a las nuevas sociedades organizadas bajo el sistema socialista, los fines 
Olt1mos de llegar a un Dios que hermane -por conciencia- a los hombres. Los -
valores cristianos, efectivamente, se llevarán a la categorfa de leyes pero -
ya no será una doctrina al servicio de una clase social, sino valores que re
glamenten el equilibrio entre los hombres. entre los hombres y las autorida-
des y en el plano internacional entre las sociedades mismas. 

Las nuevas generaciones de 1 os pueblos La ti noallieri canos que han recibido_ 
la herencia cristiana y que de alguna manera -como yo- les ha decepcionado el 
quehacer de la Iglesia, siempre coligada a las clases poderosas, tenemos en -
la Teología liberal una digna alternativa para rescatar un cristianismo so-
cialmente más comprometido. en el que sus valores pueden ser dignamente adopt! 
dos como pautas de conducta: el pecado ya no es el atefsmo. hay ateos que se -
apegan mas al camino que demarcó C~isto y que en la cotidianidad. por sus ac-
tos,son mas humanos, más justos que los mismos cristianos que son fieles obser. 
vadores de los sacramentos y ritos sirviendo con sus actos y deificando al di
nero como Dios; ofrend§ndole egoísmo, y corrupción. Estos cristianos encuentran 
en la Iglesia un instrumento que les ha solapado estas conductas, que les pro
porciona el detergente para lavar sus pecados a través de la caridad tradicio
nal -desprenderse poco de lo mucho que se ha robado para legitimar ese robo ª.!!. 
te Dios-, y después ante los hombres y finalmente ante sí mismo. 

El pecado para la Teología Liberal es evitar el compromiso social. La Fe 
ya no consiste en la aceptación de dogmas, es concebida como confianza en -
uno mismo, confianza en que el mundo puede cambiar y tiene remedio. 

La aceptaci6n pasiva del determinis1110 divino es modificada por la Idea de 
que Dios tiene confianza en los hombres y en su acción para provocar los cam--
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b1os. 
El amor, no e$ compas16n. El amor es acci6n, no basta con consolar carit~ 

ti vamente a 1 pobre y se ns 1 bi l l zarse ante sus sufrimientos. Ser cri st1 ano es -
contr1buir para desaparecer las causas de la pobreza. 

Esta nueva Iglesia, puede abrazar a la juventud latinoamericana y liderear 
el cambio, Esta dispuesta·ª dialogar con los marxistas pero para ello, tam-
bi~n estos deben superar dogmatismos, 

Cuando el mismo Carlos Marx en la Introducc16n a la "Contribucíon a la Cri 
t1ca de la Filosof1a del Derecho'' de Hegel, condena a la religi6n como opio_ 
del pueblo está planteando un elemento dial~ctico fmplfcito en la misma acti
tud religiosa. 

"La miseria religiosa es, por una parte, la expresic5n de la miseria real -
y por o.tra, la protesta contra la miseria real. La religi6n es suspiro de la -
criatura oprimida, el coraz6n de un mundo sin coraz6n, asf corno el espfritu de 
una situaci6n carente de espfritu. Es el opio del pueblo. La abolici6n de la -
religic5n en cuanto dicha ilusoria del pueblo es necesaria para su dicha real". 

La religi6n tradicional, ha actuado corno un elemento alienante al servicio 
de las clases opresoras, de esta fonna ha funcionado como opio para el pue~lo_ 

al pregonar un mundo extraterreno, donde el creyente para ganarse ese Reino -
tiene que aceptar las condiciones existentes, ser humilde y amar a sus opreso
res. A este modo de cristiandad hay que abolirlo. 

En la misma frase de Marx, se seftala otro aspecto de la relfgi6n entendida_ 
como protesta: las clases oprimidas al no poder actuar frente a su realidad -
crean un mundo ideal, esa ya es en sf una protesta. 

Se puede rescatar este· elemento de protesta para construir una Iglesia que 
colabore en la concientizaci6n de los oprimidos para que encaminen sus ener-
gfas -aquf y ahora~ en busca del cambio de estructuras. 

La lucha de clases como método de cambio que señala el Marxismo, es un im
pedimento que ha esgrimado la Igl.esia-Instituci6n en contra de esta doctrina. -
A este respecto se puede afirmar que, si bien es cierto que la teologfa libe-
ral propone una Iglesia que a ffn de cuentas va a reanimar la lucha de clases, 
esta acción, es considerada como un momento de transici6n. Yo pregunto: lNo se 
ha percatado la Iglesia-Inst1tuci6n que con su postura "desarrollista" est~ -
revitalizando al sistema capitalista que se finca en la lucha de clases y que 
condena asf a Latinoamérica creyente al fatalismo de este sistema?. 

Para la cristiandad liberal la lucha de clases es un lapso, un medio para 
llegar a algo; en cambio para la cristiandad oficial, la lucha de clases es -



planteada y ratificada como una forma de vida. lCuál de las dos posturas en
Cierra mayor violencia?, 

Las identificaciones o desident1f1caciones entre marxismo y cristianismo 
escapan a las pretensiones de e$te trabajo, pero como señala el Te6logo Jorge 
Iñiguez en su 1 ibro "Cristianismo y Marxismo" 16 , el encuentro entre Marxismo 
y cristianismo tiene que darse, de hecho ha comenzado ya en Latinoam€rica. 

Puebla, es un intento de la reacción conservadora de la Iglesia-lnstitu-
ción, apoyada por el Estado burgués para impedir este encuentro. A pesar de 
ello, la Iglesia Nicaragüense es la prueba feaciente de la posibilidad de es
te encuentro. Ahf está en proceso el diálogo y también los gérmenes de una -
Igle~ia Nueva Latinoamericana. 

Yo creo, que lo que resulta claro es que: los marxistas latinoamericanos 
que pretendan ayudar a los pueblos a superar la opresión capitalista, deben -
de tomar en cuenta que -los pueblos latinoamericanos son fundamentalmente cri·! 
tlanor-=. 
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