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INTRODUCCION. 

El estudia cabal de la Iglesia y de los grupos que actl!an en 

torno a ella, siempre re5ulta interesante <lado que son considerados 

como uno de los grupos de pod1rr en Mlxico. Muchas de acciones 

tl"'ascienden la esfera. meramente religiosa y entran a formar parte de 

la polltica, en donde toman participacitln en la "dhputa p~r- la 

Nación." El poder con el que cuenta la Iglesia no se puede sotilayar, 

dado que el factor ideol&gico determina un gran n6m•ro de acciones en 

el pueblo, amtr1 de 5U poder de negociaci&n con el Estado. 

Actualmente una veo: mAs la relac:i6n Iglesia-Estado esta 9iendo 

discutida en <liver-sos for"'os y circules; st.• habla lnclu'io de la posible 

reanudacitm de relaciones diplomlticas entr-e Ml><ico y el Vaticano1 

situac1dn de tr-ascendencia par-a el pals. En la historia de Mt~ico l• 

I9le¡ia ha tenido un papel impor-tante; Algunos de sus m.ls destac•dos 

lidtires la independencia fuer·on sacerdotes como Jos@ Maria Mor-elo& 

y Miguel Hidalgo. Oespuf5 de la culminaci&n de la revoluci&n, la 

Iglesia tuvo un papel no menos importante, se di& enfrentamiento 

con el Estados "La guerra Cristera", y ast a lo largo de toda la 

historia d• Nfxico, la r-elígUn ha estado presente en num1n·os•• 

luchas. del pah. E& por •Stas r-azones que l.a Iglesia debir de ser mAs 

estudiada desde diver-sos ¡:iuntoti de vista dado el alcance que pu•de 

tener ~ctuaci6n en la sociedad. E:sta investigacilrn pret•nde 

contribuir aunque 

ten6mer10. 

en pequel"ia medida al conocimhnto de fste 

La Inve~tigaci&n tiene como hip6tesis principal d.a1010tr-ar que 

algunos sectores de la l9lesia Cat&lica, espec i f icamente la 

Teolo•1la de la Liheraci6n, se comprometieron radicalmente en favor-



d• l• clas• popular en concordancia cor. el cristianismo pr-imitivo y en 

•bi•rta contradiccUn cor1 la mayor· parte de la estruct...tr.:\ JerArquica 

de la I9leo¡ia q1Je se quedo atr-A~ de los cambios requeridos. En esta 

lucha interna por el control <te le\ t.e~:iemonl~ eclesial que data desde 

principios de li1 tr•dici&n Judea cr·istiana , se reflejo en el caso de 

MIKico entre el periodo de cri•i'i de los al'ios de 1973 a 198.3 en 

conti•nda en la que la Jerc."lrquh. margin6 ,, lo• s.?1cerdotes disidentes. 

El c•pitalhmo lradicionmlmente utt ! 1.:a a la reli•Ji6n para 

l•gitlm•r eu domin•cUn -aunque esto no se da en la actualidad de 

invariable- , no obstantE" los teologos de la 

lib•r•cUn intentan rescatar el papel de la misma como una teoloqta 

que libera a;l pueblo de aq-1.1ello que lo oprime, e!ito no sGlo lo situan 

en el P•P•l d• la ideoloi¡la sino que intentan que la liberaci6n 

de1ciend• h•st• el nivel de lo material. La ideo logia dado que esta 

1itu•di1; en el nivel de la superestructur·a de una sociedad, puede 

P•rm•necer al!in cuando una estructura social ha sido tran!;formada. Loo:. 

teologos d• l• lib•raci&n pretenden present•r a los cambios no 

•lgo contr•rio .. 1 "pl•n d• Dios" o que pretendan acabar- con la fe del 

pu•blo, muy por •l contrar-io presentan la pr-eferencia de Dios por- Jos 

pobres y m•rgin•dos d•l mundo. 

Hoy l• crltic• de la rel ig16n como opio d•l pueblo no se puede ya 

aplicar •n todos los c•sos dado que se fste no es el papel que !>1empre 

Jueg• y muchos Y• comprenden que una revoluci6n, entendido como un 

c••bia profundo, en l• mi1yor- parte de las naciones latinoamericanas no 

podrl ••r llevada •delante sin la parttcipecitin activa y cor1c;ient~ Je 

101 cri1ti•no1. Para llevar adelante estos procesos Je cdmldo 

d.eb•r-1 cont•r con un• r-•voluci&n cul tur-al. 

La impor-t•nci• y peculiar-idad de la téologJa de la liberac16n de 
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cualqui•r proyecto evangelizador u de otro tipo es pr·etendida 

vinculaci6n con 105 movimientos sociales contir-ier1do una realidad 

pr.t.ctica a los valores morales que son comunes las com:epc:tones 

cristianas y mar-Mistas de la sociedad. la teologh. de la liber.=u:itm 

vincula con los 5ector•s marginados y los movimientos populares 

travt• de las comunidades eclesiales de base y con la tuerza que la 

r•ligUn •• capaz da crear, de ganar ¡., lucha heqemonica Je la 

I9la1ia, podr.A crear movilizac:iones fuertes y tiomogeneas con lideres 

que ser.to r•alm•nte escuchados en la sociedad y t:apac i dad de 

orqanizacUn popular, que ailn los actualeli lider-es no tienen por· su 

falta de contacto y comunicaci6n verdadera con el pueblo. Este es otr·o 

d• los puntos en los qua 1Jna ganada. la lucha interna Je ld 

Igla1ie, podrl ga.n.ar en favor de los pobres en la comunidad. 

Desda los inicios d• la trad1ci&n judea cristiana han existido 

principalmente dos vertientes que han luchado poi~ el control del 

di•cur•o ideolbgico de la Iglesia y en algunos casos de la sociedad. 

En el a.ntiguo test•mento, •ntes del nacimiento de Cdsto, se refleJ6 

por un l•do •n l• tr•dicl&n sac•rdotal, visi&n d• los s•cerdot11 1 que 

corre•pond• • lo• 9rupo• de poder econamico y pol ltir.o. Por otr-a parte 

l• Yisidn protttic11.- por-tavoz da los sectores do1ninados 1 "campesinos, 

•rt•••no• ate, que est•ban en contra de la opre5Un. 

LA primera visUn afirma la dominaci6n de clan 

slstem• 11 m•nch•-pureza 11 en el que se daban las norma~ que distin•¡ufan 

lo pur-o de lo impuro. l• segunda visi6n con •l sistema ºdeuda- don 11 la 

1ocied•d ,. or9•miza mvdiantv el compart11~ los bienes. !sta 6ltima 

prlctica conduce final menta a la negaci6n de las clases sociailes. 

d1clar& tin favor de esta e.ltima vertiente y las antiguas 

comunidades cri•tianas comprendieron que la practica del reinn s&lo 
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podta hacerse en una 'ociedad completamente libre. Siguiendo ••t• 
antigua lucha por la hegemon!a eclesial Ruben Dri comenta al re1pecto1 

"A partir del siglo IV, en un proceso q•Je se venta pr1tparando, 1"1 

e-structuT'as JerArquicas de la Iglesia que fueron formando 

abierta contradicci6n con la prlctica primitiva, aceptaron la 

prop•Josta constantiniana de compartir el poder. La Iglesia pa!i& de 

las catacumbas a la~ ba.silicas¡ del recha::o a 101 dem.h 1etrores como 

mediaciones del se1'ror suf.iremo¡ de la pr&ctica comunista 

cl•ses. Esta prlct ica deja de generar en seno 

negaci&n, expresada por corrientes herftic.as, que no 

la de 

1u propia 

dej arln de 

retomar puntos fundamentales del cristianismo primitivo, como la 

abolición de la propiedad privada, de los ~·rivileyios del clel"o etc. 

( 1), 

Lo• herederos de est.1s corr-ientes hertticas dentl"o de la Iglesia 

dieron forma a una teolo9h1 que intenta l"•scatar el papel liberador d• 

la rell•¡Un adecuandose plenamer1te a la r-ealidad latinoamericana¡ Asi 

~UrtJe la teologla de la libel"acien. 

La l']le11a •u• 
doctrinas 1oci•les, dai 1Jn ']ran avar1cw con el papa Juan XXIII y Pablo 

VI, no obstante esta nueva cancepcitm tuw l"•basada por- algunos 

sac•rdote1 qu• quisieron ir mis all.A. 

Oesd• el punto de vilta de las ciencias sociales, el d•sarrollo 

en 11tx1c:o de 101 gr-upo1 y ¡:1 1r-sonas atine5 a T1ologta de la Liber-aci~n 

no tu+. siJa Jemasiu.do estudiado, tal ve:: por el hecho de que tu 

r-epercusi&n social ha1ta hoy no ha t.ido tan grande, pero deb•mos 

olvida1~ qui!' este movimiento cual1tattvamente es muy importante y pu•de 

tener consecuencias a6r1 imprevisibles en la saciedad. 

Es ioipor·taute se1~alar que la postura que la Teologla de 



la Liberacten toma cm favor de la clase popular- es concebida de una 

manera m1Jy diferente a la tradicional. La Iglesía cat6lica desde hace 

mucho tiempo ha tenido tJna "doctrina social"; lo novedoso de la 

concepci6n de los teologos de la liberaci6n consiste 

lamentan de la condici6n del pobre, sino que buscan 

que no s6lo 

l iberaci6n 

material en el mundo de hoy y les dice11 c6mo hacer lo: ''Hay que acabar 

con la estructura social y ccon6mica del capitalismo que es su 

principal opn~sor·." 

Como re6ultado de la• condiciones econ6mica, social y pollticai de 

Am~rica latina: economla.s dependientes, pobr·eza, marginacit.1n, 

dictadura<;;, e~plotaci6r1, en •.ma palabra: subdesarrollo, La Iglesia 

c3t6l ica dit a¡:•ertura en su polltic:a a tr-av!-s del Concilio 

Vaticano IJ y •:lel Consejo E¡:oiscopal Latinoo.1mericano celebrado en 

Hedellln 1968. En el Concilio Vatic.ano Il se habl6 de los pr-oblema~ 

del m•mdo moderno y di! la responsabilidad de los cat61icos en la 

sociedad cunt~mpo1'lr1~a. Los ellr-•onentes casi en s1.1 totalidad fueron 

etJropeos, la ltJlesia latinoamer-ica11a. ape11a5 y particip&. No ser-la sino 

hasta Medellln 1968, cuando se habl6 de la realidad latinoamer-ican•. 

La 1nfl1JPl'1Cid de la 1-evol•.u:i6n c.ubann r·epercuti6 fuertemente en toda 

hl·irioamfr·ica. Medelllr1 1'968 habl6 de "injusticia institucionalizada", 

l iberaci6n integr-al 1 

teol691c:a diterer1te, 

cambio de estructur-as. Er-a una pr·•ctica 

buscaba actual izar- la Iglesda. Lo que dU 

pa•.1ta para que toma1-a fuer;::a 1Jn movimiento "espiritual revolucionario" 

con una postura det lnit1vamente en favor- de las clases populares. Se 

pr-etendfa una Igle~;ia que EStuvhra mAs cpr·ca de las necesidades del 

pueblo y que ga11ara autonom!a trente ,a la clase adinerada y al 

Estado. De esta 1~elac16n con las clases populares subalterra•s nacieron 

las cornun1~iades ecles1all!S d~ bc\se. En Mfnico se tom6 conciencia de lo 
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que la Teolo"Jla de la liber-aci6n podla significar hasta despuh del 

conflicto del gobierno con el movimiento esti.1diantil de 19ó8. El 

conflicto signific6 la irrupción de las masa~ en contra de la polltica 

(-:or,~mic::> r4ue ha/:t!.:i sacrificado a la r•ot.lacitm er1 favor de alq1.mos 

sectores. El de5contento el"'a el resultado de las tensiones acumuladas 

en muchos atíos. M&>:ico entraba en la !poca que serta conocida como el 

"D•1arrollo Compar-tido ... El modelo del "desitfrollo Estabilizador" 

h•bla a.gota.do. 

El primer capitulo de la investigaci6n es el mar-co teórico 

histórico Er1 61 desar·rollamoi la. teor·l.:t. del nacimiento de la 

Teologfa de la Liberación. Hablamos de la situación en la que surge. 

Crisi!i vstructiJral polltica, eco1,6mica e ideol6giL:a del sistema 

capitalista Am&rica latina y en M&lciCo a par-tir- de los atios 

sesent•• que da como resultaJo la reactivaci6r1 de movimientos 

populare1 que comenzaron con la r-evoluci6n cubana y culminan par11 

objeto de nuestro est•Jdio en lo'l movimiento'i antiimperi<Alstas 

antioli9arquico1 de El Salvador y Guatemala. En este capf tul o no 

1610 h•blamo1 de lat condiciones l'n la'i que nace sino que a partir de 

una t•orla explicamos lo que sucedi&. Por- eso t1ablamos de la crisis 

gen•r•li::01di1 del ci11pitalismo, la crisi• de las relaciones econ6micas 

internacioni11l••• pi11ra post•riormente v1rr cull ful su manitestaci6n en 

Mf>eico. Aunqu• apar•nt•ment• el contenido del capitulo tu~nen 

nin9un• r1la.ci6n con la Tealogta dv la Libera.ci6n, es fste mar·c.o el 

que contribuya a la i11gudizacitin d• la antigua lucha por el control del 

discur10 •clesial. En el capitulo explicamos el c6mo y porqu~. Esta 

crisis econ&mica ir1teractu& d• manera dia.Uctica con la crisi!> 

polttica. 

En el segundo capitulo dimo• a conocer- los or-1genefi de la 



Teolo9Ja de la Libef'acilln en Amfrica latina, ya qu11 consid•ramos que 

para &nter1der al movimiento en Mfxico era necesario conoc•r sus 

a.nteceder1tes mis pro>eimot: el Concilio Vatic•no 11 y 111 CELAM de 

Me de 11 In 196S, as f como el pensamiento de Gustavo Gut i erre::, d1t 

los autores que ml.s ha influido en su tormacten, lider del movimiento 

y quien justamente acul'io el tftt.llo de e•ta teologla. Todo ello 

conj•Jnto contribuye a la formiici&n de la teologla liberadora. 

En el tercer capitulo, en los anteced•ntes analu:amos de manera 

'1eneral la situaci&n pol!tica econ&mica y social de Mtxico entre 1973 

y 19$3 para posteriormente analizar de manera particular las 

marti testaciones de las personas y grupos que se dec lar-an en favor de 

la teologla de la liJ:.er-ac:i6n y la r-eacci6n que tuvo el clero. En 

1~ealidad el capitulo cuar-to deberla formar parte de este tercer 

capitulo, pero dada la importancia dQl CELAM de Pt.111bla celwbrado en el 

at'io de 1979 decidimos ,;matizarlo de manera independiente. 

El capitulo quinto an&1.liza las comunidades eclesiales de base que 

son el restJltado concreto en la prAc:tica social de la teologla 

liberacionist~, es la r&laci6n con las cla1es subalternas que tiene 

como obJotivo la ;usticia social, los servicios pdblicos eficientes 

pa.r·a los 1nar41inados de la 1toCiedad y los tl"'abajos bien remunerados. 

Su estudio resulta imprecindible para conocer la r1atural1tz:A d• 

est~ corriente. 

El capitulo sexto !>e puede consider-.ll' como una anexo en el que 

se e5tud1a la interp1~etaci6n que hacen los. teologos de la liberaci&n 

de la Biblia, es decir el fundamento teol&gico por el que act6an. Este 

capitulo lo hemo5 incluido rn.1estra 1nvesti9aci&n, aunque no 

nece5ar-io pa1~a probar· nuestra h1ptHesis, s! par-a entender el 

penspm1er1lo y el f•Jndamento teol6o;;1c.o que preumtan los teologos 



l iberac:ionhtas y c6mo la disputa por el contr-ol del disc:ur-so de la 

Iglesia empie:a con los inicios de el J•Jdaismo y del cri'itianismo. 
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I. HARCO TEORICO DE LA INVESTIOACION. 

La identidad de la l']lesia y 

sociedad 56lo podemos descubrirla y entenderla a partir del interior 

de los procesos econemicos poltticos y sociales de la historia. Por 

eso partimos de ese anAli!5is para una compr•n•i6n cabal de la Iglesia, 

y como una herramienta para demostrar· nuestra hip&tesis de que eu11 

condiciones han influido en el interior del catol ichmo y d•n pauta al 

surgimiento de la Teologla de la Liberaci&n quien por tener una 

po'itura radical serA reele9ada por la Igle1ia. 

N•Jestr·o estudio esta centrado en el caso de MIHico entre los at'i'os 

de 1973 y 1983. 

Se trat6 de tres procesos fundamentales que ir1fluyeron en la 

crisis de la Iglesia institucional me)(icana1 

t. La cf'isis econllmica, polttica e ideol6gica del 'listema 

capit•lista Mlxico y en Am~ricil latina a partir de los anos 60's. 

Cri'lis estr1Jc:t•.tral del sistema de dominac:i6n que no implica 

mecanicamente tu agotamiento. 

2. R&ac:tivaci&n creciente del movimiento popular obrero

campesino a pairtir de la revoh1cl&n cubana en 1959 y que culmina con 

el triunfo de la revoluci6n sandinista y el ascenso de lo• movimientos 

antiimperialistas y antiolio¡Arquicos de El Salvador y Ouatemala. 

J. S1Jr•1imiento de un nuevo modelo de dominaci6n capitalista de 

nat1.1ral eza contrarrevo l uc 1 onari a militarista (ayuda 

militar·, contrainsur')encia 1 trasr1acionales 1 nueva divisitiri del trebaJo 

etc), 
Estos tr·es proc~sos tuvieron en la Iglesia latinoamericana y 

en la me><icana los si']•.tientei; efectos1 

A) La c:risis del s1stoma capitalista que os la base social y 
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polltica d•l rtgimen de Iglesia tr·adicional o llamada " Iglesia de 

Criath1ndad " o ºNeocristiandad" (papel de aparato ideoldgico para la 

conaervaci&n de una cultura sustentador-a de intereses dominantes) 

implica la agudizaci&n de las contradicciones de la lucha interna de 

la Iglesia por su hegemonta. Se da cri~1s de Iglesia 

dominante y mayoritaria, reprv'lentante de la visi&n de los grupo'l de 

poder, --la •ntiguA vis ion sacerdotal-- que entra en conf 1 icto con la 

visien de denuncia de la opr·esi&n. 

Eata lucha por el control del discurso ideol&gico de la Iglesia 

empieza desd• 101 inicios de la tradici&n judea-cristiana. 

8) La reactlYacUn del movimiento popular conquistar.\ 

progretoivam•nte una parte de la base popula1' de la Iglesia me>eicana y 

latinoamericana, Este movimiento de base cr1stiane1 1 que r·escata la 

antigua Yi1Ur1 prot~tica de denuncia de la Iglesia contr-a la opresitm 

integrarli al moYimiento obrero-campesino rompiendo ¡:•ol!tica 

id•ol&gicament• con el bloque Qominante 1 identi fic::andose con la lucha 

do lo5 pobres (la lucha de los oprimidos cord;ra los op1~esores). Ld 

lo5 opresores cuestiona la identidad salv!tica y 

lib•radora d1 la Iglesia. 

C) El surgimiento del nuevo modelo do domtnaciOn entra en contl teto 

con la J er.lr-qula quien ahora critica al capitalismo por sus 

"e>ece1os 11 pero no por su ••encia. Por tanto, la Jerarquta integra 

contri1ofen1iva contra los grupos radicales quienes st criticar1 al 

sistema por su misma na.turalez•, puei; la superviYencia de la l')le5ia 

da la Neocriltiandad depende, en gran medida de la 1uperyivtmcii1 del 

capitalismo. 

El rtgimen de la cristiandad constr-uy& "-m sistema de Iglesia que 
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busc:6 siempre las mejores relaciones con el Estado y con las cla•e• 

dominantes. El rfgimen de ºc:ri1tiandad" somete 111&! 111 la Iqle1i111 1111 

poder y a la ley. Frei Betto sintetiza la esencia de esta Igle1i• 

reformistaz 

La concepci6n de neocristiandad, fundada en el 
anillisis funcionalista de la re•lidad soch1l, 
supone q•Je la sociedad ett una tota.lidad 
arm6nica hegemonb:ad• por el poder burguts, 
aparentemerite neutro, ap•rentemente 
intercla•isti1 y aparentemente cristiano. De 
ac;uer·do con es te enfoque, las estructuras de 
la democracia. burguesa r10 son intrinsicamente 
injusta&,sino que unic:•mente permiten abusos 
que deben ser corregidos, por las autoridades. 
El p1·oblema ec:on6mic:o es reducido al fatalismo 
de la propia naturaleza humana que hace • los 
unos mas inteligentes y ci11pace1 que lo• otros. 
El problema politice ae diluye en un mor•lhmo 
pdblico, sensible a la corrupci6n 1 pero no 
llega a percibir en ning.Jn momento la mec:Anici11 
interna del sistema ••• (2) 

En este contexto surge no otr• Iglesia, 1ino una nueva forma de 

"hacer Igleti•" la "Teologla de la Liberaci6n" o "Teologl• de lo• 

Pobres". 

La Iglesia de la "cristiandad" no define a la Iglesia er1 cuanto a 

tal 1 sino que de fin• un modelo historicamente dado de Iglesia, un modo 

concreto de ser Iglesia en un tiempo y espacio determini1do. La 

e"Jtructura fundamental de la cristiandiad es la relaci6n de la Igle'!iia 

jerl.rquicia con el poder polttico domir1ante. Se bui>ca utilizar todas 

econ6micas, socialeti, jurldicas, y 

culturale1 para asegurar llJ presenci,¡ cri 1 t ian i z,¡dora" l;a 

sociedad. Este r·tgimen de cristiar1dad color1ial y neocolonial construy6 

mod&la de I')lesia que en general impone a los obispos lii nece1id•d 

de buscar siempr-e las mejores relacione1 con el (titado.En d•tinitiva, 

institucional latinoamericana y me>dcana por la misma situac:i6n de 
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deterioro polttico, econ6mic:o y soc:ial de la mayol"la de los pueblos 

l•tino•meric:ano1, que oblig6 a tamal' posturas definidas en tol"no a los 

problemas los que se enfrentab•n. Algunos intentaron salvar a la 

Igl••i• c:omo institucU~n aliandose con la clase dominante. Otros se 

dec:l•raron abiertam•nte del lado del pueblo op1'1mido como los teologos 

liberacionistas. En r-esumen podemos decir que la crisis del sistema de 

dominaci~n capitalista si l"efleJ6 en l• Iglesia, pues tsta, busc:a 

permanecia • travts de las mejores rel~c:iones con los sectores 

dominantes d• las diversas socieda<ies. A continuac:ion procederemos 

estudiar como se dib esta crisis que tendr.l r-epcrcusi6n en la vida 

•clesial. 

LA CRISIS GENERALIZADA DEL CAPITALISMO. 

Al finalizar la segunda guer1 .. a mundial el mundo capitalista 

ut•bhci& un orden ec:on&mico y polltico internacional (Yalta y 

B1"1tton Wood1). 61 moderniz6 al Estado e incor·por6 al k1yne1ianismo 

co110 guia de acci&n prlctica de la polltica econ&mica. Con la 

ampliacl&n y consolidaci6n d•l bloque de paises socialistas, el 

capitalismo inici6 l• mAyor •Hpu11i6n econ6mica d• su historia, como 

una forma de contrarestar el dtnaflo que aquellos representaban. 

La reconversi&n de la economlas de guerra, el acelerado avance 

ci•ntrfico-tfcnico gestado durante la guerr·a, la reconstrucci4n 

capitalista d• Europa, •l proceso de descolonizaci6n, la 

1ubd•sarrollad•t no colonizadas, y los pactos militares y politices 

•ignit.tcaron acumulaci4n d• capital y expansibn econdmtca. Dos dlcadas 

de auge s&lo intH·rumpidas por brev•• reces iones (como cuando termini'!i 

la guerra d• Cor•• en 1961) ha.clan reafirmar la fe en el capitalismo, 

por lo que con1iderar un• crisis estaba bastante ajeno al pensamiento 
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de aquel entor~ces. 

Recten a fines de los sesenta comenzaron a manifestiar-ae stntom•• 

de crisis que tforante los setentas U!• presentaron una y otra vez con 

persistencia, abarcando poco a poco ciasi todo el mundo capitalhti11. Es 

entonces cuando renacen los e:1tudios sobre la crisis. Los sintom•s 

suqirier-on que se encontraban frente a una cr·isis que trascendla l .. 

tase recesiv• de un ciclo econ6111ico, 11ta er• bastante larga y 

contrastaba al auge de la posguerra. 

Esta crisis generalizada del C•Pit•lismo se manifeatb en 

multiples dimen1tiones en la sociedad y con diversas intensidades 

aus diter·entea Ambitos, y e>1pre1iones concretas. En la Iglesia de l,a 

"cristiandad" o d~ la "neoc1~istiandad" que es la dominante en Amlrica 

latina y Mhico, la c;r1sis tambitn se manifest6, dado que f'lta 

constituye un subsistema del capitalismo y lo acampan-a 1tn 111 proc1tso 

de su r•prod•Jccci6n. La supvrvivenciia del sistema significa la 

supervivenci~ de la l•¡lesia, Esta u coloca al lacto de los ~ectores 

gestor-es de la pr·oducci6rq por- e•o ofrece legitimid;ad y cohe&i6n al 

E•tado, que •~ quien vigila su rvproduccUn. Cuando la Igle•ia •• 

distancia de lo• gestores de produccci&n y se identifica con los 

dominados er1 la correlación de las fuer-zas sociales, pondrA en Juego 

su e>fistencia institucional¡ por eso la cr-i1i'i del sistema capit;alista 

agudiz& tambiln la cri<5is de la. Iglesia de la "neocr-i1tiandad" contra 

los gr-upas de I9lelll ia qu• actuan en bien de los mar9!nados 

socialmente. Como producto de esta utuaci&n loo 

movimientos populares, que u lle9an • introducir inclruo lu, bas•s 

de la mismc_.i Iglesia, Ello .i.ntens1fic& la lucha inter-r•• de la Jglesia. 

La que estaba comprometida co1l el pueblo y la Iglesia int•resad• en 

r·e¡:•roducir-se como instituci6n. 

13 



La crish del populi'lmo y de los modelos 
autoritario• de dominaci&n 1 con su intento de 
•lcanzar un capitalismo nacional aut&nomo, 
agudiza las contradicciones del capitalismo 
dep•ndiente y pone en crisis proflmda a la 
Ighsia de neocri1tiandad. E~dgldos poi~ las 
circun1tancia1 criticas, cii!rtos sectores de 
la Iglesia se interesan en la busq1Jeda de otro 
.. ,.odelo" d• lgletda. La crius de un cierto 
tipo de Iglesia conlleva simul tlneamente el 
nacimiento de un nuevo tipo de Iglesia, 
ll•mad• "de los pobres" o ºpopular''· (3) 

Se descubre • partir de los setentas en el pobre al "e>iplotado y 

oprit1ido". Va no h•y una. identificacUin pasiva con el pot-r-e, sino una 

identif'icac:Un activa con la lucha. de los oprimidos contra el sistema. 

El pobre deJa. de ser percibido como objeto y se transforma en sujeto 

.;te 1tvangelizaci&n y responsable de la construccci6n 'te la sociedad 

cristiana. El conflicto social es entendido como "lucha de clases" y 

u valoriza el papel de las organizaciones populares y de partidos de 

izquierda. 

Ea l• etapa de madurez tanto polltice como 
cristi•n•. Se de1c1Jbre la convergencia entre 
radicalidad polltica y radicalidad cristiana. 
Cuanto mis 6e profundiza en el compromiso 
polttico, mayor aparece l• e>cigencia radical 
del ev•ngelio. El compromiso polltico con el 
pobr• y con la el••• llega a ser lugar de 
encuentro con Cristo (Hateo 25}, y ambos 50n 
vivido• dentr·o de 1Jna misma practica de 
l iberacUn. Si l• participaci&n de los 
criltiano1 en •l movimiento popular no hubiera 
madurado polltica y cristianamente, tampoco 
h•brl• surgido la Iglesia de 101 pobre• y la 
teologla d• la liberaci&n, presente en 
Medellln y Puebla, u1 Mtxico y Amtrica 
latin•. (4) 

Una v•z establecido el marco teorico de nueatra investigoaci6n 

pa1•rH101 a analizar las condiciones concretas en la• que 1ur9U la 

Teoto9la de la. Liberaci&n. Esta como ya lo mencionamos trata de 

reaponder a los problema.s econ&micos y sociale1 de Amer-ica Latina. Ese 

ea uno de 1u1 mayores ra.sgo1 dhtintivos. Su gran fnfasis el 
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conteHto social. Hay otra1 teologlas que enfocan la probl•matica 

social pero, o bien lo hacen en un ambiente de opul•nci• ucondmica, 

no pretenden cambios tan radicales como la Telogta de la Liberacien 

que tiene como marco de referencia la realidad de pobreza en el 

5ubcontinente. Si estos teolo9os van de la sociedad a la teologl•, 

entonces para •ntenderlos indispensable darle al menos un vi<Jtazo a 

l• realidad latinoamericana. 
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11ARCO H 1STOR1 CD. 

L• problematica latinoamericana tiene s1JS l"a!ces desde los 

tiempos de la conquhta y la colonizaci6n iblrica, por no hablar de la 

tpaca preco 1 ombi na, cuando tambiln hubo vi o lene i a y o¡::•res i6n entre 1 os 

amerindios, como •n el caso de los Incas en el Peril o de los Azteca¡ 

en Nhico. Per-o lo qu• nos interesa, es la nituaci&n que es fruto de 

la canqut~t• y la colonizacUn .europea, ror·que en nuestro medio 

tod•v!i1. Pr•v•lece mucho del orden que los conquistador·es implantar-en. 

La cl"lttlandad fut el sistema polltico, cultural econ&mico y social 

que implc:1.nt6 1 del cual la Iglesia er-a s61o una parte, al servicio 

l<H intereses econ6micos y poltticos repr-esentados por· el r-ey de 

Espal"ia y •l Papa. Oe inmediato produjo la independencia 

eclesUatic• • l• par d1 la dependencia econ6mica, polltica y 

Amfrica era verdad•ramer1te 

c:olonial 1 gobernad• de1d• el otro lado d1l AtU.ntic:o para beneficio de 

la corona e•p•l'íolilll y el papado. De esta maner·a arranca la historia de 

A•fric• explot•d• y coloniz•d•. 

El h•cho d1 que nuestra problemAtica nos lle~ue de1d• l'Sos 

ti•mpos no Ju1titlc• t•mpoco 1>ei'ltencia. Los niveles de 

1ubd11i1rrollo d1l continent• ion r1almente ali1rmentes y atm cuando 

pudier• pen1•r que 1>ei1l;e manipulación de lou. estacUsticas, los mitimos 

hechos saltan a la vista. En un trabajo e5tadistico realizado en la 

la I I I Cont1rer1cia General d1 l Episcopado 

La nutrici6n deficiente d1 los ninos menores 
de cinco arios de edad ha surgido como una 
a1p1cto •larmante e intratable del problema, 
sobre todo en vistas de sus conitecuencias a 
l•r90 plazo para 11 nivel d• 1.anidad de la 
poblaci6n. Estudios por muestreos realizados 
en 13 pai5e1 latinoamericillnDs y 3 paises del 
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Carib• en •f'ios dif1rent•s entre 1965 y 1970 
indican que el porc•nt•J• de nirios de1nutridos 
(definid• la d1nnutrici6n por un peso del lOX 
o m41 por debajo del t16rico normal) 01cil•b• 
entre el 37 y el 80%. Respecto de 101 paises 
en conjunto, mls de la mit•d d1 11tos nitio1 
l'itaban subalimentados. l• desnutricUn de 
segundo grado (peso del 2SX o mis por- debajo 
de los normal) •fect•b• al 20% o ml1 d• lA 
poblaci!Sn de la mu1stra. (~) 

En cuanto al guminhtro de estruct1Jras y facilidad11 de vivlend• 

•l informe sef'lala: 

••• en 1971 menos del 50% de l• poblaci&n 
urbana d1 algunos p•h11 y m1no1 d•l 50% d1 lA 
poblaci&n l"'ural de la mayor parte de los 
pa!ses disponlan de aba1t1cimiento de agua 
potable. En 15 de 23 pahes para 101 que ti• 
diaponl• d• dato1 corr11pondi1nte1 a 1970, 
menos del 50% de l• poblaci6n urb•na contaba 
con servicios de eliminaci6n de •gua1 
utili:;:ada1. (6) 

El trabajo tambUn hablaba de "el aumento de los co1to1 y d• las 

educacion•l pilra el decenio d• los ochenta (7). Hecho que en l• 

realid.1J, por desgracia se confirm6. En 1q75 el comunicado de Lausanna 

afirm& que el 75% de la poblaci&n bl"'A1ilel"ia vivfa en pobr•Z• y 

situaci&n precaria. (9) 

Estos son datos suficientes p•l"'a d•r un• id•• muy gen•r-al de l• 

re•lldad de pobreza qu• •fronta Amfrica l•tin•. No es nec•••rio entrar 

detalles, pues los informes Ucnicos. al r•specto abundan, lo que 1! 

importante estudiar para objeto de nuestra investigacUn sor1 l•s 

principalt5 manifestaciones de l• crisis de los p•i••• C•pit•lhta.1 

que dier-on entre 1'165 y 1983. 

De ninguna maner·a pretendemos dar las caiusas de la cl"'i11i1, dado 

que est.is dosbor·dan los limites de nuestra investigac.ibn. Sdlo 

i"teresa l• cl"'isis como marco el que surgen movimientos populares 
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en todo el continente y que van a dar origen cambios en la 

e1tr-uctur• relacione• de la Iglesia. La eMplicación de lils causas de 

la crhitt, desde el punto de vista econ~mico se pueden hacer girar en 

torno a la calda de la tasa de ganacia, a la sobreproduccibn, la 

contr•dlccUn entr• •l carl.cter social de la producci&n y el carl.cter 

privado de la apropiaci&n. Per-o esto no es suficientv u requiere 

precher de 1u1 expresiones concretas y especificas y ilvanzar en 

e>epllceci&n. Su1 pr-inclpales manifestaciones son la recesi&n con 

lnflaclln, el aumento del desempleo, la crisis fiscal del Estado, el 

otbandono de las pol!ticas anticlclicali de corte keynesiano y su 

reempla;:o por una nueva polftica de corte liberal, la quiebra del 

optimhmo en el sistema capitalista que prevaleci6 desde la posguerra, 

•bilndono del "Welfare Statt", (reducción de gastos sociales) que 

e>eacerba la• demandas y luchas 1ociale1, el avance de posicione1 

polltic•• neocon1ervadora1 e incluso el resurgimiento de prActic•s 

neofascista1. El .,rado de intensidad de la cruis varia de pais 

pais, en tunci6n del nivel •lcanzado por· sus contradicciones internas 

depende a su vez del papel que cumple eo la economta mundial, 

(IJr•do d• dependencia o dominación). 

En la po1guerra y ha1ta 1970 se produjeron cambios imPortantas en 

el co11ercio mundial, principo.lmente en las relaciones comerciale1 

l'nt1't paises capitalistas desarrollados y paises dependientes y 

1ubde1arrollados. Si un probema afecta a los paises capitalifitas 

de1•rrolladot, el problema cu•ndo es compartido por los pait.es 

1ubdeaarrollado1 se multiplica. 

f1ientra1 que las expol'taciones, de los paises desarrollados 

cric ieron un ex entre 1948 y 1970, para el mismo periodo las 

•Mporh1cione'5 de los pal&vl subd1r1arrollados lo hicier·on en 5,3 y las 
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de Amtrica latina en 3,8 por ciento. Esto se reflej& en la calda de la 

particip•c16n de las exportaciones de 101 paises 1ubde1arrollado1 an 

la• exportaciones mundi•les, pasando de un 30% en 1948 a 21 •n 1960 y 

en 1970 a 17X.En Amtrica latina se pas6 de 11% 1948 a 5 X en 1970. 

L•s exportaciones de 101 pahes dtosarrollados crecieron debido a qu• 

entre ellos mismos se ampli6 el comercio. En 1970 r•presentaba 64 % 

de sus export•ciones lo qu& a1cendU a 771 en 1970. En contr•p•rtid• 

el comercio entre palles subdesarrollados que en 1948 aignific6 el 29 

X de sus exportaciones, baJ6 a 191 en 1970 1 corr•spondiendo a Amlrica 

latina el 9 y 11 % re~pectivamanh•. 

Las exportacion•1 manufactureras como 
porcentaje de las exportaciones tot•les de 101 
palies desilrrollado1 crecieron de 64 por 
ciento en 1~55 a 76 en 1970. Para el mismo 
periodo es• coefichnte en 101 palies 
1ubde1arrollado1 pasa de 13 • 24 por ciento, y 
ttn Amtrica l•tina dt 9 a 17 por ciento lo cual 
muestra la pef'manenci• d•l carlcter 
prl'dominantemente primi1rio de li11 
exportaciones de la periferia. Adem.l1, 
conviene sel\'alar que la participaci6n de los 
palies subdesi1rrollados en la1 impof'ti1cione• 
totales de 101 P•I ses de1arrol lado1 caya de 31 

lS por ciento en •1 p•riodo 1'949- 1970, y, 
•n el lftiamo lapso, el por·cent•J• 
correspondiente a Amlrica latina pas6 dtt 13 a 
S por ci•nto. (9) 

E1ta1 terid•ncias d•l comercio mundial coratituyen el marco p•f'• 

Tres hechos econ6mico5 parecen 1er los centr•l•• de dichos 

periodor el fin del sistem• monetar·io de posguerra, establecido 

Bretton Woods (agosto de 1971)1 la cdsis persUtl•nte en vi1rio• d• 101 

princ:ipi1hs palies del mundo capitalista, junto con una inflaci6n que 

tiende a qen•ral izarse; y finalmente el aumento de los precios del 

petroleo¡ estos hecho' operando simultaneamente provoc•ron cambios 

el comercio internacional. 
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l.- Acehraci&n de la ineatabilidad de precios, no stilo de las 

•ateri•• prin1a1 tino ta.mbUn de los prod1.1ctos manufacturados (en 

11p•cial, de loi bienes de capital). Todo este proceso se da en un 

contento inflacionario y de desa.celeracitin del comercio inter-nacional. 

A precios corrientu, las exportaciones crecieron anualmente alrededor 

d• 20% entre 1970 y 1975 1 mientras que a precios constantes s6lo lo 

hicieron un 4 1 7" .ourant• 1980 las exporta.ciones 'le elevaron en 21% a 

pr•cio• corrient•1 mientra• que a precios contantes stilo lo hicieron 

en un 1 por ciento. 

2) En los pais•s subdesarrollados surge una polar·izacitin entre los 

p•h•• productor•s de petí'Dleo y quienes no lo son. Los excedentes 

petroleros luego del salto •n 1974, baJaY"on por el crecimiento de la 

importaciones y de sus precios, pasando de 35 mil millones d• dalares 

1n 1"174 a 32 en 1975 1 a ::SO mil millon•s en 1976 y a 25 mil millone11 en 

1978. Sin •11bi11.rgo posteriorinent• retom•rlan un ritmo ar.cendent•• 

Cotao con1ecuencia d• su dtficit comeY"cial y del peso de los pagos 

por utilidadea • lnt•r•••• al cApital •xtranjero, el dtticit en cuenta 

corri•nte de 101 paiw•• 1ubd•1•rrol lado1 no exportadores de petroleo 

•lc•nze nivel•• i11.larmi11.nte1. Dicho dtticit subi6 de 9 a 11 mil millone& 

de dolar•• de 1970 A 1973, • 30 mil millone1 en 1974, a 38 mil 

197S, a 6 lftil millon•a •n 197b, a 21 mil millonet vn 1977 1 a 31 mil 

millon•• en 1978, 54 1 300 en 1979 y en 1qeo alean;:& lo• 72400 millones. 

Este d•ticit •• cubi•rto con endeudamiento e>eter-no 1 cuya amor-tizacitin 

• in\er•1•1 reproducen a eicala ampliada dicho d!ficit. 

Pedro Paz no1 propor-ciona la siguiente intormaci6n1 

R•apecto d&l creci•nt• endeudamiento de los 
pai1e1 1ubde1arrol lado1 1 debe s•f'l'alarse que 
tad• l• deuda acumul•d• por- estos paises hasta 
196~ era de 37 mil 11illone1 de dolare&, cifr-a 
qu• •e d~plica en 1971, al alcanzar los 75 1 900 
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millones. Par-a 1975 se habla duplicado 
nuevament1t la deuda, alcan:ando los 161 mil 
millones. A fine1 de 1'978 super•b• los 307 mil 
millones, ha1ta alcanzar los 402 mil millones 
de dolares en 1'980. Amtrica Latina es la 
regi6r1 m.\s subdesarrollada que muest1"a las 
t,¡sas ml.1 altatt d• crvcimiento de ttu deuda, 
po1" ejemplo, durante 1974 se endeud6 tar1to 
como ante'i lo habh. hecho entre 1950 y 1969. 
El C1"ecimiento acelerado de paises 
subdesa1"rollados en la d6cada de lo!ii i;etenta 
es un ten8meno general, pero se concent1"a en 
los pAi'ie5 de mayor dimen1Un geoecon&mica y 
en los que ml1 habla avanzado su 
il"ldustrializ•ci6n dependiente. En efecto, 
Mhc.ico y Br,asil absorben 62% de la d•uda 
total de Amtric:a latina¡ d• la deud• p6bl ica 
de origen prfvado constituyen 7:5% y a~n mt.s, 
en 1976, del total de los crlditos otor-gados 
por la banca internacional privada a Amlrica 
latina, estos dos pahe1 recibieron un 9~% 

(10) 

Es de 1mportancía sel'falar q1..1e t!ite crecimiento de la deuda 

presente cuando practica.mente hablan de1aparecido los periodos d• 

gracia y cuando los plazo5 de amor-tizaci6n acortaron 

1 ign lf icat i va.mente. Las de interes elevaron 

conside1·ablemente. Amh·ica Latina e5 la regi&n que esto\ 

co11diciones resp•cto de 1us proximos compromisos financieros. Una 

parte cada ve: 111As 1i9rdficativa di 101 nuevo& cr·tdito1 te debe 

•.ttílizar para pa9~1~ los servicios de la deuda. 

El endeudamiento bu1ca atenuar los efectos de la C1"hi1> aan 

cuando los paite'i encuentran 'ierias dificultades para pagar •u• 

deudas. 

La dlcada de los setenta mostrb recesl&n con intlaci&n 

desajustes cambiarios, quiebre del 5istema de Bretton Woods, 

e>:c.edenteo:; petroleros en busca de colocaci&n y exceso de Uquídez. 

En aste periodo el proteccionismo se recrudeci6. Entre patse5 

desar1~01 lados se negociaron estas prActicas para p1"oteger s.us mercados 

'I procesos de acumulaci6n. Cor1 los palles subdesaf"r·ollados y 
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dtp•ndientes no se ac:tu6 de la misma manera. 

Estas modificit.ciones revelan una crisis del comercio mundial. El 

GATT a.firm6 por, ejemplo que 1990 junto con 1968 y 1975 fu! 

tr-es peores al'ios del 6ltimo cuar·to de siglo, si se toman 

de 1 os 

cuenta 

indic•dores d• la producción global y manufacturera, comercio mundial 

V comercio dt manufacturas. Atln en los dos primeros meses de 1961 el 

volum1m d• intercambios fue menor al promedio de 1980. 

En 11 plano polttico la inser·ci6n de Amfrica Latina una 

economla int1rnacior1a.l, qu1 d11sputs de la posguerra se hac1a sentir 

como una. constante y segura e>1panslón, reduc1a los peligros de 

expansión revolucionaria en el continente. Este modelo de inte1r·aci6n 

a1i9n6 en general al Estado latinoamericano -de profundC'! tendencias 

autoritaricu- la cobertura polttica del e!iquema econ&mico, impulsando 

11 g•1to pdblico, y erigiendose como base de apoyo del capital local 

y •><tranJero y reprimiendo a 101 sectores obrero y campesino. Pero 

cuando la ettpansH1n econt!mica se detuvo, lati empretias no tuvieron mAs 

cap•cidad d• proporcionar •mpleos y los p1~ecios de los productos sobre 

loa que habla. caldo la modernizaci&n agropecuaria oscilaron a la baJ.a, 

h1s distint•• tuerzas sociales invol•Jcradas en el modelo de producciOn 

empezaron a mostr•r fu1rtes contradicciones. La convel"'gencia inicial 

•ntr• •ntr• el m•di•no, gl"'an capital y el capital loc,¡l desapareci6. 

Esta divergencia d• intereses m.l1 la incapacidad estatal de ofrecer 

•lt•rnativa1 viables o asimilar las presiones populares crearon el 

••reo para la violencia centroamericana. 
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11. LOS ORlOENEB DE LA TEOLOOlA DE LA LIDERAClON (AMERlCA LATINA). 
2.1. ANTECEDENTES. 

Una vez que hemos estabhcido el mar-ca te!r-ico e hist6rico de 

nu•str• inve1tiqaci6n e• conveniente analizar la situaci6n que viv!an 

no s6lo latinoamtr-ica en 1u conjunto, sino la situacitin particular- de 

•lgunos paises. En el capitulo vemos los oí"igenes inmediatos de la 

hologfa l iberacionista latinoamericana a tr·av•s del Concilio Vaticano 

11 y de la Conferencia Episcopal Latinoame1 \cana reali;:ada en Medellfn 

en 19b8. A11bo1 1uce101 fueron los principales iml."Jlsores del 

pen•amiento liberacionista y no ob&tante que se constituyeron en 

de5pertar de l• lgle•iia 1 " el aggiornamento " no tuf completo; Muy 

pronto serla rebasado por los teolo901 de la l iberac:ien quienes 

vivieron de cerca la situacien del subdesarrollo latinoamericano y 

1ch&ron 1u1 tiuertes con los pobres. En este capitulo tambifn hemos 

vitto conveniente incluir a 9rosso modo el pensamiento de Ou11tavo 

Outterrez quien tut el primero en utlilizar el ttrmino "teologla de la 

liberact&n" y quien et una de las cabezas de este movimiento. 

Lo1 •ftot cincu1nt•1 se caracter-izaron en Amfrica Latina por un 

gran optimhmo acere• de la1 potibilldad•s de lograr un desarrollo 

econ6mico y 1oci•l, 1imil•r al de loli paises de capitalhmo avanzado. 

E1 t• opt imluto 11 bataba en el real crecimiento en la 

ind1.1stric'\lhaci6n de algunoti palse5 como Argentina, Mbico, Chl le, 

el&bor•d•• por l• CEPAL para Amtrica latina. Segt1n esta.ti el 

1ubde1•rrol lo er• una fase r1tra1ada que conducl ria al "d11arrol lo''. 

Este modelo dt de1arr-rol10 capitali1ta dependiente de los Estados 

Unidos •ncontraba su correspondencia polttica er1 el Estado Liberal 

nacionalt1ta y populi1ta e1peci•lmente en alg•mos paises como 
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Argentina con Per&n, Ml!Kico con CArdemu y Br•1il con V•rg•• en 101 

burguesfa nacional hegem&nica. 

La revoluci&n cub•n• de 1959 1ignific6 un duro golp• • l•t• 

modelo que abri& una nueva posibilidad1 ºEl Socialismo". "La Ali•nz• 

p•ra el Progreso" implement•da por el gobi•rno de Kennedy tr•t6 d• 

poner algunos diques a la tascinacl6n que ejerc!• el modelo cub•no. 

H•cia la ,.itad de los at'ios aesenta era evidente la crisia del 

modelo desArrollhta y los regl1n.ne1 populi1t•1 hab!•n entrado en 

crisis. En abril de 1973 se celebre en Santiago d• Chile lA tn·cer• 

•••mblla del UNCTAD (Untted Nation1 Council for Tr•d• ,.nd Developm•nt) 

donde se tom& conciencia del fracaso de las polfticas de desarrollo1 

se habla producido un notable crecimier1to de las diferencias entr-e 

palie& ricos y pa!utt del tercer mundo. 

"L• criah d•l de1ar-rollh1Ro y populismo, qu• 
implic& la ruptura d• la alianza entr-e 
burguesl• dominante y masas populares1 el 
incrementa de la clase obrera, debido a la 
eKpan1i&n de l• industrializaci&n capitalista 
al menos en atguno1 pahes durante el periodo 
de du.arrollo¡ la tom• de concianci• de 
sectores intelectuales y •1tudi•ntile1 y el 
impacta de le revoluci6n cub•na llev•ron a una 
r•dic1dizaci6n del mavimhnto popular 
latinoamericano, qua se oriente cad• vez mAs 
hacia una hip&tesis de r•voluci6n 1ociali1tiill" 

(l) 

En aste contexto se dt-fund• 1 sobre toda en •l1Juno1 pi1ot1e1, "l• 

guerrilla" alimentada por la obra del Che Ouev.;i.ra muerto en Dolivi• en 

1967. Se dhron algun•s otriill1 1t)(perhncia1 1imilaras como lo• 

"militares Peruanos" can el general Val .. 1co AlviilriilldO (1968-1974), 1• 

de la Asamblea Popular en Bolivia, con el general Tarr•s (1970-1971) 

que 1ubi& al poder apoy•ndose en los obreros y a1tudiante1o, o el de l• 

Unidad Popular en Chile (1970-1973) presidido por el 1ociali1ta 
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Salv•dor All•nde en un• transicUn pactfica y democrAtica hacia el 

•oci•lls•o• En los aft'os aeunta.s se di6 una progresiva militarizaci&n 

•n mucho• l"'•g!menes latinoamu•icano1. En Amfrica Latina entre 1962 y 

1972 •• 1uscit•ron tr•• golpes de Estado importantes, 1964 &n Brasill 

1'966 •n Argentin•c 1968 en Perd. En cada uno de estos hechos mayores 

de nuestr• historia (porque comprenden mas del SOX de la poblacian de 

Am•rica Latin•) la Iglesia tom6 muy diversas postura1. Es esos arios 

cuando 1urge co1110 e><plicacUn de la crisis .lel de1arrollo la teorla de 

l• d•p1nd1nc:i• que a•rf• po1teriormente retomada por los teologos de 

la liberacian. 

En Bra•il Kubi1chek d&ja de gobernar en 1951 y se elige a Janio 

Quadros da Silva, quien de pronto renunció y entonces e1 sucedido por 

Ooulart. 

L• Jgl1•i• 1n Brasil habla organizado muchos movimientos sociales 

entre los que sobresalen ttl movimiento de Natal en el nordeste de 

Bra•il qUt •• concretarla en la •uperintendencia del desenvolvimiento 

d•l Nord1st1 (SUDENE} y que terminarla finalment1 fri1casando. Tiimbitn 

co111ienza 1n Brasil el gran movimiento d• educaci'5n de bas1n con el 

mltodo de Paulo Freira. La Igle•ia fue •V•nzando 

1oci•d•d Br•sihft'a. La debilidad y la ineticaci• de Ooulart permiten 

el golpe •ilitar •l 31 d1 milrzo de 1964. 9ur9e una nueva tuerza y un 

nuevo mo111nto hht6rico en •u p•I•· Doc• dias desputs serta nombrado 

obispo d! Olinda. y Recife, 0011 H•lder e.amara, uno de los principales 

lfd•r•• d• l• T•ologla de la LiberacUn. 

En 11 Pera en 1968 1 • la calda de Belaunde 1ube un 9obierno 

milit•r que p•na•ba adoptar una polltica mucho mas nilcional, una 

ci•rt• line• dt 1oci•lizacUn. Hizo intervenir 1n el gobierno 

cri1tiano1 v • v1ce1 a alguno• tradicionalmente anticristianos, 
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socialhtas y comunilti11. L• Iglesia tuvo una •ctitud mucho aas 

positiva en este proceso. 

Hasta 1962 despuf1 del Concilio, la Jglesi• cambi6 notablH11nte 

de actitud. 

Todos lo• conflictos que ha tenido 1n los 
dltimos tiempos (la igleeia] no vi1n1 de la 
def1nsa de sus derechos, sino de la defensa 
del pobre, del pueblo, del otro. La Iglesia ha 
cambii1do radicalmente dv actitud. Ahora se 
h•ce problema por los otros. Va r-11cobr•ndo 
una actitud misionera, per-dfda dHde •l siglo 
XVI, c:u.;ando la l?l•sia espi11Tola llegb a 
evangeli::-•u .. a los indios (2). 

En Cuba un grupo de civi111 y militi1re1 reunidos •n 6i1rri1 

Morena, lograron posteriormente •ntrar en l,;a Haban¡¡ y derrotar •1 

dictador- Fulgencio Batista el 8 de enero de 1959. El que 11 

proclamarla como Jete d• gobierno serla Fid1l Castro. Al comien:.o 

Ca1tro tuvo un trato cordial con la Iglesi• pero en febr1ro de 1960 

despuls de su declar•c16n "Quien es .. 
antirevolucionario", se produjo una ruptura con ella, quien comenz8 a 

se pronunci6 el Episcopi1do •n Cuba1 

"Que no se le ocurra pues, a nadie, v1nir • 
pedirle • los cat61icoa, en nombre do una mU 
enhndida l•alhd ciud•d•ni1, que c:•llvmo1 
nuestr• oposici6n a est•s doct,..in•s 1 porque no 
podrl•mos acceder a 1110 ain traicionar 
nuestros mas profundos principios contr·a •1 
comunismo mati'r-ia.l11ta y .ateo. La mayorfa 
•bsoluta del PU•blo c:ub•no, que 11 cat~Jico, 
s81o por engal\o podrl• ur l l•v•do • un 
rfgimer1 COl'llUn:i sta" (3). 

Luei;ro dlf esto c:omen~d una per"&ecuc:i6n abhrt•z 

"01 1200 religiosos vn 19CO segl!n e1t.adistic•1 
quedan 200 en 1970 1 y de 745 sacerdotes 
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dio•ce1ano1 en 1961) 9e redujeron a 230 nueve 
atios mas ttirda" (4). 

Finalmente tuf nombrado Hon1etior Sacci quien venta de los paises 

1ociall1ta1 y mostra otra actitud de la Iglesia. Aunado a e5te hecho 

u habla ya efectuado el Concilio Vaticano II por lo que el 10 de 

abri 1 de 1969 se dU a conocer un men1aje en el Ephcopado cubano que 

criticaba el bloqueo que •• hacla contr-a su pals. 

"Denunciamos e1ta injusta situac1~. do bloqueo 
que contr-ibuye a sumar s 1.tfrimientos 
innecesariot y h•cer m•• dittcil la busqueda 
del desarrollo" (!5). 

En Chile la Iglesia, el cardvnal y el Episcopado no se opusieron 

al ~obierno social lsta, por el contrario grupos importantes de 

el Fr·ente Popular. Exi1;tl6 un partido 

(salido de l• democracia c1~tstiana) d1nominado HAPU que tut fundado 

por cri1tiano1 que formaban parte del Frente. A 11.t vez de tite bltimo 

nacil el 11IC (111ovimiento dt izquierda 1;ri1tiana). El primer-o querla 

ser marKhta •Jercido por cristianos y el MlC era ¡ociali•ta cristiano 

pero no 111ar>Ci1ta. 

En Colombia asesinan a Cainilo Torres, sociologo y u1cerdote, 

quhn habla luchado por los pobre• y por- la eficacia del amor. El 

mllmo hAbl• declarado z 

"H•diant• la ttcnica y la ciencia al analizar 
la •ociedad colombi.ana, m• he dado cuenta de 
la n•c••idad de una r-evolucitln par.a poder d•r 
de comer al ha•brl•nto, de beb•r •l ••diento, 
v••tir al de1nudo, y re.aliz•r- el bienest•r de 
l• 1nayoda de nue•tro pu•blo 11 (ó). 

Esto• tan s&lo son algunos ejem¡:•los de los centenares de 

testimonio• que podrla11os mencionar en Aratrica Latina sobr·e rsta 

cu••tldn. 

Pero qut es la Teologla de la lib•r•ci&n? 
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La Teologla de la Liberaci&n e• una nueva reflexi&n aurgida en 

los pal ses tercermundistas de Amlrica que concibe y RKpone a l• 

teolog:!a de una manera diferente • la forma tradicional y dogmitic•. 

La Teolog!a de la Liberilcibn no parte de con•id•r•ciones "abatr•cta• 11
, 

•ino que surge de una pra>(i• hl5t4rica, (de la realidad miam•). "Ea 

expresi4n de un movimiento ecle1iial y pol!tico de ba5e•• 1 qu• cuenta 

con la adhesión de miles de religiosos, sacerdotes y laicos. En ella 

privili•9i• la opci4n por los pobres. Se •olidariza con ellos 

asumiendo sus inquietudes, problemas, e'lfUerzos y ••P•ranza•, 

recuperando el ser1tido pr·ofundo de los Evangelios. Su accionar lo 

Ntflex1ona en la histol"'ia echando mano de las ciencias social••· 

Hasta principios de los atios sesentas 1 •• teologos 

latinoamericanos eran ca.si e>:cluslvamer1te los prote1iores de los 

seminario• y universidades formado• en Europa, principalmente en 

Italia y Francia. Su actividad teol&gica era el magisterio travls 

del c1.1a.l trasmitlan conceptos "importadosu sir1 tomar en cuenta la 

realidad social y eclesial h.tinoamericana, muy distinta. de la del 

viejo continente. Por otra p•rte, el papel de los laicos ntab• 

reducido .a lo mtnimo y siempre detide la perspectiva teol&gic.a que los 

presentaba como una participacien en el apo5tolado de los obispo• y 

sacerdotes. La AccUn Catolica era considerada como "la m•no larlJil de 

la Jer•rqula". 

La pastoral predomin•nte era la sacrament•lista con poca o nula 

incidencia en la vida y en la organizaci&n de l• •Dciedad. 

La influencia de la Teolo~t& Pol!ticil Europea. 

La Teologta de la Liberaci6r1 lie encontr•ba aein •in consi1tencia 

., .. ropia y la retlexUn latinoamer·icana era dependiente de l• producci6n 

europea. La Teo 1 og: la Po 1 i tic a de J. B. Met:., (cat61 leo) J. Mol tm.ann 



(protestilnte) y H. Co>e s•caron del Ambito de la vida privada a la te y 

l• dieron un• ori•ntacilSn •acial. "La iglesia continuadora de la obr-a 

d• Cr-ilto debe cumplir- una funcii\n critico-social." Estos teologos 

pus i •ron de r-el hv• el hecho de que e 1 mensaje de Cristo es de 

carlcter- &acial. Por ello Jes6s y su mensaje suscitaron la r·eacc16ri de 

101 poder•s peib 1 ico• de su tiempo, 

"A pesar de que uta teolo·11a polltica 
europea tenla en parte un c:arlcte, abstracto y 
que no cue1tionaba la situaci6n opr-esor-a del 
mundo de1•rroll•do en relacUn a los paises 
del terc&r mundo, •yudi\ il. lo& teologos de 
Atnfrica latina a in1thtir en la dimensitm 
pol!tica dllf l• h sin deten•r-se en una crltica 
d• tipo idealhta" (7), 

Paco a poco com•n::.a.r·on a surgir los alfos previos al Vaticano 

II inqui&tudes y sociale1. Se anali::ó a la sociedad latinoamericana y 

buscd un pr-oyecto de "nu•va cristiandad". Cabe d&Stilcar el papel de 

"Accion CatUica". Se hicieron esfuer::os por influenciar instituciones 

sociales valores evangflicos y cristianos travh de 

•sociacione5, •indicatos y partidos pollticos.. 

Esta gradu•l toma de conciencia de la situac:Un latinoam&ricana 

tuvo intluenci• dechiva en la creaci6n del Consejo Episcopal 

Latinoatneric•no (CELAM) 1tn 1955. Se buscaba fomentar el intercambio d11 

eMp•rhncia• poutorales,lil coordin•ci6n de movimientos apost&lico• 

nivel contin•ntal y l• form•cUn de agent•s de pastoral. Cuatro al'los 

d•1pul1 aurg• otro organismo1 "La Cont•deraci&n Latinoamer·icar1a de 

ReUgio101" (CLAR) cuyos obJ•tivo1 estaban encamin•dos a favor&cer y 

busqu•d• d• 1u id•ntidad en la " r•novaci~n de su vida y misibn". 

E1t•ndo a1I las co1a1,a pricipio1 de la dtcada 
d• 101 70's,cobrd futr-za el anl.lisis del 
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ten4meno del subdesar·r-ollo de los pahes 
latinoamerici1nos. Se investi.¡& sobre l•• 
cau1as 'ocli1le1 de l• opre1i&n, de la pobr•z• 
y la injusticia con el Auxilio de esquemas de 
interpretaciftn tociolftgica. Todos tenlan como 
p1Jnto d& partida el hecho esc.andaloto de 
pahes cri1tii1no1 y ricoa donde la inmensa 
m•yorl• de la pobl•cibn vivfa en condiciones 
infrahumaneu y bajo pre,iones polftica1 y 
culturale1.0obierno1 totalitarios o militi1re1 
estaban al servicio de li11 minor!at 
'Pl"ivilegiada1 y poderosa1 que controlaban la 
mayor parte de las riqueo:a1. La jer-ilrqu!a 
eclesiAstica preocupada. de conservar la paz y 
-el orden,1e h•llab• li.¡ada a estas llite1 que 
le proporcionaban 101 medios p•ra el ejercicio 
de una caridad preponderilnhmente asistencial. 

(8) 

La interpr-etacl&n de la r·ealidad aoci•l dv Amtrica latina 11 hizo 

La primer-a pr11erttaba. como causa d1 la 1ituacitin de miseria y 

opresidn el subedesarrollo, la falta de induatf"ializaci6n 1 el atraso 

tecnolllgico. 

Los palles latinoameric•nos •ttaban 1 por estos mismot motivos, en 

la mitm• condicten en que se encontr-ab•n 101 pahes. de1arrollado1 en 

la fpoca preindustr-ial. El modelo a seguir eran Los E•t•dot Unidott. 

integra.cidn de 101 dit•r•ntes e1tr-ato1 d• la sociedad,S61o un e&trato, 

irl minorit•rio tenla el acceso a los bienes,1•rvicio1 y deci1ione1. 

Otro, el mayoritario, se encontraba m•rqinado y sin la po1ib11 idad de 

participar- en la. conduccitrn de l• sociedot.d. 

La teorl• de la dependencia dice qu• le realidad es el resultado 

de una interi1ccilln dt relaciones interr1acionales y nacionales, en 

forma tal que generen polos centro-1.arifer-ia, t•nto • nivel 
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intern•c:ional como nacional. 

Deade l• 6ptic:• del desal"l"Ollismo y la mal"ginalidad ae presentan 

soluciones que 'iUbl"ayan la vigencia de industr-tali::aci~n aceler-ada 

mediante inver-<Jione• de capital pr-ivado y el uso de tecnologias 

moder-na•. Con la cooperac:Um y la asistencia econ&mica y c1entlfico 

tfcnic:a aer-la poaible super-ar- el dominio y la e>1plotaci&n 1 el atr-aso y 

la mi.•er-ia. El "progreso" er-a la meta a alcan::ar-. Por- eso les 

•yudar cr-eando la "Alianza para el Pro9r-eso" (1961). Sus motivos eran 

mitigar 101 efecto• nocivos que podta tener- la influencia de la 

revolucidn cubana la• dem•s naciones latinoamer-icana•, tambitn 

duramente golpe•da.s por el atr-aso. Esta9 tentativa¡ estuvieron 

acompariad;u por una retle><ibn cristiana sobre el compromiso de 

tran1tormaci!n del mundo y progre•o social. La teorta d• la 

"'il.rginali.dad, por •u parte, lnsistla en la necesidad de 

reforma•, par-o no con la intenc:Un de cambiar el •i•tema. 

Pr-onto aparecU la e•terilidad de est.as 
1olucionea de•arrolli1t•1 y retormista1, 
apoy•dat1 en teorl•• econdmic1u que no hicieron 
otra coaa. que aument.ar ul abismo ya e>d1tente 
entre p•l••• dea--.rrollado1 y subdesal'rolladois. 

(9) 

L• teorl• de la d•pendenci• comeno:ll a apar•cer 

algunas 

la m•• 

adecuada para tnt•rpretar 1--. realidad. En esta teorla i;e indica la 

necesidad de un c•mbto ••tructural para llegar a un modtlo alternatlvo 

del que margina• la• mayorlas. En lugar d•l binomio 1ubdetoar·rollo-

de1arrollo •• "'encion• el de opre11dn-liber•cilln. 

Mucho• cristianos a1! como p•rticiparon en los compromiso1 que se 

derivaron d• las do• pr-imerat teorlaa,se soltdariz•r-on con lD'I pobres 

y echaron 1u wuertll' con ellos. La teorla de la dependencia explicaba 
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c•mpo de lo religioso si no que fu• ron •l •n.lili s h socio-pe J lt ico y 

colaboraron desde la pr•xis 1oci•l • De esta forma 

apareciendo temas bfblicas de su filosoffa; El tema del ~xodo como 

liberacidn¡ l• idantific•ci6n de J1nda con los pobr•• (Mt. 2!5131-46) 

L• tt que actt.la por m•dio d• h1 carid•d y qu• •• l• t.lnica qu• salva 

(Oal.5 1 61 Mt.7, 21-23) El s•ntido conflictivo del• vida d• Ja•4s. 

Ap•recid los oJos d• 101 cr•yante• que hay un• dh1•n1i6n 

teo16gica la lucha por- la libar-i1ci&n econdmic• y polltica, ya que 

en ella se h•c• present• en forma parcial la liberacidn d• Oio1, 

manifestada en las liberaciones hhUricas de 101 hombres. Se comenzll 

a vivir una nueva fe en Am&rica latín•, semi l l•s deo la Teologta de la 

2.2. El Conci 1 io Vaticano I I. 

El Dio1 qu• nos di& la vid• 
no• did l• 1 ibert•d. 

Thomas Jeffer1on. 

El 15 de mayo de 1891 Ledn XIII, promulg& la enclclica Rerum 

Nov,;i,rum en la que declart\ que la Iglesia estaba con 101 prol•t•rio1. 

En ella •• ac•ptt\ la lucha dw el••••• 

L• viol•ncia de las pasiones ha dividido al 
puablo en dos clases d• ciudadar1ot1 ,abriendo 
entre ello• inmensa'i distancias. Una, 
podero•isima por s11r inmensi1mente rica, y que 
t•niendo exclusivam•nte en 1u1 manos toda11 las 
empresas de producci&n y comercio, atra• a 
el la, en su propia utilidad, ltils fuentes todas 
de rique;:as e influye hasta en Ja 
adminiltracit\n de las rep&blica1. La otri1, la 
mAs nu111eroaa 1 pobre y dfbi 1, con el •lm• 
h•rida, y dispuesta si•mpre • 1• revuelti1. 

(10) 
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Cu•r•nt• •tíos de1puts Plo XI en su endcl ica Quadf'ag~simo Anno 

E•t• --.cumula.ci6n d• pod•r y de r-ecursos,nota 
c:er•ct .... tstice d• lil economla moderna, es 
fruto natural d• l• ilimitada libertad de 
competencia, que s&lo dejd superviviente!! a 
la1 ml1 pod•ro•o•, o lo que viene a ser casi 
1ie•pr1 lo mi1mo,Jos que m.t.s violentamente 
luch•n y 101 que m•nos cuidan de 
conci•ncia. 01) 

No ob1t•nt1 asta,s y otrat declaraciune& fuer-en tomadas en 

cu•nt• y no tuvieron en trie entonces una repercusiOn mayor-. No serh. 

sino ha&til. 11 Concilio Vaticano II cuando empezaron las declaraciones 

de e1ta lndole • tener una rep1rcusi6n en todo el mundo, dadas las 

condiclon11 de l•s economf1U deterior·•das. Es por- ei>o qua el V•ticano 

lI se declar61 

Si 11 colot•l poder econ&mico qu• tiene • su 
dilpo1icUn 11 gtnero humilno en este momento 
d• l• historia, 11 tr•duc1 en hambre, mi1eri• 1 

• ignorencia par• la1 tres CUilrta1 par-t•• de 
101 habitant•• da nua1tro planeta, quhra 
decir que est•• fil.bulotas riquezas son mal 
utiliz•d•• y e1t•n mal rep•rtida1.El clero 
rur-al dt Amtrice letin• lo 11tl viendo, todos 
101 ·di••• de1d1 hace varios si9lo11 los 
pArr-oco1 de 101 auburbio• saben de la1 
p•n•lid•dea de 1u1 feligreses en l•• favelas 
d• la1 ur.b11 br-•1ilet'ia11, •n la• "villa& 
miteri•" d• 8u1no1 Airas, Cdrdoba y Rosario, 
•n 101 "ranchosº de Caracas, Bogote, Medellln 
y Cal i tn l•• "Cal la111pa1" d• So1nt iago, Arica y 
V•lpareho. El ml>eimo organismo de la Iglesia, 
en su XXI Concilio, ha condenado e1il tiranh y 
llat1• a 1u• ministro• • luchar contra ella. 

(12) 

En su condicUn de c•r-den•l el P•P• P•blo Vl asuti& a la primera 

part1 del Conci l lo Vaticano I I y en su primer informe radial al mundo 

el 22 de Junio de 1964, dijo e1tar profundilmente interesado la 

continuec1An del Concilio Ecu,.tnico Vaticano 11. Los documentos 

aprobado• por el Concilio remataban con un saludo • los gobernantes,a 
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los hombres de ciencia, a los artiata1 1 a loa trabaJadora1 • qui•n•• 

se las dirigl6 asli "La Iglesia conoce vue1tros 1ufrimiento1, vuaatra1 

luchas, vue1tras esper•nzas". A 101 pobra1 y a 101 que sufren si 1•• 

diJ01 "Sabed que no estais •olas, ni separados, ni abandonados; sabed 

THlbifn u lea diJ01 

Oh vosotros que senth mAs pe1adamente 11 p110 
de la cruz vosotros que soi'i pobres y 
d11•mp•rado1 1 101 qua llorai1,lo1 que 1atai1 
p1raeguido1 por h Justicia, vo1otro1 lo'i 
ig:nor•dos en e 1 1ufritniento, vosotros los 
desconocidos del dolor,tened Animo, 1oi1 los 
preferidos d•l reino de Dios, el r-aino dv l• 
e1per-anza, de la bondad y d1 la. vida. (13) 

La h.r-ea doctrinal renovadora del Conci 1 io aba1"c6 la vida interna 

de la lgletia y plantea nuevamente aspectos clavas de la vida del 

hombre dentro del mundo moder-no. De sus documanto1 1ur9U un nuevo 

11plritu qua hiciar·on suyo 101 9acerdot1s latinoam1r-icano1 que pronto 

fueron lla11ados "rebeldes". lmpug:naron el agobio d1 campvsino1 y 

obreros y trataron de adecuar las estructur-as eclesiastic•• a 11to1 

101 .. e>:platado1" y volvuindo a sus fuentes primeras. El movimi•nto d• 

J•1ds sus origenes ful dirigido •••ncialmentv a los pobre• y •• 

convirtU muy pronto •n una r1volucian •n la forma de pens•r y da 

actuar, cuy• influencia lhg:ar!a haata nue1tro1 dia1. Para Cristo el 

crit•rio de •alvacUn deje de ser los 1acramento1 o la pert•n•ncia a 

un grupo determinado, t:iara convertirse en la caridad efectiva y la 

Justicia social. La suerte de la mayorías oprimidas se transforma 

el lu~ar de encuentro con Dios. La par.tbola del buen samarita.no 

con'itituye un ejemplo 1n la que condena• un sacerdote y 1alv• a un 

samaritano que tenla caridad eficaz. Los pobr1t1 s• con1t1tuyen en •l 
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polltico y social> y 1ac:a con violencia a los que lo hablan convertido 

mercado, (sinonimo de •1<plotaci6n es muy 

probable que 101 podero'Jos lo hayan visto iJna amenaza '"' 
intereses un gran apoyo 1ocial. Es de e5.ta manera que deciden 

capturarlo y tinalmente eliminarlo. P&se a todo, el c:ristianismo 

pronto eHpandib por todo el mundo antiguo teniendo status de 

disidente social hasta que el emperador Constantino lo declara como 

religi6n oficial del imper·io romano, como una arma para mar.tener ltnido 

y fuerte al imperio. 

!!.&te es el cristian11mo que se pens6 revivir·, y aunque 

modernizd la Iglesia Catblic:a, la realidad mostrb que 1e quedaron muy 

por debajo de lo ~ue se podla haber hecho histbr·ic:Bmente. Esto se 

debió .al pi\pel social que desempef'ia como sustento ideologic:o de la 

clase dominante. 

La 5lntesis de las dtr·ectric:es emanadas del Concilio Vaticano II 

p•.tede ver1e en la "Constitt.tcidn Pastoral ~obre la Iglesia en el Hundo 

Ac: toa 1 1
' q•.te en uno de '51JS enuncia das reza de 1 a s t gui ente manera 1 

Jam.\'5 el y-fner-o tiumar10 tuvo a su disposici6n 
tantas riquezas 1 tantas po1tib1 l idades, tanto 
poder econemico. Sir, emt..ar·qo una ~ran ·parte de 
la t1umilnida.j sufre hambre y miseria, y son 
muchedumbre los que no saben leer ni escribir. 
Nunc• ha. tenido el hombr·e un sentido tan a')•J•fo 
de lib•rtad,y entretanto surgen nuevas 
torm.,'i de esclavitud social y pslquic:a. El 
mundo •ientr con mucha viveza '.ilJ propia •Jnidad 
y la mutua interdependencia e ineludible 
solidaridad1 par"'o se v~ '}ravlsimamente 
dividido por la presenc:1a de tuer:as 
c:ontrapuesta1t. Pers1-.ten en efecto todavfa 
ao¡udas tenis iones polltic:a1, 1oc:ialeis, 
econ4micas, l"ol.c:1ales e tdeol69ic:as, y ni 
siq•Jier·a falta el peligTo de una ']•Jtlrr-a que 
amena:::a con el peliqro de destruirlo todo. Se 
aumenta la comlll-.Ícac1i.1n de la~ 1deas1 sin 
embarqo, alln lus palabrat. que d&finer1 los 
conceptos mis fundamenta.le& revti¡ten sentidD'5 
harto diversos. en la• diferentes ideoloqfa'i. 
Poi~ "1ltimo, se b•.tsca con iT-..i"Sbmcia un or·den 
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tempor•l m.l.1 perfecto, sin que avance 
p•r•l•l•mente el mejoramiento de Jos 
••plritus. (14) 

Ahora el Concilio Vaticano II denunciaba el agobio de los pobr-es 

y su m•ltr.11to, a la vez, e>dgfa una actitud firme contr-a la 

dhcriminaci6n por raz:&n de l•s .ideas pollt1cas, de la pobreza y de la 

r•z:•. Tambifn advertta del peligro que corr-Sa el mundo por- el posible 

choque ,de las dos potencia• mundiales •1ue buscab•n establecer st.1 

propio do11inio, por lo que habla llamado limar "las 

Era la voz de la Iglesia expresada con una universalidad antes 

desconocid•. H1btmn hablado desde la Ba11lica de San Pedro 2363 

car-denales, arzobispos, obispos y &uperiores de ~rdenes r-eligiosas de 

todo el mundo, rodeados de ob&ervadores laicos procedentes de 109 

cinco contin•nt•s y de r•pre1entantes de las Iglesias separadas. Entr-e 

101 padres conciliarn se cont .. ron con 59 representantes de mil 

millonet de habtt•ntes del bloque socialista euroasiatico, vocero& de 

60 millon•• d• c•t6lico1. 

En cuanto • la vid• •condmico-1ocial el documento die& de que a 

d•l hombr• sobre l• n•turaleza, del pro9r110 de las tlcnictts de 

praduccidn y la mejor or-ganizac:ten del comercio y de los servicias no 

Muchos hambres, sobr1t todo en rirgion•s 
•conomicani•ntt praapera1 1 parecen guiara• por 
l• •canom1• de t•l manera, qu• cau todm su 
vid• personal y sochl •sta como hl"íida de 
ci•rto ••P1r1tu econ&mico, tanto en las 
nacion•• de economli11. cohctivi&ta como en las 
otras. En un momento tn •1 qu• el desarrollo 
dt la vid• •con6mic•, orientada y ordenada de 
unai m•n•r• racional y humana, podrta permitir 
una at•nu•ci4n de las desiguaild-.de1 sociales, 
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con d•ma1i•d• trecu•ncia trae consigo un 
endurecinthnto d• •ll•• y a veces hasta un 
retroceso en las condicion•1 de vid• de los 
ml.1 dtbile1 y un desprecio de los m61 pobres. 
Mientras muchedumbres inm•n1a1 car•cen de los 
estrictamente necesario,alguno1, a6n en los 
pd1es ••no1 d•••rrellados, viven en l• 
opulencia o malgastan sin consideraci6n. El 
luJo pulul• Junto • lit .. i••ria. (15) 

El docu .. ento agreg• que mhntr•s un ptqueno n6mero de hombres 

dispone de ampl11imo poder d• dtcisi6n 1 otros ••t•n privados d• toda 

iniciativa y responsabilidad y viven y trabaJ•n da uni1 manera ihdigna 

de l• ptr1oni1 hura•n•. Ti1le1 d•••quilibrios 111 presenti1n en todos 101 

ttctorts y regiones de los diversos palses1 ademas cada dla se agudiza 

mas la opo1ici6n entre las nacienes economicamente desarrollad•• y los 

palse'l en vlas de desarrollo, haciendo peligrar la paz mundial¡ por le 

t•nto el Concilio 1e propu'lo robustecer los principios de Justicia 

equid.ad •Migido1 por la r.az&n y 101 Evangelios, di1ndo al9una1 

orientaciones sobre las exigenci•s dtl desarrollo econ6mico. 

El Concilio Vaticano II (1962-1965) Ful stUm•mente significativo 

l• historia d•l aubcontinente. Loa obitpot l•tino•meric•no1 no habl•n 

practic•mtnte participado •n n1n9dn concilie. En vl Concilio de Letl"ln 

de 1517 hubo un obispo, Alejandro de Oer.aldini, que po1terlor1Hnte 

1erl• obispo de Santo Domingo, p•ro .a la 1.az6n no habi.a atan pl••do 

de 'iiU nombramiento. Fuf el primer obiapo de Amtric.a qu• •• encontr& 

Concilie Ecumlnico. En el Concilio Vaticano I ya hubo un grupo d• 

liltinoamericanos -65 total, pero cuyo papel segdn Enrique Duaael, 

limitó 1olamente • aprob•I" lo que Roma proponta. 

Ya en el Concilio Vaticano II preaencia ful mucho m.\1 

importante 1 •unque como u pod!a e5perar- por su n6mer-o. Enrique 
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Duaael nos dice que considerando las estadistica1 se descubf'en 101 

siguientes •specto'il Hubo 601 obilpos de Amfrica latina, s&lo el 22~ 

del Concilio1 mientra• que los cristianos de Amtrica latina son el 

'38%. de 101 cat&l icos del mundo -cud el doble de la proporcibn de 

1bi1po1- Pero donde 1e ve •ucho mA1 la diferencia &I en 101 miembros 

de las comisiones de estudio, donde hablia solamente ~O expertos 

siendo 

proporcionalmente casi 1tl mismo ndmer·o de cat~licos: y, en cambio, de 

Ro11a, habla 318 peritos. (16) 

Esto 1lg:nitica que de 1ólo Roma habta 6 vece1 mA1 peritos que de 

toda Amtrica latina. En lo realmente ejecutivo e importante -agrega 

Du11el- deu1parecerla entonces el latinoamef'icano &alvo una que otra 

excepci6n, pero en resu"'en 101 latinoamericanos no colaboraron tanto 

co1110 debieron. El Concilio 1irvi6 para conocerse y abrirse paso 101 

obispos de palles d11pendiente1 d1 l Asia, Afric• y Amlrica latina. Poco 

de1put1 de hrminado el Concilio -el 31 de julio de 1966- 1e editb en 

el 11 TH•Oign•JJ• Chrttianu, El mensaje dit 101 Obispos del Terc&r Hundo 

dond• d•claraban que1 "Los pueblos del tercer mundo constituyen el 

proletariado del mundo a.ctual". En ate texto la Igh1i• ya. hablaba. del 

poder lnternaciona.l del dinero. T•><to que intlu•nclarla po1teriorment1t 

en 1'1•d•l l In 196S. 

No ob1tant• Enrique Du19el dice que la lpoca del Conc1li.o 

Vaticano Il (1962-1'965) dU un nuevo impulso a la pit.atoral y a la 

Teologol• d• la Lib•r•ci6n. Todo el mundo •dmite que en el Vaticano I I 

predo1ninaron la1 preocupaciones y problemas de lo• pahes 

de1arrollado1, La p11rticipacUn de los teologo1 del tercer mundo fu! 

practicam•nh nula. A pesar de ello, la temltica conciliar y alg:un•!i 
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de las Uneas teol&gicas influyeron en la ge•t•ci6n de la teologl• 

lat inoamerican•. 

El Vaticano I1 present& un nuevo concepto d& la Iglesia que 

re•valord el papel de los laicos. Eso comenz6 a ejercer un fuerte 

influjo en l• pastoral.Pero sobre todo,la con1tttuci&n "Oaudium et 

Spes" tul! la que llev& a un acerc•miento a la realidad concreta de 

Amtrica l•itina. En ese documento se habl• de una Iglesia en el mundo 

preocup•dia de sus problemas reales y conc:iente de la necesidad de 

1tnc:arnar el m1tn1aje ev,;angtlico a las diver1a1 culturas. 

Los teologos latinoamericanos s• dieron entonces cuenta que la 

forma de hacer y de participar teologicamente en Amtl"ica latina 

podta ur la misma que la dt 101 paises deaarrolllados, cuyos 

probllfm,u son distintos. El pl"obhma en esto'I, es hacer compl"ender el 

men1aJ1 evangllico en un mundo cient!fico-tfcnico y 'leculariz•do,un 

mundo que vive enraizado por un materh.lismo c:recJ.ente, En Amfrica el 

destinat•rio era un pueblo con te, pero que en una gran mayor!• vive 

en condiciones infrahumanas y se preguntaba acerca de lo que tl 

cristiano podta hacer por t1. De ahf 1e pase a poner acento en la 

labor epostolica y pastoral orientada a la 

promocUn humana integral que thne •n cuenta la dimen1i&n polftica, 

ec:on6mica y social aunque no se reduce solamente a ella'I. 

L• teologla d•I Vilticano I1 tuvo influencia determinante tn el 

gtnesu de l• Teologla d• la Liber-aci6n .Sin olvidar h. que tuvi•r-on 

3 enclc:licaa papales de tema social 1 Mater et Magiatra 0961), Pacem 

in Terrh y Populorum Progressio (1967). 

Est'°" 6lt1ma enclcl1ca tut dada a conocer el 2o de marzo de 1967 
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par el P•P• P•blo VI y 9e9dn muchos teologos lleg6 ma1 lejos que las 

dos enctclic•• anterior••· En ella Pablo VI afirm6 i 

La propiedad privada no constituye para nadie 
un derecho incondicional y absoluto [ ••• J 
nadie tiene derecho a reservar para su uso 
eHclu1ivo aquello que e1 superfluo cuando a 
otros falta lo nece1u•io.L• tierra fuf dada a 
todos y no 1al•menh a 101 ricos." (17) 

L& enclclic& di1ba cifr•s sobrecogedoras. Segi!ln hta.5 el 17% de la 

poblacUn d•l g:lobo consume casi el eoz dt' los bienes que produce 

nu•1tro planeta, el resto tiene que consumir lo poco que queda. Por 

e•o las causa'i d• tal anormalidad deberian busc"rse-segem el Papa- en 

l• circunstancia evidente de que, tm parte, los paises pobres lo 

por •l rezago de su de1arrol lo y su c•r•nc i a de hab i 1 i dad ttcn ica que 

pasado colonial y que tr-aducen retl"aso 

industrial, monocultivo y una varied•d de abusos en la di1tribuci6n 

saciedad con l• teorla de la dependencia., pero era la pr-im•l"a vez que 

la Iglesia ponla el dedo en la llaga. La respuesta por supuesto no 

hizo ••p•r•r, el "Wall Btr••t Journal" vocero de las altas finan.zas de 

101 E1itados Unidoli c•lificti • la enclclica como "marMif;mo l"ecalantadoz 

Surg:ieron otras criticas li11 que Hugo Lator-re cal i t icb de i. 

El chro dt> J;:, I9lt>si~ Joven debe de 
enfrent•r•• con l• irritable susceptibilidad 
d• los beneficiario• econtimico1 1 sociales y 
polHicos del inJu1to orden establecido, 
dilpue1tos • llegar • cualqul•r e>etl"•mo en 
defensa del 'Status Quo 1 tambiln con la 
lnco•prensUn pa1tor•l y la rigidez 
••cler&tica de altas Jerar-qulas eclesiasticas, 
trabucad•• con 101 abolengos de los 
latifundio• y con la nueva chiu de las •ltas 
tini1n:as. C18) 

Es de ••ta man•I"• COMO en el interio ... de la Iglesia se debatlan y 
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chocaban dos corri•nt111, el clero Joven dt l• Igllli• y l• Curi• 

V•ticana, •l tupido ap•r•to burocrltico que rode• •l P•p•, trat•ndo de 

impedir que la S•nta Stde oy1ra el cl•mor de 101 d•1eap•ra.dos del 

t1rc1r mundo. 

El mayor contacto con la realid•d en l• dtcad• de 101 70' a 

pusilron In Juicio la pastoral tradiclon•l preocupad• c,a1i 

1Kclu1ivament• por la instrucci6n religiosa y de 101 1acramentos1 un• 

pa1toral centrada en ritos y dtvocionu y oritntAda preferenc:l•lmtnte 

conatrv•rla 

tal y como se encontraba. Se manifiesta 11ntoncu. la r•li9la1ldad 

popular y h. •K igencia de uni1. evang• l i zac i &n que d•nunc: ian una 

••lvaci&n intei;¡ral1 No s&lo espiritual sino tambitn m•teri;al. E1t• 

preocupac i6n di& lugar a que dieran reunion11 continental••• 

organiza das por di v1rsos departam1nto 1 del 

Latinoa,.ericano (CELAt1), C•b• destacar la Pastoral de Conjunto (B•ftos, 

Ecua.dar, 1<J66) La de Universidades Cati5lic:a1 (9w¡• 1 Colombia, 1967) y 

sabre todo do• que 11 tuvieron en el ano di 19661 Sobre Misione• 

(r1elqar,Colo111bia) y •obre el te1111• Ighsi• y ca111bto social c•hbrada1 

en ltapoan Brasil. En tite pa.!1 en P1tr6polh ya en 1'964 1e hablan 

1nterc:ambiado punto1 de vi1ta diversos tealogo1 latino•m•ricanos sobre 

la realidad del contln1nt1. Entre ht ponenci•s d11t•c•ron 1ol9un•• 

como la de S. L. Sequndo 1 "Probh1aa1 de L•tlna•mtric• .. , 1• d1 O. 

Outi•rrez y l• de L. Oera sobre h tunc16n d•l t•olo90 y d1 l• 

teolo9fa en Amlrica latina. 

De los nuevos temas considerado• por el Concilio Vaticano II 

podemot. nombar 101 'iiguhntesa 

1. Considerilcitm del avance d• otras ciencias como la historia. 
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2. Impul10 d• la lectur-a de la Biblia. 

:s. Afir11•ci6n de la exigencia d• adaptar- las Iglesias a las culturas 

propias 

4. Conci•ntizaci6n d•l p•pel d• la Igle1ia dentr-a· del mundo. 

2,3, r1EDELLIN 1968. 

L• ••gunda Asamblea General d•l Episcopado Latinoamericano 

c•l•br.rid• en t1•d•llfn en el al'fo de 1968 canstituy6 una de los impulsos 

m•• fuer-te• y detvrminante1 de la Teologla de la Liberac1tm. La 

A1am.bht1 tuvo lug•r entre el 26 Je agosto y el 7 de septiembre de 

1969. El 'vma central tut1 "La Iglesia en la actual transfarmacibn da 

A•frica latin• a la lu: del Concilio". Medellln se convirti6 en una 

reelectura d•l Concilio V•ticano II. Era un empe,,.o de adapt•r a la 

situaci&n americana el Concilio. 

Se da. a entender que las d1ferencia1 
confe1ianale1 iJ1parh1da1 de Europi1 y 
criltt1lizada1 durante la etapa colonial, 
tienen poco que ver con la originalidad del 
crhtianitmo latinoamericano, inclinado m.ts 
la real.tzacidn de l• fe que a 1u1 
tornu.1lacione1 p0Umica1 y que con tste hecho 
••Pi•Z• •mostrar 1u1 caracteri1tica1 propias. 

(19) 

Su1 docum1nto1 ahora con1ideran div•r101 a1p&cto1 de la real ldad. 

Bu preocupacUn central et una liberaci&n de la• pobres como •>epresi&n 

de AMOr b•a•da In h1 Ju1t1cia. Aunque •n los documentas de Medellfn se 

M•zcl•n lenguaJet teol&gico• div•r•o1 que e>epr-e••n la• cor-rientes que 

•hl la 

liberacionitta, •• tiene una d•cidida apci4n par- la liberacitm 

int•sir•l del ho,.bre. Lo qui implica l• libvracil1n del "pecada" y <:te 
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con1ecu1ncia1 1ociale15 y polfticas. 

En cuanto al probhm• del subdesarrollo, M•d•llln Y• no lo 

considera como inevitable sino como el producto de •structur•• 

sociAles inj•Jsta<S creadas por el hombre1 por eso habla de la obr-a 

E1 •l mismo Dios qui•n, en l• phnitud d• 101 
tiempo1, •nvla • 1u hijo par• qu• hecho carne, 
venga a 1 iber•ar a todos 1 os hombre-. de todas 
h19 esclavitudes a qu• Jo& tien•n sujetos el 
pecado, l• ignorancia, el h•mbre 1 la miseria y 
l• opresi&n ••• (20) 

El documento tambifn afirmat 

Na d•J• de ver [Medelltn] qu• Amtrica latina 
se encuentra en muchas partes en una 1ituacic1n 
de 10Justlcia q•Je puede ll•mar11e de violencia 
in1titucionaliz•da. No debe, pues, 
escanda! i::arnos que nazca en Amfrica latin• la 
tentaci6n de la violencii1.. No hi1.y que abu1ar 
de la pachncii1. de un pueblo que 1uporta 
dur•nte aftas uni1. situi1.ci&n que dificil1n11nte 
aceptarlan quienes tienen una m•yor conciencia 
de 101 derechos humanos. (21) 

imp1riali1mo internacional del din•ro y se empiezi1. a pen1ar de 1Hnera 

distintas t1edellln se er1cutntra en lo que hoy lli1.mamos el pa1i1.J• del 

•xpl tea asl t Pi1.ra la1 teorlas desarrol litas hay 1ochdade1 

de1arrollada1 y subdesarrollao:ias. A las subsubed.atarroll•d•s hay que 

d•1arrollarli1.1 tegdn el modo de lat de1arr-ollada1. P•ro e1to 

afirma Oustel- A temeJana::a d• un tren. Las 1ocitd•des 1ubdetillr-rollada1 

•stan al final, •de lar.te muchos vagon•1 y hasta •l cornienzo la 

que el va98r1 o¡ea locoinotora habr-la que imitar el modelo de la 

locomotora. Esto esta pr1uente todavla en Medelltna .a lo que Ou1i11l se 



opon• d•bido • que con1idera que Amtrica latina l 1eg6 tarde al proceso 

de indu1tri•lizaci6n y no se diga al de la elvctr6nica y cibernttica. 

E1 por e10 que propone 1Jna 1oluci6r1 que aporte un nuevo lenguaje, toda 

una intT"1tpretacUn econ&mic•, poUtica y tltol6gica de liberacic!m. Este 

lengu•je es una aportaci6n de la CEPAL conocida como " La Teorla de la 

d•p•ndenc ia." 

P•ra poder producirse un f·ruceso de 
lib1traci&n hay que empezar por ur1a rt.1ptuY'a de 
la dep1nd1nci•, dir t.al manera que, al· 1Utimo 
vag6n, h•y que decirlei El vag&n nunca deJa de 
1er vao¡6ni jamAs 1er.t locomotora. Debemos 
h•c•r nuevas vf.ae, hacer una nueva locomotora 
de ••• dltimo vavtm, y aunque sea mls 
de1pecio, comenzaremos n1Jestro camino,y ya nos 
reuniremos en el futuro con las sociedades 
d1tsarrol ladiiu. (22) 

De lo contril.rio -continua Ous&E"l- no r.e reunirAn JamAs porque 

11 tr1tn e• •llstico,d• t•l 11•n1tra que la locomotora cada vez se aleja 

m61 del altimo vag6n que en v•z de avanzar retrocede. La diferencia 

serl cada vez mi• abismal y no hay posibilidad de ir al encuentro. El 

porqul de 1t1ta situaci6n lo e>eplic• a travts de la teorta cepalinaa 

Lo1 productos m•nutecturi11.dos son cada vez mls c•r-os y las materias 

primas que lot latino•m1tricano1 vendemos son cada ve:: mis baratas. 

Otra d• li11.s gri11.ndea aportaciones de Medellln es haber creado l• 

concienci• de que l• dep1tnd1tncl• no •r• •oh.mente wcondmica y polttic• 

eino t•mbUn cultur•l. Los problemas econ6micos y pol!tico1 •• 

traducen de inmedieto, tambUn en probhmas teo16gicos. Habrta que 

crear una teologla independiente de toda dominaci6n P•r-a que realmente 

libertar•• Hedellln 1in dud• alguna, di& un impulso d1cidido la 

cr-e•C16n del peneamiento teolllgico de la liberaci6n al formar 

teologfa latinoi11.•eric•n•. 

46 



2.4. El CONCEPTO DE LA TEOLOOIA DE LA LIBERACION SEGUN 
GUSTAVO GUTIERREZ. 

Gustavo Outierrez quien acuita el ttrmino de "Teologl• de 1• 

d• la n•cnid•d de patiar de un& teolagla de 

d•••rrollo 

slgnific•ba c•mbiar de tfrmino, sino tambiln de contenido. E1 una 

nueva forma de hacer teolog!a. 

La teolog!a es una retll><i6n, 1tl decir,un acto 
1egundo,aw un volver •tr•s, refltuclonar, viene 
despul1 de la acc i &n. La teo 1 ogta no es lo 
primtJ"0 1 lo pr-imero es el compromho1 la 
teologta es una inteligencia del compromiao, 
el compromiso 11 accUn. Lo centr•l e• la 
caridad, eso es comprometerse, la taologla 
viene dttsputs. (2:S) 

Se trata de una teologla que parte de la praxis de la liberaci6n 

y que dnoie el la enjuicia a la teologl•1 

Se trata de una. r1fle1<i4n ttol6gica que 
piensa 11 co,.promi'io concreto del criltiano, 
en su 1ituaci6n geopolltic• de 'p.r•ifH•i•', y 
er1 su ubicacUn social de "int•lectual 
org•ntco" de las cla1v1 oprimida'i o de 
p•rticlpante a parte entera en 101 rie1901 de 
la lib•r•ci6r1 dtt dichi11 cla1e1. La 'lucha' no 
es lo querido la lucha e9 el truto de la 
opreai6n. (24) 

La historia hum•na e1 con1ideradi1 por G. Gutierrez desde una 

perspectiva secular, -tal y como la hablan de1crito p•n1•dore1 como 

Hegel, Har>t,o Teithard de Chardln,- en la que el hombre se libera y 

con1truye su propia historia. 

Se trata de un proceso de l iberacUn humana,de 
ttmanct~-.aci&n d•l hombre a lo largo d• la 
historia, que pasarA por· un radical cambio 
social, por una revolucUn y que inclu•o ir• 
m•s all• de ella. Si u a&l, la cue1ti6n se 
transforma, no se trata un icam•nte de saber 
que sentido tiene la acci&n terrestre temporal 
del hombre. Se tr-ata de saber que sentido 
tume la lit..eraci6n dt>l hombre la 
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perspectiva do la te, quf 01 lo que la f• 
pued• decir no solameonte ya a la acciOn do! 
hombre on fste mundo, ai no trente a la 
l ib•r•ciOn del hombre. Que relacibn e>d s te 
•ntr• el Reino d• Dios y emancipaciOn humana. 

(25) 

Aqul importante recalcar una gran aportacibn de Gustavo 

•ntonces la retle>1iOn teo16gica apenas y 

h•bf• d•dic•do su atenci&n al concepto de liberacitin y cuando lo 

intento de sertalar sus posibles 

deavi•cion•• •or•l••· Hanzaneora lo comenta de la siguientf! manerar 

En c•mbio en •l lenguaje eclesilstico el 
Urmino liber•ci&n 1 ai bien originariamente 
ti•n• profund•a raices bfblicas,era utili::ado 
&xcepcionalmente 1 y con suma cautela par·a 
•vitar f•haa interpreotaciones, dentro del 
mal"'co de la doctrina social de la Iglesia, 
prefiriendoa• otros ttrminos conexos, tales 
co1110 salv•ctdn o redencil~n, entendidos en un 
••ntido pr•dominant•m•nt• 1obr·•natural sin 
connot•cion•• polltica1. (26) 

El P•pol Juan XXIII •n un radio-mensaJ• dado el 11 de stptiembre 

de 1962, •xpres& 1u confianza ante la convocatori• del Conci 1 io 

Vaticano Il hablando a l• Iglesia con •l nuevo concepto de 

.,lib•r•ci6n'•. En••• oca•i&n uttliza Ja cita evangllica d• Sn. Luc•s 

Capitulo 21120-33 ... So ll•v•te la teata, percht 1 prossima la VDBtra 

lib•r•rian•" • 

Sol•m•nt• d•apul1 d•l Concilio se nat6 un,¡ paulatina recepci6n de 

let• Urmina por parte de algunoa abiapos del tercer mundo y 

•PliCillOdolo al contexto socio-polttico de la 

lat:inoa111lr-ic• aubd11ar-rol l•d•. H• a qui l• ori gi n•l i d•d de Ous.tava 

Outi•rr-ez. 

Ouatavo Outi•rr-ez p•rt• d• l• idea de que la 1ituaci6n humana de 

pobr•u1 y opresi&n en la qu• viven millones d1 personas en Amtrica 
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latina va contra el plan de Dios y no pued• ••r •vangllica. Es por 

el lo qu• lii1 pobreza y el pobre cuestionan a. la Iglesia y l• piden 

En cuanto al anUisis de la r••lidad indica la necesid•d de 

cont•r con el aporte de las ciencias socialesi en ute sentido se vale 

de algunos elemento• del anllisil mar><hta dv 1.a sociedad. En cuanto il 

la existencia de las clases sociales pivnsa que es un 

indiscutibles 

Negar· el h•cho de la lucha de clases •• en 
r1tal idad tomar partido por 101 1ectore1 
domin•nt•s. (27) 

hecho 

V agrega que la lglesia no puede guardar neutralidad sino que 

d•be buscar cambiar las estructuras injustas de la sociedad. La 

Iglesia debe de estar con el pobre y •n solidaridad con U. Si la 

univ&r1al ldad del amor cristiano no se hace historia concreta es una 

mera abstrocc i 6n ••• 

Amar a. todos los hombree no quiere decir 
evitar enfrentamientos, no •s mantener una 
armonl• tictich. Amor univeral es aqu•l que 
1tn solidaridad con 101 oprimidos busca liberar 
tambitn a los opresores de su propio poder, de 
su anibici6n y egoísmo [ ••• ] La liberaci6n de 
los pobre• y l• de lo• ricos real i:• 
&imultaneamente "• (28) 

G. Outierrez piensa que sv ama a los opresores liberandoles de 

ellos miamos de su propia e inhumana 1ituaci&n 1 a lo que 1610 •• 

posible lle'1ar a travfs del combate al lado de lo• oprimidos. El reto 

no obstante co1Hdsta en combatir real y etica:z:manh sin odiar a 101 

enemigos sino que por el contrario am11ndolos ••• 

No se trata de no tener anami901, sino de 
l'xcluir-los de nuestro amor.Paro el amor no 
suprime h. calidad de •nemigo~ que posean los 
opr·esores, ni la 1~adical ida.d del combate 
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contra e 11 o•. , El amor a 101i enemigas' lejos 
d• suaviz•r las t•n1ione1¡, resulta as! 
cuettion•ndo el ahtemo1 y te convierte 
fc!irmula subver1-iva. (29) 

Segiln O. Outierrez. el amor al prbj imo debe de ser una 

o1b1traccldn sino qu• dttbe materializar solidarizandose con el 

pobre, no coinpadeciendolo. 

A partir de 1968 Gustavo Outierrez propugne por la denominaci6n 

do "Teologla de la LiberacUn" una teolog1a salvlfica. Su 

origin.tlid•d no est&ba dad.a en la designacUn de la obra redentora de 

Jt"sucrlsto co110 obrA de llberacidn, sino en la triple signiticacibn de 

tite ttrmino1 Como 1 iberaci6n sociopol! ti ca. Como liberaci6n Ut6pico-

hist6ric.a y como liberaci6n redentivo-salvltica. 

1. En la primera, la liberaci6n econ6mica, social y polltica 

las el•••• 1ociales y los pueblos oprimidos, loli qua se liberan de las 

eatructura1 y de los reglm1ne• opresores a travt1 d• una revolucibn 

social que inagure una nuev• 1oci&dad atJUnticamente t1ocialhta y 

humana. En eate nivel la tuent• epistemol691ca la realidad 

ci.entltic• O•• ciencia 1oci•l) la 1ituaci6n 

latinoameric•na. Outierr-ez como teologo no tiene la pretentidn de 

nuevas teorf•• polfticas •con6micas, •ino mt.1 bien 

••t•bhcer un di•logo con loa reprea•nti1ntes de l.as ciencias 1ociahs 

d• latinoal'lerica. O• ello~ retom.ar• su anUi&il social. 

2. En la liberacic5n hist6rica permanente. La, humanidad va 

conchntiz:•ndo de su d•stino y 1e emancipa de todo lo que lo oprlm11 

por medio de una r•volucUn cultural permanente. L• imaginaci6n la 

fuenh ephhmol&gica que permite la cr•acibn del proyecto por 

realizar. El proyecto uUpico-hist&rico, que aflora en la obr-a de 
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1oci•dad nu•va, p•ro ••toli tfrmirio1 no •• identific•n con loa qu• 

•P•recen en algunos escritoli d•l Nu•vo Te1t•111ento y que al9uno1 

teo l ogo1 i den U fic•n con el proyecto h i st6rico de l ib•r•ci&n. Para 

Guti•rrez el prDY•cto utdpico-hiat6rico y la promesa e•catol69ica •• 

mu•v•n en pl.ano1 epiltemoldgico1 diversos, aunque por referirse a la 

mi•m• realidad 1e relaciona mutuament• ••• 

El evangelio no no1 proporcion• una utopla, 
esta •• obra hum•na, l• Pal•br• •• un don 
;r•tuito del S•l'Sor. P•ro el •v•ngel io no es 
•Jeno al proyecto histdrico 1 por el contrario, 
proyecto hum•no y don d• Dio• se impl lean 
mutuamente. (30) 

E'ita et una po~tura que f.e ubica en •l nivel del humanismo 

ilbierto Dios Salvador 

explicit•ntente, aunqu• •ata ••• el movil del compromiso en l• praMil 

socl•l. 

El hombre nuevo nleg• 1 sobre todo, el 
proyecto inhumano del biene1t•r cuantitativo 
presentado 1eductor•m•nte por la 1ocieda.d de 
con1wno del 'il.Stema capit•li1ta 1 cuy.a 
P•r1p1ctiva antropoldgic.a •• predominantemente 
individual ilta, pero tambien rechaza las 
dogmatiz•ciones del 111arMilmo totalitario que 
en una perspectiva antropoUgica colectivista 
repri•en el proyecto ~tdpico-hist&rico. (31) 

El proyecto de o. Outierr1z •• b••• en un._ perspectiva 1oclali•ta 

que abare:: a el a'ipecto de 'iociali::acien tanto c:omo el d• 

personalizacidn d1 tal forma qu~ P•rmlt• una conciencia aocial 

solidaria ••• 

Concebir la historia como un proc:eao d• 
l iberacidn del hombre implica no 1610 mejores 
candicion1s de vlda 1 un cambio radical de 
e1tructura1,un• r1voluci6n social, 1ino mucho 
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11.h1 La cr-e.ci6n continua y s.hmpr-• inacabada 
dG una nu•v• man•ra. d• ~el" hambre, una 
revoluciln c.ul tural P•rmanente • (32> 

3. Por dltJ.mo, •n la lib.r·acian redentivo-salvlfic:::o es Cri1to el 

•li•naci4n tund•••nt•l, ratz de toda inJusticia y opr•si6n. Aqut 1.,, 

tu•nte •pi1temol6qica e• la. fe cristiana. En eatt punto Gustavo 

Outierrez utiliz• la categar-fa de utopL~ entendida como "dh.e\"io 

hiat&ric:a de un• aocil'dad cualitativamente d1ver·&a que e>l'pr1na la 

hombrea". 

Entendida de este modo la utopfa. ae caracterí::a por- tre• notas que le?. 

del ord•n e1d•t1nt• y el anuncio de la. r-ealida.d de la construcción de 

pre a ente. 

2. St verifica en la pr.axi'i polltic•, •ntendida como c:a.pacida.d de 

irn..g:inacldn qu• utUiz•nda • las c:lencias 1oci•l•• c:onstruvt! las 

aedlaclones hi1tarica1 que hac•n pot.ibl• la transtormaci&n de la 

Se9-in OuU•rrez l• utopl• ent•ndi d• d• •tt• 
r1odo hcc• pottbh li1 mtdi•ci&n entre t• y 
i1c.cidn po11tic•, y tainbi•n por tiaoto entre f• 
y l•• cienci•• 1oci•h• que san ntcuari•• 
par• la acc.Un polftica. (33) 

pr&Kh poUtica y l• pert1nenc.i11 ial ord•n r-•ciona1 de la utopt.i hacen 
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posible la sup•racUn de una actitud que separa a. la r•ligitm d• l• 

acci6n polltica. En asta perspectiva la utopta denunci• loa mal•• 

e~:istentes subrayando que la venida del reino de Dios r•<l'Ji•re 

justicia por lo tanto requie.-.e de •Jna tra.nsformacitm: El reino de Dios 

va r1tali;::ando en la historia pe.-.o va m.ls alll. Por eso utiliza 

las ciencia.s sochles para hacer lo m.ts eficaz po5ible la praxis de 

la transfo.-.macidn de la realidad. 

La teolo9la •e vuelve critic.a de 1i misma y de 
sus fundamentos ya que no sdlo esta 
pe.-.manentemente expuesta a las 
ideolo9izacior1es y manipulaciones, sino porque 
cst.a actitud critica se le impone al caminar 
por las mediaciones hio;tóricas. Es crltica 
adem.ls de loto grupos cristianos comprometidos 
y de sus continuos riesgou critica de la 
si tuac idn socio-cultural, econ6mica y pol lt ica 
( •.• ] Como expresión de una praxis determinada 
u vuelve critica de la sociedad y de la 
Iglesia. (.:J.) 

En este sentido hable. como dijera H. Assman de hacer teologta 

no sobre el proceto de liberación, sobre la liberacibn sino desde 

(•partir de, dentro cte) el proceso d• liberaci6n. 

El aalto cualitativo q1Je realiza Outierrez lo realiza en el niv•l 

preteoldqico: la opcien por la clase explotada ( y li'I denuncia de sua 

provocadores, lo que trae consigo necet0ariaimente el conflicto) y la 

percepcien de la pol!tica como una dimer1sien que abarca toda la 

existencia humana con exigencia• de racionalidad cient!ftca. 

Se trata por tar.to d• una opción Hico
pol!tic:a quv precede a la mhma rvflexi6n 
teoldgic:a, la opcien por los pobl'E! y por la 
lucha polltica contra las caut0as hist6ricaio de 
i•J pobreza, y por lo tanto contra el 
capitalhmo; y al menos implicitamente, la 
constr·ucciftn de ur1a sociedad distinta y 
alternath•• que a veces se id1ntltica 
explicitamente c:or1 el socialismo, aunque 



entendido muy gl'nef'icamente. (35) 

L• diter•ncla fun•damvntal por tanto, entl"e un 
teologo acadtmico y un te6logo de la 
lib•raci&n, ••ta •n que •ste lll timo se ve 
obligado a cada pa•o a poner Juntas las 
di•ciplina1 que l• abren el pat1ado y las 
dhcipl ina• que le 1xpl lean el pf'e~ente, y 
ello en la elaboraci6n de la teologla, esto 
es, en •u intento de interpretar la palabra de 
Dio• dirigida a nosotro1 hoy y aqul. (36) 

Ou1tavo Outl•rreo:: concluy•1 

La teolo9la de la liberaci6n que- busca a 
partir del compram110 por abolir la actual 
1ituaci&n de lnJuiiticia y por construir una 
soci1dad nueva, debe ser ver-iftcada por· la 
prlctica de ese compromiso¡ por la 
particlpac:i6n activa y etica:: en la 11Jcha que 
la1 cla••• socialet1 explotadas han emprendido 
contra sus opresores. La liberacHin de toda 
terma de explotac16n, la posibilidad de una 
vida mAs humana y mAs digna, la creaci6n "1e 
hombre nuevo, pasar.I por esa lucha. <~7) 

El caracter salv!fico de la praxis de 
liber•aci6n en la concepcitm teolbg1ca 
propuesta por Gutierreo:, el contenido 
fundament•l de la aceptacilln humana de la 
autocomunicaci6n divina "no es. la fe 
creencia intelectual, ni siquiera la caridad 
como amor directo a Dios, •ino el amor humano, 
altruista y universal, que a ~u vez implica la 
actitud 1olidari• •n la praxis de liberacibn". 

(38) 

Con11tcuentem1nte el pecado consita en cerrarse 

ca.ridad qua es univ1trsal y no puede limitarse a un grupo de amigo1 

pariente1, sino qu• esta .abhrta para todos por igual. Ees. por 1ttio que 

•• polltica en cuanto al hombre que se ama no s6lo "el proj imo 

conaiderado individualmente, Sino que es el hombre ubicado sus 

coordenada• acon&micat, 1oc:ialas, cultur-ales, r-aciall"&. E• io;iualmente 

l• clase soci•l e>eplotada, el pueblo dominado, la r-aza ma1~ginada 11 • Es 

por eso que G. Gutierrez •firma1 

A) El ••ar a Dio• as in1epa.rable del amor- al pr6J imo. 
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B) El ilmor il Oio5 se •><prtn• individualmente en el amor •l pr&Jimo. 

C) Amar al pr4J imo e• m•diaci6n nec•••ria del •mor a Dio1. 

D) Amar al prdJ imo amar a Dioa. 
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111. LA TEOl.OOIA DE LA Ll8ERACION EN NEXICD. 

3, 1, ANTECEDENTES. 

LA BITUACIOll lCONOlllCO, POLITICO V SOCIAL EN NEllCO. 

Una v•z anal izad .. la si tuacUn latinoamericana veremos el ca.so de 

M•dco co110 punto centr•l d• 1• te1i1. 

La R•pllblica mexicana no tul la excepci6n y al igual que 101 

pah•• latinoamericano1 1utrió la cri&is ectJri6mica 1 social pol ltica. 

Los mavtmlento• 1ociale1 con recl.mos populares tambitn se 

ntultipl lea.ron y 101 grupo• con exlgencia1 radicales incluso alcanzaron 

una parte de la ba.&e de la Igl••ia CAt&lica. La disidencia como era do 

esperarse no ful bien vista por l• in1titucion milenaria, dilldo que 

esta dltima depende •n gri11n medida para 1u sostenimiento d•l siltem• 

actual d1t co11H. Por esta cau1a la disidencia tuf sometida la 

dhctplina ecle1ial 1 al reelegamiento y hasta a la eKpulsicSn de sus 

111iembros. Es dur•nte el 9obierno del presidente Lul• Echeverrla cuando 

•• fortalecieron en el pah lo• movimientos cristianos vincul•dos con 

los procesos de lucha democratiz•dores de la Iglesia, quienes pugnaban 

por un• Iglesi• rel•cion•d• intim•ment& con las bases y con loa 

Ellos velan como la 6nica solucibn reill 

los problemas de 101 pobres, un c .. 1r1bio radical de l• · e•tructura 

econ611ica. En elt• moviiniento hablan influido tambUn eKterni1mente l,;u 

condiciones n•d• favorable•, di lo• 

l•tinoaineric•no• v l• p•uta que habla d•do la Jerarqul• ecler.il.stica 

adoptada en la encfcl ica "Populorum progre a si o" ,el Conci 1 io Vatic•no 

11 y el CELAl'1 d• 1'1odo1 lln 1969. 

El fortalecimiento hab!a •ido posible gracti1s ,,. que el gobi•rno 

de Ech•verrla para hacer frente al conflicto que tenla con 101 

••pr•••rio1 por li11 polftic•1 de tipo populista que habl• implementado 
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dur•nte su rtgimen, tuvo que e1tablecer alianzas con lo• campe•inoa, 

obreros y "grupos di•ident•a". 

El proce10 de crhi5 que ocasionti el nacimiento de estos 

movimientos ful ast. El proceso de desarrollo econ6mico del pah 

caracteriz6 primero por el estancamiento 

inflacionario y d•5pUft por una r-ecuperaci6n econdmica parcial con 

tuerto presiones inflacionarias. El carActer- de esa recuperacibn fue 

debida al tnfash que u di6 en la producci6n de hidroc .. rburo1. Como 

consecuencia de ello se rezaq6 la ei<pansien de otras actividadea 

productivas y de biene1tar social. Se tuvieron que importar materiales 

y equipo1 para apoyar el crecimiento petrolero y la economla nacional 

perdid parcialmente los efectos favorables de la e>tpaniti&n petrolera. 

Asimismo, la recuperaci6n econtimica ha estado 
en parte determinada por un crecimiento 
particularmente acelerado de la produccl&n 
automotriz y otro10 biene1 de consumo duradero, 
destinados a grupos de personas con alto nivel 
de ingreso qu~, por lo +iemAs, se han 
beneficiado en terma desproporcionada del 
de1a.r-rollo reciente de la economla nacional." 

Cl) 

L• reactivaci5n de la economla tul lograda pri"'ero graci•• 

un• mayor utilizacUn de h1 capacid•d instalada y luego la 

importación de equipos, •ateri~les y 111aterias primaa. Se sum& a lo 

anterior l• critica situaci5n por la que atr•vettaban l•" economla1 

capih.listas desarrolladas -•n la que Mf><ico 1e encuentra iri1ertada-. 

Sec:.tores como la agricultura, la g,¡naderla, el tran•porte, la 

ener11t• electrica, y 101 puertos entre otros, no fueron atendidos con 

oportunidad por lo que se ace.-1tu6 el carAc:ter· dettiquilibrado y 

deliilJUal de la economfa. El carActer tar-dtu de la recuperacitm se 

aprecia tambifn en el rezago adicional en l• atencitin de los 
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1ati1factore1 &ocialea, que Junto con lo que ya se habla acumulado del 

paaado a9rav6 laa condiciones de vida de las clas1t1 populare1. Carlo1 

Tello y Rolando Cordera lo ducribiero a<Jh 

Conviene advertir, ademls, que junto con la 
per1htencia y l• actleraci6n de la inflacitm, 
la. permanencia de amplios grupo!i ¡aciales en 
el desempleo y en el 1ubempleo, ail como la 
reconc•ntracidn del ingre10 que t1an acomparlado 
a esta recuperacidn par·cial se t.an revivido 
101 de1equi l ibr-io• externo y ti ~cal que 
defini•ron la debilidad interna del desarrollo 
estabilizador". (2) 

En el campo de la1 rvla.ciones pollticas, en un principio como 

t.lctica de alianza. para enfrentar a los empresarios &e buscb la 

reconciliacUn con loto intelectuales, incluyendo lo& estudiantes ••• 

• •• Oesputs, en medio de 1..ma agud1zaci6n 
profunda segmentada del male1tar 1oc ial, uno 
di cuyo• punto• .Ugidos tut el movimiento 
guerrillero en el campo y las ciudades, vino 
la propoaici6n d1 la ilpertura democr•tlca y la 
resurreccUn del agrarismo de1de la cumbre1 
por 1!ltimo, a partir de 1977, cuando la 
economia p•racla no •lc•nzar fondo y se v1v!a 
la r•c•1i6n econtlmica mi.• pr-onunciada (y la 
inflaci&n rn&s vor-1.z ) de nuestro• tiempot> 
•Oderno'I, sa pu10 en marcha la revisi&n do loo¡ 
proc~Hos electorales y u lanz& la retor-ma 
poli tic• (3) 

El periodo 1966-1980 pude caracteri zilrte como un etapa de 

reaJustea, que e1tuvo dominad.., por do1 tuerza• an contlicto1 Por un• 

p•rte, la1 tendencia• detinte9radoraa 1ur9idi1s de los raigas revela.dos 

por el movimianto del 613 y por otr.a tendencias cohesionanteti que 

lo• r•1901 "hegemocr&ticos" de I• poli t ica. 

in•Kicana. Oeber!an surgir en est• periodo do<J redefinicione1, tanto en 

la economla como en l• polltica. El agotamiento de la e1tr·ategia 

econ6•ic• de 1u1tttuci&n d• importacion11; deberla dar lugar a una 

nuev• orhntac i6n de la economta1 o bien hacia el mercado 
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int•rn•cional o bien hacia el merc•do intel"'no. En la polltica o bien 

la hegemonfa permanecla en el sector p6blico o bien cambiaba al sector 

privado. L• posibilidad de un espacio de "equilibrio c•ta.str&fico" 

parecta remota. 

El abandono del apoyo gubern•mer1tal a la ill9ricultura desde la 

mitad de la dfcada de las cincuentas trajo como consecuencia una 

declinacidn en la praduccibn agrfcola en la mitad d• los 60'• que 

tambífn conlleve una mayar migr•ci&n del campo a la ciudad. Asimhmo 

para la mitad de la dfc•da de 101 60's se vhlumbraba el final de l• 

etapa de 101 bi•nits d!' consumo de la sustitución de impol"'taciones (el 

merc&do interno ••h1ba repleto de la oferta interna) t por otra !)arte 

las f1nar1z•s e1tatales estaban deteriorandose y la ínversilm privada 

cambiiS al desarrollo de bienes r-aice1 y tul"'iamo, dominado por la• 

empr-e5,u e)(tranJerat. Las pel"'tpectivas no e1~ain del todo ISptímu. 

Las clate'J sociales se hablan fortalecidot los dos e>1tremo1 del 

binomio "origen popular y compr·omiso al crecimiento capitalista" 

hablan venida bifurcando progresivamente 

fortalecimiento de las cla1e1 1ociiale1, tambien se habfa con'iolidado 

la estructura y operacidn de la burocracia polltico militar. Como 

slntesis de estas cambio• sociales, las cla•es urbanas medias durante 

la se9und• mitad de la dfcada de 101 setenta ten tan una m.l1 clara 

concienci• social. 

La combinaciiSn de las condiciones econ6mica1 y socia.les dt la 

aegurida mitad de lo'i 7•)'s (la declinac1dn econlSmtca y el incremento 

la dificultad de la mardpulac:iiSn social) aunado al efecto motivador d• 

la r·ev1.1elta de mayo 1rn Par·is y en otros paises, car1tr-ib•Jyen a e>:plic•r 

el rompimiento con el movimiento estudiantil de 1960. Este rompimhnto 

diO pauta para qu• el d1s.curso de la campa1"1a de Lui'i Echeverr-la f•Jera 
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1t>cpr•1ado •n ttrminos radicales, para recobrar la legitimidad del 

gobierno. A este e1tl lo 1e le denomin6 "Apertura Democrlltica". 

Como reatirmacUn de la apertura se puso un 
canal hcnocriltico d• •scenso pol ltico a la 
disposici6n de los profe&ionales y ttcnicos 
elevados por el movimiento estudiantil." (4) 

Surgi6 una nueva manl!ra di! entl"ar- al gobierno a parte de "hacer 

polltica", surgen los llamados .. tecn~cratas". Toda est• estl"ategia 

polftica de Echeverr!a parece haber tr·abaJ. ·'l bastante bien, y ya 

la primera ntitad del sexenio <1970-73) las relaciones con las 

universidades, la disidencia y el sindicalismo i ndept>ndi ente 

subrayaban la reconq•Jista de la legitimidad del 5ector pt.lblico. 

A pesar de 101 tonos radicales del discurso ec:hev&rrista, 

podrla decirs• que durante la pri.mera mitad de sexenio hubiera 

realmente intencUn de hacer dal'io al sector pr·ivado. Por el contrar-io, 

or-ientd r-etOrzar- la promoc:i&n del crecimiento capitalista 

tr-avfs de la inver'ii&n privada. El periodo incluso tul llamado de 

Tlatelolco a Honhr1'ey". Despufs del primer afio de auster-idad (1971) 

qu• d•riv•ba de las re<Jtricciones pr-e<Jupuestales y de la tr-adicional 

contracci6n de la inversi6n privada en el primer a1'ío de c,¡da 1exeriio, 

los f•petu1 econ&micos 1972. Las condic1one5 

econ&micat int•rn•• y 1Hcterna1 r•querlar1 y e1tatnm taci l i tanda al 

Estado me,1icano una mayor intervencidn en la conducci&n oconc5mica, 

p•ro los Estado• Unidos asl como los inversionistas privado'i 

inmediata1n.ntieo se opusieron. 

La1 c•mpaflas de rumol"es, la activa 
p•r-ticip•cUn ideo16gic• de la televili~n, la 
1alid• de capitales, el boicot al turismo, las 
hu•lgag de los •gr·icultorel de Sinaloa y otras 
acciones 5imilare1, servlan bier1 al propbsito 
norteamericano de someter a Mfxic:o a la 
di1ciplina. Los pl"incipalet beneficiarios de 
e1ta disciplina hahrlan de ser- latí empresas 
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Echev•rrh. no 1e di& por vencido, tino qu• aprovecho la 1ituaci&n p•r• 

1ectores medios. La primera mitad del se>cenio de Echeverrla (1'970-73) 

el hilo conductor de 1•1 deci•ione• tut polltico1 Reelegitimar •l 

lider•zgo del &actor pdblico. L• segunda mitad del uxenib tut 

dominada por el de1atfo del a•ctor privado al liderazgo del sector 

pdblico, por lo que la racionalidad polltic• tuvo que prevalecer. 

El 1ector privado al •gudiz•r su enfrentamiento con el sector 

pdblic:o aunado a las condicioneti econ6mica1 internacionales de 

lnfl.acidn y es.tancamiento y a 101 arreglos nacionales tradicionah1 d• 

la economt• y las finanzas hizo mA1 severa la crisis fisc•l del E1tado 

que fi.ni1lmente culmina en 1976 en una devi1luaci&n monetaria. 

El balance de 101 suceso• hasta 1~76 aparecla atl1El uctor . 
pl)bl ico •• habla fortalecido internamente (grupo presidencial, CTM Y 

petroleros y las indu1trii11 pdblica1 nuevas) a pesar de una cri1i1 

fiscal tempor•l, la cual parec:id manejable en vista de 101 previlible1 

ingresos petroleros. Lo1 empresario5 por su parte, hablan logrado 

ab1orber y capitalizar la1 grandes c.antidade1 de dinero q•Je el uctor 

p6blico habla invertido en la. economla. Pero a pesia.r de e•to h•bl• 

existido u1u1 ruptura polltica en su unidad interna que 1u1citfl una. 

lucha entre diver1a1 facciones de este grupo. 

Esta especie de luct.a de emanc::ipacitm qu• el 
~uctor pr'ivado estilb• 101teniendo contra •1 
gobierno, 1irvi6 favorablemente a la forma en 
que la disidencia se desarroll"t Var-ioto 9rupo1o 
de di1idente1 e1taban en contra del gobierno, 
pero todos en contra de los 9rupos poderosos 
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del sector- privado. Asi, pues, la dinlmica 
propia d• loa dhidentes se combina con la 
conveniencia gubern•mental de permitir su 
propag•ci6n y crecimiento. De esta manera, el 
fort&lecimiento d• la disidencia estaba, en 
forma indirecta, beneficiando el 
fortal•cimi•nto relativo del sector pdblico 
frente • loa 1111pres•rios ". (6} 

l•gitlmidad cuestionad• por el movimiento estudiantil de 1969 y a la 

v•z habla reafirmado su lid•razgo polttico cuestionado por por el 

movi•i•nto Hlprea•rial de 1973. 

La r•d•finici6n polftica que requerla el periodo de ajustes 

( 1968-1980} estaba dildaa La hegemonfa permanecer-la el suctor 

ol apoyo de la polttica e>eterior-

nor-te•mericanil • los empresar-1os habfa llegado a 1u ffn, ya que Ni>4on 

habla aido tor-zi11.do renuncii11.r en 1974. Durante el rtgimen de 

Echeverrta la deuda e>eterna paa6 de 3400 millones de d6lare1 en 1970 a 

aaa de 20 1 000 millones en 1976 1 m•• adn esto no bast6 para financiar 

los despilfarro• y 1e procedi6 a la &misilln de circulante, el 

reaultado tuf la intlacilln y la d11valuaci6n del peso a fine1 de 1976 

qu• proveed la fuga al e>et11rior de 4000 millones de dblare1. 

Durante el 1exenio de L6pez Portillo el hilo conductor d• las 

decieionea tul l• econo•t•1 lo cual 111 entendible d•do que la 

e1tabilid•d polltic• y li11. legitimid•d tu11ron el legado principal de 

EcheverrlA, mientras que el equilibrio econ&mico requerla atencitin 

La prh1er• mitild del 1ex11nio •~tuvo dominado por- uni11. actitud 

pro11•pres•rial qtJe aparecta mAs como una tlctica, que como un abar1dono 

por parte d•l sector publico. 

El Fondo Mon•t•rio lnt•rnAcional y el Sanco Mundial proponian lo 

•i9uiente1 
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L.- Un mercado com6n norteamerlci1no (E•tadas Unido•, C•n•d• y MtMlco) 
2.- Abl"'ir la economfa .ne>eic•n• incorporando la al GATT. 
3.- Dar a Mfxico 11 p.tpel de productor petroler-o para lo• E•tada• 

Unido•. 

Loa hecho• que ocur-rittron tuer-on 1 

Un avance lmpor-tant• hacia la red1finiclan 
económica del periodo de reajuste (1966-80) se 
hizo en aniversario de la e>epropiacidn 
petrolera el 16 da marzo de 1980. Primero, 
Ml>elco no 'le aomttti& a la pr1•i&n 
norteam•ricana de incrementar la producción 
petrolera m.ts allA de l• platAforma de 25 a 27 
millones de barriles diario'i. Sólo un 10 % de 
variación se acepti1bi1. Segundo, la entrada al 
OATT tuf rechazada. Tercero, •e propuso un 
sistema de alimentacidn nacional (SAM) que 
implica un• participacUn directa d•l E1tado 
en la produccc ión de al imentoe. (7) 

Desde 1990 bajo el gobierno de James Carter se r1conocla 

otlclalmente en los E1tado1 Unido• que e5a economla entraba en una 

nueva recesión. En inicio se pen1& que serl• breve, pero pronto 

quedó cl•ro que no s&lo era per1iatente l• comb i nac Un do 

•&t•ncamiento con infl•ci&n, 1ino que empezaba a salir a flote una 

problemlitica fin•nchra y monetaria. Mientras tanta la economla 

me>eicana todavfil mantenia altas t•••• de c.recimiento ( B.3 en 1980 y 

e.1 •n 1982) pese a que en la segunda mitad. de 1991, con la primer• 

CAida del precia int•rnacional del petroleo, ae •mpezaron a vislumbrar 

las primer•• tendencl•-s rec•alvi1.• fuerte!l. 

El endeud•1niento e>eterno, la e>eplotaci6n intensiva del petroleo y 

la compre11dn de loa salarios se convir-tieron en loa eJes eatri1tegico1 

en la poUtica de Jo1t Ldpez Portillo. A1l ae inte9rabi1. un& tflrmuh 

para atacar • los tres problemas cel)tralest 

El deterioro de las finanzas p6blicas, la 
inflación y el desequilibrio e>etetrno l• 
econo11ta mexicana se petroliz6 1in 
diversiflcar•e 1 pero 1t aumentando 1u deuda. 
Desde mediados de 101 an'os 60'1 con 
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p•r•i•tencia durante loti af'ioli 70 1 s pero en 
for•• increiblellente intensa desde la segunda 
mitad de t1to1, el monopolio estatal PEMEX ha 
vhto crecer su deuda e>eterna de 152. 7 
millone1 de d6lare1 en 1966 • 22 mil millones 
de d6lare1 en 1982. (8) 

Para t1t><ico desde abril a Junio de 1'981, 
la ilusi&n d• 101 petrod6lar•s se convirti& et"I 
una verdader• P•••dilla. Con la calda del 
precio del petroleo de la plata, d•l catf, del 
camar&n, del algod&n, y del plomo, ti& frenb la 
locomotora del crecimiento econl5mico. AdemA.s 
con la elevacUn de las ta••s de interh LlBOR 
y US PRIME RATE, en ue mismo an:l se tuvieron 
que pagar 9 mi 1 mi 1 lones de de lares ¡:.ar 
serviclo de la deuda pdblica y privada. Por· 
eso, cuando la cri•h de las finanza'i pilblicas 
y del sector eKterno vulneraba la e1tabilidi1.d, 
1e precipit6 una perdida de la hegemonla 
monetaria que, en 1982 5e convir·ti6 en 
predominio abrUm•dor del impacto financiero en 
la crhis e1t:ructural. (9) 

otros productos 

llcpliticativo1 en la estructura de las exportaciones me>1icana1, se 

l'Hdide que se tundieron con ilquella calda un• elevaci6n en la1 

ta1•• de interf1 (LIBOR y US PRIME RATE, ambas conectadas a nuestra 

deuda eMt•rna), un agudo desequilibrio e>tte•rno (11 mil 700 millon•• 

do d&lare1 de dtficit comercial 1981), fuerte1 pres ion•• 

infl•cionaria1 (28. 7 % en ese mi1mo ati"o) Yt el inicio del 

de1llz•mlento en la cottzacian del peso 1 una tug:a de capitales 

tre1nenda. Ad•11l1 de 101 recorte• pre1upue1tale1 1 el rAgimen contratb 

una nu•v• d•uda e>ttern•, en proporciones equivahnte1 a la maqnttud de 

101 desequilibrios, pero con la agravante de que 'iO contrataba a corto 

plazo. Para que •• entienda su 1igniticado, dlg:amos que el aumento en 

1990-81 tu• de 20 mil rnillone• de d&lares netos, de los cuales ca1i la 

mitad •r•n a corto plazo (m•nD'i de un •""o). 

En 1982 1e tuvo un crecimiento cero y una 
intlaci&n de 98.SS. Lo'i eKperto1 coinciden en 
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referi rr.e a tata crh i • como la ml1 gr-ave en 
la hhtori .. de KfKico. En el terreno polltico 
a la hor .. de definir el reehvo preaidenc1'1l 
dentro del partido ofici .. l re1ult6 " nominado" 
un candidato qu• no deaperte entu1i••mo en 
ning:uno de lo• 1ectore1 del PRI, 1ino que 
••• generab• abiertas contradiccione1 porque se 
le a .. bta en forma directa vinculado a lo que 
gener-icamente se conoce como Grupo Monterrey. 

(10) 

El presidente serla Miguel De la Madrid. Con anteriorioridad a su 

mandato 1e r-ecrudecieron 101 conflictos sociale1, 101 cuales fueron 

enfrentados abiertamente con niedidas represivau contra lo• 

controladores 19771 contra los tr-abaJadore1 mlnero-metalurgico'l en 

1978t contra los teletonhtas en 19791contra el maghterio n•cion•l de 

1900-02. A la vez que participaron una infinidad de movimiento• 

independientes, coor·dinadoras y fr-entes. 

Asl cuando la crisis estaba en su mlxima inten1idad 1 por la 

dolarizactan del sistema financiero, el enor-me de&equilibr-io eKterno 

y la fuga de c .. pitale10, el rfg:imen de Jo1t L&pez Portillo se vib 

obligado a n .. ci.onillizar la banca. y a decretar un control de cambio•• 

simultaneamente 1e 1olicít& la pri!rrog:a al pago de vencimientos de la 

deuda e>eterna y 9e anunciaba una op1traci&n de rescat• por parte del 

FMI, mismo qu• habla condicionado su intervenci&n a la imposicibn de 

Va dur .. nte el gobierno de Hig:uel De la Madrid con todo y le 

nacionalizactan, 101 e1traoo1 d• la crilil financiera •• 1egulan 

profundizando en la economta meKic .. na. Se lanzb a1l un programa que 1e 

denomind1 "Pr-ogroama Inmediato de Reordenaci&n Ec:on&mica" en •l que IR 

6e han planteado las lfnea.s generale• de un 
pro~r.ama econ.Smico y de uni1. e1trateg:i• 
consl1tente1 1 con capacidad para hacer trente 
a la mayor crhil econ&mica que haya vivido el 
pi1h de1de la gran depre1ion de 101 af'ío1 30. 
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El progral'la implica un esfuerzo de 
austeridad sin pr•ced•ntes en la hi1toria del 
pal•, porque el t•11111f1'0 de la cri&is a1l lo 
exige. (11) 

La f&r-muli11. qui orhnt6 ese pr-imer ario de gobierno de Miguel De la 

La repre•Un •n e•o• afl'o• contra la Igle1ia progretthta fut poca 

en comparación con la llevada a cabo cor1tra otros grupo¡¡. 

Pese• las divisiones intr.aeclesta.les, reflejo 
de la divisi6n social, la reprer.16n que la 
lgle•ia 1utrirA en esta etapa radicaliza a los 
moderados. Sin embargo, la repre1i6n polltica 
contra mhmbros o grupos de la lghsia 
mexicana fut moderada en relacibn la 
ejercida en atas al'fos contr-a obreros y 
cantpe1ino1. Lo1 documento• elaborado& por los 
cristianos que participar1 en el movimiento 
popular obrero-campesino 1eft'alan la necesidad 
de llevar una lucha dentro de los cauces de la 
legalidad, Asumiendo tsta en un sentido 
crltico-dialectico1 hacer que la democracia 
formal o escrita 'lea una democracia real. (12) 

Lo1 hecho& prvvio• a la Ill Conferencia Episcopal dv Puebla 

fu1ron pocos pero significativamente violentos. El proceso se inici!S 

en 1972 cuando Jovenes del Movimiento Estudiantil y Profesional (MEP) 

fueron aprehendido• por razones polltic•s en Monterrey y cuando do5 

••cerdotes 1t•ri1ta1 tu1r-on torturados en un loc•l de la polfcia 

Durante ••o• afta• crltico1 l• estructura echsiatica pudo 

c:onden•r ofi.cial11ente l• tendencia de izquierda en la Iglesia 

cat61ic•· La T1ologla da la Liberacien se manitest& por un cambio 

radlc•l de 1t1tructura1 y no por la de tensa del "status qua". La 

derecha no de1•provech6 la oportunidad para atacar. La Igle11ia de la 

"cri1tiand•d" •• v.alid en ocasiones atm de su fuerza polttica, pero 

c•d• medida represiva que utiliza, suscit6 cada vez ml.s prote1ta1 de 

crlltianoa. 



A p1u1r de todo •1 reflujo h•cia i. d•r•ch•, 
la izquierda cri1ti•n• •• h• reforzado en todo 
•1 contlnent•; cada di• aumentan 101 que ponen 
en duda las ianti9u•• aflrmaclones tenidas por 
verd•d•• evidente• (Occidente cristiano, mundo 
libre ••• ) y 101 que se •dhieren •un• lucha 
contra el lmperiali1mo. Pero stilo es 
cue1tidn de n6mero, e1 ta1nbitn cu•1titin de 
calid11d. Un 111ilitante crilti•no vale mAs que 
un burckr•ta del aparato ecle1!atico. L• nueva 
qen1racidn no acept• taci lmente un 1•cerdote • 
la antig-ua, una rel i9io1• 1umi•• o un laico 
•n permanente minarla d1t edad. (13) 

Los suenos de las personas y 9rupo1 identificados con la• lucha• 

de la clan popular que surgieron en ••• •poca de cri1h y que 

llegaron a introducir en la Iglesia desarrollaron en 1'1fxico de muy 

3.2. EL NOVl"IENTO SACERDOTE& PllRA EL PLIEBLO. 

NIUCEDENTE&. 

En septiembre de 1969 grupa de j e1ui t•• 1e re un hron al rededor 

de documento ba1e, en el cual se esp•citlcaba que el objeto del 

mismo tratar de eMplicitar- su po1icitin ideol6gica como grupo de 

crt1tiano1 trente • 1--. r1•lidad d1 HIMica. En el documento •• 

la111entaron de que la Iqle1la a travl1 de su grupo de reprea1ntant11 

1ig:u1ra con tl dog:matiu10 y con una actitud de habl•r autorit•rliam1nt• 

sobre cu••tiones psicol6gicas, econ6mic•• etc. Su compromiso 

11Jb r-ayaron "La l•Jcha contr-a totia forma de op1~esidn, contra el 

•buso d@l pod•r econ6iaico, polltico v 1ocial y a6n religioao y de 

cualquier tipo de discriminaci4n". El docum•nto tut leido por todos y 

11 11 e9d a. uri concenao l 

Ser un 1lem1nto de presUn qu• • partir de lia 
fe v del evangelio denunciara irregularidades 
que ahctan al pueblo y apoyara actofi y hechoti 
que llevaran • un mensaJ• de lib•raci6n. 

(14) 
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De1pufa d• ••o se comunicaron con otras perlíonas y grupo• de 

div•r••• P•rtes de l• Rep4blic11 mexic,¡a,na para constituirse en una 

org•niz•cUn cuyos particip•nh• actuar!an a partir de acciones 

concretas .. d•ntro d• un •n.l.li1h global de l• situacitm de Mlxico y 

comprometidos con la liberaci4n del oprimido". 

La1 condiciones de participacUn en el movimiento Luis del Valle 

2.- Tr•b•Jo de base con los oprimidos (con acciones concretas 

tendientes • elimin•r la'i inJusticias). 

3.- Una acci6n abierta, prudencial, di1cr-ecional no clandestina y 

4.- Una pilrticipacUn org•niz•da y solidaria en l• accibn del 

•ovi•iento (con reunion11, •••inario1, con9r1sos). 

D11de el primer ma1t1ento 11 grupo tuvo un &rgano de •nlace, el 

boletln "Liber•cUn", que sali4 menauilllmente de diciembre de 1969 a 

dicie11bre de 1972. 

El grupa no tenla ninguna estructura interna, 
ni 1ignificaba un complot contra la l9hsia, 
co•o lo pretendi& demo1tr•r la derecha 
cat&lic• t•1ci1ta1 •imple1Hte era un lugar de 
encuentro, apoyo y controntacitSn. (l:i) 

Ad •• co110 ae llega • l• form•ci&n de "Sacerdotes para el 

Pueblo'1 que 1urgla en forma paralel• al 1urgimiento d• otros 

f1undo en Argentin•t Oolcanda en Colo1Wbia1 Onis en Perut Cosdegu• •n 

Ou•te11ala1 El grupo de lo• 90 en Chil• o diver•o1 sacerdote• que se 

incarpor-aron a la luch• en favor del pueblo como los hermano• Fernando 

y Erneato C•rdenal en Nic•ragu•, los ••cerdotes de lills minas 

bolivianas, o el grupo de dominicos brasihftos. 
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El manifiesto se eliabore en Si1n Lui• Poto•l y tuvo como 

precedente una reunidn celebrad& •n Quertt..ro .. Las ttr11aa que aparecen 

aon poca11 mucho• d1 loa firmantes estab•n involucrados en contlictos 

locales o con el obilpo1 Agua1caliente1, Colima, Querttaro, Monterrey, 

Oaxaca, Netzahu•lc4yotl, D.F. etc. Sr trat•ba d1 c:onflicto1 dr l• 

autoridad ecle'lial con un conjunto de 1acerdote1 y no 11.Ho con 

1acerdote1 ai1lado1. 

En el documento del 8 de diciembre de 1972 •• diaban 101 pi1101 

1lguiente11 

1.- AnAli1il de lai realidad con atenci6n e1pecii1l a 11blco. 

2.- Opc:idn por un proyecto 5ocial1sta. 

3.- Reelectura 11 evan9flica" de lir, polttic:• y "polltica•• del 

evangel lo. 

4.- AnAlisil de 101 c:ont1icto1 •l interior de l• Igh1i.a. 

s.- Ofrecimiento de sus servicios t•nto en la r•fleMidn coffto 

10 la pra~i1. 

Lo que •• propont•n er• formar unn Igle1i• prActica. 

Una refle><Un nacida 10 un compromiso por el 
cambio que no sea una mera mejora de la• 
estructuras vigentes ano11lizada1 como 
rtt.dicalmente inJu1ta1, apunta el movimiento 
hacia i.m.a nueva ecl11iologii1. Una eclesiologia 
prlictica como camino viabl• para superar lil 
actiJal crisis de ider1tidad de la I91esia.(16} 

La prirn•ra aparicUm p&bl ica que tuvieron lo• Silcerdotes para el 

Pueblo (9PP) tuvo lugar el •.lbado 15 d• abril de 1972, techa en que 

•nviaron al director de "El Excehior" una carta •n la que d•1tacabim 

cuAl es eran las realidades ideologia5 que oponlan al 

transtormaci&n de Mtxico. Eato e>eplica el porqut •• cond•n• al 

capit•li1mo y na al sociali~rno -que •n Hf>eico no ••ta eatablecido- El 
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.. nifh1to c:otHnzab• dici•ndo porqu• hoilblab•n 101 sacerdotes y cull 

•r• la poatura d• 101 SPP1 "Una de las re1ponsabilidadu protfticas 

de l• lgl•ai• •• d•nunct•r las injusticias. Debe ser la voz de los 

ail•nciadoa" Obid). 011puf1 reconocian que los medios por 101 cuales 

h•bfan dtnunc:hdo la injusticia soci•l no hablan sido del todo 

etic•c•s y como mucho!I no crefan en el desinterfs de la poaic:ibn de 

tate grupo contra la 1ituaci&n inJusticia en Mtxico. Su prop&sito lo 

d1tini1ron aal 1 

Nu1stro propdsito •• hacer efic•zmente 
pres1nt1 ill la Iglesia, mister-io de salvacidn 
liberadora para todo hombre, especialmente 
p•r• el pobre y el oprimido,en la1 luchas por 
l• construccldn de una sociedad nueva. (18) 

Los cristiano• -decl.iraron- deben pasar del egoismo la 

1olidarid•dt • la colabor•cic!n1 de la sociedad de clases a la lucha 

par• la Ju1tici•· Deapu•s afirmar-en que ellos no httb!an provocado la 

divisidn de l• lglesi• que dt•d• titmpo •trAs ya existta, sino que l• 

conatatab•n al no tener otro lnterf1 que el del bi&ne1tar del pueblo. 

Los SPP entendfan por pueblo a las clase1 e>eplot,¡das y marginadas 

d•l 9oc1 dt los bhnea •oci•lea1 a los c•mpeainos, indfgenas, obrer-os 

industriales y de ••rvicio, a 101 emple•dos d• comercio, desempleados, 

5ubempleados y a los que poblaban las ciudades de miseria. f>;clulari Je 

aat• conc•pto • 1u1 tncplotadores, quiene• mantienen las 111tructuras 

aoci•l••• 1con6mic•• y polftica1 que d•ban como resultado alienací&n. 

La soci•d•d que ellos proponf•n er-a una socied•d bas•d• en la 

cr••cidn de un. nuevo tipo dt produccic!n sin explotacibn 1 ni 

acu•ul•cidn inju1ta. 

Por e10, no1 p•r-ece imprecindible y urgente la 
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con1tltuci6n de una conciencia colectiva, que 
te opon• al individual itlRO de la id•ologta 
liberal y que lleva al pueblo mhmo a la 
dinlimica d• la autodeterminacUm y autoge•ti6n 
por medio de l• participacUn de la• 
dechion•• del poder-. (19) 

Lo• 9•cer-dotes para el Pueblo 1e opontan totalmente al 

- El capitalhmo a1egur-a el poder- ••trattgico de la cla1e dominante 

travl• de la econamla of'ganizada en funci&n del lucro, del intert• 

individuill y de la acumulaci6n monopolhta de la riqueza • .. 
esclavi:adora del que e'itli obligado por el •i•tema a vender 1u 

fuerza de trabado. La apr-opiacUn de 101 bhneti d• produccibn que 

divide fat.itlmente • l• tocledad en opre1are• y 

oprimidos. Se crea aal l• dominaci6n del hombre por el hombre. 

- La mayof'ia de la poblacien vive en una pobreza crecient1r, porque no 

hay po1ibilldad de di<Jtrlbucldn equitativa del in9re10. Los precio• 

no !le te ba•an en 101 co•to1 de producc16n, idno en la ma>eimizacibn 

de lo• beneficio•· 

- A nivel internacional origina la de~endencia imperiali•ta que 1ufren 

101 paises 1ubde1arrolladoa, cada vez mA1 invadido• por la1 

De e1ta manera 101 SPP se decidieron a "hablar m•• con accione• 

que con palabr;n" y luchar en 5olidi1.ridad con 101 oprimida•. 

Declararon en "EL E>tcel1ior" que teni•ndo en cuenta la realidad de la 

Iglesia t1e>tlcana 1 que en mtJChO!I caao• retf'•sa la accidn del ptJeblo, en 

una educac:i&n c:l••is.ta, en una pl"edic•ci&n frecuentemente alien•dora 1 

etc. que querlan hacer los cambio• neceaarioa en la lgle1ia. 
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Vivir •"clu1iv•menh del culto y de lo• 
1acr•••nta1 no1 coloca en una situación 
privilegi•d• y h•ce que 1eamo1 una carga para 
el pueblo. En la sociedad de hoy todo hombre 
debe de vivir de su trabajo. Por ello nos 
comprometemo1 a promover los estudios y 
r••lhar l•• acciono nece1arla1 para suprimir 
el 1htema del pago por 101 servicios 
rel lgio101. (20) 

El 1novimiento descart& 101 movimiento• reformistas capitalistas 

y aptd por ••• 

L• tran1for11aci6n radic•l de la estructura 
econl•ica, mediante la apropiaci&n &acial de 
101 medio• de produccian, que permita la 
configuracUn de una sociedad mAs solidaria y 
meno• de10 lgual ••• 

No ob•tante no vetan en su propo1icilm de 
1oc:iedad l• panacea ••• 

No e1pera1no1 que con el advenimiento de 
una nueva 1ocieda.d socialista •• re•uelvan 
automaticamente todo• 101 problemas de la 
promociln hu11ana. (21) 

Estaban conciente1 de que con otro tipo de sociedad no &e iban 

re1olver todo• 101 problemas. 

En el 1 Congreso del moviiniento de SPP, declararon que en cuanto 

al cato ••peclfico de "hico, bajo el cardeni1mo y gracia• la. 

coyuntura tran1itoria de la llltima guerra habla logrado un 

crech1lento c:•pitalhta rela.tlvamenta autanomo y acelerado. por la vla 

d• la lndu1triallzacl6n. Puo qut tate e1quema de crecimiento habla 

permitido la tormacUn de 11truc:tur•• monopUica.• u oligop&licas que 

dieran lu9ar a una •tcc•1iva conc:•ntracidn del ingreso, en manos de un• 

burgue1la financi•r•-indu1trial protegida por el Estado~ Esto tuncionf> 

••I ha•t• 101 aflo1 !50'• en 101 que •• hiz:o una masiva penetracUn de 

eKtrAnJero1 y 111odlticd profundamente el esquema de 

creci•i•nto econ611ico. 51 p;u& a ser una l!'conomta deper1dient11 y 

vulnerable, • cau•a de 1u profunda art1culaci6n con los Estado• 
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Unidos. Por ••t•• razones deacartab•rin como ilu1ori•• la• •lt•rnativaa 

de 11 da1arra110• qu• se planteaban •l interior del ai•t••a ain tocar IU 

misma estructura, que se bjl¡s•ba en la i1tpropi•ci6n de loa 111edia• de 

produccidn y d• la merc•ntilizaci&n de l•• tuerzas del tr•b•Jo. Se 

Las alternativ•s terc1rista tale& como, el 
capit&litmo de Estado, la 'Economfa mixta o el 
criti•ni1mo social ya ••• porque recae en 
e1quemas de1arr-ollista1 al inter-ior del mismo 
1htema capitalista de producci&n, ya ••• 
porque repr•sent•n for•ul•c ion•• •oral izante1 
en la 1 !ne• de un refarmi 1mo soci•l tan 
inoperante como ineficaz. (22) 

D• ah! que optari1n por un proyecto aoci•list.a que •• propu•i•r• 

la transformacii5n radical de la estl"uctura econi5mica, mediante li1 

apropi•cidn social de los medial de producci&n que permitiera -••g6n 

ellos declararon- la conflgurjl¡cidn de un• sociedad mA1 solidaria y 

Pen1amo1 que el proyecto 1ocial hta nos ofrece 
la dnica posibilidad de quebrar &l clrculo 
infernal de l.., dep1ndenci• a que nos tiene 
sometidos la estructura imperi•l i ata del 
capitalismo internacion•l. (23) 

En cuanto • su relaci6n al interior de la Iglesi• ya de1de el 

primer conqreso decl•raron que habtan encontrado encon•d•• oposiciones 

y fuertes re1istencia1 al int•rior de la Iglesia oficial, traducid•• 

la mayor p•rte d• 1•• veces en conflictos con l• Jerarqul• que ••itla 

go5to1 condenator-io1 y represivo• destinados a "tronchar en plena flor 

eu opci&n cristiana y 1•cerdot&l". 

De aquf la peno1a imprvsi&n de que nuestra 
l9h1ia oficial no'i impone, en la prActicA, 
una opci&n •lt•rn•tiva entre te y lucha por l• 
l ib•r•cii5n de nueetro pueblo, como 1i fuera 
nec11•r-io renunciar a l• fe y al ••cerdocio 
para poder luchar contra l• mheri• cr6nica 
inherent• •1 sistema 1ocial 1 o renunciar • la 
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lucha p•r• pod11" seguir cr1yendo en Jesucristo 
y continu•r el ejercicio del ministerio 
••c1rdot•l. (24) 

Desputs hici1ron una d1nuncia contra la Iglesia dtclarandola 

•tu1rte•1nt1 condicionada por las estructuras 1con6micas, pollticas y 

cultur•l11 dtl sist1ma •ctual", •grec¡ando que la mayor parte de las 

eituacionts contlictiv•• qu1 101 confrontaba con la jerarqu!a tenfan 

1n consideraciones puramente reli9io1as sino en 

poaicion1s pol lt leas conservadoras reformistas asumidas 

inconci1nt1m1nte por la Igl•da y tambUn inconcientemente disimuladas 

por su apoliticidad. Lo que tal ve:: es mis interesante, la 

declar•cUn -h1l vez suicida- 1n la que vetan como una necH.idad "un 

permanent1 atrontanti1nto dialfctico en l• Iglesia entre cristianos de 

prActicas polltica1 y religio11as divero¡¡entes". Esto lo veliiln con el 

objeto dt un• puritic•cidn 1n la fe qui "leJ01 de datlar l• unid•d de 

la Iglesia contrlbuirfa a au geataci6n vn la historia''• 

El trente de la lucha de claises pasa t•mbUn 
por las lgl11ias, y la unid•d eKterior de 
lst:aa, Jo n1ia1110 que los discursos que la 
••gnific•n no son mA1 qui mitos que sacrifican 
lo 111ncial por lo 11cund•rio, la realid•d dtl 
hombre • l• ilu•i6n r1ligio1a. (25) 

Durante eus •ti'o1 d1 existencia los SPP 1e destacarpn por su 

actuacidn p6bl ica d•clar•tiva, por 1us encuentros regional•~ y 

cru• logr•ron un di.llogo con la co1ni1ion Episcopal dtl chro¡ un hecho 

reale1nt• insdlito 1n la historia dt la Iglesia en Mt>eico. El di.A.lago 

tuvo lugar en la ciudad dt HfKico 1n div1r101 mee11 del afta 1973. 

Con1tl1 dt ~ r1union•s con tru horas de duraci6n eada una. Su o,..igen 

afif'91a Patrici• Arias y Alfonao Caatillo, 11 debla a entr1vilta 

del preetd1nt:1 d1 la CEP'I, el ci1rd1nal Salazar y un obilpo au>eiliar d•l 
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O.F. can el equipa caordln•dor. En la conver••cit1n •• trat6 de la 

dialo901 tite deberla ••r con la A1aciaci6n Sacerdotal y Religiosa San 

P!o (ASVR) que er• reconocida como tradicionalilta. De1pu•1 de 

reconocer que f11te camino ••taba cerrado •• acord6 iniciar •l dillaga 

con la comisUn del clero (Acta 15 de in.yo de 1973). 

El primer dillogo ful aparentemente ••ncillot •• habl6 de· temas 

como el mar>chao y •l crhtiano, el origen del movlntiento a partir de 

conf 1 ictoa intraec les iales y otros. La• po1teriare1 reuniones fueron 

un• e1pecie de estudio-enJuiciamiento de 101 diver101 •ctor•• del 

mismo, y a pesar del deseo de 101 SPP de continuar con la• plltica1 

El traca10 de 101 SPP se d•bii! por un lado, a que 1e centraron en 

l• lucha ideoli!gica y por otra parte, •l no estar in1ertado1 en las 

b•11e1 de l• sociedad. Por eso pa.saron con la formacidn de lgl••ia 

Solidaria de ••r una Iglesia ba11ada en la "teologta pura" a ser una 

Igle'iia basada en la praKis cristiana. P. Arla.1, Alfonso C,11tlllo y 

Cecilia Lllpez d•clararon al re1pecto1 

No parece ser un movimiento 1 igado 
eatructur•lmente a las ba1e1 popularet, con un 
proyecto polttico tanto en •l interior como en 
el eKterlor de la Igh1la. Es en cambio un 
movimiento que 1e incoJ'por-a a. la• tend•nciaa 
sociales que luchan por el 1ocialilmo desde 
una perspectiva crhtiana¡ 1in embargo, la 
car-encia de una or-ganiFidad mA• open1tiva y la 
eKpllcabla caneen trae Un •n la luch• 
ideolSgica intr-aech1ial, le resta 
potencialidad y arraigo entre ••ctore1 del 
clero mAs abier-tos y comprometidos. (26) 

3.3. EL l10Vl"lENTO "CRIBTI- POR EL llOCIALl8"0". 

Fidel Castro en ocat.il1n d• 1u vi1ita a Chile en novieinbre de 1971 
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•• r•unU con uno• 120 ••cerdotn y r1ligio1a.1. Ah! reiterd que 105 

crtstiano1 no son 111ros aliados tActico1 sino estratlgicos de la 

revolucidn l•tino•m•rican•". 

La afirmactan de Fidel corr11ponde a una nueva 
situacian d1ntro del continenteaexisten e.ad• 
vez Ñ• cristianos comprometidos en la lucha 
1t111pr1nd&da por el pueblo latino"'mertcano P•ra 
liberarse del imperialismo capitalista, 
gen.r·•dor de 1ubde1arrol lo y e>:plotaci6n y que 
viven wste compro1niso como una eni9encia de su 
to. (27) 

Sacerdote• d1 Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Peru, Junto 

con miembros d•l secretariado "Cristianos por el sociali'imo" de Chile, 

conocido tambiln como grupo de 101 60 se reunieron comienzas de 

dich•br• de 1971 en Sn. Jase Costa Rica para planificar y Of'ganizar 

11 priln•r encuentro latinoamer-icano de cri!itlanos por el social imo. En 

U, tres d1legado1 mexicanos participaron, Martln de la Rosa, Jos~ 

Alvar1z lcaza, y Francisco 06mez Maza. Todos los participantes velan 

lil nec•sidad de inhrcambiar experiencias, reflexionar teolo41icamente 

y darse apoyo mutuo. Se nombrll para efecto de organizar- el susodicho 

1ncu1ntro un• comidan or9i1niz•dora que asumi6 la re1ponsabilid•d de 

invit•r a todo1 101 movlmhntos 1 orgar1izaciones 1 secrettariados y 

criatiano1 individui1le1 que 1e 1ent1an identificado1. A-.1 se reunieron 

del 23 &1 30 de &bril d1 1972 cristianos de todo el continent& y 

i1lguno1 pai1•1 europeos. El encuentro fuA orqani::ado al margen de la 

Jerarquta. El oi>Jetivo central -sef'ialaron- era. el "intercambiar, 

•nalizar 1 y protundi1ar 1•1 1xp1riencias de compromiso efectivo de 

cri•tianos en la ravoluci6n lib1radora de Amtric:.a latina. El objetivo 

u1t1rno 1 Expr•ur pilblicamente la efectividad, amplitud, y 

repre••ntat&vldad de la opci6n revolucionaria d• c:.ri1tiano1 en nuestro 

continente. El obJetivo internos De hacer un esfuerzo de interciambio, 
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distintos palae1 y ahondar en 101 puntos comunes. 

Pi11radoJ icamente la deleg11cUn mAs num•ro1a tut la me><ican•, que 

llevó entre •u1 mi••bro1 al dnico obispo d•l encuentro mon1eftor "lndea 

Arceo1 cuy• preunci• y di1cur101 expreu1ron •decu•d.ment• 11 carActer 

que tinta el encuentro. El discurso inagural ••tuvo a 1u cargo. A 

continuacidn dett11camos algunos parr•fos significativo11 

Yo estoy aqut por la mhma raz&n que usted••• 
101 1rncuentrht&1 de toda Amfrica liltina, 
porque parto de l• conviccidn de que para 
nuestro mundo 1ubd11arrollado, no hay otr• 
salida que el 1ociali5mo ••• Estoy cierto de 
que no venimos, como cristianos, a tratar de 
forjar un 1ocialhmo cr-i1tiano, pues 
•bsolutizarla1r101 el 1oci•lismo y 
relativizartamoo el crhtiani1mo, como 1n el 
pasado hemos absolutlzado la civlliza.cidn 
occldenta.1, o la de1r1ocri1.cla o 11 humanhmo, o 
la. milma religl&n, •l denominarla• cri1tiana1, 
y h1mo1 reh.tivizado y 1mp1quetr1cido, 
•niquilo1ado 11 cri1tianl1•0 [ ••• ] Trat•r•mos, 
eao 11 1 de contempl•r 111Jor l• praxis en que 
e1t:amo1 comprometido1, para revisar mejor l• 
teorla y torRiul•r o r1for111ular el pr-oyecto 
hist&rico d• nuntr-a 1iber•ci6n. (28) 

En el congreso u estudiaron 10 .Ir-e•• de proble111aa1 1) 

1ubdeaarrollo, d1p1ndenci• y tr•n•icidn •I 1ocialhmo. 2} Hoviliz•c16n 

popul•r al sociali•mo y compromho cristiano¡ 3) Condic1on11 de un• 

•li•nza ••trattgic• entre cristi•no• y m•r><iah11i1 4) Id1olo9la y 

r1li9idn 1 revoluci6n cultural y t• crilti•n•1 5)luch• de cla11a1 

posiciones y bloqueos ftico1 y efectivos de 

6)institucione1 e ideologias cri1tian,u1 7> accien polttic• y t11 

Teologta. de la Liber•ci6n1 6) Par-tidot y iiindicali1mo1 del pueblo y 

prActica1 de los cristii1nos; 9) movilizaci6n de c•mpe1ino1 y accilln de 

la Igle1iaa, y 10) capi1.1 ml'dias y la muJ•r en la revolucidn y el 

factor cri1tiano. 

Dtl documento tin•l reacatamos algur.01 p.lrrafo1 que mar-caron una 
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ruptur• y ebri•ron un camino significativo para el futura. 

De l• primera p•rte del documentos A travf1 
de la crecient• agudizacidn de la· lucha de 
cla1e11, se hace claro que hoy en dfa en 
A•frica latina •>eiaten s6lo do• alternativa• 
po1ible11 el capitalismo dependiente y 
aubde1arrollo, o aociali11mo. Los crhtianos 
cor11prom•tido1 con el proca10 revolucionario 
reconocen el fracillSO f lnal del tercerismo 
1oci•l y cristiano y procuran iO!'ll'rtarae en la 
6nica historia de la libe. :ic:ibn del 
contin•nte. 

Alguno• cri1tiano1 va.n tomando conciencia de 
que la revolución cristiana (in1titt.1ci6n, 
t•ologta1 conciencia) no esta fuera del 
enfrentamiento entre e>eplotados y 
e>eplota.dores. Por el contrario, esta marcada 
por el 1ociali1mo y es, en muchos casos, 
aliada del c•pitali1mo dep&ndiente. Grupos 
cada vez m•• amplios de cristiano• descubren 
l• vigencia. histórica de su fe a partir de tiU 

accidn polftic• en la con11truccibn del 
1ocialilmo y la liberación de los oprimido• 
del continente. La te cri1tiana se manitie1ta 
••l •n una nueva vigencia liberadora y 
critica ••• 

La alianza entre el cri1tianismo y la• cla1es 
domlnantet e>epl 1ca en 9r•n m•dida la• forma• 
h1•t6ric•• qu• toma la conciencia cristiana. 
Par tanto es neceu.rlo que un• decidida toma 
d• potici&n de 101 cristianos al lado d• los. 
e><plot•dot quiebre es.a alianza y que por la 
veritic•ci6n de la pra><it, permita reencontrar 
un cri1tiani1mo renovado que rescate 
cr••tiva••nte en un •tfu•rzo d• fidelidad 
ev•ng•lica el carlcter conflictivo y 
r-evoluclon•rio de 1u intplracidn ortgir1aria 
r ••• ] L• retl•Kl6n •obr• la fe deja d• 'il'r un• 
••p•culacUn tuera del compromho l!n la 
hittorla. Be reconoce la praxis revolucionari• 
co1no raatr-lz generadora de una nueva 
creatividad teológica. (29) 

El documento final tuvo una difusliSn mayor de la esperadaª Esta 

Santiago por la tercera conterenci• de la UNCTAD. El presidente de 
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latinoamericano qu• concluta de esta manera ••• 

Los cristianos deben opt•r deflnitivintente por 
la revoluci6n y muy especial en nuestro 
contin1tnte, donde es t•n import•nte la te 
cristiana en la masa popular1 pero 101 
crlstiilnos no deben pretender, en la lucha 
revolucionaria, itnponer 1u1 propios dogma• 
ni hacer proael i ti 1mo par• 1u1 I9l el ias 1 deben 
venir •in la pretenai6n de evangelizar a los 
marHistas y sin la cobardla de ocultar su fe 
para similarse il el los. Cu•ndo los cristh;no1 
"' atrevan a dar un testimonio revolucionario 
integra.l, la revoluci4n latinoamericana 1er-• 
invencible, ya que h•sta ahora lo• cri1tianot1 
han permitido que 1u doctrina sea 
in1trumentalizada por los reaccionarios. (30) 

Del er1cuentro no sali6 ninguna organizacitln a nivel contin•ntal, 

pero •e re&olvt4 realizilr un segundo encuentro dO'i anoa mla t•rde en 

r1f>eico (Aste no se r-ealiz6 sino 3 i1tlo1 desputs en Quebec, C•n•dA y 

tuvo un caracter clandestino). En el primer encuentr-o l• po1ici&n d1 

la delegacUn me>eicana •• centr6 en la viabilidad dll di6logo 

crhtiano-mar>ilsta y religioso-revolucionario, denunciando ºla 

utilizac16r1 que las clases •Hplotadoras y sus id•ologo• h•c•n de 

Dios". 

La contraofen1iv• derechi1t• no tar-d& en aparecer, el Carden•! 

Miranda insttlendo en la unidad y autoridad de la Iglesia diJ01 

A n•die le esta permitido reivindicar con 
exclusividad a t•vor de su parecer l• 
autoridad d1 la Igle1ia--el cardenal--pon• en 
guardi• contr• aimbigOedades que pu1tden venir en 
el 1oclal i1mo ya sea por su ideo logia atea y 
deshumaniz•nt1 o por una concrirti:.aci6n 
hist6rica opre1ora. (31) 

Un historiador indicó que era significativo 11 el hecho de que la 

queJai mli& lu1zadi\ en contra de los Cristianos por el Sociali1mo por 

lo<J obi1pos, toca a su independencia de la autOl'idadº. 

Desde el Consejo de Negocios Pbbl ico• de Roma y de h1 
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Con9reg.acUn dwl Clero lhvaron al delegado apost6lico indicaciones 

•uy pr•cila1, pu•• este declar6 que "era nec:e1ario recordar que la 

lntru1Un de los sacerdote• en la polltica en Mhico podrta ser muy 

cal•.nitota pa.ra todos". Un obhpo tambUn declar61 

La opc:Un por el pueblo oprimido es 
inadmitible a6n con •l anAlisi• de la 
estructura capitali'ita como injusta, porque no 
•• puede reducir a •••S actividarle5 del amor 
tr•terno y evanqtlico y la acci6r1 liberadora 
de Crhto. (32) 

t1endez Arcea en su regreso a MAxico fut recibido con insultos y 

un baft'o de pintura que le arrojaron. Por otra parte, los miembros 

de Cri1tlanos por el Socialhmo fueron separados de sus cargos, y 

enviado• a otros destinos. Rafael Mondrag6n colabor-ador del SEM tut 

1ecue1tr•do el 4 de octubre de 1972 por un grupa armado no 

identificado, junto con otro• 2 sacerdotes 13 muchachos. Fut 

torturado e interrogado 1obr• su1 actividades entre los pobres de 

barrio capitalino. 

:S ••• U ltOVl"IENTO • LIBERADOR • EN llOU119CllLllNTEB. 

1ituaclones de tensUn entre obispos y sacerdotes. Conflictos que 

tuvieron diverso'A motivo1 y dl1tintos desenlaces, lo que e1 importante 

1efh1ilar •• di' qui' e1to1 confl icto1 se dieron con grupos y r.o tan s.&lo 

con 1acerdote1 •i1lado1, 

Lo• antecedentes del conflicto de Agua1calienteft •e r-emontan al 

inicio de 1• ge1ti6n epi1copal de monsef'ior de Jo1t de J•s'1a Quezada •n 

19~1 ¡ •n un pri•er re ti ro que habf• efectuado con sus 5acerdote5 

di6 un tu•rte enfrentamiento. Despuls la" relaciones corttinuaron pero 

d• ••n•r• t&n1a. En 1970 1e reuni6 un importante gr-upo de 1acerdote1 

par• an•lizar ••ta 1itu•ci6n y •laborar un documento que te ent'reg6 a 
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la dele9acUn ilpostlllica. Var-io1 sacer-dote!i JAvene• hablan decidido 

cambi•r de didcesis. 

La causa del conflicto la. describfan los sacerdotes de 1• 

tiguiente manerat Desvincul.a.ci'-'n del obispo con sus sacerdotes, 

impo1ibilidad 

in11en1ibilidad, 

de comunicacidn y dU.logo, autor-i tari 1mo, 

inestabilidad emocional, egolatr-fa, actuacilln 

insincera y destructividad. La delegaci"n apo•tt!ilica inst& a los 

••cerdote1 a plant1ar el problema al obhpo 1 lo que motivd a. los 

s•cerdotes a fortalecerte al buscar un programa y definiciones m.ts 

clara'l. En contrapartida el obispo tenla a su equipo defer1sor quienes 

hicieron cil"•cular andnimo11 contra los disidentes. La burguesla apoyaba 

al obispo por lo que en 1973 Junto con algunos sacerdotes, aquella, 

de sa t6 intensa campati'a contl"a lo!i rebeldes. El origen del 

conflicto At"itu, Castillo y L&pez lo sitt.liln a partir de la compr•n•i&n 

del lel"vicio eclesi.111 segdn el Concilio Vaticano II¡ hte se 

fundamentan las divergencias, pues algunos insistieror1 en pricticas 

que pretendfan una r·enovacidn eclesial en todos 101 Ambitos piro sin 

ha.cer hinca.pu •n la Justicia y 1tl cambio de la sociedad, a diferencia 

de Medellfn que los seti'alaba. Por eso las parte1 del conflicto tomaron 

divwr101 apoyos, a1f como diversa• soluciones. 

El obispo debilit4 al grupo dit.idente, 101 cambi& de parroqui•, 

predicd en la catedral contr-a ello&, se consi9uieron tirmas que lo 

•poyaran etc. Ante la e>epa.n1Un del conflicto fuera de la dioce1i1, la 

delega.cidn envi& ctimo visitadol" apostdlico al obispo de Sn. Andrh 

Tu>etla, 01Jillermo Zanzat1uer en 1973, pero nunca se hi::o pllblico el 

resultado de la visita. Al al'ío &e nombr-6 a Altrvdo Torr•s como obispo 

coadjutor. Los dhidentes le entreg•ron un documento sobre la 

situaci6n de la diocesis4 El problvma persuti& y agudizb al 
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comprobarse que el obiapo coadjutor 1ie r-e1.1nla con algunos de los 

dhident••· En a901to de l975 aparecieron volantes atacando al obi'lpo 

coadjutor y disidentes, a la ve:;: que surgla la "Liga Defensora de la 

Iglesia de "A9ua1cal iente1". 

El 17 de octubre d 1975 monserior Quezada fut retirado del 

gobierno de la diócesis y fut puesto en su lugar Alfredo Torres, quien 

••ria obJeto de una campal"ia de deslegittn1zaci6n por parte de un 

p•rl6dico local. Finalmente mon1etior C1uezada quedarla 1~e1nstalado como 

obispo. El obhpo contiS con el apoyo del episcopado, en especial con 

el obispo de Sn. Juan de 101 Lagos, monsetror Francisco J. Nl1t10, los 

mtniedltori•le1 patrocinados por el Banco del Centro, la publ ica.ción 

de artfculo1 por "El Heraldo de Aguasc:alientes" y el respaldo de los 

uctore1 mis tradiciona1i1ta1, El grupo disidente contaba con apoyos 

que fueron 1ometido1 V•rio1 d• sus miembros. No obstante nos damos 

cu•nta de la 111a9nttud del conflicto al considerar que de los 134 

s"cer-dotes que integraban rl presbiterio, llegaron a ser 70 los 

dhident•s y 30 111• 101 simpatizantes. 

El probhma era basicamrnte el u10 de 
.. utoridad que hacia el obispo. " Es decir, la 
pr.lctlca pastoral del obispo no toma con 
seriedad y responsabilidad las directrices 
conciliares, en especial, cu•ndo trata con sus 
pre1bft•ro1". (33) 

Lo• disidentes busc¡¡ban m•yor comunicacidn, mayor- libertad para 

llevar adelante •l 1el"Vicio pre1bit1rial y aunque no re1a.lta con 

frecuencia, un trabajo pastoral renovado. No obstante la llnea de la 

Jtr•rqufa ful la que 1e ifnpu10. Pance ser que otra autoridader, 

1uperior•1 <Vaticano, delegacidn apost6lica, algunos obispar.) estaban 

convencidos de l• certeza. y veracidad de la causa de los disidentes, 
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p•ro pre1ionett eH:ternat lo• obligaron • prolongar •l eatado de 

tensidn, y • fin de cuenta•, de conaervar la situacitm tal y como 

lo• grupo• 

tradicionalista• y lo• 1ectore1 de la burguesta local reafirma y 

radicaliza una mt1.yor radicalizac18n y organizaci&n de la r-eaccten 

catdlica y una desorgi1iniz•ci6n generalizadil de 101 

disidente•. 

En el conflicto puso en evidencia • un• lgl••i• nacional 

desinformada, incapaz de dar apoyo y colaboractan¡ un• d•l•gaci&n 

apo11tdlica que a.ctt&a sdlo cuando ya no tiene otra alter-nativa¡ una 

clara opcidn por la autorid•d a cualquier coito y la 1olidaridi1id d• la. 

lgle1ia con la cla1e dominante. 

:S.S. El 110Vl"IENTO "LIBERADOR" EN QUERETARO. 

El origvn del conflicto de Querltaro •• •it6a en el de1arrollo d• 

la conciencii11 de un 11ector del presbiterio qu• hab!a tenido una mayor 

capacitacidn y prepari1ici&n 1 en medio da prlctica5 pa1torale1 y 

promocion•h• de trabajo en equipo. Paralelament1t 1tl obhpo habla 

i•pulsado multiple cur101 de pastoral de conjunto centrada la 

formacitin de equipos sacer-dotale11 establecU como organismos de 

di.llago al Con1eJo Pre1biterial (1969) y al consejo de decano• (1971) 

y torm5 •quipo1 aacerdotalln. Sin embargo de1ahnt6 varia• iniciativa1 

1acerdot•h1 qu• no est•b•n dirigid•11 por 11 1 hta1 llltim•• ca.da v•z 

•um•ntaban m.ts, reformas de tipo conciliar como la d•l selftinario, la 

liturgica, la formaci5n de pastor•l rural y Juvenil etc. Por lo que •• 

empe;:d a notar una falta de gobierno pattoral. 

Debido al incremento de la1 ten1lone1 entre el pl"'asbftvro y el 

obhpo aumentd la des.rci~n sacerdot•l y 1e inici6 un proceso de 

orqanio:.acidn entre •1to1 llltimos. Se hizo l• central de servicios 
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••c•rdotal••, la publlcAc;idn de material populAr y la integracibn del 

grupo l la•Ado de "L• P•riferl•". 

El conflicto estall6 cuando el obispo dhpersti a los mhmbro1 de 

un equipo de "l• Perlferia" en diversas p•rroquias de la didcesh y 

cuando 1u1pendit a 3 1acerdote1 el 17 de ma.yo de 1975. Entonce• un 

9rupo d• 1acerdote1 de varios equipo'I cri ticd al obi'ipO. E'ite bltirno 

califica toda• l•• accione• d• dichos 1ac:er'1otu como un ataque a su 

aut;oridad. Comenzaron .. circular por la ciudad andnimos en contra d1l 

obispo, que crearon confusUn y descontento la comunidad queretana. 

la culpa cayd sobre algunos sacerdote• de "La Peri feria", sin que 

hubieran pruebas de que ellos habJan participado aquella acci&n. 

Arias, Ca1tillo y Ldpez resumen los puntos de controversia que 

tnodelaron el conf 1icto1 

A) Oe1de la perspectiva del obispo, la actuaci&n de un grupo de 

1acerdotett, particularmente los de "La periferia" 1 qua como grupo 

ejerce influencia. tanto en el medio prebi'iterial como en la 

sociedad queretana, y que representa. una lJnea de apertur;a. 1 de 

trabajo popul•r, de colaboracUn sacerdotal organicamente 

establecida. 

8) Desde la p•r•pectiva de 101 sacerdotes, l• actauaci&n gener•l del 

autoritarismo, 1u con•tante falta de re'ipaldo la• 

tniciativa1 sac•rdot•l•tt• 1u debilidad psicol&gica, su no 

conducci6n paatoral. (34) 

El ••neja abierto del conflicto tuvo lugar cuando el obispo lo 

ventilll publica•ente. Canden& la actuacl6n de los afectados par

re9eldla, por ir en cantra de la unidad del presbiterio (es d•cir del 

canJunta d• 1acerdote• de una dioc•1i1) y por provocar la divhUn de 
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l• lgl••i• loc•l • 

de 101 de Agua1caliente1- p•ro contab•n tambifn con el apoyo de un 

reducido grupo d• l•ico• qu• solicitaron •l obhpo el levanh1mlento de 

l• auspen1i6n a 101 3 ••c•rdot•1, no obstante nunca fueron escuchado1. 

Con todo, era un grupo capaz de reflexion•r sobre 101 suc•101, y 

otr•cer al t•rnat i vas. 

El •quipo d• "La Periferia" tiene su ~·!"'opio juicio acerca de la 

actuaci&n del obiapo1 

No acepta la Justificacidn que d11 el obispo 
respecto de 111 di1per9idn del equipo (rechazo 
de la autoridad y negacldn de la comuni6n 
•phcop•l)I mAs bien sefíala que dicha 
dhper1 l6n no e1 ti11. in5pi rada en motivaciones 
paatori11.h1, en •l bien del pueblo, finalmente 
concluye con la atirmi11.ci6n de que no descubren 
cdt110 la i11.utoridad cumple su vocaci6n de 
••rvlc:io. (3~) 

El obl1po por su pi11.rt• contabA can el apoyo del clero mls cercano 

a fl 1 asl lo te1th1onian diver1a1 comunicacionu; con el presidente de 

1• co1ti1ion d•l Consejo Pre1blterial y Colegio de Decano•. A 

dif•r•nci• de Agua1cal iente1 el obispo ful el que vent_i 16 el caso a la 

opinidn p6blica por m•dio d• la pren•• local, y aunque el orupo 

dhld•nt• tambifn hizo oir 1u propia po1icHin 1 •n realidad ya estaba 

ganada por el obhpo la oplnUn p6blica d• sector•• influyente•. Lo1 

etecto1 po1terlor•• del contl lcto •• sintetizan ••f 1 

- El grupo lniclill de ••c•rdot•• vU reducido. Tres fueron 

1uapendtdo1 y otros 3 d•Jaron el 1acerdocio. 

- El obhpo recup•r6 el control del conJunto del pre1biterio, que 

nunc• habla perdido del todo. 

- Las proyecto• de renovacUn de la catlque•h y la evang~liza.citln •u 

ven trenada• y conservan •l •tti lo tradicional. 
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El objetivo del grupo di1idel'.'lte nunc• 1• situ6 en la rernocien del 

obhpo •ino ml1 bien en la bu1queda de un e•p•cio para el trabajo en 

la1 zonas margin•d•s. Sin embargo, lo• p lanteamientoa de ••t• grupo no 

aon en modo alguno revolucionarios sino que eatan ubicado• en la 

dinAmica del Concilio Vaticano 11, con influencia d• la linea de 

He del lln. 

No ap•recen todavla en ••te conflicto accione• 
de lndole polltica, lo que •efiala el nivel en 
el que el obispo circunacribe a la accian 
sacerdotal, particularmente cuando de manera 
ah.temltica bloquea lo• e1tuerz.o• de un grupo 
sacerdotal en acciones favorable.¡ al avance 
del pueblo, 1obre todo en el nivel econemico. 

(36) 

3.6. EL ftOlll"IE"TO • LIBERADOR • EN COLI"". 

En el ca10 de Calima na 1610 1• combati6 al autoritari••o •ino 

tambUn al manejo econ&mico de 101 bienes y la posici6n 1ocial de la 

lgleaia. Era la propia credibilidad de l• Iqleaia, tanto la 

doctrina de r1edellln o del Concilio. 

El nuevo obi1po de Colima, mon1etror Leonardo Vieyra, lhg6 a la 

citada ciudad en 1967 e inmediat•m•nte enfrenta problemas con el clero 

local-reconocido1 por 1u alta preparaci&n en diverwo'i campos-. El 90" 

no apoya 1u proyecto de con•truir el 1erninario, l• casa de vacacione1 

para 1acerdote1 y de arreglar el pho de la catedral. Ante ••t• 

opo1ici1Sn el obi1po contrat• una agencia de publicidad para. que •• 

encargar-a. del proyecto. 

El obltipo pretiri6 gobern•r de ma.nera autoritaria, cambie de 

•acerdotes, control& lati tinanz.a• e impidi& vl trab.ajo popular. Fut un 

confllcto lar90, pero relativamente pa.cltico. 
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Un hrcer punto de conflicto adem.1.s del autoritari1mo y el manejo 

de lo& bhne1 de la I9le1ia fuf el concerniente a la postura social de 

los cristianos. Un grupo de sacerdotes que trabajaban en favor de 101 

campesinos explotados por una e111presa limonera de la zona de Ticomln, 

hizo denuncias Junto con cura• de h región de Manzanillo que 

trabajaban con pe1cadores. Los propietario'J reconocidos "teca1 11 

(organizaci6n Bemiclandestina1 reaccionaria e integrhta lo 

religto10) ac1JSan alas sacerdotu ante el obispo e inician ca.lumnias 

de l•• que hace eco el peri6dico de la di6cesi1. Estott acontecimientott 

fortalecieron la unidad de los sacerdotes (q1Jiene1 a9rupan el 90% del 

clero) y deciden pedir la renuncia del obispo o en su detecto todos 

lo'J sacerdotes protestante1 lo ha.r!an. Ante esa pru.i6n el obispo 

acude al arzobispo de OuadalaJara cardenal Jos!! Salazar y a la 

dele9ac1dr1 apo1t6l ica que lo apoyan. 

En vista tJe esto, el 1Jrupo decide llevar el 
a1unto a la opinibn ptlblica, Ast, las 
autoridades eclesiasticas y el arzobispo de 
úuadalaJara, comprendio la gravedad del 
problemi1., deciden crear una nueva didcesis 
(parte de Colima y O•JadalaJara) en Cd. O•Jz:m.tn 
y nombran • monsetfor- Vi•yra como primer obispo 
• pr-incipiot de 1972. (37) 

A lo lar-go del conflicto que dur-b 5 at"io&, se patentiz& el hecho 

de que la tuerza fundamental r-adic4 en la cohesi&n del presbiterio. No 

era 1Jn Presbiterio aislado del pueblo sino apoyado en fl. El apoyo del 

pueblo a los 1acerdote1 tiene una organtzac14n incip1ente1 en al9una11 

poblac1onet los grupo11 se organizaron er1 torno a los 5aeerdote11 •n 

otr•s titos eran autbnomos. 

Esto es lo que diterenci& el caso de Colima del de Aguascalientes 

Que las preocupaciones 9acerdotale1 rebasan 
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el il11bita pur-amente clerical y entran cm juego 
en el presente caso terceros actores1El pueblo 
explotado. (38) 

La manipulact6n de la opinibn pllbl ica no tuvo 105 niveles 

1•ft'•lado1 para el caso de Quertto11ro. o Aguascalientes, ademAs de que 

debido al poco tiempo que tenla el obispo en la di6cesis le impidib 

e1tilblecer al ta.n::.:a1 mis fuertes con los sectores dominantes de la 

dUceais, A diterenci• de lo que ocurrib en los 2 casos se1""ialados 

•ntertormvnte. 

3.7. EL t10Vl111ENTO "LIBERADOR" EN ZACATECAS. 

Un caso intere5ante de sel\alar es el de zacatecas, aunquD existe 

muy escasa inf"ormaci6n al respecto. Egto fu~ lo que ocur-r16. El obispo 

P•blo Rovalo, s•cerdote marista, especialista en la direcci6n de 

grupos Juveniltn llega a la dUcesis en 1968. El obhpo tenla la 

J.ntencUn de poner en practica las nuevas dispo!liciones conciliaren, 

renovar tanto el clero como las or~anizaciones laica<i. No ob'ltanto 

encontr6 una muy fuerte oposicibn ••• 

En la didcesh 1e habla afianzado postura 
tradiclonalht,¡ entre lo'l sectores 
ecle1ia1ttco1. Gran parte del clero, con ur1a 
po1ictdn •oci•l dominante, por· 1u1 ingresos 
econ6micos y sus ligas con los grupos 
econdmician1entw poderosos, se muestra renuente 
a realiziar 101 c•mbios deseados por &l obi!ipo. 
Lo• l•icos, •orup•do1 en las organizaciones 
tradJ.cionale1 1 influidos por gr•Jpos 
reaccion•rio1 1 rechazan con mayor tntert!lidad 
lo• lineamientos trazados por el obispo. (39) 

Entre la!I co••• qu• ml!I afectaron " la e!itructur·a ecll?'sial, fu! 

la di1olucl6n de pseudo cacicazgos d• algunos curas, el tntash de la 

Justicia social, la renovaci6n liturgica y la dinAmica de los grupos 

l•lcos. Por esto aunque el clero no se pronunci6 abiertamente contra 

el o.bilpo no lo •poy6. As! •n 1972 1ir1 recur-rir a ninguna inGtancia 
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t1on5e1'or Rovalo renuncia. En ella expresa qu• renuncia porqu• ira 

it1po•ible to111ar acciones que conduJ•r•n a un cambio. 

La situacibn de la Iglesia en el mundo, en 
Mfxico y en Zacateca• me h• obligado a 
reflexionar en el hambr• y en el plan d• Dios. 
El hambre vive en una •ituaci&n de injusticia 
palp•ble que no puede 1ino d119arrar al 
cor-az6n d• quien no •• indiferente a au vida. 
El hoinbre •• pisoteado por 1 l hombre ( ••• ) 
Ligado a una di6ce1h, su adminhtraci&n, 1u 
problemAtica y 1u estructura actual hacen 
impo1ibl• una acción en el sentido que busco 
( ••• ) Hay que buscar nuevos caminos. (40) 

3,9, EL l'IOVIHIENTO • LIBERADOR • EN CD. NETZ~HUALCOYOTL. 

En 1eptiembre de 1970 6 sacerdotes1 Enrique 1'1az• 1 f. Lazacano, F. 

Orn•la•, X, de Obeso y Mart!n D• la Ro5a, je1u!tas y Aluc Morelli, OP. 

tundan una coinunidad en N•zahualcdyotl, en un• de las zona• ma1 

populare1 sin a1htencia reli9io1a. 

En enero de 1972 un grupo de laico• de la parroquia de Nu11tra 

Seftor-a del Refugio denuncia a su pArroco ante el obispo de Texcoco, 

tlhons11'1"or Franci•co Ferreira, por anormalidades econbmica• llevada• a 

cabo por aqutl. En vista de la falta de entendimiento del grupo con el 

plrroco y el obispo, los religiosos que ah! trabajan ofrecen pre1entar 

el problema para 1olucion•rlo. Sin embargo el obispo afirma no dar 

cr•dlto a. las quvje.s y dice qu• el tiempo se encargarla de solucionar 

el problema. Poco deaputs, el pl.rroco lanz.6 acusacione1 contra lo• 

re l lgiosos ba•ado en el hecho de que tstos pa.rticipaban 101 

111ovimientos mis crlticos del momento "Sacerdote• para el Pu•blo.. y 

"Cristianos por el Socialismo". Acto •eguido, •olicita la lntervencldn 

del obispo. Mientras tanto, el qr-upo de cri'itianos redactó una car·ta 

abierta donde reiteraban la denuncia inicl•l, ya que a mediados de 

abril 1 a carta contaba con mls de 2000 ti rma1. 

El obi1po hizo caso de las acusaciones del plrroco y pidib a.1 
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provincial (superior en un• región o en todo el pals) de los 

re1.i9io101 Enrique Outierrez, que retirara a su personal. El provicial 

1ol1cit6 una investigacUn antes de r-etirar a la comunidad. Pero antes 

d• que la inv•stigacidn concluyel"ia el obispo monsef'íor Ferreira reiterti 

su peticidn de retirar• 101 religioso1 debido a que ellos e5taban 

101 "Sacerdotes para el Pueblo" y "Cristianos por el 

Socialismo". A 101 pocos dias, el provir1cial presentti 101 resultado1 

de lil investi9acUn en los que se expuso 'i'·'ª las acusaciones eran 

tal••• y carentes de fundamento, por lo qu& el 29 de Julio el obispo 

tuvo que aceptar que 101 religiosos continuaran con sus actividades. 

El li de •gasto de 1972, El Heraldo, El Ola y El Excelsior, 

hicieron pdbl ic:a la carta abierta del grupo de la parroquia, que 

nuevamente .19udh& el problema. El pArroco solicitti a los religiosos 

que d•Jaran de celebrar 111is•s en la parroquia, dos meses m.ts tarde 

ampli& su petici6n a toda l• Juridiccitin. Los afectados respondieron 

1el"l'alando que ••a petici&n estaba tuera de las tacul tades del p•rroco. 

Se trata de un conflicto pueblo plrroco, 
centrado •n el l!'MCeso de autorldilld y absoluto 
descuido espiritual d• los ti•lu;, en la 
m•lv•r••cUn de los fondos del dinero 
p•rroqui.11 y en el trato lnjuato a sus 
trab•J•dorea (41) 

A fin de cuentas no se logro n•da. Ni el pueblo c:on5igllib lo 

que querra, ni el pl.rroco la salida de 105 r•ligioso'i de 'u 

JuridiccUn, ni el obhpo la e>epul-sitin de su di&cesis. Lo r•elevante 

del c:aao fufa 

El entrentamhnto provocado por el obispo, 
entre religiosos y J1r•rqula, irntrenhmiento 
en el que hubo un doble corrlmiento1Prlmaro, 
deaplaz•r al pu•blo para qu• n•n los 
re l lg i 0101, mAs contra lab 1 •• •P•rent•mente, 
101 protagoni•t•~¡ 'egundo, detplazar la 
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n•turala:r.a de1 conflicto, puet. 'I• tl"at.a d• un 
c.onfl teto de l ln••t •Kpl tc:t t•do en una 
eKi9tmcia de re•puett• •ctual del p.lrroco, y 
•• tran1torm• en canflic:to d• •utorid•d• lo• 
religiosos deben sallr de l• Juridtcctan. PDr 
el manejo que •• h•ce de fl, •• ll•ga a una 
t.olucldn qu• a fin de cuentas no toma con 
terltdad la dem.anda popular. (42) 

3,9. EL ltOVIMIENTO "Ll9ERADOll" EN TULll. 

Est•dos Unido'l a <JU nueva 1ede en la didce1h. de Tula, ae inici6 1Jn 

trab<1Jo de amJ)lia col.aboraci6n entre 101 re1ponsable1 del 1eminarta 

(101 Jesuitas) y el obitpo .::it la dUcesis, monsefíor Jesll1 Sa.ha96n. 

participar •n la comunidad de 1er-vicio1 del Val le del Mezquital (CSVM) 

iniciadas por el obit;po. 

Sin embar-ga div•r•a<J pr-esiones, la~ proveniente& del e~tranJerQ 

Adveniat, (de católico• •lemaoes, quienes 1ubvencionaban una buena 

parte d• los programa' de l• CVSM), de la dele9aci6n apa5t6lica, de 

los caciques de Tlahuelilpan Hidalgo (donde en 1974 101 Je•ultA• 

h•b!an iniciado un pr-oyecto educativo au•piciado por el Fonteoto 

Cultur•l y Edycativo A.C. fCE.) y .de la ,;iutor-idad estatal, volovteron 

teraaa las relaciones 1mtre obhpo y reli9iaso5. 

La primer-a tensUn se produjo en 197$ cuando el obispo puao 

'511!l"ios reparo'5 en la celebarc.ii:Sn dl'l cur1.o anual de verano en Tul,¡q 

f'!ite durimte 6 a\"íos se h~bla dedicado .a la mejor- torm"lci6n ¡::.a1itor-al de 

pr-omo to res e rh tia.no5. E J ob i -.po habla terii do qu11j as de otro a obhpos 

de 14 dlócesi'i), pero su detconfian::a aumente. cuando un est?'echo 

eolabor,.dor ¡uya -Roberto Oliveros- despuf1 de conc:lUif' 1ua •studio' 

de doctorado en teolog:ta regresa al• di&ce1iis •n a.gos.to d• 1977 y le 
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ob•equia al obi1po un ejemplar de su 1 ibro "Liberaci6n y Teologta1 

Otn••i• y deearrollo d• una reflexi6n". El libro escrito durante su1 

e1tudio1 y publicado por el Centro de RetlexUn Teol6gica, es 

amplio e1tudio de l• tlolog:la d• la liberacitin, por lo que el obispo 

al conocer el contenido 9Lobal del libro lo rechaza e inicia un 

movl•hnto para impedir que el decano continue en la dit>cesis. 

En enero de 1'170 el obispo negd l,¡¡. renovacitin 
del contrato de permanencia en la. <1.idcesis al 
per1onal que trabaJ aba en el ~·royecto de 
Tlahuelilpan, y pidi6 a h. Compat1fa de Jesti.1 
que retirara a sut miembros. ('13) 

Pero FCE no abandon6 el proyecto sino que cambi6 el personal 

laico. D•Jrante los primef'oS me5e1 FCE no comunica al pueblo los pasos 

que e1taban dando, pero en el pueblo ya se hablaba de que lo!I 

jeau1ita1 •• 1ban. Uno de los caciques locales se habla encargado de 

difundir la noticia. El pueblo al enterarte '5e reunen en la 

Comunidad•• Ecle~ialet de Bate (CEB), y otros grupos para decidir c6mo 

proceder. Deciden visitar al obispo en defen5a de 101 religio5os. 

Aqutl les comunica que quienes los expulsaban eran sus superiores por 

la que la 9ent• pide entonce• al provincial qul' aclarara 'Jiu posicUn. 

E1h rnpondld diciendo que querla que lo& relii;,io1os quedaran 

trab•J•nda donde .,,taban, ante lo cual la gente del pueblo hace un 

e•crito •l obi1po del pueblo en el que 1etralaban la labor de lo• 

padre5. 

Diver1a1 ••nifetítl1ciones de 1olidaridad aparecieron en defensa 

del proyecto Cl• CSVH). No ob1t•nh en mayo de 1978, anteti de terminal" 

el curio escolar, mon1ef'lor Sahagtln junto con monufl'or P,Aranda (obhpo 

d• Tul•ncingo), 10Ucltan al dec•no su talida del seminario y de la 

di6ce1i1. Va •nteriormente un• comi1i&n de d obt1po" •ncabezada por· el 

de Tulancingo habfan pl•nteado una aerie dl' criticas los 
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responsables del 1aminar-io y solicitaban un cambio hacia eatilo1 •A• 

clAaicos. 

A) Modificar la Unea de pastoral en l• que 101 seminaristas ••t•b•n 

capacltando11 (p1quel'Jo1 equipos que combinan •vang•liz•ci&n v 

pramocian popular-). 

8) Revisar la e>d1tencia de camunid•d11 d1 1amin•ri1t•1 fuera de l• 

sede ac•dfmica, en los pequet'ios pueblos. 

C) Umitar drasticamente la lib•rtad de c.t.tedr-• 1 ademA5 de no aC:eptar 

que ensel'ren "Teologla de la Liberaci&n" y 

D) Reprobar la actual autonom!a para el cambio de personal el 

1eminario, que en lo 1uce1ivo se 1up1dit•rla a la aprobaci&n da dicha 

comisi4tn. 

Ante etas. e>eigencia1 1 co111ent• Patricia Ari••• l•• mi1ma1 

autoridad1n del 1eminario se sorprendieron, 

•p•reci& en momento• pecualh1re11 

parte porque 

1) [nmediatamente de9put1 del nombra.mienta del nuevo rector. 

2) Cuando no estaba el eq1Jipo del seminario. 

3) Cuando no e1tab•n 101 1eminari1ta1. 

4) De1pufs de ·ta expulsi&n de lill di&cesi1 d1l decano de teologla.(44) 

El provincial Enrique Outterrn: no acepttt dichas condiciones 

•rgum1tntando qu• la comi•Un de obi1po1 no estab• capacitada para 

tomar •••• medidas. 

D•sputs di!' logr-af' qui en enero los r1ligio101 abandonaran •l 

tf'abajo Tlahu•lilpan y que el d1c•no ya no continuara ni en •l 

••minario, ni en la di6ce1h 1 el 3 de 1epthmbr• de 1979 la Compa~la 

de Je1'1s deJIS por las multiple1 presiones, la1 r-•1pon1abilidi1d d•l 

1eminar-io qu& ahora esta 1tn manos dll' los obhpot de Hidalgo. 

En este conflicto par-ticiparon varios obispo• pues 11t•ba en 
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luego al 1•111inarlo, lug:ar d• reproducción del aparato eclettiastico. 

Por e1t• raz6n, hubo una preocupacitin fundamental por 1u marcha, 

••eg:urar la vistan de quiene!I serAn autoridad. Un• vez mb una 

•ltern•tlva ech1i•l y aocl.al fut aniquilada. 

La llltim• faae del conflicto intraecle1ial de u.ta etapa fut la 

que •• dlct entn abril y agosto de 1976¡ entre la publicacHm de la 

e>thortaclctn pa1tor•l "Fidelidad a la tg:lett1a" y el ttuceao de Riobamba 

en Ecuador en donde enca.rce la ron 

rell9lo101 y laicos que pretendian "la liberaci6n integral del hombre 

del Chlmborazo". fuf un periodo en el que las oposiciones post

t1edallln •• uctrainaron. 

En efecto, la exhortación pa1toral "Fidelidad • la Iglesia" del 29 de 

•br-ll de 1976, motivada por la• polarizaclone1 intraecle•lale•, e1 un 

vivo reflejo de la1 praocupacione1 que experimentaban 101 obispos 

aelllcanoa en aquella coyuntura.. En lugar de centrar 1u atenci4n en la 

problenittic.& que vlvlan 101 grupos cri5tiano& dentro del movimiento 

el episcopado intenta uancionar 1everamente los 

"da1ordene1" qua .atraveu1.ban al Igl•ai.a pra1clndhndo de la hl1toria. 

En a1a afio ta a1taban produciendo 101 primero• conflicto• por opciones 

e•trtctamente popular••I 1in embargo tal 'iltuac:i.&n le par·ec:ta 

limplamente aJ•n•. (4':5) 

El documento epi•copal •parac:i6 motivado por al X aniversario da 

l• conc:lu1Un del Vaticano tt y como un an•lisi'i del decenio 

pa•conctltar, en "vt1ta da P•rtlculare1 1ituaclones que dificilmente 

ta compaginan con una genuina fidelidad a la toles la". l••tl• Oarcla 

atlrm• que la condenaci&n se c:aracteriz6 en 101 n6meros 11 y 12. 

Reproducl .. 01 aqut tan silo alg:un•• lin•••• ••• No1 referimos las 

actituda1 eMtre .. i1ta1 a que 'iR puede llegar por favorecer t6lo al 



c•mbio radical o por oponerse a todo cambio, y lhvan1 bien a una 

critica a111arga y destructora de todo lo que no esta conforme los 

perigon•l11 criter-ios pr-ogr·esistas y a una de•atencl6n sistema.ti.ca de 

las norma'I de la autoridad ecle'lioutica, bien a la condenaci6n de los 

p•stores y alln al de•conocimiento de la lc;1lesia como h, verdadera 

lglesi• de Crlsto. (4ó) 

grupo extr•mlltas, pero su opini6n no tut compartida por todos lo• 

obi.lpos. 

3.10. TORREON V EL llO\/l"lEMTO POPULAR. 

El conflicto de tondo q•ie se e'ltablece en Torre6n, es un 

contUcto entre qobierno y la buqp.&esia por uri lado y 1,m movimiento 

independiente influyente en 1ectore'!i popular-es, urb.anos y rurales. En 

su estuer::o por debilitar a fste ttltimo, el Estado se enfrenta • un 

grupo de laicos y sacerdotes comprometidos con el mov1ml1nto 

independiente y ast apela a la jer-arq1.1ta ecle1ia&tica para que los 

control•. 

En el ar.o dt 1'169 el obi1pa y los 1tacerdotu de Torreen publican 

un documento el que anali.:aron la 1ltuacl6n d• la comar-ca y 

plantearon al1una1t exigencia'l. A partir de entonces se increment6 el 

trabajo de car-lcter polttico de al9unos 1acerdohti y a partir d1 1972 

'll inició un movimiento popular independiente qu1 •gllltin& a nctores 

toub•.&rbanos d• la ciudad de Torre~n y a algunos ej 1d•tario•. Fueron 11 

colonias que se organizaron y alcanzaron un alto nivel d1 conciencia, 

'ICJ. Tierra y Libertad y la Huelga del Servicio de Limpie:;:a. 

En et.te proceso de constl.tuci&n y 
aflan:::•miento del movimiento independiente, 
participaron en torma o.ctiva 1Jn grupo de 12 
toacerdotes y al91.&no• laicos. Exhtla una 
aprobacl6n episcopal del tf'abaJo, aunque en 1?1 
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interior del presbitef'io 
en ete ••ntldo. El padre 
un P•P•l reelevente •n 
eebar90 1 no 1Jercfa alll 
• l atribuye. (47) 

no habla unanimidad 
Batarse desempe\\aba 
la organizacl"n,sin 
el lidera~go que se 

La iniciativa privad• •poyada por los medios de comunicacibn 

locale1 y algunos sacerdotes pre1Lonaror1 para qt.1e act1Jaran contra este 

grupo. El 10 de octubre de 1976, 600 campesinoi> dirigidos por el 

P•rt ido Popular Socia 1 i ata (PPS) bloque ron 1 as carre ter-as de San Pedro 

Coah. En demanda de tierras e invadieron predios de trece colonias 

Torre""· El dla 12 fueron dispersados por la tuer:a pCiblica. Adas, 

Ca1tillo y L"pez narran de la siguiente manera lo que ocurri6 IH• los 

Lo1 dia1 14 y 15 fueron detenidos 30 
p•rtona'l, en 'JU mayorla campeiiinos, algunos 
promotores y el actual pilrroco de Chl.vez. Se 
emitU tamb1tn un• orden de aprhensi6n contr·a 
otros 4 s•cerdotess los pueblo5 donde titos 
encontrab•n cuidaron bi•n de que tsta no se 
cumplier•. (46) 

Desput1 de la1 detencione1 se hicieron una serie de declaraciones 

p-1blica1. El dla 17 un 1acerdote sel"i•l6 que la repres16n era la sue!"'te 

da aquellos que•• habfan comprometido• vivir el evangelio. Otros 10 

sacerdotes hicieron responsable de la represi6n al gobel"'nador del 

est•do, y a una pa!"'te del sector propietario. La pr-imera decla1~aci6n 

1pi1copal l• hizo mon••"'or Mendez Arcea, obispo de Cuernavaca, quien 

manife1td 1u solidaridad y pr·ohst-. por la repre5illn contra el pueblo 

y lo• 1acerdotes comprometidos. La pren5a hizo notar que ha1ta ese 

entonces ning~n obhpo habla dado a conocer 6US puntos. de vista. Dia!S 

de1puf1 el arzobispo de Ourango declar& que la labor del sacef'dote eN\ 

de orde-n esp1iritual y que 1e encontraba al marqen de los problemas 

1ociopolltico1. El panista Jost Angel Conchello critic& •l E1tado, 

pu•• impedfa la forn1aci6n de movimientos independientes. Poi"' su parte 
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el qobierno e1tatal a travt1 del presidente municipal de Torre&n 

afirmG que no se acept•rlan m.t.1 inva1iones qUR ya le h•bla 

comprobado que los l f dere1 detenidos eran agi té\dore-.. Algunos 

detenido• negaron todos los cargo1 1 mientra• que otros afirmaron haber 

sido oblig:ado1 a participar en los mitines.Durante todos t1to1 1uce101 

no faltaron las muestras de •poyo al gobierno. El 20 de octubre se 

publíc& en "El Siglo de Torre6n 11 el acuerdo entre el go~ernador del 

estado y 101 emi1ar-ios del obispo de TorreGn. 

Dicho acuer-do propuesto por los do'l emisario• del 

obispo, m11rmbros del presbiter-io que no 
apoyaban el trabajo del padre Batal"''ie, 
expresaba que el padre Batarst debla salir de 
la didce1is a c11mbio de la liberacitm cte 101 
detenidos y q•Je debla cesar la represUm 
contra las colonias independientes. (J.9) 

Los t•rminos del acuerdo revel•ron que tanto el gobierno como 101 

emisarios ephcopal•s consider•ban como ratz del problema al padre 

Batarse. Los gr·upos populares rechazaron el ac•Jerdo arguyendo que 

aceptarlo ser-ta activar la prc1er1cia de la l9le&i.a los movimientos 

independientes. En Cuer-navaca Mfr1dez Arcea reiter6 sol idaf'idad. El 

mi•mo dfa u• rea.liza.ron manife1tiaciones de colonias independientes en 

Nuevo Ledn 1 Zacateca•, Chit1uahua y Coahuila, apoyo al padre 

Batarie. El p•Jeblo de Chavez 4ecldld no dejar salir a su p&irf'oco, pero 

la mediaci6n del obispo de Sn. Crhtobal da Las Casas, Samuel Ruh, 

pef'1uade al pueblo y 9atarse 5ale de h. 4ldcesis el dla 25. Al salir 

declard1 11 Queremo1 cumplif' con el obispo, para que tl cumpla con su 

pueblo". 

Como el convenio con el obis.po establecib que 
la salida del padre Batarse era por 2 mese•, 
hte regf'esb a Cha.ve.: en abf'il de 1g77. Pero 
poco• d1a1 despl!e5 el 15 de mayo fuf detenido 
'3in of'den de apf'ehens idn y conducido ala 
carcel de Matamoro• Coah. Acusado de delitos 
de orden politice. De ahl f•JI cor1ducido a 
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hohl •n Torrean donde el jefe de la policla, 
.en presencia de sus familiares, lo amenaza 
dtct•ndo que Si no sale del estado habrla 
represi6n. El sacerdote decide salir de nuevo 
para eovit•r represalias contra su familia y el 
movimiento. Se realiza un amplio movimiento 
nacional en su apoyo, lo que motiva incluso la 
intervensien del sacretario de Gobernac:i6n. 

(50) 

Por su parte, la CNC mantuvo absol•Jto silencio durante todo el 

proceso y organize unai nueva manifestacierr d<? apoyo al gobernador cuya 

ti gura 11 vU seriamente deteriorada durante el conflicto. 

Durante estos Acontecimientos se realizaron una serie do 

mainifestaciones al padre Batarse. Dos sacerdotes mani testaron 

pub) icamente en comunicado pidiendo mayor organi:acidn popular y 

1ttfal•ndo el uso arbitrario de la fuer:;:a p~bl ica. Cuatro parroquias 

suscriben un desplegado de apoyo, un •acerdote flrm6 una carta abierta 

a 101 obispos mexicanos dondv solicitaba una declaracidn oficial &obre 

la r•pre•idn y una toma de posicitin de la Jerarqula, El pe!"'ibdlco "La 

Opinidn" u convtr:tie en portavoz fidedigno de lo• acontecimientos 

comentando en torno al c•so y sen-alando la influecia positiva del 

El 26 d• •brjl de 1977 el plrroco es nuevamente encarcelado en 

Vhsca Co•h· Ar9yyendose que hat.!a p•rticipado en un conflicto d11 lo• 

estudi•ntes con el sistema de transporte pllblico local;pronto 51! 

co-.probd qu• la •cu••ci6n era fals• y el obispo sale libre. Con este 

motivo el obispo y el presbitero de Torre6n firman un desplegado de 

prohsta. 

En el c•so de Torrean e•tamos ante un obi!Opo 
qu• permit• que los sacerdotes de su di6ces1s 
d•s•rrolhn difererites lfneas de trabaJo 
pastor•l. Sin embargo, cuando las presione<& de 
un stctor d•l prubi terio en contra del padre 
Batarse y de otro• sacerdotes 1e adnan con l"'s 
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presiones de la bur9uesla. local y el qobi•rno, 
a pe1ar del apoyo que les brindan los sectores 
populare1 cri1ttanos y organizados de Torrel!m 
y otros estado1, el obhpo opta por acceder a 
lat> demandas d• la burguesia local y del 
gobierno e'itatal ••• El factor de la 
supervivencia institucional entra tambi•n en 
Juego. (51) 

El de1pertil1r sacerdotal, como lo afirm& el padre Haza, 1e 

enfrentaba a una a1Jtorida.d que negaba a reconocer las inquietudes 

legitima• del e1plritu conciliar. 

3.11.LOSllllEBINATOB DE LOS !IACERDOTEB RODOLFD AOUILAR 
Y RODOLFD EBCNULLA. 

Et caso del a1e1inato del padre Rodolfa Aguilar. 

En el caso del asesinato del padr• Rodolto Aguilar 1• tra.tb del 

conflicto de un grupo de colono'i y la burguesla aliada con el E1tado. 

Tanto •n el caso del pad1'e A'}ui.lar como en el del P•dre E-.acrnilla, 

al\bo1 se encontraban s&los er. su lucha y r.o con la presencia de un 

grup.o de sacerdoteir. o rel t.giosos, como en los casos que anteriormante 

estudiarnos. 

El padre Rodolfo Agui lar nacU.1 en el ano de l9d0 y fuf ordenado 

sacerdote en 1~74, mhmo al'fo en que tul nombrado pArroco de la colonia 

"Nombre de Dioio" en Ch1huah•Ja y donde poster-t.ormente mor1rta. 

EN 19?5 encabe:z::6 un movimiento de colonos para evitar 

A partir de entonces te forma una org:ani:z::aci6r1 de colono•, que no dejb 

de ter hostilt.:ada por- 40 empresas y latifun•Hstas urbanos. 

En 1976, la organiz.a.c.itm obtiene la 
re9ul•rizac1&n de 500 lote&, pero junto con 
esto hay una constante vb1ilancia tobre la 
colonia y tl movimiento. La casa par·roqu1al de 
la colonia e'i inundada y se i.nten..,itica •Jna 
campafta de desµrest1gio del padre Aguilar. La 
jerarqula ordena tres veces su salida de la 
colonia. (52) 

La lglesia aparecib defendiendo y apoyando a lo• grupos que 
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enfrentaban a loa colono• en su luchil. En 1977 el obispo le retirb el 

no11bril.miento de p.l.r-roco por tener- " alianzas indiscriminadas con 

9r1Jpoa y por desviacion•• hacia la violencia". No obstante respetó 

su decitUr1 de permanecer en "Nombre de Dios", en donde estaba mAs 

protegido de lat a11umi1.zat d• muerte qtJe recibla. 

El 21 de mil.rzo de 1977 apar·ecld 1.m desplegado del Frente Nacional 

de Accidn Popular (FNAP) dirigido a la claH obrera de Chihuahua el 

que se daba cuenta de los logro• obtenidos en "Nombr·e de Dios" en el 

que informaba que el obispo hab ! a ordenado al padr·e Agui 1 ar-

ab•ndonar a "•sta gente"; cuestil1n que el FNAP nu permitla. En el 

detplegado respon'Sabilizaba al obi'Spo de la integridad ffslca del 

WAC•rdote. E111 mismo di• el padre Aguí lar tu! asesinado en Chihuahua. 

La prenaa inform6 que la victima era del FNAP y habla participado 

en •l9unA• lnva1ione• de tierra. Al dfa siguiente tte realiz& un mitin 

de denuncia por el crimen polftico. En U participaront Crhtianoti 

comprometidos, Al ian:a Clvico demticrata Juarentte, Colonos de 1 

KiUmetro 5, PMT, PRT y Frente Estudiantil de Lucha. 

El PAN publica el 25 de marzo un de1ple9ado en "El Heraldo de 

Chihuahua" en el que condenb el crimen y e>eigla al gobierno su 

eaclar•cimiento. El 26 de marzo •l FNAP distribuyó 

El padre A'1uihr habla luchado junto cor1 lott 
colonos por un pedazo de tierra para construir 
1u11 viviendas y mejorar su• condiciones de 
vida (53) 

documento 

TambUn e>1presaron tiU t•mor de ser reprimidos por el Estado. El 

25 de m•rzo en el "El Heraldo de Chihuahua", el arzobispo flrm& 

documento tin su clero , en •l que proteste por el crimen dol 
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Este silencio podrfa e>fplicarse por la 
precariedad de la 1ituacidn Jurldica de la 
19hsia en Mthico, ante la cual 1e considarea 
que •l asesinato de un 1acerdote no es motivo 
suficiente para enfrenh.r al Estado, aunque 
ti1mbUn cabe la posibilidad de que si bien la 
Jerarqufa no aprueba el a1etinato, por- lo 
menos e1ta de acuero:to con el Estado y lo'i 
1ectores de la bur-guesla •n r•chazar eL 
tri1b•Jo del padre Aguilar. (54) 

El gobierno ofreci6 una inve1tigacitin exhaustiva que nunca di6 

resultados, o bien estos no se dieron a conocer-. 

El cato del asesinato del padre Rodolfo Escamilla. 

Rodolfo Escamilla fuf asesin~do el 27 de abril de 1977, el mismo 

alto an que tuf ase1inado Rodolto Aguili1r1 habla recibido am.r1aza1 d• 

muerta por su1 actividades. De 1946 a 1952 trabaJd como p•rroco de 

Tlalpujahua y Zac.apu en Michoclin y en Celaya GuanaJuato, donde rtaliz6 

con obr-eros, concientizandolo1 y ayudandole• en su 

organhacidn, En la fAbr-ica "Viscosa" de CC!lanese con1truy6 el pr-imer 

sindicato independiente, Los arzobispos de Hfxico y Morelia lo obligan 

a 11.alir de su trabajo diocesano y lo aut'Jrizan a trabajar con el P•dre 

P•dro VelA:quez en el Secretariado Social MeMicano CSSM). 

En el b•jfo crea cooperativas, promueve 
sindicato'i independientes, ligas campesinas y 
la Juventud Agr-ari.a Cat&lica (JAC), con el fin 
de formar lfder-es y orgarti:acione• cristianas 
(en 1960 f1Jnda la Juventud Obrera Catdlica JOC 
y dttbe soportar toda la cr-itit d• la. JOC-ACO
Frente Auttntico de TrabaJ o, ante la 
J•r•rqufa), Trabaja d•spu~1 en acciones en el 
plano sindic•l dentro de in'itituciones 
gubernamental1u, eri la tr-uz Azul Hgo; Laguna 
Oa>:aca y Malpaso Chis. Varios al'ío .a.r1te1 dcr su 
mu•r-te le retiran la'J licencia• para el 
ejercicio sacerdotal. 6 meses ante& de 'iU 
m1.1erte se desvincula del SSM, fin de 
vincularse a la orgardzaci6n de un sindicato 
del 0,f, (55) 

Hay datos que permiten afirmar que el padre Escamilla en los. 

1! l timos a1"iot1 de su vida r10 part i c:i p6 en nungtlr1 par-ti do po 11 t ico 
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organizacic!n armada. Su trabajo m.1.s bien se orientti hacia fines 

organizativos. Cuando fuf as~sinado -los obispas reunido1 asamblea 

ardin•ria- guardaron silencio sobr-e la acontecido; En el nivel de 

organismos oficiales dtl episcopado s6lo La Comisi6n Ephcopal de 

Pastor-al Social y Clrita1 lamentaron publicamente el asesinato. 50 

sacerdotes de la 1egunda zona del ar::obispado de Mhdco prote1taron 

publtcament• por el aaesinato, al igual q ... ~ 125 Jesuita'l. Se publicc! 

tambifn un d1r1plegado de prote1ta firmado por Secr·etariacto Social 

Me>eicano, liJle'lia Solidaria, Centro de E'ltudios EdiJcativos, C&ritas de 

Mf>eico, Movimhnto de Trabajadore~ Cat6licos, Juventud Obrera 

C"'t&lica, Ceontro Nacionail de Misiones Indtgenas, Centro de Refle>eibn 

TeoUgica, C•ntro Coordinador de Pr·oyectos Ecumenicos, grupo de 50 

religio'lOI de la regidn norte del pah 1 Promoci tm 

comunitaria de Cd. Netzahualc6yotl, Centro Regional de Informaciones 

Ec•Jmfriicas, Pretbiterio de la di6cesi'l de Sn Cristobal de las Cauu•, 4 

comunidades de Jeosuita1 de la Cd, de Ml>e1co v 15 sacerdotn de la VII 

zona del D.F. 

El 4 d1t mayo de 1977 "El Sol de Mt>eico" publica entl"evista1 a lott 

pobladol"es del pueblo de La Troje (Km. 15 carretera a To1'.1ca) en los 

que tstos •firm•n "vino a enset'íarnos la colaboraci6n a todos, nunca 

habU m•l d•l gobi•rno1 organiz& la defensa de 101 derechos de los; 

colonos por l• propiedad de la tier-ra. 

Se organi::& una p1tregrinaci6n y 111isa la 
8a1illca d• Ouadalupe para protes.tar por el 
•••• i nato del sacerdote. Asistieran mhmbros 
de la• comunidad•• de base, organizaciones de 
colono•, 1acerdote1 y religiosos. Var1os 
editorial Lstas de Proceso y de peri6dlcos 
nacionales comentaron el suct-so. Sin embar!Jo, 
toda1 la.• prot••ta1, dfbiles unas, er.~r')'icas 
ot:ra1, resultaron impotentes. Las 
inv•_stigacione1 de ambos cr!menes- si et que 
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algunas se hicieron- nunca dieron con loa 
criminal1t1. (!56) 

A estos hechos habr!a que agregar muchos otros c:omo el cateo •n 

septiembre de 1977 de la casa d• los Jesuita,., antwa a la Igl•'iia de 

los Angeles en la colonia Guerrel"o, donde varios Jesuitas fueron 

amenazados con posteriorn rept"eaaliasi El allanamiento de lao¡ 

oticJnat> del Cent1~0 Nacional de Comunicacibn Social y el requisamiento 

de t>Us archivo• el 7 de Julio de 1977' el allanamiento di? la Comisidn 

Episcopal de Pastoral Indtoena de la Conferencia Episcopal Muticana en 

m•rzo de 197:3 y el ataque a balazos contra el <Jacerdote q•Je cond1Jcfa 

el a1Jtomovi l de monseflor· A. Lona obispo de Tehuant1pec Oa>eac:.a, cuando 

se dedicaba• ¿1.1Jxiliar a las comunidadeo¡ indfgenas del Iatmo. 

ratos hect1os no son aislados, sino que mA'i b1er1 re1>ponden la 

Ugica h1st6rica de lo• acontecimientos, caracter-izadot> por una mayor· 

participaci6n de cristiano• en lo• movimhnto'i populares aut6nomo1, 

dil.Jo que los partidos po1 ftico1 tradicionale!i no sati1facen la 

definicidn de un movimiento por•ular aut&nomo y combativo. 

3.12. EL "OVl"IENTO DE LIBERACION EN CUERNAVACA. 

En "el movimiento de liberacidn" Cuernavaca de•taca lA 

participacidn de su obispo monse?'ior Mfndez Arceo, quien tuvo un c•mbio 

hacia post1Jras m.as avanzadas de1de el Cor.cilio Vaticano II. Est• 

cambio fue debido a 1u relación con m1evas col"'rienteo; teol69ica'l; el 

establecimiento del Centro Interamericano de Oocument•cidn (CIDOC) POY" 

Iv.tin Ilich y del mon•ster-io benedictino de Gr•c¡oY"io Lemercier. En 

ambos centro contluyeror1 r1uevas ideas tra1da1 por clfrigos ewtranJero1 

que t¡& •statilecieron en su •Hdcesif,. 

En Cuerna.va.ca a principios de loii 70 1 s, bajo la tutela del obitpo 
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Mlnd•z Arceo 1 el pr-ior benedictino belga Gregor-io Lemercier- 1 

••t•bhcid un convento donde se pretendla llevar una vida monAsttca 

mi.• auttntica 1 tomando como herr-amienta al psicoanllisis par-a resolver 

los problema• que afectaban a la personalidad r-eligiota de los 

monje1 1 ( vocaciones reli9io1as apar-entes, neur-o&i&, homoseHuali5mo)' 

lvan Ilich, t&dlogo fil6soto e historiador· austriaco, funda el Centr-o 

lntercultur-al de OocumentacUn (CIDOC:) el Cent1~0 Pastoral par-a 

Amlr-ic• la.tina, con el fin d& pr-E"parar- m1s.i.:me1~os extnmJer-os par-a 

otr-ils r-egione• del continente. Ademl.s de la ensel'ian::a del espa1~1al, el 

c:entr-o intr-oducfil 101 futur·os misioner-os la cultul"a 

latinoameric•na con cursos sobre la realldad polft1ca 1 econbmica, 

hist6r-ica. y cultural de la r-e'ili6n. 

Por- esta razdn, attn antes de que estallara la 
crisis, este c&ntro ful visto por- el conJunto 
de la Igletsia ml!'>::icana como nocivo y al9ur1os 
obi1pos pr·ohibier-on a 1u1 1acer-dotes acudir 
los cunas del CIDOC, <.57) 

En enero de 1967 llich publica un ar-t1c•Jlo "El lado sombr-lo de l,¡ 

caridad" en el que denunciaba el asp•cto colonizador de la tarea 

111i1ional. Posteriormente en Julio publica "EL clero: Una especie qu& 

de'Japarece". En fl planteaba la necesid•d de destr·uir la burocracia 

ecle1ia1tica (1 1000,000 empleados de tiempo completo) par·a que 

1urgi•r• un• Igh1ia renovad.a. 

Mfnd•z Ar·ceo es practicamente el Onico obispo men1cano que ha 

m•nten.ldo una constante actividad piJbl ica a travfs de medios de 

comunicacidn social, homiltas, y acciones denunciando inJu1ticia1 

1ocial11 tanto nacionales como internacionales. Se ha expre¡ado 

tribunas como Correo del Sur, Siempre, Proceso y El Excelsio .... Se le 

h• •eu1ado de mal">:t1ta, de coincidir con el comunismo internacional, 

d• h•b•r participado en el movimiento "Cr-i&iti,¡nos por el Socialismo", 
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de apoyar eKperienci&'i nec;¡ativ•• (llich, Lemercier, Tlayac•pan) aer 

1edlclo10, involucrado en secue1tro1 etc. En 1972 el obispo tuf 

atacado por la CTM acusado de adoctrinar movimientos ile9ah1, lo 

que respo1:'die a Fidel V•lazquez. que "ni patron•n•• ni obreros ion 

todot buenos o malo1¡ el el sistema el que es malo" (50) 

En 1976 mon1e1'or M•ndez Arce o par·ticipa en un di'1ogo pdbl ice con 

repre1enta.ntes del PCM sobre "Pluralismo Ideologico, c1~istianiflmo, 

m•rxhmo y cambio social". En 1977 habla de la po9ibilidi1d de una 

participacil\n de lofl cri1tiano1 en el PCM por coincidencia de 

objetivo•. Ambo• hechos son amplia.mente comentado• en la prensa 

nacional y su1citan debates a favor y en contra de esta po1tura. 

En febrero de 1970 el obispo de Cuernavaca viaja a Cuba y se 

entrevista con Fidel Ca•tro. A 1u re9re10 a Mtxico en un• entrevi1ta 

de pr-ensa (1Jno mis IJTI0 1 13 teb,197$) y una hornilla (19 teb.1976) 

pl.antea la nece1idad de defender a Cuba "del imperiali1mo clrcundiJnte" 

y de incrementar el dillogo entre marxistaoa y cristiano1. El 12 de 

tebrvro de 1979 se publica en el "uno m.i.s uno" la declaraci&n conjunta 

de Sergio 11fnde:: Arcea VII obispo de Cuernavaca, Ern•sto Cardenal d11 

Nicara~ua y Alfonso Comfn del Comitt Ej•cuti110 del Partido Comuriis.ta 

de Espiaría y del Par-tido Socialhta Unificat de Catalu1"ia, en el que 

pl.ant1an que las revolucior1es soc1.al1stas que se esta.n llevando en el 

mundo, constituyen el gran reto de la Igle!>i.a contempor·anea. Eflte reto 

hace necesario el debate que po1ibí lite la al ian:.a estaraUgica entre 

cl"ist1anos y mar>ti1ta1. 

Durante la r•uni6n semanal que efectu6 la oficina d• prensa del 

Episcopado me>ncaoo, fsta entreg6 a los medios de comunicacUm 

documento firmado con fecha 9 de marzo de 1976· en el que declararon 

que en esos momentos de cor1fusi6n por loio pronunciamientos de t1tndez 
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Arceo -apar•cidos •n "El Excehior" (20 de feb 1978) y "Proce&o" (13 

de t•brer-o)-"L• vida cr-i•tiana nacla, se nutria y sostenla de la Buena 

Nuev• proclami1da por nuestr-o Sel'íor Jesucr-isto y los sacramentos. Qua 

El Evano•lio no estaba ligado con ning'1na ideolog!a sistema 

econ6mico, y finalmente po1tulabi1n, que el marw.ismo er-a incompatible 

con la te cri1tiana. Al dla siguiente apar-eci& la noticia en los 

peri8dico1. 

A diferencia de lo que ocurr-iti en la inayor!a de los caso• 

1u1citado1 •n Mfxico, un gran n6mer-o de gente incluyendo a la dibcelii1 

apoy& a su obispo. 

Ante l• declaracidn del Consejo de Presidencia 
que aparece como una desautori:acUn oficial 
de la CEM al obispo de Cuernavaca, varios 
9rupo1 de per-1onas e i ni ti tuc i enes 
intra1ch1iales -Centro de Reflexidn 
Teol6gica, S1cretarioi1do Social Me>etcano, 
Prebilterto de Cuerna.vaca, Religiosos de 
Cuernavaca (11 congregaciones), y varios 
grupos de per1oni11• y comunidades de rel i9ioso1 
manifiestan tu adhtui&n al obi1po en cartas y 
documentos di ri gido1 al consejo de la 
presidencia de la CEHt en el lo'l expresan por 
una parte, su precupaci6n por el procedimiento 
u••do par• criticar •1 obispo: la opinian 
pdblic•, no h•ber dialogado pr•vhmente con tl 
(f1t•, d• h•cho, •• enter6 de la declaraci&n 
por un periodista) y el hecho de ba1ar la 
decli1raci6n en informaciones de prensa, 
•lgun•• de las cuales hablan sido 
tergiver1•da• y el obispo ya habla pedido que 
fueran rectifici11da1. (59) 

Posteriormente 1e comente en varia1 editor-iales de la prensa 

nacional la d•cli1ra.cit!n del Consejo de Preiiidencia. Las notas 

centraban en la de1i11utoriz•ci6n del obit.po. La declaracitm 

di1tribuyd como volante el domingo de Ramos en las Iglesias del O.F. 

Cuernavaca y Chihuat,ua con un encabezado a9reo¡ado1 "Nfndcz Arcea 

de1autorizado por el episcopado me>:1cano. Har>:is.mo y fe cr·i1tiana 

incompatibl•1". El mismo volant• se pub1ic6 con inserción pagada er1 
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tre'i p•riadico1 del D.F. al m•no1, sin tirma d•l r••ponsable de la 

publicacian, lo que permite 1uponer que ful publicada por el con••jo 

de la pre'iidencia. A p••ar de que se le pid• a dicho conseJo varia• 

oportuni dade• que r•ctitiquen hte equivoco, nunca 1 o hace 

publicamente. Muy por el contrario el arzobispo primado de Hf~ico y •1 

vocal d•l consejo de presidencia declaraciones la prensa 

r&af irmaron el conterddo de la declaracit!n y la conveniencia de 

hab.r·la publicado para evitar contusidn en los fieles por las accione~ 

y d•claracione'i de Mfndez Arcea. En abril de 1978 en una reunibn d•l 

comite episcopal de Hfr-ida, •e present& un informe en el que 1e 

r-atificaban todos lo• puntos del 9 de m•rzo de 1978. Se tratd d1 un 

episcopado me>: icano ant imar1:i sta 1 poco di spue 1 to a acep t•r la 

disidencia y el di'1ogo intra y e>1tra eclesial, lo que es verificado 

en vl "uno ml.1 uno" del 25 de mayo de 1978 1 en el que una carta del 

cardeni1.l Baggio 11.l cardenal S•l•zar, pre<tidente de la CEM, le 

comunicaf:lala complacencia del Papa Paulo VI por la declaracilm, 

alababa la actitud asumida por el c:onseJo de la presidencia de la CEM. 

Treita •tioii despuls. de su des.ignacitin como VII obi1po d• 

Cuern•vaca don Sergio Mfr1dez Arceo, 75 ario'l de edad, entreg•ba la 

di1kesis su nuevo sucesor, monsel'ior Juan Jes6s Poaadas, el 15 de 

marzo de 1983. 

El 3 de ener·o cte lq83 el diar·io vaticano "L 'O•ser·vatore Romano" 

publicaba las provisiones por medio de la'i cuales Juan Pablo 11 

la renuncia al 9ot.ierno pastor·al de la diticesh de 

Cuernavaca, pr•s•ntada poi"' Sergio Mfnde~ Af'ceo, S dias ar1tes de 

cumplu 75 11.l"íos en apego al decreto corri:1l1a1 "Chri1itus. Dominus" y al 

motu proprio "Eclesiae Santae" de Pablo Vll, que e"tabl•cen esa •dad 

como mAximo para ejercer· el episcopado. Su !Wcesor· t1abta sido un• 
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ti9ur• n•utra desconocida tn el epicopado mexicano "siendo ubicado 

cpmo un hombr• 1u• apoya a. 101 pobres sin comprometerse. Es decir es 

un c•ntri1mo abatracto". 

El dt• de l• cer'1moni• de transici6n h catedr·al de Cuernavaca se 

tran1tormó en el e1c1nario de una jornada de forcejeo y pugna polltica 

1ntr• do1 concepcionn de vivir y practicar la te. 

La d1recha religiosa, a trav&s dd grupo de 
choque denominado Hovimi en to l.'•• i ver si tar·io 
Cat6lico Semp•r Fidelis, sucesü.. de la 
or9anizaci6n anticomunista MURO (Movimiento 
Univertitarto de Renovadora Orientaci6n), 
convirtió el acto de tran1icibn ephcopal en 
una especie de toma de la catedral por los 
grupal tradicion•l 1 stas • (60) 

A esto contribuy6 la pre&encia de los mAs altos r'epresentantes de 

la Iglesia Jer&rquica monHtior o. Prigione y el car-denal Corripio, 

princip!lle1 responsables de la linea conservadora y centl"lsta 

M6Mico. El primero se enc•r·g6 de r-ecordar la ortodoxia repitiendo la& 

palabra• del Papa que habla declarado en Centroamfrica sobr-e la 

autoridad del obispo "Sin el que no hay di6cesis o Iglesia local... a 

lo 1u1J10 podrl h•ber un• secta o camarilla, per-o no Iglesia catblica.•• 

Monaefíor- Po•ada1 pronunci6 un di1cur10 piado10 que contrastb con 

el realismo de la Iqh'lia de Cuerna.vaca. H. Concha Halo lo cali.fic6 de 

f101tr6 una manera muy di'ltinta de vivir la te, 
intinii•t•, abstracta, duenc•rnada de l• 
r••lidad concreta. Muy 1ignificativo fut •l 
hecho de no ha.b&r dicho una palabra par• las 
Comunidade1 Ecle•iale1 de Base de Cuernavaca, 
ilUnque vtectiva1nente re1cat& al9unos \lalores 
de la di6ce11'1o de Cuerna\laca, dude el grito 
Justiciero de tiel"'ra y libertad hasta la 
huvl la profunda que dejaba Sergio Hfndcz Arcvo 
en la tisonomfa de la dUce'lil. (61) 

El d11arrollo de la pastoral de Mfndez Arcea 1e vie favorecido 

por 11 tipo de poblacidn del Estado de Morelo'I, en donde una buena 
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P•rte de 1u1 habit•nt•1 1e dedic• • l• agricultur• y dond• e>ei1te una 

fuerte tradicUn zapatt1h1 que absorba 1in probl11ma1 la nueva 

pastoral. Lo 11itomo ocur-re con 101 sacerdot•• de tu didce1h quienes 

siguen lo'I lineamientos epilcopale1 por 1u relacUn directa con el 

de1arrol lo de la didce1h. H• petar de que 101 ataques que recibi6 

Sergio Mfndez Arcea fueron de 101 11•11 duro•, tambitn contd con un 

amplio •poyo. 

Han lii•lido en su defensa, bloque, loto 
iacerdote1 y religio101 que trabajan en la 
di6cesis y la& organizaciones ecle1i•le1 
locales, cuya adhesidn a tido evidente. La 
accl6n de e1ito1 sectores rebasa el M\bi.to 
eclesial, de tal manera que 1• vlnculacl6n con 
l•• or9anlzacionu polltica1 ha aumentado la 
capacidad de re5htencio1 contra los ati1que1 de 
dentro y tuera de la lglestil. (62) 

3.13. EL COllP-180 DE LOS OBIBPOS DEL PllCIFICO BUll. 

Lo• obispo• de la. regidn del Pacifico Sur han ¡umido una lin1ra de 

comproml1os y actividades bastante diferente a la de la Iglesia 

tradicional. Conciente• de la crisito y de un modelo de Iglesia 

insertada en el modl'lo capitalista han establecido una e1trategi.~ y 

actuaci&n vincul¡¡da1 con las organizaciones populares 

campe1lna1 en el suroeste de Mftoco. Ellos .afirman 1cr: 

Orupo1 cristi•nos en favor de un c•mbio da 
a1tructura1 que cuentan con apoyos •ncternoa 
limit•dos, pue1to que su proyecto de ~ociedad 

e1 opueato al vigente. (63) 

obr•ro-

Se manifiestan contrarios reproducir en 1u di6ce•is. la 

a1tructur• autor1tarj• de la lglesh1 y se manitie1tan tanto en 1u1 

•ccione1 como ien documentos por un compromi10 r·adical con 101 sectores 

ewplotados de Oaxaca y Chiiilpas. 

El 12 de diciembre de 1977 en un documento de trabajo h•bl•n 
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denuncitado el 1i1temltico y gravhimo detel"'ioro del nivel de vida, de 

la1 condiciones •ocial•s y cultul"'ales que sufl"'lan las comunidades 

tndt9ena1 y campe1ina1. El documento "Nuestl"'O compl"'omiso con los 

Indl9ena1 y campesinos d• la RegUm Pacifico SUI"'" hace en 1u primera 

part• "una aproximaci6n a los problemas del campo"s de1nutricUm, 

las lucha1 

Ca!1'peslna1 1 fortalecimiento del sistema '.l•Jente, e>:plotaci6n de la 

mano de obra. barata de ind!genas y campesinos. En la segur1da partea 

"9i'i!nificado del Proce5o Actual", hace una critica de los aspectos 

neqatlvos de la. prActica pastoral de la Iglesia y del genocido llevado 

a cabo por •l proceso económico y polltico. En la tercera partea "El 

compromiso de los cr-i"itianos", se demincia el empobrecimiento de 101 

indl9ena1 y u• eKige un cambio. En la Mtima parte "Lineas 

comprometen en participar en el et.fuerzo 

por tran1formi1r los modelos d• vida y se comprometen con 101 ind1gena1 

y campe1ino1 1 1u1 principales agentes µor libera.r. En la navidad de 

197';1 dieron un mensaje •n el que hablaron del pobre y del creyentes 

Al celebrar e1ta •let;1rfa de la fr•ternidad 
n•vid•ft'•, nue1tro coraz6n 1e entristece al ver 
el ro1tro de 101 indtgena1 y campe•inos de la 
regi6n, marcado• por el sello de la pobreza 
ewtre11a ( ••• ] 11 una r1talidad e<Jcandalo1a que 
debe •er condenada como antievan9tl ic• porque 
l•• mala• da la poblactan •1tln abandonada• en 
un innobl• nivel de vida y • vece11 tratada• y 
eMp 1 otad¡¡1 dura11ente. (Juan Pablo I 1, Di •curso 
a 101 indtvenas y campnlnos en Cuilapan, 
Oa'K.) Todo e1to merece de parte de 0101 un 
reproche. El cr•6 el mundo y al hombre para 
que viviera coma un pueblo de hermanos 
dit>frutando de las maravillas del mundo ••• 
El pecado escondido en esta realidad no1 
cuestiona a todoa. La presencia de 101 pobre1 
e1 un 1l9no qu& reclama la necesidad de la 
conver1i6n que ten•mos no1otro5 como tole&ia. 
Frente • esta 1ituaci6n d• pecado, el Sef'ior 
irrumpe en l• historia haciendo•• hombre y 
-pre11ntando11 como el salvador del pecado ••• 
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L• Jglesi• ( ••• ] 
pobre ea portador 
ml.1 Ju&ta, h1tce 

tomando •n cuenta que •1 
d• un• •lternativa social 
hoy nuevam•nte la opci&n 

pret•rencial por 
1165) ••• (que) debe 
•oc i edad mis humana, 
m.h j ust.a. y libr• •• 

el pobre (Puebla 1134-
ll•var a e1tablecer una 
mis divina, mi& fraterna, 
(ód) 

El 25 de diciembr·e de 1990 se manite1taron documento 

titulado "Sobr·e l• Esperanza ~e los Pobre" y nuevamente lo hicieron el 

12 de octubre de l9Sl con una "Carta Pattor,;al" dedicada • conmemor·at" 

101 450 •f'los de la& apariciones de la Virgen de Gu1tdalupe. En ambas 

oci111lon&1 se contirmd el compromiso y• ant•riorm•nte contra.ido. P•l"o 

no '•ria tino su docurnento "Vivir Criltian•mente el Compromiso 

Polttico" el inls importante y gr•nde de cuantos hayan dado 

conocer. El documento firmado en Pinotepa Nacional Oa>c. el 19 de ma.rzo 

de 1982, apar•ci& en la coyuntl~ra de las ehcciones presidenciales de 

ese al'l'o. En tl no •e exclutan ni se ¡atan1zaban lo1i programali y 

•structura1 de partic1paci&n polltica de 101 partidos de izquhrd• 1 

por el contrario, se pedta un cambíoi 

Nosotros consideramos que la situac16n que 
vivimos es escandalosa y que no hemos llegado 
a ella por pura casualidad; esta situacibn e! 
el re51Jltado de una acción deliberadda en 
t.i.vor de un determlnado modelo social de 
dea.a.rrol lo que no garantiza la j1nticía ni la 
p•r·ticipación de todos er1 101 bíene1, en las 
decision•s, y en la cultura. El poder esta 
practicantente u1 poder de un s&lo partido. Y 
atln cuando se tuv1 era la mejor voluntad, se 
cae inevitablemente en rigideces, 
imposiciones, cof'rupcí&r1 y violencias ••• 
Po5ter1ormente aqregaba •Jn di5cu1~so en el que 
se pr·oponian soluciones r·adicales ••• El puetdo 
toma CC'ncier~c1a y emprende acciones er1 las que 
va descubriendo sus pos1ti1l 1dades 
histGr·1cas, •• El pueblo cor1c1ent1;;i:ado y 
orqani:ado se presenta hoy mis que nur1ca como 
un potencial pró>:1mo al camldo •• , 1 0e hed10 se 
req•Jiren 1·•medíos pl""ofundos para mal e& 
protundasi no son suf1c.ier1tes lat. medidas que 
tratan de corregir los excesos del 
capitalismo, cuando el tondo se sigue 
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viviendo en el materiali5mo, en la explotacibn 
y lil ucclu1i4n de los dem•s del uso de los 
bienes a travf1 de una mal entendida propiedad 
privada [ ••• ] No podemos negoa.r qiJe 109 hombres 
eatan dividido• por mucha¡ causas -entre 
ellas lo económico-, que hacen que se 
enfrenten uno1 a otro1 ••• (y que) la propiedad 
de 101 bienes de producci&n forma parte 
central del capitalismo y de la ideologia de 
mucho• partidos... La acumulación de la 
propieda.d privada lo5 deml.I haciendo a unos 
cada vez mis ricos a costa de otros cada vez 
111.1 pobre•. Respecto al der-echo dt• pl"opiedad 
priv•da la tradición cristiana no t1~ sostenido 
nunca e1t1t derecho como absoluto e 11"1tocable, 
al contrario, siempre lo ha entendido er1 el 
conte>eto mi1 amplio del derecho camón de todas 
a usar loa bienes de la entera creación. (65) 

3.13.1. OAXllCA. 

Son bien conocido• los pl"onuciamientos del obispo A. l.ona y 

presbiterio denunciando lotJ problemas social~!i q•Je afectan la re•1idn, 

la'l matanzas de campe•inos, el ojegradante nivel tle vida de lo'J 

pobl•dore1, 101 de1pojo5 de tierr·a, los refugiados centroamericanott, 

11 abuso del poder y o¡u apoyo la Coal lcidr1 Obrero-Campesina-

E1tudlanti 1 del htmo CCOCEl). Raz4n por la cual ha sido objeto de 

con1tant•1 ditamacione• y calumnias de los grupos. regionales 

economicamente poderosos, quienes ¡¡e han manite&tado en su contr-a por 

medio de altoparlant11, volil.ntes 1 mitines, escritos periódicos 

aa>eaqu•tfos como "El Imparcial" "El Sol" y "El pulso de Oaxaca" y a6n 

en revist•1 d• circulacidn nacional como "lmpacto" 

ag1 .. •uones en 1u contra han ido alln mb.s. al li. El 9 de febrero de 1'9133 

fut incendi•do por segunda v•:: el 1al6n de reur11ones del Centro 

Dloce1ano de P•&toral, tut apedreada la ca&a del Obispado y 

pr-etendld implic•r a monaet'ior Lona en 101 oasninatof> del subdir·ector 

y una. &•cr•t•rla de la Preparatoria nl!mero 4 de Tehu .. 'lntepec, 

acusando lo d• ser el autor intehctu1d del cr-imen, lo 

po1teriorm•nte serta demostrado como una falsedad. No obstante •• , 

114 



El obi •PO Lona h• encontr-ado un ambiente 
propicio para logr-u· la cohettidn del cler-o y 
101 grupos de l•ico¡ 1 pul's anh la 
radicalizaci6n de las or9aniz•cione1 poltticas 
del Istmo, el tipo de pa1toral •• adecua al 
tipo de tr-abajo que tsta& desarr·ollan. (66) 

indl9ena• de Llano de Santiago en la zona zapoteca de la tierra, De 

San Mlo¡uel Chimalpa en la zona zaque, de San Miguel Tenango en la zona 

Chontal t el impulso y apoyo para la cr-eaci~n de cooper•tivas de 

produccidn y consumo en soolidar-idad con ID• do 

Centroamfr-ica. E& por e&tos motivos que et; reconocido y apoyado por 

divertiilll p1r-1onas en toda la Repilbl ic:a. 

Frecuentem1mte son enviada& desde toda la 
Rtp~blica decenas de car-ta• de apoyo al 
obisopo, dutacando su activa p•r-ticipación en 
las luchas campesinas • indfgena1 y 1u •poyo 
cr-ftico al primer- ayuntainiento popular e-hqido 
en JuchiUn Oawaca. (67) 

3.13.2. CHIAPAS. 

Samuel Ruiz obispo de San Cr-t&tobal de lato Casa• Chh. se pudo 

percatar de lo• problem•• que vivlan 101 indlgena• al tener un 

contacto mi& dir-ec:to con el 101. Su de1empetío como encargado de la 

pi1.1toral indfgena en el CELAM en la tpoca que tite orgi1.ni,,mo 

ditundta pastoral .. liberadora", lo llev6 a. aaimilar- el nuevo 

pensamiento teol6gico de "comprom110 con el pobre". D••d• entone•• h• 

~ido el prtncip•l promotor del Centro Nacional de Ay1Jda a las Mhion1t1 

l ndt gena& (CENAMI), que ha 1 ido apoyada por equt pos 

interdhcipl1narios tormado'5 por fl mismo lo que ha contribuido• l• 

cohesión de s.u clero. 

Su trabajo de or-gani::ación y concientizaci&n se91ln M.Concha Malo 

ha beneficiado a ma1 de '150,000 indJgenas (6$) 
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Las matanzas de Wololch.ln y Tzacucum, y las 
sangrientas incur•iones de los Kaibile5 en los 
campamentos de refugiado• gautemaltecos, que 
han entrado en ndmero superior a lo& eo,ooo, 
han radicalizado la actuacidn protttica 
(anuncio-d•nuncia) d•l obispo y sus equipos en 
defensa del proceso popular emprendido por las 
comunidades campesinas e indfgenas. Esta 
•ituacidn ha hecho que monsef'ior Samuel Ruiz 
tenga una activa presencia en la vida p~blica 
nacional, aportando constante infor-macidn 
sobre lo que ocurl"'e en la f1'ontera s1Jr y 
mostrando una excepcional solidaridad con los 
l"'efugl•do1 centroamericanos. (69) 

Tales a.ctividades han traido como consecuencia actos de 

provocacldn, 1nvestlgaci&n y hostigamiento sobr·e la di6cesis. El 17 de 

febrero de 1'982 agredieron a los maristas de ComitAn Chh. sirviendo 

de preteHto para una eMhaustiva inve1ti9ación sobre 5us actividades. 

E"n varlu; oca1lone1 la dUceais ha tenido que emitir comunicados 

de protesta en vit.ta de las calumnias, presiones y amena;:a'i de las que 

han aido objeto por parte de lo• qu• viven de la e>rplotaci6n de los 

tndi9en•• y de1po1eido1 que se molestan de h. accidn de estos; 

crht.la.no• compr-ometidos. 

:S, 14. LA POBTURA DE LA IOLEBIA FRENTE AL CONFLICTO CENTRONIERICANO, 

0•1de 197'9 con oc••idn de la Oue.-.ra de liberaci6n de Nicaragua 

1ur9ieron dos po1tura1 bien definidas en cua.nto o1l respaldo y la 

actu•ci6n en torno • este conflicto. Por un h1do, los grupo• 

eclesiales de ba<ir 1 Sec:rl'tari•do Social MeKicano, Juventud Obrera 

Cat&lica, Centro dv Reflv>ti&n Teold9ica, y algunos obispos que 

solidariz•ron mora.l y materia.lmente con la lucha revolucionar-ta. Por 

otro lado la jerarqu!a y el CELAM que actuan con indiferencia, 

desconfianza y ai!n con hostilidad. Para ellos la Iglesia debe cumplir 

con su misidn por encima de lo~ contlictos sociolpollticos, tr·at..:dando 

por la "paz'' (equivi1.lente dv hecho al orden establecido, o dicho de 
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ota man•ra, la paz de s&lo algunos). Ourant• los tr•b•Jos d1 •n•ro a 

febr1ro de 1979 en Puebla, el secretario del CELAM cerrd tot•lm•nt• 

sus puert•s a la problematic• centro•mirl"'icana con el propdsito d• 

m•ntener una "lglirsia políticamente n1utra". Piro semanas ant•s ya 

habl• calific11do d• "terrorista" "antievangllica" toda i11cci6n 

revolucionaria QUI tratar.a. do enfrirntar- violtmcia 

instttucionali;::adi11. La presencia de innumer-ables sacer-dotes, laicos y 

comunida.des r1ligiosa1 en el conflicto centroamel"'icano disgusto 

enormemente a 101 dignatarios conservadores d1l CELAM. 

Por otra parte, el CELAN se ne96 a pr-1sentar los informes de las 

mon•etior Osear Arnulfo Romero y mon111'ior Manuel S,illlazar en los que 

narraban la grave 1it1JacUn de su5 paises. A pesar de todo 1.m buen 

grupo de obispo• latinoamericillnos reunidos Puebla mandaron s•H 

c•rta1 de solidaridad a ambas naciones. Entre la1 firmas destacaron la 

de dos obupos me:dcanos: J1 Llaguno y M. Talam.ls. 

Po1terlormente asesir1arlan al arzobispo de San Salvador, monse'f'ior 

o. Arnulto Romero. Variot obispos me><icanos asistir-Jan al sep•liot 

entre ello• el delegado papal, monsel"íor Corripio Ahumada. Al Frente 

de la catedral se sucedieron una serie de actos crlminale1. El 3fJ de 

marzo, los obispos Samuel Ruiz y Sergio MAndez Arceo, Junto con 

doc•n• de prelados de otras nacionalidades firman una carta d• 

d•nuncia por lo• suce1tos ocurr·idos. Por su par·te Coroipio Ahumada 

afirma de no haberse per•catado de los r.uc1tsos. 

El delegado papal, mo1aen-or Corr·irdo Ahumada a 
su regreso a Hfxico declar6 haber 
pr•se1-.ciilldo 101 actos de provocaci&n y 
represidn 5Ucitados durante la misa pre1idida 
por tl, con un saldo trl.gico de 80 muerto1. 

(70) 
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Peat • las ambiglledades de la Conferencia Episcopal Mexicana, 

t11ndez Arceo Junto con otros obispoto, entre los que destaci1in los del 

Pacifico tour, han mantenido una actitud solidaria con los puebloto 

c•ntro•.n•ricanoa en lucha. Mfndez Arc•o h• estado al frente del 

•comitf Crhtiano Monaeftor Otocar A. Romero1 en eventos como los 

or9•nizado• por el Tribunal Ptrmanente de lo• pueblos y en El Frente 

Mundial dt Sol id•ridad con el pueblo salvadoretio 1 ailn desputs de 

r•tiro a asistido a eventos de solidandad. 

Por au partt 101 obispos de la regic!m del Pacifico Sur han 

manttnldo stJ compromiso de solidaridaoi. 

T•mbiln han manteriido (los obitipos del 
Pacifico Sur] una actividad de per-manente 
c:o1t1promi10 en la solidarida•i, con los mAs de 
100 mil ref•Jglados guatemaltecos que han 
tntrado a territorio me>1icano -800 Km. de 
frontera- a ralz de la represi6n sistemlltica 
de1arrol lada por- el depuesto general Efraln 
Ria• Montt contra las comunidad•• indlg&na.5. 

(71) 

En ocasidn de l• vhi ta de loto ob1ttpos del Pacifico Sur •l 

campamento de refugiados en la Sombra Ctds. firmaron un comunicado el 

27 de febrero de 1982 1 en el que denunciaron 11 las deplor·abhs 

condlcionts en que se encuentran 101 refu9i•do1" como consecuencia de 

la repre1Un dtl eJtrcito guatemalteco y solicitaron al gobierno 

acrecent•r su •ctitud generosa con los refugiados. 

En abri 1 di!' 1983, antt el recrudecimiento de las matanzas 

perpetrad•• por el ejercito gu .. tem•lteco contra la poblacidn civil, el 

vacero del episcop,.do H. Ta.lam~1 C. plante& qui' era riecetoario "dar a 

la revoluc:idn nicara9aense una oportunidad para demostrar que podla 

llevar • cabo sus proyecto• y qi.te Estados Unidos deberta salir de 

La• mi1.tanzi1.1 del eJlrcito guatemalteco hablan lle9ado hasta el 

118 



grado de pen•tr•r en •l territorio m•Micano, par• •cribill•r •n su 

d• solidaridad con 101 refugiados. 

Contraria a est• po1ici6n del CEM •Miltl• otra que tras un 

Mfxico para r••lizu· en toda Amtrica h1tin• una "Jornada de oraci6n y 

101 idaridad ech5ial con Nic•r•9U•" 05-17 d• •gasto d• 1990), lo que 

persegu!a en realidad era de1pr•1tigiar la dirigencia sandinist.i. 

(El plan de ayuda eral Todo un proy•cto d• 
intro11isi&n los asunto5 int•rno1 de la 
Igletia de Nicaragu•, q1Je de 1991-83, fu41 
11compan'ada de una 1 i stttmAt ica c•mpana de 
d•spre1tigio contr• la r•volucidn y diriqenci• 
tandinista. (72) 

El objetivo de la dese1tabiliz•ci6n d• Nicaragua por parte del 

CELAH -en pah1br•s d• monsel'ror A.L6pez TruJillo- impedir la 

"mar>eitizacidn de la re9i6n, pu•• si centra•mfrica c:aytr• en garr•• 

del co11unismo seguirla el resto del continente.'1 

Lo1 enemigos eran1 L•s Comunidades ecle1i•l•1 de b•••, l• 

Confed.r•aci6n Latinoamericana de religiosos (CLAR) y la Teologla de la 

Liberacidn. En t•l campat'ía &• ubic11i l• visita del Pa.pa Juan Pablo II a 

Centro•mlrica (2-9 marzo de 1~83) que ••tuvo presidida por un "lnform• 

sobr-e C•"tro11mff"iCa" qu• fut elabof"ado por el CELAM y por s•cretarios 

Oomtnicani11 y Mf>cico. En e•t• informe tuvo una dest•c•d• partictp•ci6n 

monsetfor Oenaro Al•milla. En el informe incluso se lleg! a p•dir un 

cambio el rumba d• la polftica exterior de Mt>eico (73). En esta 

c•mpafta d• satanizaici6n tambUn contribuy6 el delegado apoi;t61ico 

Mf>eico, Oer&nimo Pri9ione quien por un lado apoyaba la'5 propuestas d• 

paz propuestas por Mlxico para la r1tgibn a travts de Contadora y por 
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otro condenab• • 101 movimientos insurgentes. 

Un• importante respuesta a estas maniobra• fuf la carta que un 

centen•r de hologos y sacerdotes de Nhdco dieron al papa cuando 

Somo• heredero• de la primera revoluci&n 
socioal del mundo que, con el sacrificio de mas 
de un mtlldn de compatriotas muertos, buscb la 
Justicia soci•l para todot. Hoy los m.ls 
crtticot d• nu•stro sistema rrcor1ocen con 
r•zdn h•ber trustr•do sus objetivo•. Lil hemos 
d•Jado empantan•r en los mecanismos 
m•t•riali•t•• del capitalismo. Nuestra Iglesia 
no est• eNenta de culpabilidad en ello. 
Contribuyd • la frustr·•cidn de nuestra 
revolucidn por temor al comunismo, El tutur·o 
de nue1tros pueblos latinoamericanos se Juega 
en Nicaragua, porque al 11 Juega la 
po1ibilidad de un modelo de desarrollo 
autónomo. u• Jue9a •111 la posibilidad de una 
Iglesia comprometida y participante en la 
busqu•d• de un proyecto propio del pueblo. 
NfNico, basado •n su propia lucha htstdrica, 
nacio•nlista, anticolonialist• y 
antiifrlp•rialhta, h.a tomado oficialmente un• 
posicUn •ctiva y solidaria con los pueblos 
c•ntroemericanos que buscan su l iberacidn ••• 

(74) 

3.15. LA POllTUllA DE LA IOLESIA FRENTE A LAS ELECCIONES EN "EXICO. 

lgl••ii1t cat6lica se han dado una veri• de divergencias que muchas 

vece• •• entr•nt•n· El s•ctor tradicionalista actua de una m•nera y 

los grupoa vinculados la "t•ologla de l• Liber•ci~n" de otr• 

En l•• ehccion•• f•d•r•hs de Julio de 1979 el obispo de 

Querftaro delinee el s•ntldo en el que un catdlico deber-la vot•r al 

11eft'•l•r qu• todo partido de tendencia comunista tenla una 1r1tpiraci6n 

111i1tr>ehta y qu• •n consecuencia un catdlico no debla otorgarle su 

apoyo, 
D•spu•• d• f•br•ro de 1980 cu•ndo •xiltieron debates en l• Ll 
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L•gislatura con el fin de legalizar el i11borto, sir abri6 nuevam•nt• la 

participacidn poltttca. Desde •l inicio de 1977 el PCM expr••ll su 

conviccidn d& que una lib•rt•d polltica d•b•rla incluir a los 

ministros de Los diferentes cultos •n lo individual. Ya con motivo d•l 

expresd inquietudes poltticas acerca de su par.ticipacilln en la 

vioia pdbl ica. 

El 2 de abril, se ef•ctu& una peregrin•ci6n y un• misa 

organizada por comun1d•de1 cristianas a las que concur!"ieron div1Pr'ios 

grupos de izquierda •ncabezi11dos por el PCH. 

El acto ful considerado como un acto realmente 
1orpr•ndente y, por la del'echa polttica y 
•cle1iastica, como un •cto de oportunismo 
pol ttico de es.e partido. Olas desputs, O. 
Ala11illa, IPll nombre de la CEM, advirtid que 
los prelados r•ctific•rlan •l rumbo y que la 
Iglesia har-.t polltica para est•blec•r en el 
p•ts un sittem• que tome en cuenta al hombre y 
no vaya hacia el repugnante capitalismo 
detestable comunismo. (75) 

El 14 de abril de 1901 la Iglesi• d•finid su deseo de participar 

en la polttica. Los obispo• •tirntaron que "L• igle&ia no tenla interf1 

algullo en participar en h1 polttica pal"tidhta¡ pero que aspiraba • 

q1J• el Ettado le diera a la Iglesia 111 reconocimiento Jurldico 

retom•ndo l• le91slacidn correspondiente (76). El presidente de l• 

Comisidn Ephcop•l de Educaci6n y Cultur•, J•vier Lo:o:Anil B. 

consider·a.do uno de los obispos mis conserv¡¡dol"es y pr-6ximos a Corr1pio 

Ahumada afirm& que t•les Acciones er-a;n necesar-ia1 para evangelizar a. 

los miembros del ej1hc1to <77). La intensidad del debate terminb luego 

de conversaciones que tuvo el 1ecreta1'iO de Oobernacidn con el 

carden•l Cor-ripio e•"I la~ que u trat\1 la ru.firm11ci6n de la 1eparacitin 
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Durante la c•mpaf'ia electoral de Miguel De la Hadr-id (1981-1982), 

entrevistd cad todo& los obispos durante su gira, pero 

diferencia d• Josf L6pez Portillo, Miguel De la Madrid lo hizo 

condiciones m.ts crttica1 para la n•ci&n, 

El 9 de uptiembre d• 1981 el consejo episcopal de la CEM emite 

un mensaje al pueblo de Nf><ico 1obre "El p ... aceso Elector·al", En ~l, se 

eMhortd il lo• cat61 leos par-a que participar<1r1 activamente en la ac:c1&n 

polftic• y en los .asuntos p6blicott de la naci6n como exigencia 

ineludible de la te. El comiU epi11copal hacta 1.tna distincitm entre 

La polftic• del bien comdn donde la Iglesia deber-ta estar presente y 

"La po 1 f tic• dl' partido". 

E>ehortamos a nue1tr-01 compatriotas -dicer1 los 
obispos- a no caer en cier-ta actitud ne~ativa, 
l•mentablemente r10 infr-ecuente, que consiste 
en instrumentalizar esta coyuntura polltica en 
beneficio personal, entr•g•ndose -con excesiva 
anticipaci&n- • la especulaci&n y a la 
maniobra... El voto u una forma elemental y 
privilegi•da de participaci6n ciudadana en la 
vida pilbl lea. Para todos los que tiene la 
C•pAcidad legal el eJttrcicio del voto a de ser 
conaid•r•do como obligatorio en 
conciencla ••• Por p•rt11 del Estado debe 
g•t"ilntiz•r•e a los ciudadanos la libertad 
plen• •n el ejerci1io drt su derecho a 
elegir ••• La Iglesia no tiene partido propio, 
con ninguno •• compromete, y respeta 
pl•namente el Sil.no pluralismo en el juego 
democrAtico de los partidos. Los catbl icos 
ton libres en aus opcion•s polftica.s, sin m•s 
lf•it•• que las exigencias de la fe y lo• 
principios d&l evangelio. (78) 

En ese contexto Arnoldo Mi1rttnez Verdugo, candidato dol P•rtido 

9oci•liata Unificado d• Mfxico (PSUH), hizo hizo en Taxco Gro. 

ll•m•do "a los trabajadores cristiAnos y a los trabajadores marxi&tas 

a luchar unido• por la tl"'ansto.-.maci&n r·evolucionaria del pals". Al 

culminar l• ci1mpi1n'il del PSUl1 en diciembre de 1981, Martinez Ve.-.dugo 
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atir11d que lo• sociali1ta1 no pod!a.n ser enemigos de loa criatia.no•• 

quienes desd• ha.cJa mi• d• 1000 a.tia• ha.n luchado contra la. opr•1i6n, 

por el contrario 101 ilnic:os que hiiln p•r•eouido a los cri1thrino1 ha.n 

sido 101 grupos de la. burgue11a. como 1uced1& •n la crisis de 1926-29 

que provoc6 l• guerra cristera, -Concluyb-. Mfxico experimentar• 

cambios protundo1 s6lo cui1ndo se de el •ncuentro entr• cristianos y 

1ociali1tas "sdlo cuando unos y otr-os 1e den la. mano mar-chen Juntos y 

pongan por delante todo aquello que los une". (79) 

Posterior a. eato rea.ccion& viol•ntamente el clero. El 1ecretario 

d• la CEM, 11tonsel'ror Aliamilla acusll al PSUM de violar l•• leye1 "por 

urvir1e de lengua.Je cristiano y de textos catUic:o• pa.ra hacer 

propaganda'', lo que calific& de deshonetto y contr·ario al arttc•Jlo 130 

constitucional. El obispo auxiliar de la Cd. de Mf>iico detini6 al 

m11rxismo-ler1ini1mo como doctrina social incompatible con l• 

doctrina de la Igletda cat&lica, y a.dvirti6 que 

atencidn a los sacerdotes que se comprometieran con alg~n partido 

poi ftic:o (80). 

A partir de entonces la dhputa •ntr-e clero y PRT, PSUH, PMT tut 

subiendo d• tono. 

Al dh1 siguiente de l.a& declaracior1es de 
Alamilla, Jo•f Ram6n Enrique:::, Mi•mbr-o del 
circ1Jlo de estudio; crhtianot1-marxistas 
Alfon10 Comlri y del coinitt del PSUM en el D.F, 
n•gd que 11u p•rtido viola•• la constitucilln y 
la LOPPE y setralo su facultad de dirigirse al 
pueblo d• cualquier- cr•do. A su vez tnfor-md 
que los miembros del circulo propusie1-on a la 
jerar-qula un dUlogo abierto con la dir-ectiva 
del PSUM para discutir los pr-oblemas 
ideo16gicos entre i11mbas doctrinas. (91) 

La cilpula eclesiast1cci. no r-es·pondill a este llamado¡ por- el 

contrario el secretario del episcopado l lam6 i1 estr-echar- filas en 

torna al ejecutivo post&rior-mente declare que el " marxismo 
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l•nini1mo 11 trot• las manos ante nuestros problemas y fomenta el 

d••ord•n, la• protnt•s violentas, a fin de implantar por todos los 

medios potibles •l terrorismo". Esto propic16 que el PSUH sacara un 

documento oficial titul•do "Cri1tianos a votar por el PSIJM, a luchar 

unidos", firm•do por el Circulo de Estudios Cristiano-Hantistas y dado 

• conocer a tinn de abri 1. En el doc .. 1mento de 14 puntos el PSUH 

•firm6 no promover el ateismo, ni Ja luc~.a c:ontr-a la rel1gibn 1 y 

recordd que 101 cristi•nos pueden apoyar al c:api tal ismo 

r•p•tid•m•nh condenado por la Iglesi•. Esto5 son }05 14 puntos del 

documento a 

t.- El PSUM luch• por un socialismo que define sin titubeos la 

libertad de conciencia y el derecho a profesar o no una religidn. 

2.- El cristianismo es un mens.ajt liberador para los pobru por h 

Juatici• y la paz, y por lo tanto no tiene por qui ser inatrumento que 

obst•culic1 la dehn1a de los humildes, las acciones de fitos por la 

sathf•cci1!n de eus d1mandas, ni tiene por quf ser 101ttn polltico del 

c.•pital, como pretende l• po1ictan que ante las elecciones condena el 

voto por los pertidos de la clase obrera. 

3.- Es neces•rio qu• los social15tas reconozcan la exiatencia de una 

conclenci• cristiana basada en una tr liberadora que tal ea 

s•lida o escape ente lo5 problema• -como aludi6 Ha.rx en su tra•e1 "la 

r•li9idn es el opio del pu•blo"-, sino que ha sido convertida un 

fermento d• transform•cidn r•volucionarta. 

atlister1ca y mucho 

m•nos una -.uerra contr• l• fe. La simpllficacidn d1t esta critica y 

conversidn 1n dogmu 1ts una 1rxpreai6n del estalinismo, no del 

marxiemo. 

5.- El PSUH ha decidido despojarse de cualquier ehmento de 
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' prepotencia ••etaria v reconoce que cri1ti•no no quiu•e decir 

revol1Jcionario de segunda. No se trata de ovejas d••cArrlada1 que 

deben tiH' objeto d1l paternalismo m•r»cista, sino d1t corrientea 

revolucionarias autfntic•• que particip•n en el campo de 101 

luchadores por &l 1ociali1mo. 

6.- No hay llnea divisoria entre 1ociali1tas ateos y 1ocii1lht•1 

crhtianos. El PSUM a nadie pid1t declar•cidn de fe para ingresar al 

partidof exi1t1t ii¡ualdad de derechos. Ello 'lignifica que loo 

cristianos pueden ser promovidos • todos los 6r9•no1 de direccibn y el 

PSLIM u comprometo a re~petar sus creencias. Lo que confirma 

carActer laico. 

7.- El PSUM no es una Iglesia ni una secta filos6fica. Rompe con la 

identiticaciGn del binomio marxhmo-ateismo 1 que fue instrum•nto de 

prestan par• los cri1tianos soci•li!&tas, con lo cual 1e pret•ndib que 

Ab•ndon•ran su fe o la profesar•n en • i l enc i o. 

a.- Frente al compr-omiso del PSUM se pide igu•ldad a la Iglesia, que 

deb• admit11~ la preser1cia y respetar las diferentes po1icione'l 

pal !ticas el seno de la comunidad cri!&tiana (cf. "HtnsaJe del 

episcopado" septiembre de 1931). 

9.- La 1iep•raci&n entre Iglesia y el Estado ful una de la1 grandes 

conquistas del movimhnto de reforma. No obstante, asta sep•racl6n h• 

sutr·ido defo1~maciones r1conocid•1. Por lado, uti 1 izada 

artificialmente como bander·a de lucha contr-a supuestos enemigos del 

pueblo, sobr-e te1do cuando una parte de la Jerarqula eclesial l•n::a sus 

voces en favor de 101 oprimidos, y poi~ otr-o lado te h•ce dema90•Jioi1 

para desvi•r l•s •ccsories pop•Jlare1 del combate contr·C11 los verdadvr·o• 

enemigos de los trabajadores. 

10,- El PSUM es conciente de que vl pueblo trabaJ•dor es 
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1nAyorttari•1N.nte cri1tiano, y que, por lo tanto, la revolucibn en 

En resp1Juta a este doc1Jmento el cardenal Cor1'ipio Ahumada y sus 

8 obispos auMiliares publicaron el folleto titulados "(Cristiano• por 

un partido marxi1t•? Aht se advertlan "lo• peligros del marxismo''. 

"votar por un p•rtido marxista es contr.ado a la fe cristiana, que 

en1etia que los no creen ya estan cond~r1ados", "El marM1smo es 

intrins!Ci!l'IRnte perv&rso" ••• 

• • • La adhe1i6n o el voto poi"' un partido 
marxista, que se gula en su accil~n por la 
teorla del ttocialhmo qe elaboraron Marx, 
Enc¡eh, Ll'nin y otros, es un serio peligro 
par9l h1 te. Ademls 1 la lucha r-evolucionaria de 
l• lucha d1 clase'l ha producido muchos 
crtmenes en los pafses en dor1de se ha tomado 
co•o 11ftodo pit.r'a adquirir el poder. La 
J1rarqula de la Iglesia en la Cd. de M~xico 

denuncia esto ante lo'i cri1tianos para que no 
les suc1da que, creyendo luchar en favor del 
hombre, sean a la postre conducidos a 
producir una situaci6n de destruccten del 
hombre y de la sociedad, porque nada que avive 
el odio y aliente la lucha del hombre puede 
estar intpirado en el evangelio de Jes1Jcristo. 
(83) 

En apoyo• e1t• cruz•da &• repartieron 10 millones de ejemplares 

del documento. Luego el 10 de mayo vinieron las declaraciones del 

del•g•do apost6lico O. Prigioner "Un marxista convencido no puede ser 

crhti•no, al igual que un cristiano tampoco pude ser marxista, porque 

e1ta ideologia va en contra de 0101." 

Son numerosas las declaraciones que en este tiempo se <iteren para 

1atilnizar a 101 pilrtidos de izquierda por parte de la jerarqula 

1cle1U.1ttca. Huy por- el contrario, l• corriente de los obispo• del 

P•cltico Sur, Mfnde:: Arcea y lo• demA& de la llamada "Teologla de la 

Llb•r•cidn" vieron la 1ituaci6n de una forma mls plural y no 

excluyeron a los partidot politices de izquierda. 
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Monti•l'íor S. Mfndez Arcea en 1us homillas dominicales declarb que 

"Los cristianos no pueden darl• con la pu•rta en la nariz a los 

mar><istas, 1ino caminar hacia la coincidencia pese fricciones y 

conflictos". Los obhpos d•l Pac!tico Sur subrayaron que el "criterio 

tunda11ental que nos gut• para la a.ccilln polltic• en 1• Ighsia es el 

pobre en su sentido blblico, el pobre 1ocial (campesino, indl9ena 1 

bracero, huertano, pn•1eguido, 1ncarceh.do). T•mblfn sef'i•laron1 

Co110 los partido• han tratado much•1 veces de 
manipular a la Iglesia, por ••o se1"1alamo1 
ahora que un programa polltico que con 
palabras cri•tlana.s u dirige a sus •depto•, 
podrla lhvar adelante una accitm totalmente 
anticri•tiani11t y. por el contrario, que bajo 
un l•ngu•d• aj•no • 1• f• •• podrlan estar 
llevando a la practica accione• que en el 
tondo ion cristiani11. Siempr• nos ser.t 
nece•ario leer 101 hecho• polltico1 • partir 
del Evi11n9•1io y no ,al contrario... El 
cristiano debe tener criteriot amplio1 Y no 
creer qu• 11 todo• tenemo1 un• mlu1a te, 
entonces todos los cri1tiano1 deben estar en 
un mi1mo partido [ ••• ] ¡ hay una variedad 
legitima de opciomrs... No hay nada mAt 
peli9ro10 par-a todot que un pueblo 
desorganizado, t•n'lio y e>eplos.ivo. La Iglesia 
•poya 101 esfuerzos de or1Janizaci4n fr•terna a 
f•vor d• las comuni dadu 1 y condena 
entrgic•mente los tr•b•Jo1 por desunirlos, 
r.livid i rlo1, iiantenerlo1 d••orqan i z•do1 ••• (64) 

El 15 de junio de 1962 aparee• otr·o documento de trabajo "Lo• 

Los tirm•ntes1 El Centro de R•tl•xidn Teológica, Centro de Estudios 

Sociopolfticos y Eclesiales Antonio de Montesino1 <CAM), HuJ•res p•r• 

el dialogo, Centro d• Informaci6n y Documerstaci6n Pedro Velazquez 

(CIDPV> y el Centro de E!itudios Ecu•lnico1 (CEE). El documento tut 

concebido como 11 Gura. de rctle>:i&n y estudio pa.l"'a grupos y agente!i 

cristi•no• quir trabajan en bases populii1.re1. En fl u hacia un 

reconocimiento de la izquierda como alternativa vi•bh 
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coyuntura nacional caracterizada par la crisil econ6mica internacional 

y el avance de 1•1 nueva.1 fuerzas populares en Mtxico. 

En el documento se atirm6 que la izquierda no negaba el origen 

revolucionario del •iltema politico, pero si consideraba que 1e ha.bla 

e•camateado al pueblo, 1u revo luc Un para imponer un "popul i smo 

burocrltico", que habta favorecido la concentraci6n de la riqueza en 

poco5 y la inJu1ticia para muchos. 

El CH1ino que propuso tut la vla pactticP, la democrati:acibn de 

la• or9anizacione1 populares y la canJugaci6n de todas la5 tuero:as de 

izquierda 1in importar clase social, religi6n u otra diferencia. El 

documento 1eftalaba. de que el problema de ctimo militar o no 101 

crhtiano1 en partidos pollticos marxistas lo debta re•olver cada 

quien en wu conciencia. 

Se habl& de que en All'ltrica latina y en Hfxico 1e d• una nueva 

reli9Un de liberacitm ••• 

De hecho •• da en Amtric• latina y en Mtxico 
una novedada una reli9i6n de liberacitm, una 
reli9Un cuya e1encia e1 la praxi1 de 1ervicio 
al herll'lano oprimido que lucha por el pan 
(t1t.25)' una rel19i6n que va 1uperando el 
modelo de criltiandad y neocri1tiandad 
(criticado• por Khrkec;s•ard y Mar>C) y, dejando 
de J1.&1titlcAr a 101 podero•o1 1 va viviendo el 
bienaventurado• 101 pobres. E•ta r1li9ibn 1 que 
fund••ent• un¡i praxis de liberacUn, no tu• 
vi•lumbrada. por 1'1•r1'C ni por Lenln ni por Mao1 
pero ha aido reconocida ya en Nical"agua, El 
Salvador y en Ouateniala, al con1id•rar•e 
••rlChtae y crhtianos, •6lo aliado1 
e1tra.U9ico1, 1lno compat'i•ros •n 
co11patibilidad y unidad revolucionaria. (S5) 

Como hema1 visto la Iglesia durante las aleccione1 tomb -como 

tradicionalmente lo ha hacho- una. posicldn marcadamente anticomunista, 

mientra• qua una nueva facci&n eclesial tome una po1tura totalmete 

opue1ta a e1t• Jerarqula, lle9ando inclu10 • apoyar a la izquierda. No 

obstante esto1 nuevo¡ grupo• ecl11iale1 no pretenden crear un.:l nueva 
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Iglesi.a, sino tan sc'1o tr•nstormar a la mhma. 

El desenlace de esta ruptura adn e&ta lejos de vislumbrase. Este 

movimiento a1JOque todavfa es incipiente puede llegar muy lejos como 

fue el caso de la reforma protestante en la que nunca se pensd cr1tar 

una nueva Iglesia sino tan s&lo reformarla, La concientizacibn que los 

"teologos de la liberacidn" hacen de los problemas que circundan a la 

comunidad, ha tenido diversos grados de impacto en el pueblo, segdn el 

avance que hayan dado en donde 'ie hayan insertado y segdn la comunidad 

1 os haya acogido. 

3. lf,; LA CONTRAOFENSIVA DE LA TEOLOOIA DE LA LIBERACION. 

La import•ncia que estab•n adquiriendo grupos d• tzq•Jlerda que 

actuaban asuntos sociales y pollticos em¡:•e::6 a r.er- un motivo du 

¡:.r-ooctJpacidn para los g1~upos de poder y algunos religiosos. El 26 de 

tebrer·o de 1972 la prensa dt6 a conocer en W••higton un •studio que la 

"F::and Corpol'ation" habfa elaborado para el departamento de Estado 

nor-teamer icano. 

El estudio sel"iala •ntre otras cosas, las 
contradicciones ex1•tente1 dentro de la 
Iglesia lat1noamer·ican• y la tendenci11 
antinorteamericana de los 9r1Jpos cristianos 
r-adicales. (86) 

Al sector- cor1servador de la Iglesia le lleve cierto tiempo 

organizar una ofenslv• sitem.ltica y gener-ali:ada. La coordinacian 

venta directa desde Roma desputr; de que los nuncio• estuvieron 

recopilando información •ohre e•t.oi grupos.. 

En abril de 1q72 el Vaticano solicita informe sobre este 

as1.10to al Ep1icopado me::icano; en junio el depar·tamer1to de Acc16n 

Social del CELAN planea 1Jn estudio para toda Amfr-ica latina. El 

estudio t•Jf derit.tric:iado por· el Secr·etariado Soc1•l Menicar10 su 

revista "Contacto", como un estudio de contrains 1.1r9encia, 
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En noviembre d• 1·~n2 en la XIV reunidn ordinaria del CELAN en 

Sucre, monsel'Jor Eduardo Pironio tul sutituido por Alfonso Ltipez 

TruJillo como iecr•t91rio ger1eral. Posterior-mente serian sustituidos 

los obispos pr-09resistas de s1Js car')os comor Hllder e.timara, Proal"io, 

Bogartn, Padln, Samuel Rui:;:. Con A. L6pe;: Trujillo trabaja el Jesuita 

V•ckemans, directamente involucrado cor. la CIA y la democracia 

cristhna. Al dl• siguiente que trhmf6 S .Jvador Allende en Chile, 

De esta forma A. Ldpe:::: Trujillo se tu• consolidando poco a poca. 

En la reuni6n del CELAH en Roma, se acord6 que las autor·idadcs de iste 

Of']ani<Jmo du1'artan en su cargo en h1q.;:ir de dos. cuatro arios v r•odr!an 

A nivel t&o16gico el contr·aataq1.ie no se qued6 
en critica'i ahladas contra la Teolo•]fa de la 
lib•rilcidn, &ino que tut una campa.fía mundial 
orquestada dude el alto nivel. En marzo de 
1976 tiene lugar •n Rom.. un coloquio de 
teologfa de todo el mundo, incluido Mtxico 
financiado por la Iglesia Alemana y denunciado 
por un centenar de pre5tigiosos teologo& 
alemane¡. Su objetivo era bien clarorlmpedir 
toda reinterpret.aci&n de la fe cristiana en un 
progr•ma social y politice. (87) 

En Mlxico desde el primer momento se intentaron reprimir estos 

movimi•ntos. "Cr-istlanos por el Socialismo" e5 un ejemplo, en el que 

la pr•nsa frecuentem.r1te hi::::o una cobertura tendenciosa del encuentro. 

El 18 de mayo de 1972 el cardenal Miranda lanzó una exhortilcitin 

pia~tol"'al que contraria a CPS. En alJosto de 1972 La confer1mcia 

Epiecopal •mpieza a tom.ar m•didas para refutar a CPS y general 

impedir que lo~ cristianos 'le comprometier-an en hacer polftica. En 

1973 Stt lanz6 un documento "El compromiso cristiano ante las opciones 

socialn y la polftica" Ah! se retlvjaba la po5ici6n del episcopado 

m•Mic•no1 "Ni capitali5mo ni socialismo la medida directa m.li 
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represiva contra CPS vino d1 donde menos 1e esperAba. El padr-e gener-•l 

de los j1suita1 ord•nd a los tres r•ligio1oa que fueron A Chile que 

abandonaran el movimiento. A1f se tr·a1miti6 al pAdl"'e pl"'ovincial quien 

optaba por 11 re1p1to de opciones, por lo que intentó el dialogo p•ro 

todo tuf inutil. 

El segundo encuentro latinoi1.r1er-ic•no que 1e ibA A !"'tal iza!"' 

11fxico ya nos• r·eal1zb aqtJf," La T1olo9!a de la Libe!"'aci6n" empezaba 

stl"' reel19ada por tener una visidn socialista de la realidAd~ Un 

obispo califica ~sl el momentos La horA actual 

correaponde mi• a la teolog!a de la clandestinidad que a la teologia 

de la l iberaci6n. (88) 

En Mfxico la reaccibn ml1 fuerte contra 101 "Cl"ist1anos poi"' el 

Social ls,.o" y los "SActrdotes para el Puttblo" cor-rió a cargo de MURO, 

Patria y Constitución pero e1pecialm1nte dt la A1ociacl6n Sacerdot•l y 

Relígiosii. Pfn (ASyR), que habla enfocado 1u1 energia.1 contra 

Cuernavaca. En 1972 a su regreso de Chile, monsenor Mtndez Arceo ful 

recibido en el aeropuerto con un b•n·o de tinta roja •rroJ•do por 

Jov1n1u ultraderechista1 vinculados a "MURO". 

Er1 efecto , la ASyR San Pto X, en su III Convencion nacion.al 

efectuada TepatitU.n, Jal; del 7 y e de febrero de 1973, atirm6 

hAber- aparecido para1 

comb•tir las corriente• pseudo cr·i•ti•r1a5 que 
e!tpillrcen el er·ror e1-. nue•tro pueblo y 
arrastran a 5acerdotes ingenuo1i, Avidos de 
noved•des. (09) 

En dicha convencitm e5tuvieron un sin r1&m1ro de obispos entf'• 

ellos, monseno.-. F. J. Nuf10 (San Juan de los Lagos), monutf'íol" S. 

Oue:::ada (Ao¡uascalientu), monsertor F. Cueto <Tlalnepantla.) monsef\or A. 

Lc!ipez Av11"ia <.Durango), monul"ior M. Garela Franco (HazatlAn), monae1'1or· 
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T. Sepdlv•da (Tuxtla Gutierrez), monsvtior Hurdve Escobar (Tla>ecala) 

etc. 

El mhmo ci1r-der1al Wr-ight prefecto de la Congregacibn para el 

Clero, le habl• di1do •u •Probacitm a la ASyR y en una carta que 

escribe al Episcopado mexicano caliticd "Cristianos por el 

Socialismo'* y a "S•cerdotes pi1ra el Pueblo" como "peligros surgidos 

contra la preurncia y aumento de la te". 

Pero porquf se 5ú5citaron tales r-eacciones a movimiento~ como 

"S•c•rdot•• par• •l Pu1tblo" y "CristLanos por el SocialLsmo" i' Miguel 

Cor1cha responde a esta pregunta de esta manera ••• 

Ml.1 que su fuer::a pol!tica preocupaba su 
ideolog!a de izquierda (Medellln y Teolog1a de 
la lib1tr•cidn) que r·ompta clar-amente con la 
tr-adicional doctrina social cat~l ica, 
antologfa de pr-incipios morales inmutables y 
bueno• conseJ os a 1 a realidad soc i opo l t tic a, 
ahht4rico• y de hrchos Justificadores 
•ncubridor•• del 1statu1. (90) 
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IV. EL CONCILIO EPISCOPAL LATINCIAltERICANO "PUEBLA 1979". 
4.1. ANTECEDENTES. 

Este capf tulo deberla formar parte del anterior pero dada su 

1mpotanc1a hemos decidido integrarla de manera indjpendiente. 

1979 fecha del inicio del CELAM de Medellln y de 

Puebla r·espect1vamente, se si.1scitaron •.1na serie de acontecimientos 

quea co~t1nuacibn tan sdlo seftalaremos para darnos una idea de lo que 

estaba ocurriendo en Amlrica latina. 

- Estab1li:ac1dn y progreso del rtgimen socialista cubano. 

- La vfa ''capitalista'' para el desarrollo tal como ella tuvo lugar en 

el m1latJrO ecor16mico brasilefio, acompa\,ada de un r·fgimer1 militar. 

- Eq:ier·iencia tr•casa•ia de la vfa electoral para el socialismo en 

.:tille, y la~ prict1cas de 'desestabili::ac1dn' puestas en marcha r:•ara 

•:test r 1.1 ir· la. 

Reformismo m1litar en Per~ y las tentativa• de autonomla baJo 

re9lmpne1 militares en Panam~ y mAs episodicamente en Bolivia con 

Torres y en Ecuador entre los a~os 1972 y 1q75. 

Derrocamiento militar y pol!tico en Pera, Venezuela, Guatemala, 

Bolivia, s~~to Domingo, Br~sil y Uruguay. 

La persistencia de movimientos guerr1lleros en Argentina antes y 

despuf s del movimiento de Perbn y de tocos menos expansivos en 

Colombia y en Nicar~gua. Tambifn la explosi&n de protesta en Mtxico 

cor1 ~l mov1m1ento estud1anti l de lq68 y nuevas formas do 

mov1m1rrntos ob~eros y populares en Argentina. 

La emer7encia de paises del Caribe, especialmente las Ouayanas y 

Jamaica con algur1as estrategias nacionalistas y populares. 

- M1l1tar1¡mo populista hondurefto y las ·~uerras de ~ste pafs y El 
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Nicaragua. La misma estabilización de islas del Caribe como Sa~to 

Domingo o Haitf. despu~s de la sucesi6n de la familia Duvalier. 

- Persistencia de algunos regfmenes caudillescos como los de Paraguay, 

retor;:9'dos con •liano::as con Brasil. 

Movimientos pol!ticoi nacionalistas que ocurren en situaciones 

coloniales o neocolonialistas como en Puerto Rico, Las Guayanas, el 

canal de PanamA y varias islas del Caribe. 

E•tos acont1cimientos en mayor o menor medida contribuyeron a dividir 

la Iglesia cat~lica en diversas posturas en su actuacibn ~n la 

!ocie•:tad. El caso del CELAM celebrado en Puebla e; ilustrativo. 

ANTECEDENTES EN "EXICO. 

Er1 las fechas de la celebración del CELAM las condi~iones 

sociales ya habfan r·epercut1do fuertemente en algunos sectores de la 

l•¡le'i1a, r.-ur io que cuando se re•Jnen los sacerdotes en P•JeLla, la 

participaci6n de la vanguardia de la Iglesia no se hizo es.Perar. Los 

catolices se dlv1~ieron en sus puntos de vista. Por un lado estaban 

los qu~ quertan cambios y empuj~ban la Iglesia h•cia adelante, por el 

otro, un sector· mAs conservador que esperaba la censura del m~ximo 

Jerarca de la Iglesia catdlicil contra los que propugnaban cambios en 

la m.iner.J. ·1e ser "cr·ist1a11os e11 la f1•Jeva soc1edad latinoamer·ic.~na," 

As! a lo largo de todos los tema1 del concilio se f•erc1.b1b la 

diferencia entre estAs dos posicione• disfmbolas. 

En la etapa previa a la elaboracidn de la Asamblea episcopal de 

Puebla hubieron algYnos conflictos en la Iqles1a mexicana que 

posteriormente te~drlan repercusión en la part1c1~&c16n de los 

c1~1stiano'l en la etapa s11;1u1ente. varias com•Jn1dades rel1')1os~s como 

el ca9o de las religiosas til1p1nas que tra~aJa~an en Santa Margarita 
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Guadalajara, fueron r••ovida• de esos lugar••, no autorizandolas a 

perm•necer en la di4cesi• par co•prometeterse en la promoci6n popular. 

Tal•• movimiento• en la j1rarqula for•an parta de las tensiones que 

dur•nte si~lat han ocurrido entre ella y los religiosot, entre el 

clero regular (las 6rd~n1s religiosas) secul•r y episcopado. En el 

c••a de MfKico las ten1ion1a han surgido particul•re•1nt1 entre los 

obitpos y la CIRM (Confederaci4n de Institutos Religiosos de MtKico), 

•1 igual que con l• ••aciaci4n .attn a. ella l• CLAR (Contedef'aci6n 

recrudec i •ron. 

La CIRM h• venido re•lizando en los ~lti•ot 
•«os una i•portante Actividad •n favor de on• 
••Jor y ... actualizada for•aci6n d• lo• 
rel ig: i osot 1 c1,1r10• • •••i narios, i ns ti tu to de 
teología, conferencia•• etc. Sin eiahargo 9 se 
ha convertido p•ra alguna• obispas 1n un• 
instituci8n •ospechosa .•• l• d•~confianza de 
ctue e• objete la CIRN te ¡> lasn1a en o.1 
conc1pto1 9 con· Mucha frecuenci• •anejados en 
el nivel de l•••• o consi9na11 prof1tis•o, 
independencia. retlexi6n y or9aniz•ci&n.(t) 

5• cree que las r1ll9iosos ense~•n una doctrina diferente a 1• 

control. la CIRft estableci& el ln•tituto Teo18gico de Estudios 

Superior•• ~an el fin de ofrecer cureos de filosoffa y teologl•. (En 

abrirtan para el p8blico 1n general). Ahl se e•piezan a difundir las 

n~ev•• corri•ntes eclesi•stic•s entre 1977 y 1978. La oposicidn 

Por esta razdn, el arzobispo de Mfxico, Corripio Ahumada, 

•mpi•za •t•c•r al ITES y a los cur5os que establece la ClRM. Discute 

con esta organi.:ac1&n la salida de varios pr·ofesores del instituto por' 

la orient•ci&n que le dan a los cursos. Como la ClRM es independient~ 
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0:tel Epi•copado, continua la linea establecida. Sin embargo, el 

Epi•copado prohibe el ingreso de los seminariastas diocesanos al ITES. 

Los obispos r·ecibieror1 criticas al progr-ama, algunos• de religiosos en 

el •ent1do de que plan del curso es malo porque usa un lenguaje no 

cristiano que tiene una visi&n marxista. La CIRM al igual que lo~ 

cursos que organiza la CLAR en Mfxico tuer-on finalmente •Uspendidos. 

En ••ta etapa es cuando Hfndez Arcea h•bl6 de la posibilidad 

de una participacidn de los cristiano• •n el PCM por coincidencia de 

obJetivos. Po•t•rtorment• plante•rla la necesidad de 11 una defensa de 

C1.1ba contr• lo• int•r•1•s del imperialltmo circundante 11 y 

inc~ementar el dialogo entre cri•itianos y marxistas. 

La p•Jbl icac idn del documento de 
contulta previo a l• ata111blea de Pu1bla, el 29 
d• t¡Ovie11bre de 1977 .vino en cierto modo a 
cerr•r l• etapa de form•cidn de li' Teolo9\a de 
la Liberac1cln. El documento fu& la ocasi6r1 
par• un enfrentamiento entre lo• d1te1,•ores y 
los opoliitore1 de la "Teologla de la 
Lib•raci6n 11

, y a juicio de Enrique Ous•el tut 
qu1zls la di•puta teol6gic• "'"' i1aportante 
acontecid• •n la historia y en la teolo9f a 
latino••ericana.(2) 

d• 

El docu••nto de con1ulta fuf prep•r•do por la secretaria 9ene~al 

del C.ELAM, diri?i•ja por mon••t\'or A. l6p•% Truj i l lo. Colaboraron •n su 

redacc16r1 d• t1ndencias 

conservadoras. quienes no con1ider•ron en el documento a lo• 

indlgena1, campe11no1 u obreros. Se intentaba •ep•r•r tot~lmente la 

polft1ca de l• Iglesia. Apenas publicado el documento 1u1cit& un gran 

ndmero de reacciones de teolo901, obispos, sacerdotes, religiosos y 

comunidades de base. Era evidente que sy direcci6n iba contraria a la 

asamblea. do Medellfn. Tenla como mar-ca te&r·ico un e"Squema 

desarroll1sta •:(•Je tavorecta la ~crmanencia del 'status quo 1 • Las 

teolo•JOS de la 11bera.cidn fuer·o.-. excl1.11dos de las consultas h~chas por· 
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11 CELAM. Ni uno 1c'10 intervino en 101 tri1bajos d1t red•cci&n. 

No ob1tante 1t1ta1 crftica1 otros 1acerdotes de la milmil. teologla 

d1t la libtraci&n, no coinciden plen•mente con esta afirmaci6n. Frei 

Betto, uno de ello1, dice que "'labe que eso no corre1ponde a la verdad, 

ya que la comitiva de cuarenta obi1po1 bra1ilet'ios que e1tarA en Puebla 

fut democrlticarnente electa en asamblea general del ephcopado, en 

ltaicf, en abril de 1978" (3) 

Las principales crrtica1 al documento fueron• 

- Tener un lenguaje ambiguo <utili::a.cidn de pal•bra1 con dos 1ientido1 

con un 1entido opuesto al del u10 coml\n.) 

- Poco rigor las cita'l blblicas. (lo1 texto1 se utilizaban fuera de 

su conhxto). 

- Marco teol6g1co eminentemente doctrinal y con gran preocu-pi1ici6n por 

la ortodoxia. (estAtico) 

- Crhtolo<Jfa que utilizaba un lenguaje moderno pero er1 el tondo 

conserv•dora. 

- Presentaci&n de un Dios que no cue1tiona las 1ituacione1 inJu1ti11. 

- EclesiolooJfll. piramidal y Jer~rquica. 

- Evan11eli::a.cidn presentada de1de el punto de vista de la1 claset 

dom in•n te1. 

- Tr.a.tamiento de Am~rica latin• fuera de su conteJCto hittbrico. 

- AnAlisil 1oc1al de tipo funcionalista. 

Estas reacc1one1 de comunidades y de movimientos eclesial•s 

dieron en todo el mundo 5UI frutos y se tuvo que preparar un nuevo 

documento mucho mejor elaborado, aunque to.Javra con un enfoque 

doctrinal poco hhtdrico. 

Comparado con el primero, fste escamoteaba 
menos la realidad sociopolftica de Amtrica 
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latin• y u •brfa a las comunidades eclesiales 
de base, • la t•ologfa de la liberacibn {con 
1•1 debidas reservas) y a la opci&n por los 
pobres. sin embargo todavla se filtraba todo 
con una &ptica ••piritualista, un lenguaje 
apologftico, y se tr•gaba un esboo:o doctrinal 
dogml.tico que de1conocta la contribucibn de 
los teologos latinoamericanos y asumfa la de 
ciertos europeos. (4) 

Desde el punto de vista polltico el documento urvirla de treno a 

li11 tendencli\1 progresistas del episcopado, y cor1solidarfa la pastoral 

restringid• a 101 sacramentos, catfquesis y las e>1hol"'t,;,c1ones morales 

pretendidamente neutras en relacidn a la pol\tica. 

A fin de •segurar este proyecto el CELAM procure r10 invitar a la 

conferencia a miembros que se id.entlflcaran co11 la Teolo')la de la 

Liberacidn. 0• los c•si 200 otiispos latinoamericanos la I I I 

conter•ncia General, habfa ma.s de 40 identlticado1 con las 

a1pir•cione1 popuhres de tra1formacid11 etttructural de la realidad. 

Por otr• parte, c:o110 dijo •l repreutntante de la Conferencia Episcopal 

Franceta Bernardo Panafieu, "habla e>ec:eso de Romanos". 

Habla 20 miembros del Vaticano entre sacer-dotes, obispos y 

cardenales, 12 obilpo1 letinoamericano1 directamente nombro11dos por el 

papa y diver101 repre1entante1 de organi1mos europeos que- financiaron 

Los peritos qu! se escogieron fueron sometidot a la aprobaci&n 

d'l Vaticano. 

A1t con excepc1ftr1 de dos, todos los dtmA1 
p.r•ito1 prnentes en el interior de la reuniór1 
eran hol'llbre1 m.a.1 preocupados en salvar a la 
Iglesia qu• liberar al pueblo latinoamericano. 

(5) 

El documento fut enviado en septiembre de 1970 a los tuturo'i 

p•rticipant•1 de la uambl•A de Puebla. 

A partir de Puebla se empeo:6 a consolidar la "Teotogla de la 
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Liberacidn" (ya difundida en libros, revistas, conftr•nci••t 

Comunidades eclesiales de base etc). Es en esta fpoca cuando •l pueblo 

or·g•ni::d en multipleti partes de Amfrica Liltina y tom& conciencia de 

su tiitu•cidn. La repre1i6n a su vez se tornb m.!is radical y sitemAtica. 

Dur•nte este tiempo •• hizo la revolucidn nicaragUen1e y la cr-his de 

101 paf1es centro•mericanos, 1upecialmente en El Salvador y Ou•temala. 

En marzo de 1980 asesinan a monserior Osear Arnulfo Romero y la lucha 

recrudece en tste pa!s. En Guatemala continua. el exterminio de los 

indlgenas y de 101 dirigente• populares. T•mbifn es en estas fechas 

cuando vid el derroc•miento de Salvador Al lende, la tiran la de 

Vide la Argentina, la r1presidn de Ban:er Bolivia, el 

perpetuam1ento de Stroessner en el poder. Ante esta situación de 

agravamiento de las tensiones en Centroamfrica y de la lucha popular, 

101 Estados Unido'i vieron amenazada 'iU hegemonla en la zona y toda 

Amfrica latina por lo que actuaron de inmediato. Se elaborb un 

doc•.tmento tit•Jlado "Documento de Santa Fe" (debido a que fuf elaborado 

el lugar de fate nombre en Nuevo Htxico) en el que deftnla que 

se debla afrontar a la t•ologla de 1-. liberaci6n dado •l impacto que 

tenla este movimiento en la sociedad. El informe se redact6 para el 

partido Re pub 1 icano antes de que su convenc idn as i gna.ra a au candi dato 

presidencial en Julio de 1980. En la segunda parte del documento "la 

subversi6n interna", la propo1ici&n 3 reza asl1 

La polltica e>:terior de los E1tado'i Unidos 
debe comenzar por afrontar (y no simplemente 
actuar a postef'iori) a la "Teolog!a de la 
Liberacidn." En Amfrica latina el pit.pel de la 
l']lesta et vital para el concepto de libe1'tit.d 
po l ! tica. Oesgraci adamen te, las tuer·Zü!i 
marxistas-leninistas han utilizado a lol 
lgle!iia como arma polttica contra la propiedad 
privada y el sistema capitalista de producc1dn 
infi lt1~ando la comunidad reli']iosa oje ideas 
mAs comunistas que cristianas. (b) 
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L• prensa •nte esto reacciond de muy distintas maner-as. 

4.2. LOS ALCANCES DEL CELAll EN PUEBLA 1979. 

L• conterenci• d• Puebla win dud• al9una fuf un acontecimiento 

eclesial de importanci• vital para la l']lesia y el papel que desempel'\·a 

en Amfrica latina. Casi 200 obispos y mAs de 360 participantes 

r•unieron d•l 27 de enero al 13 de febrero la Cd. de Puebla para 

celebrar la III Conferencia General del Epi~ opado Latinoamericano. El 

t•Kto fin•l const• d• 21 documentos redactados por· iqual nllmer-o de 

c•misiones de tr•b•Jo y una conclusidn que condensa las resoluciones 

de 101 21 documentos. 

A primera vista _la impl'"esH1n general que resalta de su lectura 

que en ellas 5e encuentr·a en primer lu1Ja1~ •.ma confirmaci&n de 

Medellhi. Por otra parte, tambifn se deJo sentir la presencia de los 

teolo901 de la liberac:idn quienes se hicier-on pr-esentes la 

Au.mbha, y quienes tuvieron po<Jlclone1 encontradas con la Jerarqufa 

por tener- un111 opcien m•s acorde y comprometida con la sociedad que les 

rode•. Una buena part• de ellos se hicieron asesores personales de 

un buen ne.mero de obispos. Desde tuel"a de la reuni6n colabor-aron 

preparando mono']rath1 y red•ctilndo trabajos, ya que la mayorta Je 

ello• hiabf•n sido e>icluidos de la conferencia por su posici&n a favor· 

de l• lib1racUn de 101 pobres. Sobre5ali& la participaci6n de Gustavo 

Gutier-raz, Leono.rdo Botf, Sagundo Galilea, Rolando Nunoz, Ricardo 

Antoncich, Josf Comblin, Jan Sobrino, Javier Jimenez Lim6n, Miguel 

Concha f1•lo, Luh del V•lle y muchos m.ts. 

No obstante desde dentro de la conferencia m.!s de un obi&t•o les 

agr-ad•cid su trabajo manifestando que les hubiera gustado tenerles 

d1ntro d• l• conferencia. Sin dud• la "teologla de la liberaci6n" 

1111lid tort•lecida d• Puebla. Desaparecieron ast lo& intentos de 
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•Kclu1ldn de quiene5 quisieron nombr.ar un "Puebl.a p.ar.al•lo". 

Cu.alquiera que fue 1• intencldn de cada uno, 
el h1cho es de que entr• obhpos, periodistas, 
teologo1, empres.arios y anticcmuni1t•s todos, 
consiguieron que 1.a Teologfa di la Liber.aci6n 
fuera el t.aldn de Aquilu~, l• protagoni1t•, el 
tem• central y l• 1Kpre1 icJn m•• vivida o l• 
frase m.l.1 repetidil en l• IJJ Conferencia 
General del Episcopado Latinoameric•no. (7) 

Puebla tut una afirmacidn de Medellln que marce un avance el 

camino de la 1&inte1h entre el evangelio y lA polltica que involucr.a 

al proceso de 1 iberac:idn humanA. Si bien en el documento no ee elogi6 

la labor de la teologfa de la Liberaci&n tAmpoco se le cond•n6 como 

tantos deseairon. AdemAs el documento re•tirmb la opcidn pr1f1rencial 

por- los pobres. El testimonio de que l• Asamblea hiaya encontrado 

ar-gumentos convincentes para condenar.a la Teologla de la Liberaci6n 

confirma el movimiento cristi.ano como un modo de vivir la fe en 

situaciones inhumanas en Amtrica L.atin•. 

El concepto de 1 iber•cidn de Puebla es el que 
la Ttrologta de la Libtrac:i6n propugnb desde el 
principio, el de una liberacidn qut no se 
reduc1 las dimen1ione1 1ocio-1con8mico
poltt1ca1, aunque 1•1 incluye. Sin utiliz.ar 
l'Kpre1am1nte el calificativo integral l• 
Teologh1 de la liberaci&n ha entendido a1l la 
liberacidn cristiana y evangtlica. (8) 

ligada a las visciaitud11 d1 la hl1torla hum•na. TambUn reconoc i 6 

"la debilidad y el pecado d1 todos 101 componentes de lai Iglesi• 1 y la 

necesidad d• una permanent• renovac:i6n, aic;¡9iornaimento y corr·eccibn •n 

cuanto instituci8n humana e hist6rica." 

En r1umerosos pasajes se comprueba que se actua.l i :aron alguno• 

conceptos de Nedelllna una activa participaci6n la.lea, 

r-1lacion•s de comunidn, cooperaci8n entre obi1po1 y sacerdotes y en 
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101 cuerpo• pl"'•lbit•riale1 y espiscopales, la for-macUn de comunidade1 

•cle1i•le1 de ba••, y 1"'e1tuer::o del caracter latinoamericano de la 

putor•t. Finalmente r••firmaci6n de toda la tematica de la liberacitm 

qu• dominó todo el documento. Puebla propugna por una &ociedad 

plurali1ta qu• r•sp•te las libertades personales y la acci~n de 

grupos. 

La ral:: de 101 probl•mas la Iglesia los situ6 las e5tructuras 

•n qu• 1e orqani:z:an estas sociedades. Juan Pablo 11 

Al o1nalizar mils a fondo esta situacitin, 
d•1cubrimos que e1>ta pobr-e::a no es una etapa 
tr•n1itoria1 tino que ei el producto de 
1ltuacion•1> y e1>tr-uctura1 econdmica11, sociales 
y polftica1, que or-iginan ese estado de 
pobreza, aunque haya tambUn otr-as causas de 
la mi1erta. E1tado interno •n nuestros paises 
que encuentra en muchos ca101 su origen y 
apoyo en m•cani 11«101 que por- encontr·ar1e 
impr-•9nado1 no d• un auttntico humanismo, tino 
d• 1naterial ilmo producen a nivel 
internacional, rico1 cada ve:r: mAs ricos 
coita de pobres cada vez mAs pobre•. (9) 

el discur&o 

El dilcur10 9lobal de Puebla habld de la realidad social del 

de 1u colonizAci6n hasta el dia de hoy1 p•1~0 tambten mo!traba 

e1peranzas1 101 rec:ur101 qu• hay en el continente a par-tir de 101 

cuales t•n•mo• la opor-tunidad de •uperar esa• contrad1cci one s. 

fund•mentale1. 

En es.tai conferencia por prim•ra vez 1e habl& de la mujer en la 

historia de l& I9le1ia, •• habló por primera vez no s&lo de loo¡ 

indl9ena1 sino d• los. "atro•m•ric0t.no•", que pueden ser cons.iderados 

los pobres entre 101 pobr••· Cuando habla de la realidad 

l•tino•ameri_i::•n• 11• constata que "descubrimos de u.ta vobreza no es 
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una etapa tr•nsitoria, sino que es el producto d• 1ituacion•• y 

estructura• econ6mica1, sociales y pollticas que originan ese ••t•do 

de pobreza. 

Son muchas l•s causas de e1ta 1itu•cibn de 
injusticia, pero 1• l"aJ: de todo se 
encuentr• el pecado tanto en su aspecto 
personal como en las estructura• injustas. Las 
an9ustias y fl"ustl"aciones han sido causadas, 
1i las miramo• a la luz de la te, por el 
pecado, que tiene dimensiones personales y 
dimensiones sociales gigante!lcas. (10) 

La I9leioia ha tl"ascendido las tem.ltic:as socio-econ6mica1 del 

tiempo anterior, 1ncluyendolas 1 en sup1t!"ior autoconciencia 

tiisti!ric•, en una visi6n totalizante de si misma y de su in1e!"cibn 1m 

la cultura latinoamericana. 

En Pl documento de Puebla hay dos elemer1tos fundamentales y muy 

lmportilntes1 Prim1tro la conversiOn de toda la Iglesia para t1acer suya 

la opcidn preferencial por los pobres y !iegundo, el sentido liberador 

de esta conve!"suSn. Se tr-ata de una conv•rsi6n que lleva a la 

l 1beractdn de los pobres. Esa es la r1oved•d de la opci6n, ya que de 

hecho la Iglesia siempre ha tenido •Jna doctrina social¡ prutba de ello 

es que sus religiosos hacen votos de pobf"e;;:a y muc:ha5 congregaciones 

tienen en s1J1 constituc:iones la obli•Jacidn de trabajar con lo!> pobres. 

En la I91esio11 existe una larga tradlci.ón de 
obras asistenciales en ta.vor de los pobr••· La 
novedad de la opción por los pobres qut atirmb 
Medellfn y q1Je 05olamente r-enovb Pul?bla 
consiste en su sentido liberador, ya que r10 1e 
conter1ta con una simple 1olidar1dad con los 
pobres en su sit•Jacidn de pobre;;:a, sirio que 
quiere ayudarlo a liberarse de ella y 1obre 
todo de las causas estructurales sociales qu& 
es tan en tu or1')en. St> trata de •Jn compromiso 
con los pobres , .:¡ue impl1ca una prcictica 
pastoral de denuncia de las prof1.1ndas 
injusticias derivada11 de mecanismos opresor·es 
y un esttmulo par-a ello, y ayuda a que los 
pobres empiecen a organi:arc:e par-a 
vivencia integral de su fe y una 
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r•ivindk•cidn de sus derechos. (11) 

En ••ta intima relaci6n con esta opcidn pf'eferencial por- los 

pobre•, La 19le1la manifiesta su predilección por los jovenes porque 

la mayor p•rte df' ellos viven desde sus primeros a1'os los etoctos de 

lat injustici•s sociales de la pobreza y porque en ellos se deposita 

loa esperanza de renovaci6n de las estructuras de la Iglesia y de la 

trastormacidn profunda de la sociedad. L.~ Iglesia considera ahora el 

aspecto politice social, para transtorr:._.rse a si misma y a la 

socied•d. Jo•o Baptista Libanio nos lo plantea 

tfrminos1 

La iglesia en Amfrica latina quiere asumir 
re1ponsabl•mente su papel de contrib•Jir a la 
t.-.•nafor-maci6n desde dentro de las estructuras 
de la sociedad pluralista actoal, a partir del 
•nuncio de la bu•na nueva y de la 11 amada a 
una conver-sidn radical. Para el lo es necesario 
establ•c•r una sola pastoral qtJe alcance y 
penetre 101 cuadros o tlites evangeli::adoras, 
at•ct•ndo a todos los .t.mbitos de la vida 
aoc1al y dinamizando la vida di!' la sociedad. 

(12) 

los si9uiente1 

•• 3. LllB Ll"ITllCIOHf:B DEL CEL"" "PUEBLA" 1979. 

En una t!'ntr1vi1t• publicada en Junio de 1979 Jan Sobrino inhntd 

dar un• valoracUn de conjunto de la criittologla de Puebla (13). En 

ell• habld de la1 deficit!'ncias de Puebla. En lo que se refiere a 

1utodolo9fa Sobrino identifica ta deficiencia mis seria el haber 

present•do a la r••lid•d de Crilto utilizando por un lado categorlas 

hl1t&rica1 y por otra utilizarla1 con rtservas sin integraci6r1 

mutua y h•ber partido mit de la idea sobr-e Cristo, que la de la carne 

d• J•au1. En 1u opinidn hubier-a <Jido mejor, inclu'Jo para mantener la 

totalidad de la ver·dad dogm.t.tica, haber comen::ado por la carne de 

Je11h y no por la id•a 1obre Cristo. Al fin y al cabo, la verdad 

tund•m•ntal de la te e1 que el Legos se hi~o carne, y esa carne la 
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eMfg•tih t\ltima del 10901. 

En otra palabras, 101 redactor•• del documento 
no comprendieron que, desde el punto de vi1t• 
del conocimiento, la prioridad pertenece a la 
carne de Jesus, con su historlia concreta, en 
donde •• manitie1ta s.u reli1ci6n con el P•dre y 
de'ide donde puede partirse para comprender el 
significado de la •nciarnaci&n d•l 10901. (14) 

Post1rior111ente a9re9• que aunque la mayor parte dit la comhl6n 

redactora tenla una mentalidad cerrada a e11t• perspectiva., en el 

documento esta presente el Jesll1 histflricoi 

Su .a.nuncio ~el reino, su preferencia por lot. 
pobres, su llamada a la conver&ifln y al 
stguimiento, la'l bi.enaventuran:..a.1, su cargar 
con 101 pecados como hizo el sier-vo de Yahvfo, 
su eHh•lt•cidn como Sef'(or actual de la 
hi1tori•. (15) 

colm•r. Un• ausencia de referencial claras la situacidn de 

conflictividad que vivid Jesus, reducido 1&10 • la dimen1Utn de quien 

sdlo da 1u vida por los pecados. El documento esta m•• interesado en 

decir la palabr• cal'r-ecta sobre Cristo que poner Je relieve su palabra 

viva. 
Le falta una pailabra capaz de evocar, de 
convoc•r y de provocar, que sur'1e solamente de 
la vid• real de Cristo y no principalmente 
cuar1do se reflexiona dogmaticamente sobre 
verdad. (16) 

En ase ientido Sobrino considera •l documento como un• 

oportunidad perdida p•1~a enriquecer la cl""istologla. En cuanto al modo 

de defender a la dignidad humana sobrino ve que en el documento 

aparece de una manera alienante, con aproximacione!li abstractas 

faci lment• mani.p•ulables. Se presenta l• igualdad de lo'i hombro seqlln 

la doctrina de la CJ"eac1dn de todo1 loi;. humanos a imaqen de Dio1, asl 

como la doctl"lna de la encarnación del Hijo, por la q1Je todot. lot 

hombres hijos •ie Dios. Poi .. el contrario, u 1e parte de la 
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p•r•p•ctlva del Je11h histórico es flcil criticar esos peligros de 

ideolo9izacidn, ya qu• Jesus dirigi6 su buena nueva sobr-e todo a los 

pobres. "Lo que hicisteis a uno de esto'l mi'l hermano'l pequet'íos, a mi 

lo hicisteis. ( Mt.2!5140,45). 

En resumen la crttica qui hace Jon Sobrino se refiere al papel 

activo que debe de•empetfar el individ1.10, y no quedarse en el dogma. Un 

papel que d•b• ser histdrico, apegado a la realidad y en favor del 

pobre. El documento no recoqU suficientemente los aspectos sociales 

de la abra de Je•llt y su compromi&o con 101 mAs necesitados. 

La te1uidn esta entre el Cristo contenido de 
la eviln'ileliz:acidn y 11 Cristo evangeli:::ador-, 
el C':"'hto que predica y el Crls.to predicado. 
Para que la evdr1geli:;:aci6r. avance 
cristiani'lmente en Amh·ica latina se deber 
tener muy pre5enteis ambo5 tfrmir1os de la 
tensUn. En el tondo sabremos a que Cristo 
anunciar 5i predicamos el reino de Dios como 
tl, anunc1a1110& la buena nueva a los pobres y 
en ello• encontra.mo• el ro•tro escondido de 
Cristo. (17) 

Mientras lot documento• de Medellln aparecen como una "instancia 

d•ibloqu•dora" destinado• a de5pertar- la iniciativa, estlmular- l• 

participaci&n, abrir c•mino a todos dentro de la Iglesia, para 

participar en la misidn comtln de Amfric.a latina, Puebla sin renunciar 

a el lo tr•t6 d• determinar los limites, las condiciones, la disciplina 

dentro d• la. cual se habrta que ejercitar ua acci6n. 

Por eso '!e ve pr•citada a desarrollar en 1Jn 
enfoque doctrinal m•• tistem.tt1co y elaborado, 
en que se destaq1Je la trabaz~n e integ:f'idad 
intern•5 del dogma a fin de corretJir o evitar 
desviacione1 o parcialidades. Que tal el 
prop&sito •• ma.nifie•ta claramente en las 
constantes referenc ia5 de1v i ac ion•s, 
reduccionismo!i, confusi&r1 o imprec1si6n, 
doctrinal como una situacidn que amenaza al 
•acerdocia y que requiere un ejvrcic10 de la 
autoridad ma9i•terial de la Iglesia. (18) 

El fnt••is de t1edel lSn esta pru.ente aunque al terminologla varió 
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un poco. Lo1 conser-vador•• participaron delimitando 1• acci6n d• la 

Iglesia. 

01uconocer 101 l lmi te1 de e1• espacio ••rl. 1 
pues, no un mero acto de indisciplina, sino 
una grave desviaci6n doctrinal r Aceptar a 
Cristo exige aceptar su Iglesia. Esta u parte 
d•l •v•ngelio ••• y •1t• Igh••i• que prolonga •n 
la tierra, fiel a la l•Y d• la •ncarnacidn 
visible, la pr•tencta y accidn evangelizadoril 
de Cristo, •• una solu la •dtficacidn sobre 
Pedro, • la cual •1 mismo S•tror· llama mi 
Iglesia. ( 19') 

Si •doptamos la dhtinci&n entre una visi6n teoldgica desde lo 

•lto y desd• lo bajo verP.mos qu• la 1eccidn doctrinal de Puebla opta 

por la primera. 

"la Iglesia nace siempre de una primera iniciativa de ad e arriba". 

Del 1n:pfritu que lo su1c1ta y d11l Set'ior- que l• convoca. De man11r-a 

categd r-ica afir-m;;u Cristo tund& la Iglesia por un acto expreso de 

su voluntad", dese.ar-tanda otras int11r-pretacione1 menos literales de la 

afirmacibn de Jesus. Estas afirmaciones se vinculan a la constitucHm 

jer.lr-qu1ca de la lgl•sia medianttt la menci&n del oficio petr1not Los 

12 pr•sididos por Pedro, fueron e1co9idos por Jul.ls para participar d• 

esa misteriosa r•lacidn auya con la Iglesia. Fueron co1tituido1 y 

consagrados por 11 como sacr-amirntos vivos dtt su presencia, par-a 

hacerlo visiblemente cabe::a y pastor en medio de su pueblo. Ce esta 

comuni6n profunda en el mister-io, fluye como con11cuencia, el de atar 

y d1'1atar. Considerado en su totalidad, el ministerio JerArquico 

una realidad de ol""den sacramental, vital y jurfdico como Iglesia ••• El 

deber de ob•ctiencia del pueblo de Dios tr•nte a 101 pastores qu• le 

conducen, funda, antes que en consideraciones jurldit:.a!q el 

respeto creyente a la p1'esencia sacramental del Se.,·or en ellos. Esta .. '" realidad objetiva de te, i ndependhntemen te de 

consideraci&n personal. 
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En lo qu• we refiere a la• Comunidades Eclesiale• de Base si bien 

la lgleei• la1 apoyaba las sometta a ciertas condiciones dado que las 

veta vinculadas • otros &rdene• de problemu. 

il) El primero eril el peligro de la desviaci4n doctrinal. Esto qu•da 

lmpliclto el criterio de que la "comunidad par-ticular 

concretice •n •i misma la te de la Iglesia Universal y deje asl de 

•er- comynidad privada y ai'llada" para rvitar "distorc:iones" y el 

P•ligro de "d•generar en 1ecta5 11 t que tiende a .:rear "magi1Sterio~ 

paral1tlo1"' y el autoabaste-cimiento tanto Jur-ldico como doctrinal. 

b) El 1ei¡undo p1tli9ro que velan era la desviac:i6n o manipulac:i6n 

ideoUqica y polltica de las Comunidad1rs Ecle&iales dll Bar.1r ("no 

han faltado ••• miembros de la comur11dad o com1Jnidades enteras que 

atraido1 por in1tit1.1ciones laicas o radicales ideologicamente van 

perdiendo el sentido autfntico eclesial 1Hay que evitilr el r-iesgo 

de degenerar hacia la anarqufa organizativa por un lado y hacia el 

elith1no sectario por otr-o.) 

e) finalmente ambos probh•mas se re1umtan en la tal ta de gulas 

gula• in1uticientemente prepar.ado•. ("No se h• prestado sutici1rnte 

atencUn a la torm•cibn de lideres educadores en la h.") 

Las preocupaciones de Epl5copado se resumen en el parrato 263 

donde dicu 

En qui consi1t1rta el error ? no por cierto, 
en la voc.acidn de la Iglesia que butcil 
enc•rnarse en los medio• populares del 
continente. Si, •n C9lmbio, si se niega que la 
J9lesi• nace siempre desde una primera 
instancia d•1de arriba1 del esplritu que lil 
suscita y del Setror que la convoca y m&.s a'1n 
ti a.l hablar de una ighsia que surgiera del 
pueblo, u la diferencia de otra la oficial 
o intitucianal 1 Esto implicarla una. divisibn 
en el ••no de la Igl••i• y una lnaceptable 
nec¡aci6n d1 la tuncibn Jer.lrquica. (20) 
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En una palabra, se debta disciplinar la Iglli'tia a las orden•• que 

vienen desde "arriba". 

Otra de las limitaciones del CELAH de Puebla tu., de que 

pesar de la proliferación de los movimientos populares y de la 

importancia en la cr-eacidn del proyecto constructivo de la sociedad 

l•tinoiamerican•, el documento final no los considera. Se dirige de 

modo diferenciado a los obreros y los campesinos, refiere a h1 

creacidn libre de organizaciones para promover y defender sus 

intere1e1 y contribuir al bien comun, pero propi•mente los 

mov.imientos populares no se refiere, ni al rol pastoral de la Iglesia 

respecto a ellos. Cl•Jids esta cuesti&n de enorme c;¡ravediad •lm 

esta madura en la l<Jlesia para asumir posición 

ello'l. En la conferencia se esperaraba que sacaran luce1 a partir de 

los movimientos reali;:ados en vario• paises, pero a fin de cuentas no 

se diJo nad•. 

E>eiste dice Libanio Baptista un horror ante la violencia popul•r, 

un mi•do latente ante los movimientos paJ'.,lulares, la canc1entizac:14n y 

l• 01'9aniz•cidn de lag mat.as ••• "E• que •• 1oabe que esas no podrlan 

t.oportar cal ladas y tranqut las, una ve: concientizad•s y organizadas 

esa situaci6n de extrema explotacibn y opresien y e>ei•te horror 

inn•to ante l• violencia ¡:.op1..1lar 1 a pesar de que llevemos conviviendo 

cuatro siglos con violencia institucionaliz•da de enorme 

virulencia, ya que mata de hambre, de enfermedad y de miseria a 

mil lone• de personas cada al"ío y reel l'ga a un• vida infrahumana • la 

mayorra del co·ntinente ••• -desputs agrega- "•in embargo •e tiene miedo 

da tocar el problema de las clasrs pop1Jlares 1 su or9anio:acidn y el 

pa.pel de la Iglesia dentro de ella, por el receolo de tener que 

l'ntr·entat·se con la otr·a forma de violencia, la popular. Todo esto 
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traer.a ciertillmente molestias a las clases dominantes, ya que pondr!a 

en cue1tidn fundam1ntalment1 a esa situacitm de pr-ivilegio a costa de 

las clases -popularu. En relacidn con este punto segO.n los teologos de 

la liberacidn hay un silencio significativo en el final del documento 

de consulta ya que no se considerd, como se habla hecho, al socialismo 

como alt1rnativ• para la sociedad "capitalista inhumana". Alll 

deci•1 

Si se pr-opugna en Am~r1ca latir•· por tipos 
de socialismo que respeten la ltbr>1·tad, •=1ue 
tutelen los derechos humanos, que asegurer1 una 
convivencia t.-.aternal y realmente democr.ltica, 
con canal es adecuados i:le part ic i paic i dn, que 
promuev•n l,a multiplictdad de empresas 
aut6nom,as comunitaria•, orier1tadas al bien 
comdn y regul•das spgO.n las necesidades de los 
m.ls necesitados, no habr·ta contradicci6n 
entre tale'J tipos de socialismo y el 
cri5tianismo. (21> 

Tambitn hubieron otros documentos como "He oído los clamor·es de 

mi pueblo", de los obispos u super-iores religiosos del nor-deste de 

Brat.il y "Mar-ginaci&n de un pueblo", de los obispos del centr-o oeste 

del citado pais. Pero esas voces no se hicieron presentes en el 

docum1nto de Puebla. 

En el campo del dogma r-ecogi•ndo una atirmac16n del papa Juan 

Pablo 11, Puebla puso en 'JUardia ante las "reelecturas Jel evan':}'elio, 

resultado de •1peculaciones te6rica1" y ante las "hipbtesis, 

brillant•t. quiz.l.t., per-o frlgiles en inconsistentes que de ellas 

dertv•n." Lo" teoloqos da l• lilieracidr. vieron como 

cu•stidn y sef'l"alaron1 

La teologla latinoamericana desea situar-se 
en la gNm tr•dlcidn de la Iglesia al hacer su 
reelectura de Je1ils para y desde dentro de 
nuestro contexto social, eclesial, e,1actamente 
lo mismo que hichron los evangelistas, Pablo, 
los dem.ls e!&critores del nuevo testamento con 
sut. r&spectivas comunidades. Los santos padres 
y concilios quhhr-on r-eleer· el mini1ot~tio de 
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Jesl!• P•l"'a el cont•Hto en que vivl•n. Nuestro 
cont•xto latinoamel"'icano tiene su propi• 
Ol"iginalidad. A par-tir d• el pueden r•alzar-c• 
ciertos aspectos de la vida de J1tsus, que 1tn 
otr•• ocasiones han podido qu•dal"' en el 
olvido. (22) 

4.4.BALllHCE DEL CELA" DE PUEBLA ,¡979. 

En el CELAf'1 celebr-ado en Pu•bla 1979 u manite1tal"'on tr•• 

tendencias de la Iglesia cat&l ica qu• hasta ahora, han mantenido un 

equilibrio de poder en 

tradicional nost.llgica de pasado y deaeosa d• repetirlo en l•• 

circunstancias actuale'll la lgl•sia modernizante quo •• empe,,.a una 

adaptacUn de la estructura eclesial a las formas d• viv•ncia 

impue5tas por las estructruras capitalistas emergentes conservando 

papel ideol6gico tradicional y h. Iglesia popular- o la Iglesia que 

esta naciendo del pueblo "baJo la inspi1~aci6n del esplr-i tu" 1 

id•ntiticada con las n•c1sidoi.des y aspiraciones populares, mis 

preocupada por la. vivencia concreta y eficaz del evangelio que por la 

sobr-evivencia de las formas institucionalizadas. 

Las esperanzas de las do1 primeras poticlones •n h•cer una 

"contrareforma" contra l• Iglesia popular en Puebla fueron in6.tiles, 

ya que lo alc .. no:ado en Medellln 1968 tut una conqui1ta irrever-sibl• 

del pueblo. No obstante l• Jer•rq1JI• trata de tome-ter • •U autar-idad 

a la. "Iglesia d• Los pobres". E'it• luch• •l final se dar-• al int•rior 

de la J9les1a 1 per-o r-ecibirA muct1a influencia de las luchas popular-•• 

4• nue'itras sociedades. Puebla tuf un av•nce, pues muchoa obispos que 

h•bfan con1iderado la "apci6n por los pobres" desde entonces lo 

hicieron. El CELAM III e1wiquecta la dimer1si&n social y palltic.a de la 

fe que fuf con1ider-ada cada docum•nto como 1oi cada comi11bn hubiese 

tuiido mudo de que tal tnststencia fuese olvidada. Puebla tuf la 
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cont i rmacidn d1 una necesidad asumid• en Me del l in 11 atros atrb. Los 

1.- Que Otos esta pr•••nte en el corazlm de quienes luchan por su 

lib•r•cidn. 

2.- Que las ensetranzas que deje Jesucri&to tienen 1tl poder· del amor y 

de la l ib1ractdn. 

3.- Qui con la participacidn de todos ~l' lograrl\ mis facilmente 

nuevas formas de vida en las que todos podremos vivir mejor. 

4.- Que •Unque la tarea de construir un mundo meJor no es fAcil, se 

ti•ne la c1rteza de que se ptJede lO•Jrar. 

En Puebla se dijo poco y con i:•oca fuerza porque se l legb a 

t1Kto de co1111promiso, a coincidencias mtnimas y •JnAnimes. El final fut 

• Juicio d.• R. Vid.al1u "un empate en cancha ajena". El discurso tuf 

terriblemente ambiguo porque revele la profunda lucha ideolbgica que 

Para Mh:ico Puebla fut el pr•texto para que emel"'giera la tuerza 

1nor111e viva y espontlinea d• la r-el igiosidad popular i tuerza que ni la 

Igletla ni el E1t.ado son capac•s de controlar totalmente. 

Puebla tut aflrm• Concha Malo, 

Un mom1nto relativo -per-o significativo- de un 
proce10 que viene de atrAs, que ya tie habla 
echado a andar y que 'il revela como 
irr•versible ••• el proyecto de l iber·acibn de 
lia1 11ayort•• de Mt>tico y el continente. (23} 

Par• la cont•rencia de M•dellln el punto de partida tuto la 

1ttuacidn que pr1valecla en el contir1ente. Un estado de "pecado 

tnt i tuc i on•l i z.ado 04
, "injustlci.a g1meraliz.ada y estructural"• el 

dw•afio de la lghitia er-a la evangeli::::aciOn y atacar la miseria de la1 

9r•nde1 m•sas, su •st.ado de opresión y la incapacidad de luct1ar por su 

llberaclc5n. Er-• el grito de los pobre1i oprimidos. En Puebla el punto 
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La d1hr-encii11 es que Puebl• denuncia qu•, en 
diez arfoa, la situaci6n ha empeorado, la 
distancia hoil aumentado •ntre ricos y pobres, 
loa •i1tema1 de opr•1i6n •••n h1choa mA.s 
co .. pl icados y mis fuertes. ·Ademaa, en ••tos 
di1tz ar\"01 ha habido v•rioa 1tnodoa mundiales y 
Pablo VI publicó su enclclicA aobr-e la 
evange l izac i dn (Evanqel i i NuntiAnd i). Per-o el 
desaffo de la miaer-h., expresado •n M•d•lltn, 
ligue siendo el d11i1tfo ma1 grand• • la 
ev•n9elizacidn de la Iglesia. (24) 

1, CONF IRM~CION DE MEDELL IN. 

En discursos pronunciados en Santo Domingo y 1n Htxico, 

el papa se refirid ocho vecea a Hedellln para subrayar la necesidad de 

una verdader• continuidad. Es cierto que tambUn habl6 de malas 

interpr-et•ciones" de Medelltn, es cier-to que los obispos previnieron 

con claridad sobre 101 exceo¡os do la i nterpr•t•c i one1 

"reduccionistas", sin embargo, el teffla de las malas lecturas de 

Medellfn no prevaleci6. Los documentos no son una explicacibn d•l 

CELAM ( I Medel 1 In sino son ml5 bien una nueva lectura, una 

protundi::actdn de la realid•d htinoameric•na e>eplicitada por el CELAM 

I (. La coincicendia procede de que 101 redactores se ubicaron la 

misma perspectiva de Hedellln, lo que revela el hecho de que •l CELAM 

lI habh penetr-ado er1 la conciencia de los obiapo1 latinoamericano1. 

El te>Cto describfa de man•ra dra1nAtica la situaciftn 

latinoamericana. En un ¡:•rinc1pio no f1Jf aprobado, pero desputs de una 

revisidr1 se c«mbi6 de opini6r1o •• Por estar mis c:entl"ado en la realidad 

econ6mica-social qtt• la pastoral el texto no encontrl> la 

a1ambl1a la m•yorfa de las dos terceras partes para i!iprobarloa Fut 

rev 1 sado por una pequet'ia comisitm ad hoc 

significativamente, el texto tuf retocado en cuanto al orden y fut 
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fina1'11ente aprob•do casi en la misma forma. 

Par• los obhpo1 lo que estuvo en p1"imel" lugar tut el clamor de 

los pobr-•s, •l clamor de un pueblo oi:•r-imido, la injusticia 

inst i tuc i anal i z•da. Lo1 t•ma1 como la cultura secularizada de 

occident•, la indu1t1"iilliz•ci6n y la migración de las masas rurale1 

pas~ron a un 1e9undo tfr-mino, El hecho de que Puebla tuvieJ"'a una 

comisldn que se encargara exclusivamente '.• descr-ibir la situacibn 

latino•rn•ric•na •• significativo. La opcidn tomada. en Medellln habla 

llevado a un comienzo de la J"'eestructuracidn de la pastoral y a una 

redhtribucidn de las fuerzas de la lgl•sia en tuncibn de la pr-ioridad 

de 101 pobres. Sacerdotes, obispos, religiosos, abandonaron muchas de 

sus •ctividades que estabar1 al servicio de las clases altas y medias y 

1• dedic•ron a ayud.ar a los m.ls necesítados. Puebla pidib una 

"convertido" a 1.a lgl••i• h•cia la Evangel i;::aci6n liberadora. 

2. LA IGLESIA DE LOS POBRES. 

A los pobres de la Iglesia de Puebla no l•s 
habl• el 1e11guaje de la reslgnacidn o de la 
pachnci•, ni d1 l• limosna o la •sistencia, 
L•• ht1bla •1 l•n9uaJe de la Jiber•citm. La 
I9ll1iil quiere ••tar al servicio de los 
movimi•ntos y realizaciones concretas mediante 
l•• cu•le1 101 mismos po.bres luchan por su 
libert1ci6n. Ella no pretende reemplazarlo,., 
lino mil• bi•n d•1p•rt•rlo1 y formarlos para 
qu• •••n •1101 mismos •rtffices de 
lib•rac idn. (2:5) 

Est•s ideas fueron un sinn'1mero de veces r-epetidas. Juan Pablo II 

in1ittid en ••te punto en sus diver1os discursos los obreros, 

llngu•J• habla sido impugn•do en Amtr1ca latína. Se sospech.aba de 

quien utilizu·a cu•lquier eHpre1idn semejante a eo1tas tachar1doles de 

""'ar>eiste1". L•• denuncias contra la "Teologla de la Liberacibn" se 
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•>ctendfan a todo el lenguaje que utilizaban¡ algunos •• pregunt•b•n •i 

•n Puebla no iban los obispos 1dlo a dedic•rse a censurar. Final•Hnt• 

nada de ocurl"id. El milmo papa utiliz:t\ el lenguaje de la 

11 lib1tr-acidn''· Pal"a designar a la obra de Jesucrilto utiliz6 26 veces 

la palabra "liberacidn" y sdlo 14 veces la palabra "••lvaci&n". Los 

tema• de Hedell!n quedaron integrados d•ntro de la visi&n integral de 

h. ev•nge 1 i zac i dn; pero una •van gel í zac i &n liberadora que engendrb los 

comp.-.omisos asumidos en Medellln. 

3. LAS COMUNIDADES DE BASE. 

En Medelltr1 1969 se hable\ aprobado a las nacientes Comunid•des 

eclesiales de Base, que se han constituido en muchos paises la 

traducc1tm m.is pr~ctica y visible del las opciones de CELAN Il. Cor1tta 

•llas se levantaron uni11 serie de criticas y oposiciones. En Puebla no 

ttsperaban ver S•J fJn "temporales" 

"subversivas", pero la c:omi1ídn 10 las confirm& y aprobd desalentando 

Se comprueba que las pequertas comunidiildes, 
sobre todo las comunidades eclesiales de base 
crean mayor- interrelac:i&n personal, aceptaci&n 
dtt la p•labr• de Dios, revhldo de vida y 
refle)(idn sobre la .-.ealidad, a la luz del 
evan')elio¡ 'Je acentda el compl"omiso con Ja 
familia, con el trab•Jo, el barrio y la 
comunidad local. Sel'ralamo• con alegria como 
import•nte hecho ecle'Jial particularmenle 
nuestro y como esperanza de la Iglesia l• 
mult1plicacidn de pequel'.as comun1dade1. (26) 

Otro ejemplo lo tenemos en el verso 643 del documento que se imprimid 

La& comunid.adades eclesi.-les de base son 
e>ipresidn del amor preoterente deo la Iglesia 
por el pu•blo 1enci 1101 en el lo se •Hpresa, 
valora y purifica su religiosidad y 1e le da 
posibi 1 idad concreta de par-ticipacUn en la 
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tar•a ecleaial y 1n la transformacitm del 
mundo. (27) 

4. TEMAS NUEVOS. 

A parte de loa documentos en los que encontramo'l una doctrina m.!s 

tradicional como la familia, la educi"Jcidn, los medios de ccmunicactbn, 

•l dUlogo para la comunicaci6n y la participaci6n con los heramnos 

separados y no creyentes, la Juventud etc¡Puebla entatizd en algur1os 

Se tratd el tema de la dignidad.humana, denunciando atropellos 

los dtrechos humanos. L• lucha por estos derechos aparecid como una de 

las primeras e>tigencia• d& la opcidn pr-eferencial por- los pobres. Los 

pobr&s son las pl"imer-as victimas de los sistemas de l"epresidn que han 

inundado al continente. 

Junto con los del"echos humanos estar. conectados los nuevos 

r19lmene1 polttico1 de Amtl'iCa latir1a. En diversas comhiones pero 

sobre todo en las comisiones 1, 4 y 8 1 los documentos de Puebla 

denuncian y condenan la doctr·in•, la ideologta y la prActica de 101 

re9lmenes dt Seguridad Nacional. 

La vi1Un que podrlamos llamar estatista del 
hombre tiene su base en la teorta de la 
Seguridad Nacional. Pone al individuo al 
servicio ilimitado de la supuesta guerra total 
contra los conflictos cultur·ale1 1 sociales, 
pollticos, y econdmico1 y, mediante ello•, 
contri"J la amenaza de comunismo. Frente a este 
peligro per1nanente real o posible, •e limitan 
como en toda 1ituacidn de emel'gencia, las. 
libertades individuales y la voluntad del 
Estado se confunde con la voluntad de la 
Naci4n.El deaarrollo econemico y 111 potencial 
btlico •• ttuperponen a las necesidades de las 
masas abandonada•. Aunque necesar-ia a toda la 
organiuacilm polltica, la Seguridad Nacional 
vista baJo este Angulo se presenta como un 
absoluto sobre las personas; en nomb1~e de el la 
1• in1tituctonalizt1 la inseguridad de los 
individuo•. (28) 

L• .iuamblea no crey& oportuno hacer alusior1l'f1 
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determinados, sino que cada episcopado nacional deberla •H•minar l• 

;ituaci6n a la. lu: de estos principios. No obstante sin esperar miti1 

tiempo muchso obispo1 enviaron y se manifestaron en cartas pl1blica1 

manifestando •u solidaridad a los obispos que luchaban por 101 

derechos humano; en los regtmenes opre1ore1 de El Salvador, Nicaragua 

01Jatema.la. 

Medelltn no habla extendido claramente 
den•Jncla del colonialismo al colonialismo 
eMterno que ejercen la& grandes potencias en 
Amfrica latina. En Puebl•, la comi.tbn 21 
e1tudHl la1 relaciomu d• dominaci&n a nivel 
supranacional, a nivel politice y econbmico 
(m1Jltinacionale•). Pidl6 un compromiso serio 
de la Iglesia en la in1piraci6n e impulso a un 
nuevo orden econ6mico ml.1 al servicio del 
hombre. (29) 

Tambiln faltó en Medellln un anlli;i1 de la estructura social y 

mensaje especifico par-a cada categorla social. Aspecto que Puebla 

analiz.6 la comi1i6n 20 d•dicado a la acci6n de la Iglesia en medio de 

los "cont.tructores de la sociedad". Mucho fntasis se di6 al mundo 

obrero y 11u movimiento, el papa se retiri6 a ellos su discuf'so en 

Monterrey. 

5. Loli debates teologicos. 

Los debates elituvier-on mAs. bien centrados. en tomas tvolbqico• 

(te6rico'li) y no •-n las. opciones pastorales. 

En su ditc•Jr'"lO inaq1Jr-al el papa se r-efir-id a las acusaciones que 

hic:ief'On tr-ecuentemente en los illtimos. af"105 los grupos y 

movimiento'! cal1t1ca.Jos. por la pr-ensa de "proqr-esi,t.a.'I" e hizo una 

adver·tencia a una concf'pcitm de C!"'isto como exclusivament• humano y 

hijo de Oto'I y como \)ersona polttica, incluso como revolucionario y no 

r·eli9ioso, lndic6 el peligro de una "Iglesia popular'' distinta de la 
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Algunos no qu•dl! claro si el papa deseaba que la asamblea hiciera una 

condenacidn clara y explicita de tales "desviacionesº. 

De hecho, los debates 1ie manifestaron en tres comisiones. En la 

comi•Un d1 cristologta la discusitin fu~ permanente' hablan dos 

lenguajes que no se entendfan; •n la comisi&n 3 usobre la lgle&ia" 

dlsc.utld incesantemente &obre la Iglesia popular- y la institucional y 

en la 12 aobre" L• vida consagrada" se d1:-:utid sobre una advertencia 

contra 11 '1magister-io paralelo" creado por los religiosos. 

Flnalm1mte tut muy di tici 1 ponerse de acuer·do 
y los debates teoldgicos no llegal"'on a 
conclusil!n alguna. Er-a muy dificil entender-se 
d11de dD1i perspectivas teológicas tan 
divers•s, sobr"e todo en ausencia de los mismolii 
teologos. La• comisiones 2 y 3 concluyeron en 
textos ne•.ttr-ales de comp1~omiso, que no 
pusieron fin al debate teoH1gico. (30) 

La Teoloqta de la LiberacHln. 

D1tr"a1 d1 las controver11las teo16gicaa estaba r1aturalmente el problema 

de ul• T1olo9ta de la Liberaci&n". Esta no debla ser estudiada 

explicitamente por ninguna comisión y por- u;o no se le juzgb en los 

diver10• temu teoldg:icos. 

Como ya hemos mencionado algunos esperaban un golpe de gracia 

contr• la 11 Teolo9fa de la Liberaci6n" sin embargo, tste no realizll 

ya que tut defendida por un buen namero de obhpos que estaban a su 

favor y por otro tanto que en una actitud centr-ista deseaban abrir el 

di.Alago. Finalmente no •e tomb accidn alguna, no se recibieron 

felicitaciones ni se le condena (el papa sólo pr·evino contra los 

que algunos llegan por· una lntrepretacidn 

11 r•duccioni11ta" de la liberacidn). 

Frente al marxismo en si mismo, como ideologla y como sistema 

•acial, Puebla renov4 las denuncias de los documentos pontif1cio11, 

pero tut noti1.ble que tambitn conden6 al individualismo capitalista 
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LAS COllUNIDADES ECLESIALES DE BASE. 
5.1. llHTECEDENTE9. 

El obJet:ivo particular de este c:apltulo es estudiar a le1.!i 

comunidades ecle~iales de base, pues ellas son la forma en la que 

cristali::a la acci&n de la teología de la liberaci6n. Un estudio de 

este movimiento sin estudiar a las comunidades eclesiales de base 

ter-fa incompleto, pues el1'111 son en donde la caridad la teorla 

Se habla de que la primera comunidad de base que se establecib 

tu1tron 101 12 aptstol•• A quienes Jestts escoqid que scnlan las. celulas 

Iglesia. La Koinonfa -comun16n- era la nota 

distintiva de las primitivas comunidadeii cristianas "perseveraban en la 

enset'ian::ili de 101 ap&stoles, en la comuni&n, en la fracci&n del pan y 

las or•ciones". (Hech. 2142-47),. Los creyentes vend!an sus poutsiones 

y h•ci•nd•• y 101 dhtribul•n entre todos, ugiln la nece1id•d de cada 

uno. P•rtl•n •l p1m •n 1•1 c•1a1 y tom•ban Juntos 101 alimentos con 

•legrla. 

De1put• de Concilio V•tic•no 11, •• intent6 c•mbi•r •l conc•pto 

•onollUco de l• l9l••i• caaio in1tituci6n piramidali "arrib• el P•P•t 

relt9la101 y loa ttelet. No te n•gd l• institucitin Jer,jrquica, sino 

qu• •oditicd la concepci6n d• lo que la J•r•rqu1• ••· 5• volvib •1 

evangelio• pretendiendo ter el pastor un servidor de la comunidad. 

Por otra p•rte, te intent6 tn1ertar • l• lQletia •n el mundo con 

De un• in1tituci4n monl.rquicA centralizada 1e pr•tendi6 P•••r en 

cierto 1entido a una l9le1ia "protftica''• 

La1 comunidade1 ecle1iah1 de b•te surgen en el momento que 

otic:iAl11ente (en los teKto1 conciliare1) se entierr·a la Iglesia de la 
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cr-istianda.d y comienza la etapa de una Iglesia comunitaria y servidor• 

del mundo. El procno que se did desputs del Vaticano 11 fuli aslJ 

1) De la Iqlesta de la cristiandad a la "Iglesia como pueblo de Dios". 

2) Del p~1eblo de Dios a la comunidad. 

3) De la. comunidad a las comunidades eclesiot.les d• base. 

El nacimiento de las comurddade• eclesiales de toase en la segunda 

mitad de los 1e1ent• corre1pond1t en el plano cultural, con la bu1queda 

d• •1nuevo1 espacios emancipado5" en ttrminos de Ha.reuse, a climas 

cultural•• alternativos en la 1ochdad. LO'i dit1trente1 movimlento1 que 

'
1e>eplo1ionar-on" entonces tomaron conci•ncia de las contradiccion11s 

inherenht las sociedades indu1trial111 liberahs (y tambUn 

comuni5ta,, como el caso de la primavera de Pra.qa.). Oe1cubri1rron que 

en t•ort• eran liberales o •ocia.liltas p•ro qu• en realid•d 111vantaban 

muros de r•presUn de todo tipos Estructur•l 1 per-1ona.l, 1ocia.l, 

polttico, labor-al, etc. Que las con1titucione1 de los pueblo• 11 libr-e1 11 

y las declaracionu de derechos humanos hablaba11 de igualdad de todos 

101 ciudi1dano1, cuando la r-ealidi1d era. totalmente dhtint•. Se 

cuestionaba no un• part• del shtem•, tino todo en su conjunto. Se 

buscaba ahora no una r-eforma par-cial, tino un cambio r•dical, un• 

alternativa de 1ociedad liberada. 

Frent• • un• Iglesia clerical •ur-gieron las comunidad••, como un• 

r•1pu1t1ta a un• serte d• imperativos. Antonio Hort•la.no 1el'falb 101 

1i9ulente11 

1) Co110 una forma de recuperi1r el fr1t1cor carhmltico y m•ailnico d•l 

men•a.Je de la prattis de Je1t11. 

2) El anuncio de la 11 bu1tna nueva" frer1te a un• lgle1ia de criatiandad 

buena parte burocrAtica y sacramenta.lista. 

3) desc•Jbrir las mediaciones socio-polfticas de la fe, trente al 
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e1pi ri tuill l i smo t asumiendo re1pon••b 1 e mente l• pr•••ncia •ct i v• •n •l 

mundo. Hacer oper•tiv• la caridilld por 1nedio de la praMh. 

frecuentes opciones de la Iglesia oficial por i.. clase dominante. 

En Europa tAtnbiln se dier-on comuntdAd•s popul•res Apoyad•• en la 

teologl• polltic• y promovidas por el movimi•nto revolucionario de 

mayo en Parfs y el V,;¡¡t1cano II. Se vivi6 una ten1i6n tan fuerte con 

la Jerarq1Jfi1 hasta el punto d• ap•r•cer como una lgl•1ia subalterna. 

Et.to ocurrU principalmente irn Ita.l ia, Holand•, Espa.f'l'a e incluso en 

Amfrica en los Estados Unidos. 

En Francia tu• un movimhnto radic,.i de fuerte contenido ut6pico, 

que denuncia la mheria escondida en la sociedad de consumo, •l tiempo 

que presenta una alternativ• global de la mhma, 

El shock producido por f1te acontecimiento [el 
movimiento revolucionario de mayo de 1968] 
hizo que si1l ieran a la superficie de for-ma 
brutal sentimientos latentes desde h•cla 
tiempo ••• 1e produce asf una etervecenc:ia 
comunih1ria marcada por la utapla autoritaria 
de la r-ebelidn estudiantil. El nuevo estilo de 
vida cristiana •• caracteriza.ba por la 
conte1tacibn polltica y evangllica tanto del 
funcionamiento de la Iqhsia como de las 
e1tructura1 social•11. (1) 

Franciia sufren un 

proceso de debilitamiento con relaci&n a los aftas 60 y 70, 

En E1paft'a las comunidade1 •cleaiah1 de b•s• tuvieron 1u origen 

In la contestacidn de estudiantes int•lectuales al 

autoritario de Fr•nco, con el au
0

9e de la1 luch,;as obr-er•s y con el 

resurgir de la oposicitm polftica a la dictadura. St propusieron 

n1.1eva1 tor1nas adultas y responsables de pertenencia a l• comunidad 

cristiana a la vez que criticaban por "evangeliciilmente invi~ble •l 

Cl"i stianis1t10 convencional". 
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L•• comunidiiid•• ecl•~iales de base pretenden ser una verdadera 

lc¡l••i• de los pobres. Los cristianos de estas comunidades poseen la 

cl•r• conci•ncia de ter- una clase oprimida, de que 'el pobre tiene que 

cr••r en el pobre¡ r•conocen •l sl<Jtema c•pitalista como enemigo 

com6n que 101 e>epol la, por lo que ee declaran en favor de una prlic:tica 

de liberaci4n con l• etper-anza de constr-uir una sociedad mls 

igu•litari• cuv• materialidad haga conc1'rto el Reino de Dio5 en este 

Mundo. 

l• vida en l•s comunidades de ba&e se 
c•racteriza por- la carencia de estruct•Jr-as 
a1ienante1, por las relaciones directas, la 
reprocidad, la profund• fraternidad, el mutuo 
•u><ilio, l• comunidad de ideales evangtlicos y 
l• igualdad entre los miembros. Esta ausente 
todo aquello que c•r11c:ter-iza a las sociedadeu 
reglementoa rfc¡ido1, Jerarqu!as, relaciones 
prescritas dentro de un cuadro de di•tici4n de 
tuncione1 y atribuciones. (2) 

L•t co11unidades ech•i•h• de b•se en Amlrica l•tin.a. 

En Amfric• latin.a l•• comunid•d•• eclesiales de base nacen de un 

compromi10 fuerte con los pobre• y marginados de las vil las de 

la Teolog:fa de la liberac:itm, el •n.llish marxista de la 1ituacibn, la 

lucha de clase• (binomio opresor•s-oprimidos) y en alguno• e.aso• por 

el cura y c¡uer-rillero Camilo Torr-•1 y practicada desputs por-

Ar9entina, MIR en Chile, S_endero Lumino5o 

Lib•r•cidn en Colo111bi•, 5,andinhta11 en Nicar-agu.a y otros muc:ho1 •n 

En el atro de 1953 Rfnato Poblete, 'acerdote chileno, hablb de la 

nec••idad de pequel'fas comunidit.des frente a la• pequef'ias ccmunidad•1 
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Los ca•os por lo• que nacieron son multiple1 pero 1•1 tres 

funr.\amentale1 1on1 

1) En el atio de 1960 se da el movimi.r1to por un mundo meJor, impul1itidO 

por el p. Lombardi y los obispo• de Brasil. 

2) La accibn catdlica con el P•dre belga Cardijn, lanz6 la idea de 

trabajar en equipo con el ml!todo de 11 Ver-pensar-actuar." 

3) El mftodo de Paulo Fr·e1re que va creando la educaci6n en pequer.os 

qr•Jpo1 y com1Jnidade1. 

Otros motivos que dieron pauta al nacimiento de las comunidades 

eclesiales de base fueron: 

- La preocup•cilm de evangelizar a las pequenas comunidades. 

- El movimiento de er.\•Jcaci6n comunitaria con cattquesi• 

radiot6n1ca, 

- L•s expcH·1 er1c i as de apostolado se9l 1ir. 

- Los estuen:os de renovarse la ll)lH,ia a partir de la parroquia. 

- L• falta de sacerdotes en las comunidades. 

En 195b Angelo Ros;si rnicid un movimiento de evangelizacibn con 

fin de 1 leqar· hatta aquel la'i regiones no 

alcanzadas i:•or los p!rroco5. Todo comenz& por la nilrr·aci&n de una 

vieJecita1 En Natal, las 3 Iglesias protest.tnte'i estaban lluminad.ts 

concurridas. Escuchabamos su• cantos ••• V mientr·a1 tanto nuestra 

lqle•ia cat~lica estaba cerrada en tinieblat. ••• porque no con•egulaimos 

uri sacerdote. FIJ• entonces cuando Angelo Rou.i en Barra do Pira1 torm& 

coordii"l•dore• de comunidades que haclan todo cyanto ur1 t1e9la.r tiene 

permitido. El catequhta r•ilne una veo: por semana al pueblo y lee una 

leccidn. Normalm•nte reali.::a con ellos las prece'i diarias. Los 

domingos y dlas festivos re6ne al puet.lo que vive lejos de la lqlesia 

pa.ri1 celebrar el "domingo sin m1t1a'1 o la misa sin sacerdote, el 
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culto cat6lico haciendo que el pueblo acompa\"1e esp i r-i tual 

colectivamente la misa que el p.t.r-roco esta celebrando en la lejanla. 

En lugar de capilla se con'ltruyeron salones de reurndn que ser·v\an 

•u vez de es.cuela, lugar de catlquesis, enserianza de cor-te y 

contec:c:idn y los encuentr-os en los que se r·esuelven problemas 

c omun i tarl os y econdmicos. 

Se crearon escuol;n r-adiotdnicas y el Movimiento de educacibo de 

ba'le lHEB) en Naital, con el fin de hacer r1·ente al a11alfabetismo 

entertnedades endfmicas. Con la ayuda de la r-adio se alfaLeti::aba 

catequizaba. Los dominqos la com1Joidad ata por radio el mensa.Je del 

obispo. En 19ó:l e><isttan 1410 e1c1.1elas r-adiofbnicas. Lueqo el 

movimiento se propaqd por todo el nor·oeste y centro-coste, 

Las comunidades eclesiales de base en lberoam~rica iniciadas 

Bra1il 1 1~esponden a la preocupacidn por evanqelizar en continente 

en el que r10 se tiene contacto directo de los creyer1tes entre st. 

Al lado de esta preocupacidn evanqeli::adora y 
a1ociat1va (y partil!ndo de el la.) se descubre 
la necesidad de que lo'ii creyl!ntes asumar1 el 
co"'pl"'omi10 de l iberaci4n con los, mAs pobre& y 
de stavorec ido1. A1 r aparee i e ron comun 1 dades 
ecle1tale1 de ba11, •• de modo m.t.1 intenso en 
la• .lreas mls; de1>atiantefot cuando el hombre 
estaba aplastado por- las condiciones adver5as. 

(3) 

La1 comunidade1 Eclesiales de Base s1.1rqen entonces a partir de 

inter·ese1 religto101 de caracter prlr.tico u orqanizativo y a partir de 

preocupacione• sociales. Por lo general no 1e da confl teto entre estas 

comunidades y la religiosidad popular, pues tsta es el caldo de 

cultivo de aquell•s. 

Un cualificado grupo de obispos y de 1taccrdotes impulso sus 

resp11ctiva1 diócesis el nacimiento de est"'s comunidadefi, lo que 

tomaran el car.lcter antiJerArquico y 

anti1n1titucional que caracter-i:zd a las comuriidadefi europeas. 
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Posteriormente con el Vaticano II se funda.mente teologica.m•nt• a 

las comunidades eclesiales de base, primero como pueblo de Dios, luego 

la Iglesia como sacramento de uni&n profunda con el gtnero humano y 

tercero el laico y su misicSn en el mundo. 

En Hedellln 1968 la1 comunidades eclesiales de base tomaror1 un 

nuevo impulso y adquirieron la carta de ciudadania en rl documento de 

Pastoral de conjunto(1(1, 11,12, 15). El texto 10 dice lo siguientv1 

La comunidad cristiana de base es as! el 
prAm1ro y fundamental ndcleo eclesial que debe 
er1 su propio nivel, r1sponsabilizarce de l• 
rique:a y expa.r1sitin de la fe, como tambitn del 
c•Jlto que es su e>epre•idn. Ella el ¡:iues, 
cl!lula inicial de estructuraci&n eclesial y 
foco de evanqelizactdnc y actu~lmente factor 
primordial de promocUn y desarrollo. (4) 

Act•Jalmente las comunidades eclesiales de base e'Jtan esparcldat 

•n Brasil, Ct+ih, Par-a•JUay, Ecuador, bolivia, Guatemala, El Sialvador, 

Nicara']Ua, PanamA, Mt>dco, Haltl, Jamaica, Hor1dur-a1 1 Colombia, 

Arqentina, Trinidad Tobago, y Guadalupe. Tan 1dlo er1 el Br-asil hay 

lS0,000 de esta1 comun1dade1. 

Las Comunidades eclesiales de tiase ti•ne su ralz y fundamento 

las primeras comunidades cristianas que vivieron de la 

e>eperienc:ia de Jesus¡ Comunidades la de Jerusaltn, Antioqula, 

Corinto y Roma. La base biblica la constituyen las e>eperienc:i,¡1 

narradas principalmente en las cartas de San Pablo y 101 Hechos de 

los Apóstoles (Hc:h. 2. 43-47¡4:32-37; 1 Cor 12:1-30). 

!5.2. LAS COllUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN "EXICO. 

Las comunidades eclesiales dt ba1e en Mf>eico r1acieron en el afio 

cte 19t>7 r.n Cuernavaca Mol"'elos, a ~·al"'t1r de los trabajos realizados pal"' 

lo'l utcerdotes Rolland y Ger1oel. Posteriormente serian consolidadas 

por la promoci6r1 del sacerdote Rogel10 (lrozco. 
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Hacia 1'970-71 se extienden a San Bartola Ouanajuato, gracias al 

i11pul10 del padre Rogello Segundo y a Santa Cecilia en Ouadalaja.ra, 

gr-acias a la animaci&n de los jes.uitas. Ya en el a1fo de 1972 se tiene 

En aquel entonces la organizaci&n er-a de "ar-riba a abajo". Las 

accione• que en ese tiempo se 1 levaron eran 1~eunione'!ii y cursos. sobr-e 

todo entr-e sacerdotes. y los primeros res~·onsables de los grupos -los 

s1gl•res-. Poco despufs 5e reunier·on en Mor,~ ia a tomar conciencia del 

proceso que habtan seguido. Se tenían diversa'l formas de la 

realidad pero con un mismo obJetivo1 

Queremot ser la fuerza para lograr una lgle'iia 
•llH!' -;ea fermento •ie un hombr-e y una socieddad 
nuevo1, que anuncian ya el r-eino en 1.m pr-oceso 
dinilmico de cambio liberador, por- la toma de 
conciencia de la 1~eal idad, la retle>ddn de te 
y la accUn or·ganizada en el compromiso con el 
pueblo. (5) 

En 1977 las Comunidade1 Ecle1iales de Bate ae reuntan en el 

Hidalqo <Valle del Mezq1Jital) par-a protundi:ar la 

ecleslologla de las Comunidades de base. Ah! se calificti la relacibn 

111le'iia-Pueblo dentro d•l proyecto concreto de lo5 opr-imido1. En el 

encuentro se pusier-on la• bases teol&gicar; comunes para la 

conf l gur-ac i 6n d• I•• 
comunidades eclesitlihl de base y de prActica cristiana unida al 

movimiento de los pobre• la historia. 

Tres af'iois despde1 o tr-o encuentro nacional 11 evado acabo 

Nog&les Ver·acruz, se retlexion~ sobre el caminar de lais Comur.tdadet. 

eclesiales de b•'i• en Amfrica latina. En aquel tiempo sobr-et>alleron la 

relacidn y part1cipaci6n activa de numerosos cri1otianos er1 movimiento~ 

populares, acc1or1es de 1olidaridad con indtgenas, campesino1 y colonos 

quir sutr-en despojos y opresidn de autor-idades y caciques, la formi'ci&n 
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de comitfs de solidaridad con 101 pueblos centro•1aeric•no1 que luch•n 

Las comunidad11s eclesia.hs de bilse en MtMico han tenido diver1•1 

11tapa.s lo lair90 de su desarrollo, (eta.pas que en este trabajo no 

pretendemos •nalizar¡ •1 el lector desea. mis intormaci6n al r•specto 

pu11de con5ultar el libro de M.Conchi1 Halolla partlcipacUn de 101 

cri1tano1 en el proce5o popular de liberación •n Mbico). 

A continuaci6n haremos; una rese\"ia de 1u parttcipacHm en el 

estado de la Republica en donde surgieron y en donde •e lu dia un 

impul•o 1iignificiltivo. 

Esta es un• de las reqione1 que hil tenido una 9ran tradici6n de 
i 

lucha, y dond• han 1urgido un buen ndmero de movimientos popUliires. 

M•r1dez Arceo hit uno de sus impulsores apoyando 

colonos, campesinos y obreros. Uno de 1u1 medios de ditusUn es su 

boletfn El Mosquito mediante el cual hacen denuncias y crltica1 sobrl' 

el contllcto magisterial. Oe1de el principio de la lucha las 

comunidades eclesiales de base a.poyaron al magisterio, .asi1tieron con 

el los a 5Us marchas, se les acompatra de Chiapas hasta Tres mal" las y •• 

1 et. proporc ior1aron vt veres. 

El 31 de octubre de 1980 s• publ icd en diver•so1 di•rios local e• y 

nacionales desplegado firmado pr la Contederacidn N.ac1or1al de 

Organizaciones Liberales (masones) y dirigido a la Secretada de 

Gobernacidn donde setlalaba que al Mosquito pasquln del clero 

polftico, "habr·ta que aplicarle todo el ri9or- de la Constitucibn por-

su intr-om1sidr1 en el conflicto magi¡,ter-ial". A lo que las comunidade1 

eclesiales de ba'ie contestaror1 en el unom.t1urio1 

La parroquia esta tor-m•da no solamentv por 
sacerdotes, sino mayol"itaria.mente por 
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cri1tiano• con todot •ut derecho& 
con1titucionales vigente ... Entre los derecho.¡ 
.. 1nimo1 •tta el de tener o profesar la 
r•ligi.Sn que uno quiera, y de e>epretar su& 
ideas, 1u1 opiniones sobre cualquier tema 
problema. (ó) 

Se Apoyaron 101 artfculo1 1, 6, 7 y 24 de la Constitucibn, 

Aduciendo que tentan todo 111 derecho de proceder y tomar la po1ici6n 

que ello• qul'iieran en problemas concreto• como en el caso de la 

huelga de 101 m .. estr-01 en Morelos. La huut:Ja ful! sel"ialada como el 

movimiento popular mis importante del estado, desputs del movimier1to 

ca,.petino Jaramillilta. Concluyeron que la huelga toe" la llaga 

principal del 1istema1 la pobreza ec:on"mica del pueblo trabajador y la 

vida antidemocr.!tica. 

La• comunidades ecletiales de ba'ie en el movimiento de lo• 
colonot en Morelot. 

Los Colonot lndependlentet de Morelos (CIM) 'ion el resultado de 

organizaci&n da colonia•, barrio• y comunidade• populare& que luchan 

por •us interete'i y der·echos. Gradualmente 'le fueron dando cuenta de 

que er-• necesario que 101 color1os te unieran y organizaran 

independienteL1nente atl como lo& estudii'ntes campe!iino1, u obrero~ 1e 

orljlanizan. Se organizaron pari!i luchar por 'iUS demandas concreta'i 

inmediata1 como agua, drenaje, transporte, vivienda etc. 

Se realizaron cinco &ncuentroo¡, Jl.utepec, Temi>eco, Cuautla., 

V•utepec y Cuern•vilica. La or-ganizacibn nacid formalmente el de 

febrero de iqe2, medl.i!inte un co"gre~o d& tundaci"n en el que 

particip•ron 70 del•g•do1, 25 coloniat y ó municipioucuernavaca, 

Teiaittco, VAutepec, Jojutla, Vecapixtla y Cuautla. Los miembro'i de las 

pequ•ft•s comunidades religiosas vieron la necesidad de organizarse y 

p•r-ticip•r en la1 or-ganizacionn polttica• populares como una 

alternAtiva par• la 1olucUn de su Mtcesidade& colectivas. 
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La partícipacUn de las comunidades eclesiales de b••• •n el 
mo\limiento campesino. 

El zapatismo el estado de Horelo•, a6n es la e><presifln de la 

lucha contra 101 ricos y contra el gobierno y es que lo• problema.10 de 

todavta tratan de quitarles. •u1 tierras p•r• trAn!!iformarlas 

fraccior,amientos y lugares turisticos. En 1978 en la zona ca~era 

inició un pequel'io mo\ltmiento con el tln de consolid•r•• como una 

alternati\la para la orqani::acUn campe•ina como respuesta la 

polltica antiaqrari•ta del gobierno. 

Ya en 1980 se consolida lo que hoy llamamos 
Or-9anizaci&n Campesina Independiente de 
More lo¡ (QCIM), y 1u-s accione-. mas impo-rtantes 
son las st9uientes1 h. defenda del ejido de 
Xoxotla, contra la expropiaci&n de 500 
hectar•a• par-a la con•trucci&n de un 
aerop•Jerto¡ apoyo lo• comuneros de la 
colonia Bonitac10 Garcla par• la ru,títucHn 
de sus tíerr-as camunah•• defensa del eJido 
Cuentepec contr-a la. expropiaci&n de 200 ha 
para la construcción de un aut&dromo, y la 
relación y pa'l"'ticipaci&n con el mo\limiento 
campe-.ino independiente del paf•, agrupado en 
la CNPA. <. 7) 

La partic1paci&n de las. comuriidade& ecle11ale1 de ba1e •l 
movimiento obrero de Hor-elo1. 

A p.artir de 1969 se inict& una etapa de in1urgencia obrera y 

1indical er1 la que se pretendlan mejores 1alario1, mejore~ condicione• 

de \/ida, y democracia sindical. Du.-.ante l• dfcada de los 1etenta1 •l 

qobie.-.no estatal junto con empresario• e>ttranJero•, realizan el 

pl"'oyecto Ci\lac (Ciudad Industrial del Valle de Cu•rna\laca) con el fin 

de combatt1~ la desocupacidn y fa\lorecer ;al 

los. p1·oductos del agro. Pero 101 re1ultado1 no 

fueron los e1perados para los campesinos y obrero• ya que el problema 
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alt•m•nte t•cnitic•da1 y ocup.an poco personal. Lo que si llevaron fue 

cont•minacidn. 

Los mi'lmos empre1ario• dt las fabricas del Cl VAC organizaron a 

1u1 obreros en •indicatos blancos 1 pero de1de 1969 en que los obreros 

r••ccion•ron y formaron una escuela sindical para capacitar· la 

conqui1ta de la. democracia sindical, •11..1s salaf'ios y prestaciones 

mejoraron. Los patr·one1 r-eaccionaron y ".'.t>spidieron a mAs de 10(10 

obrero1 por tnotivos sindicales y polltic.u~. Lo que importante 

1~n.1ar e• •l hecho d• que durante toda la lucha obrera, especialmente 

d1Jrante la huelga, monsel\or- Htndez Ar-e.e o, sacer·dote$ rel iqi O'Jos y 

comunidad•• cri1tiana1 como las de base, 5e 'iOlidarizaron con 101 

obr-tro1. Sin e11bargo a6n u adolece de 

dtuacidn d• 101 tr-abaJadores. 

anAlish sario de la 

En 1997 'legtln Juar1 Manuel Hurtedo (9) Unas 36 di6ce1is contaban 

con comunidades ecle•i•l•• d• ba.•e 1 organizadas en 9 zona1 r-e9iona1Ps 1 

con un obi1po animador y animadores diocesanos y regionales en cada 

parte donde te 1tncontraba una comunidad de base. Tentan varias 

comisione• que facilitaban el trabajo de animaci6n, de anA.liti'li, de 

Bibli•, de teologta, de fir1•nza1 1 de &ecret•ria, de boletin, y de 

'IDlidarid•d. Realizaban do• a1ambleas anualmente, una de animadores 

region•le• y otra de animadores diocesanos. 

S.3. DEFIMICJON DE COllUNlllAO ECLE&IAL DE Bll8E. 

Se9d.n Fray Setto y Carloti A. Libanio la• comunidade• ecle•iales 

d• bau ton pequ•l'tot grupo9 orga.nizildo1 torno la parroquia 

(urb•na) a l• capill• (rural), por iniciativa de lai.cos, s•cerdotes 

obit'PD• (9). Son comunidades afirma Fray &etto y C Libaniu, -porque 

reun•n 'Persona• que ton de una mitma tglei¡ta moran en la misma 

re9i6n. Son ecle•ialet porque e•tiln congr·e9adas en la lgletda como 
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ndcleo bAaico de unidad d1t te y ion de base, porque e1t•n intltgr•d•1 

de personas; de la clase populara •mas d• casa, obreros, 1ubempleado1, 

inquilinos J6vfmos, empipados, er1 la zona rural asaJariados a9rlcolas 1 

pequelloi propietar·101, peones y sus familiares. Motivados por la te 

estas person•s viven una com\ln unión en ter-no su problemas de 

sup•rv1vencia, de vivienda, de lucha por mejores condiciones de vida y 

de anhelos y esperan::.as liberadoras. 

Helder C.tmara nos da una defin1ci6n estrictamente religiosa de lo 

que el considera que son las com\lnidades de basea 

Las comunidades de base son el instrumento 
humilde de los planes del Selfor: 1ervirAn al 
mismo tiempo P•ra que se renueve y renazca hoy 
y aqul la Iglesia una y eterna de Cr-isto y 
pa.ra que se opere la promoción humana y 
crlsti.iina de la1 masas en situacidn 
in~frahumana de nuestro continente. tlú> 

Finalmer1te Antorr10 Alonso nos cta tres definiciones de lo que ion 

la1 comurddades eclesiales de base. La v1sidn personalista, la 

institucional y la funcional y finalmente l<l pastoral y ejecutiva. 

La visión personalista es la que apareci6 en lar; conclusiones d& 

un encuentro re•Jional de actualización catequfstica de sacerdotes. El 

encuentro tuf celebrado en Sao Paulo y l.as conclusiones partlar1 de los 

conc•pto1 que ofrecid el sacedotes. Jo'lt Mal"ins libro1A 

comunidade ecle11al de tiase. Aqu! la comurddad ecles1al d& base 

ent en di da como ••• 

un grupo de per1onas con intereiie1 y 
obJetivos comunes, reiJrddos en Cl"i'!lto a trav~1 
de una relacidn humana primaria entr·e si, en 
un e5f1Jer::.o de vivencia de la fe, la 
1u~·eranza 1 y el amor, en un procetoo de 
conversidn continua y sicmdo se~al y 
testimonio .je la l•¡lesia en la comunidad m.tyor 
donde se encarna. t 11) 

Los el•mentos de la definictdr1 sor1 los sigutentess 

1) Previa relac1dn t.umana. de tipo pr1mar10 y r1at•.1r·al. 
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2) Eatuer-zo natur-al por una plena vivencia de las virtudes teologales. 

3) Continuo proce10 de conversUn. 

4) Caricter de signo para la comunidad mayor donde 5e r·ealiza. 

A lo que se podr-fa ariadir1 Compr·omiso con lo:\ r-ealidad y exigenci.:i. del 

grupo con el que v1ve. 

La vis16n in1tituc:ional y efectiv•"' es la que Alor1so Antonio 

deduce de los diverso• documentos de la : asamblea •jel Ep1'iicopa•fo 

latinoamericano reunida en Medelllro. Los documentos evidencian que no 

detiriicitin y a pesar- de que ya los 

apla.udid se da la impresión de que r10 se comprenditi realmante lo que 

implical:ta. A. Aloni;o cita el siguiente eJemplo:Las com1Jni.•:1.ades 

eclesiales de base son ce.lula 1n1c1al de estructurac1bn ecle1fastica y 

toco de evan9el1:acidn y, actualmente, factor· pr-imordial de pr-omoc:1bn 

humana y desar-r-ollo. E1ta definición dice Alonso no toma en cuenta lo 

fundamental de la1 comunti;tade1 eclesiales de base. A'limismo, considera 

que en los documentos de esa lndole deber·ta existir la pr-eocupac1lin 

por· no restrtnqir· hasta ese ¡:•unto la visUn de la Iglesia.Al menos; 

luego acus;ados, alqlln fur1damento, de visitin 

parcia.lizada y recelosa que preocupa cucces1vamante de la 

institucibn. (12) 

L• vili6n pastoral y ejecutiva es la que expone Car-amurll. 

Detinicidn pr-eocupada por las opciones y objetivos de la misma • [lu11ca 

la t6rmula ideal para 1.tna nueva pedagogta de- la fe y la encuadra en 

los fine• concreto11 

La mar1era concreta de realizar-, al nivel de 
l a1 relaciones humanas de base, la'!> 1 ir1eas de 
acci6n de la Iglesia. (13). 

6eg~n eata definicitin lo eunc:ial y la ra::6n de ser de las comunidades 

ecleai•l•s; de base lo con1tituye el modo de concretar- y er.plicitar los 
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objetivos generalu. Alonso ve en esta detinicldn •l peligro de 

someter l• Vida y el progreso de la• comuniades eclesiales de base 

unos ~lane• previamente establecidos para la promocitin de todo un 

pa!-a. Lo cual no deJa.rl de suscitar suspicacias y temores en quienes 

defiend&n, creemo1 que con sobrada ra::dn, •1 mA>:imo campo libre de 

experimentación para las nacientes comunidades eclesiales de base. 

(14) 

Considero que la pr-imera de estas tr-es definiciones es. la mAs 

completa, aunque desde luego podrta ser mejorada con elementos de las 

dos restantes. 

En las comunidades eclesiales de l:aase se predica al evangelio 

desde 101 pobres y su ha.mbre y sed de justicia. En ellos toma 

conciencia del "pecC!ldo social" en el que v1vimo5, y se busca un orden 

Justo. Las comunldadefi de base en Amff'ica latina vienen dando realidad 

al deseo de rehacer· la vida comunitaria desoie los pobres. A19•Jnas de 

sus c.aracteristicas son ; 

- De pocos rec1Jrsos económicos, sin poder, prestigio y/o tltulos 

acadtmicos de la gran mayorla.. 

- No buscan se1· servido• sino servir. 

- C.onc1enc1a. de la historia y de su mi1i6n en ella. 

- Conciencia. de real.aizar la miu6n en el inter-ior del pueblo y hacia 

todo~ los hombres y muJer-es. 

- La evangeli:::.o11ci6r1 er. las comurddades eclesiales de base conduce a un 

c•mbio en m10 mismo, cm la comunidad, el ambiente, el mundo las 

estri..1ctur·as sociales. La evangeli:::.a.ci6n conduce a la re&ponsabilidad 

po 11 t ico11. 

5.4. <:oi.POSICIOH DE LAS COHUMIDADES ECLESIALES DE BASE. 

Las CD•T1•J1udades eclestales de base e11 Mf)(1co como er1 toda Am•rtca 
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latin•, nacieron en zonas rurales pobres y en los bar-rios de la• 

ciudadet. Sus integrantes son el pueblo oprimido lo polttico, 

ideol&gico. Er1 ellas participan indlgenas, campesinos, 

obreros, subempleadas, desempleados, asf como i!'lgentes de pastoral 

eclesiastico1, religiosos y 1eqlare5 que han asumido la opcidn por los 

pobres. Las comunidades eclesiales de base parten de grupo nat•n·al 

que convierte en comunidad. En esos gr1 <JS no se r-ec:ha;::a a nadie, 

iiempre que ten9an buena voluntad ,Y apert11ra hacia los demJ.s. Frei 

Betto menciona qu1r en Brasil son personas que rn'I general tienen 

remunerac:i&n inter-ior a 3 o 4 salarios mlnimos mensuales, moran en 

h.¡.rri11.ca10 con<Jtruidas en la peri feria ud;.ana o A.reas invadidas 

(favelat). En la ;::ona rural hab1tan er1 peq•Jel1·os lugares, o alrededor 

de ciudades que proporcionan mano de obra para el trabajo ••1rtcol.a. 

Son semi•lfabetiz:ados1 firman y descifran literalmente el c6digo 

•lf,.bftico, pero no si•mprv entienden lo que leen. 

El re•ponsable es un presbftero, di.\cono, un religioso, o un 

laico, 1e91ln te•n las circuntttancias. Eso51 lidereli son ampliamcrnte 

utilizado•, pero la atencidn no se centra en elloli sino en el grupo. 

La1 comunidad1n ecle•iales de base pueder1'"·comenzar con cinco o siete 

miembros, pero su n6mero de integrantes varla segiln la comunidad y las 

circunst•ncia•. 

Do• factores correlativos marcan los miembros de la< 

comunidades rurales y 1Jrbanas: La eKpropiaci6n de la tierra la 

•>cplotacidn del trabajo, 
5.5. OllJETI-, DEIWIDll& Y FORMS DE LUCHA DE LAS C-.ilOAOEB 

ECLESIALES DE BASE. 

Objetivos. 

Lt1• co .. unidt1de1 eclesiales de base pretenden, desde el punto de 

vista religioso, llevar al hombre a realL:::ar" el des1gnio de salvacidn 



sobre e 11os" 1 pero 1 o trascendente desde el punto de vista pol l t leo 

socl•l es qu1 esto no lo detiligan a su 1ituacidn tempor.al sino que 

hacen a cada persona conciente deo que designio t5e concreta en la• 

cirscunstancias de su existencia. Parte de que todos los puntos de 

apoyo humano que intervienen en su vida, incluye todo tipo de 

dificultades ambientales a las que debe enfrentar-se. 

Es decir, un designio de salvacidn que se 
cumple en el tiempo, el lug.ar y las 
circun1ntancias en que •• vive, pero, •demAs, 
que se cumple en comunldn total con 101 demAs, 
aunque con integra responsabilidad personal. 

(15) 
Las comunidades eclesiales de base buscan la promoción t1umana, 

pero ellas 5dlo promoverAn -afirma Alon50- en la medida que 

tomen conciencia de dignidad y transtor·men todo el mundo q1.1e les 

rodca personalizandolo. En la medida en que 5C hacen capaces de vivir 

mAs solidariamente participando en el destino de la comunidad. 

Segl.\n Juan Manuel H1Jr·tado el objetivo de las comi.midades eclesiales 

de base es transformar a la Iglesia y a la sociedadr 

••• sobre todo, porque vivimos en una ¡ociedad 
injusta que queremos cambiar y que se opone al 
plan de Dio• y produce la muerte¡ y ¡egundo, 
porque so.nos parte de una lqlesia que en su 
totalidad no es misionera, prot~tica y 
servidora del Reino de Dios como la quiso 
Jeslls. (16). 

Entrw los objetivos de las comunidades eclesiales de base esta la 

l"'eevaloracidn de la caridad, la promocten de la instrucci6n familiar, 

la c:onduccith1 de sus miembro' al cumplimiento de participar la 

polftic:a de barrio, provincia o Naci6n. Emigrantes y oprimidos si n1 

ot1·0 tiempo buscaban en la rel19i~r1 un sedativo para lo5 sufrimientos., 

encuentran aho1~a un espacio para el di'icern1miento critico trente a la 

ideologfa dominantv y para la organizacidn popular c¡¡paz de resistir a 

la opresidn. 
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Es posible qu• la reevaloracidn del ministedo 
d• la comunidad impulse tambUn los 
ministerio• ordenados aun mini'lterio mas 
integral. De modo que fste encuentre st.1 lugar 
•n promover el bien comlln en defensa de la 
dlqnidad del hombre y de su¡ der-echos 
inalienables, en la proteccitin de los mh 
dfbiles y necesitadoli 1 en la con,trt.1ccibn de 
la paz, de la libertad, de la ju ~tcia, en una 
p•labr•, en la creaci6n de e!., ·1cturas mlis 
Justas y m.11 fr$terna• 1 que es I!! ministerio 
propio del laico. (17) 

Demandas. 

Un grupo de comunidades ecleiiales de base urbana sintetizd en 

ciuo:t•d Netzah1.1alcdyotl sus demandas de la si9ui1mte mar1era1 

- O• V•rdades, y no de mentiras, 

- De trabajos bien remunerados. 

- De luz: y servicio•. 

- De que los tnbunales le halJan Justicia al pobr·e. 

- De vtvi r mas como hermano ti. 

En l•• comunidoildes eclesiales cam~esinas demandan agua para las 

comunidades eJidales, verse liberados de los caciques que les oprim1m 

y de las autoridade• municipales impuestas por los caciques, de los 

inter1111diarios de la comercializacidn de productos, de 101 

si1cerdotes u autoridades reli9io1a& que ntan en c:omplic:tdad con 

•utor-id•de• cor-r-upt•fo 1 de la manipulaci6r1 de los partidos u otra 

organiz•cion•s polfticat. 

En el fondo demandan una transtormac1dn de la 
organiz:•cidn 1ociopolltica de M~"ico, 
pa.rticlpacidn en las decisiones que 
•f•ctivam•nt• les conciernen, y una n•Jeva 
ma.ner• de ser Iglesia en el pah. (18) 

L•• comunidades ecleaiales de base no se cierran en si mismas. 
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Liu cuu,tion•' que 1urg1n en las reunione'i r•r• vez d1Jan dt ••r 

las 1uperviveoc:ia de las c:la••• 

popula.r,ti. El problema de la eacaz•• d•l agua en el bar·rio v.g. no •• 

de interts exclusivo de 101 cristianos, es una cu@stit'ln general. L• 

luc:ha. c:ontr-a lo'I aparceros. moviliza a todo'!i len que no seo t.dentitican 

con loo¡ intereses de lo• acaparadore'i de tierra•. De eatoi manera, las 

comunida'1•s eclesiale!i de base 1e abr-en al movimiento del pueblo 

creando o fortaleciendo for·mas de organizac:ian popular de'5vinculaida.r. 

del Estado y de l• l')lesia. E• •n esta lucha donde los miembro1 de 1•• 

bate adquier-•n c:onti.anz• en las 

oroani:.tecione1 y movimientos popula.r21. 

Formas de luct1a. 

Las forma• de 11Jcha que u dan en las comunidades d• bit.U! lat 

•na.lizu·emoe d•sde el plano econ&mico, social, polltico y cultural. 

1) En al plano económico, las comunidade<a ecl1uiale• de base no 

-pro111uev•n el enriquecimiento individual, tino el c:ompartif" Je 101 

bief'I•• con lo• ml'I necesi tadot La1 comunidadet cele1iale1 de bau· 

devuelven a 101 biene'I "'-' diqnidad1 no •on simple mercancla, sino 

m•dio• crea.dores de comunidud y de cr-ecímiento de lati perfion•s· 

2) En el plu10 social, promueven la solidaridad como mua'ltra de que 

lo• ri•c•tit<11do• no •on eMt1"at'ío1. Se ve a sus miembro¡: como hermanea 

con una C:AU'i• v un d•,tino comiln. 

3) En el plano polttico, educan par-a lai toma de d1tchiones que 

pr-omuevan el bien comdn. En al91.mas ocasíone1t se auxilian 101 

p1u·tido5 polttico!> dt i:i::quier-da 1rn sus luchat, per-o aeg~n afirme N. 

Concha Na.lo cor. quien coincidimo• iilenamante, con frecuencia 101 

p•r-tidos e'tari mils int~r-efla.dos en la afiliac:ibn d• nuevo• miembros. y 

en la 11JCh-' •hctoral, q•.ae en loqrar un trab~jo pop1Jl.?1r &n la. ru.¡idn 
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( 19). La• comunidad•• ech•iale• de bau descubren que el poder no 

e1ta en los pa.rtidos -polrticos 1ino en el pueblo organL:ado, por eso 

busc•n mas bien ali•nzas con organizaciones populares similares a la 

•uv•· 
4) En el pliano cultural, pretender, devolver "la palabra al pueblo". 

L•• co~unidade1 de base se constituyen e•l espacios donde expresan su 

mundo, au visi&n de las co1Ja1, su perce.·-ien de la vida, de las 

institucionu y de la sochdiid. 

Las comunid,¡des eclesialef> de base con las organizaciones. 

popula.re1 lndeper1dientes, pretenden ser la semi 1 la de homb1~e 

y d• una nueva sociedad. Para eso el> impreclndible un cambio de 

actitudes, de mentalidad, de forma de organizarse, de estructurar la 

aoci•d•d con toda 1u complejidad con todo• los aspecto& que la 

inte9r•n1 econdmico, tlcnico, polltico, cultural, t.ocial y religioso. 
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CONCLUSIONES, 

A lo 1Ar90 de esta investiqacidn hemos visto que como result•do 

de una lucha interna de la lgles la por· 'lU control hegemdnico y 

actuando acorde a h.s necesidades hi'ltc5ric:as, surge ta teologla de la 

liberacldn en un intento de re.catar la viai&n profftica de denuncia 

c:ontr• las cl•ns poderosas. Esta interpretac:Un teol&glca 

coincidid plenamente con la interpretacii!ln oficial, que i:•or lo general 

esta al lado de las facciones dominantes y quien esta m.ts interesada 

en seguir sobreviviendo como instituc:tdn. Fut por ewta caus• que 

la Jerarqula cattilica relegti a los teologoto de la liberaci&n, 

partidar-iot de la causa de la clase popular. Esta 11Jcha por el 

dt.c:1Jrso ideoltigtc:o eclesial tiene su& orígenes desde tiempos antiguoii 

y de una manera u otra se ha manifestado a lo largo de 11.1 histor-ia. Su 

importancia estriba en que a la postre los valores dominantes de la 

1ociedad estar1 vinculados con la fuente de poder espiritCJal, por lo 

qCJe qCJien posea tl poder del dominio ideol69ico imprimir·o fCJertemente 

su influencia en el .lmbito aocial. 

La lql••h. Cat6lica se ha querido modernizar con el Concilio 

Vaticano 11, el C•lam .de Medellln 19~8, de Puebla 1979 y otr-as 

medidas in1uticiente1 qCJ• han 'iido rebasadas por otras corrientes 

como 101 teologo• de la liber·ac1t1r1 que han ido m&.-. all.t en su 

interpretactan. El catol ici1mo ha i;obrevivido al tiempo por muy 

diversos ta.ctores¡ Entre ellos, porq:•Je se ha modernizado acord& a la 

realidad •n l• que vive. A pe5ar de su unidad no es homog•neo, 

sino que existe una diversidad de catolicismos, segl!n la1 cla1es 

1ocial•s.. Uno de la5 cla1e1 dominantes, otro de las clones cliu•s 

oprimidas y entre ellos variantes seg1!m litis diversas capas soc1•leii. 

Es por e5ta raz6r1 que 5oU a.ctuaci6n en cada momrnto hi&t6r-ico es muy 
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distinta ailn dentr-o de la Iglesia. Esta unidild en l• diver-sidad h• 

buscado su super-vivencia como institucidn aliandose -aunque esto no •• 

da de una manera mec.triica y &squamatica-con las facciones dominantes. 

Rescatando la antiq1Ja lucha eclesial se preter,di& ur1a mb otra 

manera de "hacer Iglesia". Esto ocasiond el malestar de la Jerarqula. 

E11tos teologos "revoltosos" no pretendian ser otra Iglesia sino que 

-pretend!an •er la misma Iglesia Cat&lica pero con una nueva nietologla. 

De 1nta milner-a s• entr& en conflicto la mayor- parte de las veces con 

la or-todo>:ia que busca la alian::a con el poder para sobrevivir-, Esta 

•li.anz,;a en el caso de Mt><ico se concretiza en la relaci&n de lo¡ 

sacerdotes o de lo-. obispos de cada didcesh con los representantes 

locales de la bur9uesla quienes ejercen presi&n, ofrecen alianza y ae 

vinculan de muy diver5as formas con los obiitpos. En la dfcada de los 

sesenta una gran par-te de los contl ictos 1e plantearon como conflictos 

de linea, mientras que para la siguiente dtcada estos fueron 

desplazado'! por la Jerarqula hacia conflictos de autoridad pilr·a 

conservar su unidad, pero desechando el dialogo por completo que 

fin de cuer1t•1 no logr•ba hacer renunciar la disidencia. la 

jerarqufa uti l iz6 diver·o1 mttodos reqal"ios, casti901 (cambios de 

par-roquias), repre•ión econ&mica y despr-e&tigio por medio de la 

opinUn p6blica. Otro r•cur-•o qu• uti liz& par• eludir 101 conflictos 

tut el silencio •nte situaciones que afectan a miembros de la Igle1ia 

(i1.ilr1 tr.itando•e de sus lider·e'l como en lo'l Ci.SOI de 101 asesinatos del 

padre Rodolfo Aguilar y Rodolfo Escamilla), 

Aunque pareZCill que la jerar·quta es neutral, en el tondo por lo 

general 'le compor-t& durante el periodo estudiado en este trabajo, como 

colaboradora de la clase dom1nante. 

Cn el otro lado del escenario, los grupos cristiano'li herederos 
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de la antigua vi•idn sacerdotal irrumpi•ron en Hf>1ico en favor de un 

cambio de estructuras luego de periodos en los que la politica 

gubernamental •stuvo en beneficio de unos pocos, finalmente fueron 

r••l•gados por parte d• la Jerarqufa y trente la represibn 

respondieron de una manera dfbil, e inorglnica en muchos casos. Les 

hace falta tener un proy9cto hi1tdrico mA'j bien definido y vincularse 

mis con el pueblo, quien en primera instar1c.1it determinarA el grado de 

avance de la Teologl• de la Liberaci6n. Hasta hoy su ir.tegracíbn en el 

pueblo 1610 •• dU •n un ndmero reducido,--esto no tavorecib a l!ste 

movimiento-- a tr·avfi de 105 grupos a los que apoyaron las comunidades 

eclesiale1 de bau¡ por otra parte la indefinicl~n er. cuanto al tipo 

de 1ocledad que proponen nos lleva a concl•Jir que s1 Teologfa de la 

Liberacidn entiende como la liberaci6n de ur1 pueblo el r.octalismo 

r••l, esto ha sido muy reba'iado ya por la realidad en la que una gran 

••varia de las naciones 1ociAlhta1 estan cambiando o¡u ihtema de 

produccidn. Pero 1u1 propue .. ta1 ut&pica& de 1oc i edad podrAn 

con1id•rada1 como directrice'i para establecer una sociedad cm la que 

.,data la iguald•d, la 1 ibertad plena y la garantia de 101 derecho a 

hu111ano1, u1toncu la T•ologla de la Liberacibn ser.l valida siempre y 

cuando detina.n con e>1actitud el tipo de o¡ociedad que deuan, cdmo 

alcanzar 1u derrotero interpreten pleni1.mente el tenomeno del 

1ubde•arrollo 1in dejar de o¡uficier.temente c:riticos de 

pre1up•Je1to1 1deoU9ico'i. El proyecto de la Teolo~ia de la Liberac1bn 

•• podrfa conatituir en una realidad en la medida en que ganara fuerza 

•n la lucha he9em&nica interna de la lglesia, aunque no necitiariamente 

implicar"'fa la inaerci6n de 1u proyecto 

aociedad. 
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ANEXO 



Lll IHTERPRETllCION DE LA BIBLIA SEGUN LOS TEOLOOOS DE LA 
LIBERACION. 

EL ANTIGUO TESTMEHTO 

Los teologos de la ltberacUn afirman que Dio• se ha manife!iitado 

a 5U pu•blo 1iempre como un Dio• liberador y que su universal 

privilegi& lo• escl•Vo!ii en Eqipto, Palestina y a 101 pobr-es de 

Oaliha. El amor de Dio!ii pas& ;·ar su ,"lmor preferencial por los 

por el i1mor y la 1olidaridad con los pescadores y la'.> mujeres de 

Desde •l txodo habla afirmado1 Va soy Yahvt, til Dios, que te ha 

tii•Cado del pah de Egipto, de la casa de servidumbre, tendrb 

dio1•9 aJeno1 d•lante de mi. <Exo. 20¡2,3) 

E1to 1ignifica 1e9'1n la interpretaci&n que le da la teologola de la 

liberaci6n que "cu•lquhr otro dios que no lo• hay8 flacado de h. 

esclavitud no podrla 'ier 1u Dios.º El mi1mo r1ombre de Vahve 1eg'.ln dos 

de la1 tradiciones narr•tiv•• d1tl Pentateuco, (la Elohi1ta h. 

aacerdotal) tul r•velado •1 profeta s&lo cuando cuando conducir\a al 

pueblo a •u 1 iberacian. En E>codo 3, 14-15 1eg6.n lA trad1citm elohista, 

Yahvl le revel& 1u nombre propio a Moi11t1 vn el desierto en el momvnto . 
dt tncomtndarlt la lib•raci6n de 1u pu1tblo. Entonces diJo Dio& a 

t1ot1••• Y Agr19&1 
Vo 1oy tl qu• 1oy A•! dtr•• a 101 hijos de It.raeli El 

(E>eodo 3114). 
qu• 11 m• h• envio11do a vo1otro1 

S•96n 1• tradicion sacerdotal, le revel& su nombre a Moi1h en 

Egipto como una contirmaci6n de 1u voluntad de liberar a 101 esclavo1. 

Y habla Dio• a Moi.sl1 y le diJ01 Por tanto, di 101 
Yo soy Yahvt. 

hiJ01 dt hra•l• Yo soy V•hvl1Yo 01 sacare de debajo de las car9i11S de 

101 1gipcio1, 01 libertart de su esclavitud y 01 salvart con t•ra:z:o 
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extendido y con grandes juicios." (E>eodo 612,~) 

Asi pues con el nombre de Yahvf afirman los teologo1 de la 

l Lber•ci4n la singularidad de Dios como liber•dor. 

El l>todo constituye 11 pueblo de Y•hvt. "Yo •oy Vahvf, tlJ. Dios." 

Por haber- sacado a Israel de tierra de Eqlpto de casa de ser-vidumbre. 

La unidad de Israel se constituye en base al fl<odo. La1 norma• para la 

p,;1.scua r-evelan como se tuf definiendo la naci6n1 No coma de el la 

ninqi!n e>ttr-anjero ••• Si un e>ttranjer-o habita contigo y quiere celebr-ar-

la Pascua en honor de Vahvf, sea.n circuncidados todos sus v•rone1, y 

entonces podr-i acer-car-se para celebrarla¡ y serA como el indlgena, 

porqu1 niru1~n incircunciso comer-A de ella. (E>t.12143, 48) En otras 

palabras, para que Vahvl! se constituyera en su Dios tenlan que unirse 

a quhnes celebraban la liberación de la esclavitud. Nadie que se 

solidarizara con el pueblo liberado, ul"ialandolo con la circ:uncisi6n 

del pr1puclo serla excluido de la comunidad que celebraba 1u 

1 ibtracidn de Egipto. 

El Dios del relato del l!>todo es un Dios que oye 101 qemidos que 

101 capataces le1 arrancaban a los. esclavos y que por e•o de•c1ndid 

para lib1rarle•. Molsh el hombre e•coqido por Yahvt pa'I".!. conducir 

este proyecto, tenta como cr·edencialei haber arrie•qado 1u alto puesto 

•acial para matar al egipcio que maltrataba a un hebreo. En aqu&llo11 

dias cuando Moi511 ya era gr-ande, vhite a iu hermanos, y vifl 1us 

trtabaj o• peno•os' vid tambi fn como un eg tpc i o daba 90 l pe1 a un hebreo, 

a uno de 1us hermanos. Mir& a un lado y a otro, y viendo que no h•bla 

nadie, me\t6 al egipcio y escondi&lo en la Salib tamblt!ln i'l dla 

Porqut 
El re•~·ondi61 

pe•1a1 a tu hermano? 7Quifn te ha constituido J1tfe Juez 
Por 

sobre nosotros? . ..,Piensas acaso matarme comu mataste al e9ipcio? 
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esto Mohes tuvo miedo y dijo1 Seguramente ha tra•cendido este asunto. 

Supolo el Faraan y procuraba matar a Moi•ts1 por lo cual Moists huyd 

de la presencia del Faraón y tufse a mor-ar en l• tierra de Madiln 

donde se sentt! Junto a un .pozo (Ex. 2111-15). Este relato deja bien 

claro que la Justicia extge tomar po•icUn al lado del opr-imido. 

Clodovts Botf Y Jorge Ptirley afirman1 

Curiota 1 pero contecuentemente, no hacer 
acepcidri de personas significa en una 
si tuac idn de opres i &n hacer una opc i bn 
preter-tncial por- los oprimidos. (1) 

El libro del Exodo como el Pentateuco, del cual t• parte no 

hrmtnt! de r·edactarse sirio hasta el siglo V 1 ocho siglos desputs del 

evento que rela.t•. El texto final del fxodo contiene elementoto de cada 

un• de las diver1as interpret•ciones de los sucesos Eqipto •I 

toiglo XIII A.C. Es un te>cto de capas superpue1otas, que contiene 

elementos de cada uno de lot periodos que escribid. Durante 

esto• 8 siglos se sucedieron 1tn la vida de Isra.el cosa.1 importantes de 

la1 que te nutri& el relato. 

a) Por dos siqlos, Isra.el existU como un grupo organizado de clanes y 

tribus de puro1 campe1inos, rodeados de ciudades monArquicato que en su 

mayorfa le• erian hostiles. 

b) Alrededor del a.l'\"o 1000 A.C. los ataques de la• ciuda.des obligaron a 

ls1~ael a cre•r su propio Estado morilir·quico que dur6 4 1iglos. 

e:) OespYI• de la aestrucci6n de la capital (5EO A.C.) el pueblo Judlo 

organ 1 :d como una r1aci 6n re 1 i gi osa conduc: ida por una c•s ta 

1acerdotal baJo la tolerancia del imperio persa. 

Lo cer1tral del relato par-a las tribus de J10rael -comenta 

Clodovu Etotf y Jor•¡e Ph:ley- el papel de Yahve en la liberacidri. 
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No l•tan el tKodo como un movimiento 
revoluc:ian•rio leculot.r. Vahvf estuvo de su 
parte y orientd el movimiento a travts de 'liU 

profeta Maisls. El hecho de que lograr-an salir
de tu aituacidn de servicio forzado a pesar
del podel'o•o •Jfr-cito de Egiptb demostr-aba que 
Vahvt, que optf.I por- los pobres de Ec;,ipto, e1"a 
el verdildero. (2) 

Con •l e1tabltcimiento del E1tado monArquico de tsr·ael 1 E>l r-elatn 

d•l f>eodo fut tomado por 101 escl"'ibas of:--:iales y convertido en una 

lpica nacional. El E'ltado buscabA cr·ear- une cor1cienci<l:l de identidad en 

tor-no a la dln•atla dav!dica, por lo que hubo que releer el texto 

como una lucha de liberacidr1 nacional. Los hraelitas segtm esta 

•so16 • 1u tierr-A CanaAn, t1on aometidot. paf' un rey Qlle abuso de su 

pr1sencia como ht..i.tpede~. El relato dejó de t;(ncr-ib1r- un movimiento 

•aci•l dtntr-o d• l• sociedad egipcia, par-a describir- la lucha entre 

dot pueblo•, lucha tm la cual Vehvt tomó paf'te con Itrael, el pueblo 

eKplot•do. A~n ll'l• iinpor-tante que este hecho eli que antes de •u 

1• tr-AdicUn yahvittA. Vt, pueto, y r•~ne a lo• Jincianot de l'f'ae1, y 

dil•ll Y•hvf, el Dios de vu•strot pa.df'es, •1 Dio5 de Abrahln, de I1aac 

y de l•cob •• mt apareci6 y me dijoa Yo 01 hP visitado (para ver-) lo 

que os hacen •n Egipto. (Exo. 31 lb) 

Lo• hiJo• de ltratl ti.•nen una T"elactan CDn Vahvf que !ie f'emonta 

hawt• •l ti•mpo •n qut vivlerol'\ en Cana.an. No por ser vo~otl'os mils 

ha ••cogido - pues •Qll el mil• p•quefío de todos los pueblo$- sino por-

l'l ••or- que Y•hv• tenla hacia voaotro~, y para guar-d~r- ol Juramento 

qu• habh hecho h• vuu.tros padr-eJ, 01 ha 1ac::ado con mano fuerte, 

r••c:•t:Andoos de la casa de ser-vidumbrr , d• la mano del F'ar-a6r1, rey de 
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E"Jipto.(Deut. 71 7-0). 

De ser- la apcitm de Vahvt por lo• oprimidos pa•a •l t1oeodo a •er un• 

gracia de V•hvt cumplimientos de l•s pr-omesa a los patriarcas. El 

f1oeodo •e volvi6 un elemento l!ltil al proyecto monlrquico, al cr1•r 

una concienci• nacio1,al. 

No sigr1ificaba esto que se perdiera el 
recuerdo del privile9io del pobre a loR ojos 
de Vahvt 1 pero se le asuml& dentro de una 
r•fle>tidn que privilegiaba la relact6n 
e•pecial de Vahvf con su pueblo a ptartir de 
compromisos contraidos con los patriarcas.en 

La tlltima reelectura del &>codo recubre atan mAs la revelacil.ln de Vahvt 

como el Dios liberador que optd con prefer·encia por los oprimidos. Se 

trata de la lectura hecha por lo• sacerdote'J en 109 'Jiqlo'J VI y V 

cuando JudA existfa como grupo nacional dentro de imperio persa con 

una cond1Jccidn por· la casta sacerdotal. La releectura no borrb el 

privilegio por los pobres, pero el tnfash ahora viene la 

grandeza de Jeho\lal Dijo Y~hvf a Moisfs1 He aqul que te t-.e constituido 

Dios para el Fa.radr1 1 y Aar6n 1 tu hermano, sera tu profeta, al cual 

dir.ls todo lo qu11 yo te mandarf1 V Aardn 1 tu hermano, lo dirA al 

Fara6n 1 a f!n de que deje salir de su pah a 101 hijos de Isra•l. Vo 

entretanto, endurecerf el corai6n del Faral.ln, y multiplicrt!o mh 

tte!'fales y mis prodigios en el pals de Egipto. El Farabn no 01 

•scuchar.l, pero Yo pondrl mi mano ttobre E9ipto 1 y sac:art de la ti&r·ra 

de E'1lpto a ml eHrcito, mi puet>lo, lo~ hiJ05 de l•ri'el, a tuer::a. de 

seve1 os Juicio!iii., (Exo. 7tl-'3) 

En la lectura sacerdotal los prodigios tienen el propl.l'iito de 

•:iemo1trtilr la grandeza de Yahvl. Por eso Yat1vf mi•mo endurec• el 

co1'•zdn del Faratm para tener· r1ueva5 oportunida.des de mo5trar 

poder. 

Ero la lectura 1acerdotal del t>1odo 1 el 
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propo1ito di manite&tar la grandeza de Yahvlo 
ha crecido t•nto que oscurece, aunque no logra 
borrar, la predi leccí6n de Vahvt por lo& pobre 
y oprimido•. De maner-;a que la opci6n de Yahv& 
por loa ••clavos y su liberacic!n, que ful? la 
inspir•cUn de Israel premonarquico, se fut 
oscureclendo con la& reelecturas posteriores. 

(4) 

La monarqul• Davldica ae declara ¡;utr-umento de Yahvt, para atender 

los pobres. 

Dentro de las filas del ej&rcito creado ¡:.•or Sa6.l, f:•ara defender a 

la• tribus contra las presiones militare1 de los p1Jeblos del entorno, 

•urgi6 un extraordinario po.lltico y militari David de JudA, que 

de5puf• de la muerte de Sabl unitic6 a las tr-ibus para dehnder-&e 

mejor de low. filisteos y postertormente para reali::ar querras de 

conquista. 

Una monarqula absoluta de tipo asiAtico r1ecesitaba legitimaci6n 

f"eli9losa1 para David y 1u1 sucesores no fut facil 1.lcan;¡:arla dado que 

tuvhron fuerte,. presiono internas. En l'Jif"ael Vahv! era el Dios de 

los campesinos que hablan huido de la dominaci6n de 101 reyes¡ Samuel 

el protet• -•firman 101 halagos de la liberaci&n- inmediatamente 1e 

opuso, 1u1 razon•• eran por una parte, escog&r rey significaba 

rechazar • Vahvt como rey (1 Sam. 8,7) y por otra, que los reyes 

termin11.n escl•lVizando a los pueblos (1 Sam. 0t17). En esta misma ltnea 

opuso N•t.ln al proyecto de can1tr-uir un templo 

YAhYf ltl nu•va c.a.pital (2 Sam. 7 1-7). Con todo, a mediado• del 

siglo X, el f"ey S•lomdn pudo c:ons.truir un t11mplo en Jerusal~n que u 

convirtld •n el princip•l s•ntui1irio de Vahvt. 

En 101 textos proffticos y en lit historia deuteronomlstica 1e da 

generalmente el dhtancl•miento de los r·eyes. Se le'Ji denur,icia a veces 

y en algunas oca•ion11 111 cuestiona la m1ama in1tttucibn mon'-rquica. 

Por el contrario 101 Salmos ei la Forma como la attcialtdad 
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inhrpretabi1 la funcidn d•l r•y, •• •U prapag1md• y pbr lo tanto 

sienipre d•scriben al rey •n tono• positivos. Lo• r•y•• son los 

•l 1lgui•nte eJ•mplo con •l Salmo 721 

Oh Oio1 1 entr•ga .al Rey tu Juicio, 
y tu justicia al Hijo del R•YI 
para que El gobierne a tu pueblo 
con Justicia, 
y a los humildes tuyos 
con •quldad. 

Los montes tr.aerAn al pu•blo l• p.az¡ 
y 101 collados, la Justicia. 
El defender.l a 101 humildes del pueblo, 
El salvar.l a. 101 hijos de loa pobres, 
y apla11tarA al opr••or. 
Preni.anecerA como el sol, 
y como la luna de generac.idn en generaci&n. 
D•flCenderl como lluvia, 
foobre el prado segado, 
coma las aguas que r·iegan la tierra. 

En 11n dla1 florecer& la ju1ticla, 
y abundarl la paz 
mhntraio dure la luna. 
Y El dominar& de mar a mar. 
V de1de el ria hasta los confines de la 
ti&rra.. 
Ante tl se pro1tern.arAn sus enemigos, 
y 1u1 adversario• h1mer.ln el polvo. 
Los reyes de Tars i y de l•• i 1 las 
le ofrecerAn tributos 1 
101 r•yes d• Arabia y d• Sab.t le traer.lo 
presentes. 
Y lo adoraral.n los rey•• todo• d• l.a thrra1 
todas l•• naciones le servir.to. 

Pues El lib1 .. ar.l .al que clam• de1vi1.lido, 
y al mlaero que no tiene amparo. 
Se compadecer.t del necesitado y del pobre, 
y a 101 1ndiqente1 salvar.ti la. vida, 
los l ibertar.l del dal"io y la opr1si&n 1 

y la s11ngre d• el los 
1erA pr1ciosa. a su1 0Jo1. 
Por eso vivir.l; y le darlo del oro de Arabia, 
o!"'aran 11e"1prec a cau1a de El; 
1iin cesar le bendecirAn 
H.abr.t abundancia de trigo en la tierra¡ 
en lati cumbres de los montes 
ondi?arA su fruto como el Llb.:mo; 
y florecer.In los habitantes de las ciudades 
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como l• -.;Jr•ma del campo. 

Su nombr• ••rl para siempre bendito, 
mientr•• dure el sol 
p•rmanec•ra e 1 nombre suyo¡ 
y ser.a.n ben di t•s en 11 

todas la• tribu1 de la tierr•1 
todas l•• n•cione1 
1 o proclamaran b ien•venturado. 

Bendito 1iei11 Vahv•, Otos de Israel, 
unico que hace ma.ravillas1 
y bendito ••• por 1iiempre 
1u 9lorio10 nombre, 
llfnese de 1u nombre toda la tierra. 
!Ad 1ea, as! •••! 

El rey •qui pide victoria sobre aus enemigos abundancia en los 

campos pero sobre todo augura que defender.! • 101 tndtngentes trente a 

sus opresores. Clodovh Boff y Jorge Pixley comentan que este no es un 

ltnguaje inhres•do que no describla lo que era el rey sino lo que 

deberl• •er y lo que que querl• hacer creer que era. (~) 

En ctJ•lquhr c•10, l• serenidad de su dominio 1oct.al requerta quv 

el pueblo lo considerara como 1u benefactor y defensor. 

S•gtlin h enseftanz• ofict.al V.ahvt eli9i6 David y •us 

dHcendient•• •perpetuidad para qu• gobernaran a Israel (2 Sam. 7, 161 

S•lm. 89, d-51 132, 11), Esto contradice la convicci&n de que Vahvt 

era r•y d• Israel y que por ello I1r•el no podla tener reyes humano1 

(Jue. S, 22-231 1 Sam. S, 4-15), Por e'ito David tuvo qua superar 

durante todo 1u rein•do un• 1•rh d• levantamientos. Entre los relatos 

que procl•m•rh p,ara 1up•ra.r la opo1ici6n religiosa de la monarqula 

Yahvf •nvie entonce~ a Natmn, el cual lleg& a David y le 

diJ01 
H•bl• en un• ciudad do1 hombres, el uno rico y el otr-o pobre. El 

rico tenia oveja• y ganado mayor en 'Jria.ndhimo ndmer·o, el pobre, en 
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la cu•l habfa. crecido juntamente con fl y con sus hijos, comiendo d• 

1u bocado y b•biendo de su copa y durmiendo en su seno; y era para fl 

como un• hija.. M.&5 lleg6 un viajel"o •l hombre rico, y tste, no 

qu1tr-i•ndo tocar- a su1 ovejas ni a sus bueyes par"'a aderezarlos para el 

viajero que le habla llegado, tom6 la ovejita del hombre pobre 

aderezdla para el hombre que t1abla venido a su casa 
Ir-l"itase David tuertem1nte contr·a aq1.1el hombr-e y dijo 

Nat.t.na 
!Vive Yahvf que el hombre que ha hecho esto e5 digno de muerte! 

Restituir.! la oveja cautro veces, por haber hecho esto y no haber 
• (2 Sam. 12 1-6) 

tenido phdad 
Ab1al&n hijo de David tor-ma una base popular para derrocar a 

padr·e con las prome<Jas de c•Jmpl1r meJor la causa de los necesitado!ii. 

(2 Sam. 15: 1-6). Salom6n pidid a Yilhvf antes de comenzar su reinado 

habilidad para Juz9ar· sabiamente a su pueblo. (1 Rey. 3,9). El profeta 

!salas por su par-te, compartta la religi6n oficial y creta que el rey 

er-a el benefactor de los pobres a<Jlgnado por Yahv~. Por ef,o mismo 

dirige ataques fuertes contra los reyes de su tiempo, en cuanto 

cumplen la tunci6n que Yahvf espera de ellos. Condena a 101 reyes y 

1us oficiales por atropellar a los huertanos y las viudas, l le9a 

anunciar la puri f icac16n de Jerusal6n por- el fuego y de los jueces que 

aceptan soborno de modo que la causas de la viuda 11 ega a sus manos 

(Isa. 1 1 21-26). halas no puede concebir la destruccibn de l• 

monarqufa, sino s6lo su renovaci6n para cumplir con la ju11ticia. 

Saldri. un retot'io del tronco de lsal, 
y de ••J• ratees brotar• un r-enuevo. 
Oesciansara sobre 61 el espiritu de Yalw61 
espfritu de sab1durla e intellgenc1a, 
espiritu de consejo y fortaleza, 
espl r-i tu de conocimiento y temor de Yahvt1 
no Juzgar.a segtm lo que ven los ojos, 
ni tallarA segtin lo que oyen los 01dos; 
sino que Ju::garA a. los pobr-e1 con justicia, 
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y f'alla.rli con rectitud 
en favor de 101 humilde.¡ de la tierra¡ 
herirl a la tierra con la v•ra de su boca, 
y con el aliento de su'i labios 
mat,;ir• al impto 
(ha. 11i1-4) 

hatas no super&, dicen lo'i teologos de la liberaci&n, la visibn de 

una 1ocledad donde 101 reyu.tiene la dltima palabra. Dentro de este 

l lmi te lo mis que esperabtil era rey buerio inspirado por Vahvt 

para juzgAr con tuerza y con rectitud la ca··~a del pobre. 

La hhtor-ia deuteronom!stica {ccrnten1da en los libro5 de 

Deeu\eronomio, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes) que escr-1bieron 

bajo lll sombr-a de la de'5trucci6n de Samaria, contrario a lo que dice 

la historia oficial, revalda las promesas inc:ond1cior1ales y hace de lc'.\ 

vinculo t:ondicio1"1ado a la obediencia de lo.¡ reyes las 

normas y a los e1tatuto'i dados por Yahvf a Ho11ts en el Sinal y que 

Moh•• proclam& al pueblo en la5 estepa'!l de Hoab. 

As! dice Yahvt1 Baja a la ca1a del rey de Judb. 1 y dt al ll e'!lta 

palabra Dir4'i E1c:ucha la palabra de Y&1.hvt, oh rey de JudA, que te 

el trono de David, t-1, y h1s servidores,y tu pueblo, los 

Asf dice Yahvt1 Haced lo r-ec:to y lo justo, y librad al oprimido 

de mano del opresor1 no maltrateh al er:tranjero, al huertano y a la 

viud•, ni les haqai• violenc:ia.t y no derrameiti tiangT'e inocente en e!.te 

lugar. 

Si de vera'i cumpliere• e•ta palabra, entrarAn por la!. puerta" de 

ett• Cati• reyeti que tie sienten en el t1'ono de David, montadoti 

c•rroz;a.5 y caballo11i ellos y 'iUS servidor-es y pueblo, (Jer.22:1-5) 

El Juicio o¡e t1arl •obre 101 reyeti •eg~h hayan hecho jutihcia para 

101 oprimidos y el linaje re•l puede ser e>ttirpado. Lo que contradice 

la ideologla oflch.l proclamada en textos como Sa1m.e·~1 31-39 
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y tal l•rl con rectitud 
en favor de los humilde'i de la tierra; 
herir• a la tierra con la vara de su boca, 
y con el alhnto de su" labios 
m•t.arA al implo 
(J!la. lli 1-4) 

ltalas no super&, dicen lov teologo1 de la 1iberaci6n, la visibn de 

una 1ociedad donde 101 reyes ·tiene la illtima palabra. Dentro de este 

l lmi te lo mlt que rey bueno inspirado por Vahvt 

para Juzgar con fuerza y con rectitud la ca•'"'ª del pobre. 

La hiltoria deuteronomhtica (cor\ten1da los libros de 

Oeeuteronomto, 1 y 2 de Sam•Jel y 1 y 2 de Reyes) que se escribieron 

b¡ijo la sombr-a de la destT"ucci6n de Samaria, contrario a lo que dice 

le'.\ histor-ta oficial, revalóa las promeir.as incondicionales y ha.ce de la 

al i•n-za un vinculo condicior•ado a la obediencia de los reyes las 

norma'i y a lo'l e'itatutos dados por Vahvf a Moi'5ts en el Sina1 que 

Hohl• proclam6 al pueblo en lato est•pas de Moab. 

Atf dice Yahvt1 Bajo1l "' la casa del r·ey de Judl!. 1 y di al 11 esta 

palabl"a Oir!si Escucha la palabra de Vahvt, oh rey de JudA, que te 

ti•nta'i en el trono de David, t\\, y tus servidore'i 1 Y tu pueblo, los 

Asl dice Yatwta Haced lo recto y lo Ju1to, y librad al o¡:.rimido 

de mano del opresor• no maltrateis al e1:tranjero, al huertano y a la 

viud•, ni le1 hag•i• violencia• y no derrameis lianJilre inocente er1 este 

Si de veras cumpl ierv• esta palabra, entrarl.n por lato puertas de 

e1t• Casa reyes que se sienten en el trono de David, montados en 

c•rrozas y caballos, ellos y servidor-es y su pueblo. (Jer-.2211-5) 

El Juicio se harl sobre los reyes seg6n hayan hecho Justicia para 

lo• oprimido• y el linaJ• real puede s.er extirpado. Lo que contradice 

la ideologla oficial proclamada en textos como Salm.0'3'i 31-30 
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Si •u• hijo¡ Abandonaren mi ley 
y no caminaren an mi• pr•cepto1, 
1i violaren mis. dispocisione1 
y no guardaren mis. mandamientos, 
ca&tigar• con la vara de su delito, 
y con azote1 su culpa, 
pero no retirare de fl mi gracia, 
ni de1m•ntirf mi fidelidad. 
No violar• mi pacto, 
ni mudarf C\.1anto han dicho mis labio•. 
Jurt un• vez por mi santidad, 
?aca10 quebrantarf mi palabra a David? 
Su descendencia durar.l eternamente, 
y su trono como el 101 delante de MI, 
y como la luna, firme par• siempre, 
tes.tigo tiel en el cielo. (Jer. 22 1-S) 

El privilegio de los pobres en la tradición legal 
g,eg'1n la Teolog1a de la Liberaci&n. 

Aproximadamente la mitad del Pentateuco e1tl con1agrado 

tras.mitir leye'l. Primero en el Sinat de&pues. de haberles sacado de 

Egipto, Vahvf le1 revela las norma• para su vida futura. Lue90 antes. 

de entrar a CanaAn, &obre las e1tepa'i del Hoab, Hoists les da otras 

leye• que Vahvf le habla dado en el Sinat, finalmente 10'5 edictos que 

emitió el Estado que posteriormente se creb, tuvieron como llmite1 l•• 

leyes del Sinat. 

Se forrnaron trR'l cddigos legales1El cbdtgo de la Alianza (EM. 201 

22-23, 19), el código Oeuterocan&nico COeut. 12-26) y el cbdlgo de 

Santidad (Lev. 17-26). 

El cbdigo de la altan::e. ilustra el privile1;po de loto pobre• en 

es tas leyes. 

Quien otrec:iere 1acriticios. a dios.es, y no 
Yahvf solo, toerl e>tterminado. 
No maltratar.ts al eMtrarder·o, ni lo oprimir•¡, 
pue1 e>1tranjero'l f•JLteis vosotro'l en el patto 
de Egipto, No afligirei.s ni a la viuda ni al 
huertano. 51 los afli9ireis, clamarAn a mi, y 
yo no dejarf de oir su clamor, y se encenderlrl 
ml ir·a, y O'i matar~ a espadB\ y vuestras 
muJeres quedarAn viudas, y vue!:itr·oio hijo,. 
h1Jertanoio. (Exo. 221:!0-:24\ 
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En •atas l•Y•• Dios le habli1. al Israelita liberado de Egipto. 

Esta es la ley popular. La pena por el homicidio era la muerte 

impu••ta a manos del pueblo por lapidaci&n. El robo cargaba la 

pen• d• re1titucl6n (E>eo. 21,37). E&ta y otras leyes no• indican 

se prtvi legiaba la vid• sobre lit. propiedad. Al pobr-e se le presta por 

que n1ce1ita y no para sacar- provecho de su miseria. Al que r·oba te le 

Gnia¡ir.! restituci6n, pero no se le exi91 .. \a cambio su vida por la 

prophdad robada. La vida del ladf'dn se pr·otcgta de otro ¡'"Jodo. 

Si uno robo un buey o una oveJa, y los vende, 
re1tituirl cinco rese5 mayor-es por- el buey, y 
cuatro oveJas por la oveja. Si el ladrór, 
aorprendido al forzar (una casa) es herido de 
modo que muera, no hit.Y delito de 
sangre.< Exo. 22: 1 , 2 > 

Quien mataba a un ladr6n casa de noche no er-a culpable de 

homicidio. Pero 11 lo hacia de dh era homicida y acarreaba la peo~" 

corre1pondiente 

El c6digo deuterocan&nico es el resultado de la revhi&n de la antigua 

tradlcidr1 leg•l, cuando Isr-ael lhva.ba tres siglor; de vida monArquica. 

Bu1c6 recuperar lo mejor de la antigua tradicten para evitar que la 

cor-rupcldn y el olvido de Vahvf llevara a la desaparicibn de la 

Ciudad. Entre los innumerable' leye' destinadas proteger a la 

economla de 101 pobre' cit•mos est•s1 

H•bltar-il contigo, en medio de tl, en 
cualquier lugar que eligiere, en algunas de 
t1..11 ciudade1 que le guitare; no le 
oprimiril1.No h•ya prostituta entre las hiJa5 
d• lsrael; tampoco ha.ya pros ti tu to entre los 
hijo1 de l1r•el. (Oeut.23116-17) 

No oprima• al Jornalero pobre y menesteroso 
de entre tus h•rmanos, ni de entre los 
e>etranJeros que habitan en tu pats dentro de 
tus cluadad••· El mi•mo dia le darh su 
••lario, y no se ponga el 101 sobre esta 
d•uda, porque es un pobre y lo nece1tta1 no 
1ea que clame contra ti a Yahvlo y til cargues 
con culpa. <Deut. 24114-1!'3). 
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El cGdice d• santidad por au pi1rh, tarabUn pr•a•nta l• 

pr•ocupacUn por los pobr••· 

Se manifiesta en las leyes de l• tenenci• d• la tierra en Levltico 25. 

Se prohibe h. venta d11 tierras cultlvabl•• qu• 

patrimonio que Y•hvt ha dado a p•rpetuidad • 101 c•mp111inos y sus 

famili••· Si por alguna circunstancia el campesino se viera obligado • 

tierras p•r• sobrevivir-, esta entr-ega 

condicion•l, y podr.l en cu•lquier momento r11scilt•r su tierra. Si 

pudivr• conseguir con quf rescatrala, le 1vrA devuelta 1in coato 

alguno en el al"ío Jubilar, qUl' se declaraba cada 50 af'ios. 

Los Profetas. 

Todos los profetas denunciaron h. e>cplotacitm y 111 milltrato que 

eJercfa contr• 101 pobres. P•ro no 111ril 1ino halita con AJlas -nos 

dice C. Botf y J.Pixley- cuando los profetas en nombrtt de Yahvf tu 

enfrentaron a los reyes. AJt•s nombre de Yahvt dlG !iU •poyo 

Jeroboaai para levantmr1e contra Salomdn (1 Rey. 11126-40). 

Posteriormente, en el siglo XIII Amth, M1quea1, Oseas e tsalas tambifn 

denunciaron loa a tropel loa. Este fuf un tiempo de prosperidad 

Israel y 

territorio 

Jud.t., haata que comenzaron los A5trios a invadir el 

el al\o 734 A.C. En S.n1Aria gobernaba la dinaatl• Jehd., 

i!l rey que rl?staure el culto de Y.a.t.v~ de5pu4• d.,. las de•vi•cior1es d• 

101 omridas. P•ra AmGs los gr•nde1 prcadores de su tiempo •rar1 101 

comerciantes que "ac~.ican las medidas y aumentan el peso, falsificando 

balanzas de fraude, para compr-ar a lo• dtbiles por dinero y al pobr• 

por 1.tn par de sanddlias (Am. 815-6)."Los grandes de Israel se acuestan 

lechos de Marfil, comen abundantemer1te, cantan canciones, beben 

vino tazon•s, y se ungen con los ml'jores perf1Jm1s, pero t10 les 

aflige l,:i. ruina de Jost (Am. o, J-b) 
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Mlqueaa prot•ta campe1ino, tambitn defiende a los pobres en 

nombre d• Vahvt. El v1 la rah del problema en la clase dominante de 

J1ru1i1ltn1 Sus reye1, su1 jueces, sus. sacerdotes y sus profetas (Miq. 

31 9-12). Por 1u 11aldad la ciud•d vendrl. • ser un campo af'ado el 

nort• d1l t1mplo un bosque. Lo• campesinos heredarAn la1 tier·ras que 

e1t•b•n en manos d• lo• terra.tenientes. (Miq. 2t l-5) 

Oseas m•• que Amds y Miqueas, denunci-' como la religi&n se usa 

corao cobertura engal\o 1a para pcumul ar riquezas. E 1 pre ten di do Vavi 1mo 

de l•• cla'l•I dorainantes no era en al tondo mils que culto a Baal 1 dios 

de la l ltJvia y de la abundancia material. La rel igidn se hablil 

pro1tltuido por el atAn de lucro. 01ua1 veta que venta el dfa que 

llama.ria a Dios. "marido mloº y no mA• "Baal mio" (01••• 2118). 

1'1ientr•• tanto el denunció que la .falta de su conocimí•nto se 

culpables d1l estado d1tl puoblo1 son los reye&, por lo que la 

mona¡-.qula debe d1napar1c1r (01. 511¡ 1319-11). 

El llnico de los orandn profetas. de hrael y JudA que vivib en la 

capital tul l••las.. Tal v•z por e•o 1u anAlisis, logro la 

r•dic•lidad de lo!i profetas anteriore5 quienes miraron l• realidad de 

El tambiln d•nunci.a que qui1ne1 gµbiernan 
a1etino1 y d•dow al •oborno (I;-. 1iZ1-26) 1 qu• 
no que no •ti•nd•n lo• ca1oos de las viud•• y 
d• lo• huertano• (ha. 10i 1-4). Reconoca 
tambiln el problem• denunciado por Miqueas de 
qui lo• hrr•tenientet 5'e e1tan quedando con 
tod• la tier-r-a, por- lo cutt.l Vahv• harA que lat. 
tlerr•• no produzcan aunque las tr-abaJen (Isa. 
518-IO). (6) 

Finalmente, l•al.at. ve que el pah quedar.A por efecto de Vahvt como 1Jn 

d1fienda l• causa de 101 pobres. (l~a. 11, t-~) 
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Un siglo mi• tarde J•r•mh1 a.tac•ba al rey Vey•quim por au atan 

de construir palacios, accidn que realizarla con trabajo mal pagado 

(Jer. 22113-19). Den uncid la r&torma conducida por Jo1la1 como falaz. 

El templo pasd a ser parte de i. explotaci6n del pueblo. La cla1e en 

•l poder lo habla convertido en una "cueva de ladrones". Lo• podero101 

e1cudando1e en la reli9idn cometlan 101 d•lito& • eMpenu11 d•l 

fora'itero, del huertano, de h. viuda. Por e10 cuando los babilonicos 

atacaron JerusaUn, 'iegtln 101 teolo901 de la 1 iberacUm tu 

interpretacidn del profeta Jeremla!!i 1 Oio1 e'ituvo de parte d& estos 

~ltimo11 para defender• su pueblo, a travfs de la con1truccibn d• la 

monarqula y el templo. 

La teologla sapiencial, contenida en 101 Proverbios y 1tn la 

Sabidurta de Je16.1 Ben SirA, thne una vl1i&n totalmente diferente 

la de 101 profetas. En e1ta viliAn de Dios y el mundo no 1e ve aqu•ll• 

pasidn por la Ju•ticia que movla a los pr·ofeta1 a. anur.cial"' la 

destrucción de 101 que vivtan de la explotaci&n d• 101 pobres. No se 

puede ••perar tampoco el anuncio de una soci•dad ml1 justa para 101 

desprotegidos. En 101 1apienc:iales hay valores que superan • la 

pob.-.e:za (Prov.15116) y a la riqueza. (Prov. 16,8) 1 pero con todo una. de 

l•s funciones de Dios, 'lieglln 101 sapienciales •• d•fender la cau•a de 

101 pobre• <Prov. 14 1 31, 15 1 25). No abstante el privi le9io de Dio1 

por loa pobres no aparece como amenaza para lat cla1e1 dominante• de 

la isociedad. El limite de estos lit.ros- afirma la Teologlil de la 

Liberac:idn- ett lil au1encia de un Dios que luche en bien de 101 pobres 

para acabar con la justicia m1Jndana. 

205 



EL NUEVO TESTMEHTO 

El menwaJe de Je1'11 con1tituy& en sd mismo una pt"ote1ta radical: 

religiosa y polJtic• en el conteHto del ideal teocrltico del pueblo 

El reino t•nt.a. un• 1i9nific•ci&n objetiva. e hi1ttlrica para 1u1 

contemporaneos. Je1ds hablaba de un reino de Dios en la tierra y para 

1u pueblo bajo un concepto teocrltico de naturaleza polltica y 

religiosa que se cumplirla plenamente mediar1te la "alianza" que hizo 

Dio• con el pueblo de Israel. 

La hi1toria de hrael dice Ra61 Vidales, esta atr-avesada por el 

horizonte mesi.lnico de la libvraci&n. 

Y• d11de antiguo el profetismo pre-e~ilico se 
man i t11 taba vehementemente como una especie de 
contraideoloc¡la de matriz popular, pre
me1Unic•, que proyecta 101 intereses de la 
gran masa hebre• d••pose ida, enr-a izada ah t 
dentr-o de una vi si6n fundamentalmente r-ur-•l, 
trente a 101 circulo• cortesanos y clericales 
cuya ideologla corresponde a una posicibn 
urbana y mer-cantil. Fr-ent• a esta ideoloqfa de 
caracter 1incr-ttico, inditer-ente y abn hostil 
• los postulados de la Alianza, el mensaje 
protttico 1e apoy• on el horizonte ut&pico de 
l• primigenia popular- de Israel. Era una clara 
reminiscencia d•l id•al yahvistico de la •poca 
•emin&m•da del desierto para promover los 
intere1e1 polftico-religio1011 de las capas 
oprimid1u d•l pueblo. (7) 

la e>eperiencia en el e>eilio tuf sin duda la coyuntura decisiva 

p11ra la toma d1t conciencia nacional. El mesianismo de carie.ter 

n•cionalista polttic:o, ttlco y espiritual funcionaba en contra de la 

_ con1ervaci6n del "'Statu1 Quo". Era algo que se opor1ta totalmente a la 

dominacidn tanto nacional, como extranjera y al mismo tiempo 

incluso minarla• de la clase alta (Saqueo, 

Nicodemo, Josf de Arimatea, etc) que co1ncidlan con trastocar 
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r•dicalment• la situaci"n de dominio y opresi6n. 

A pesar de todo nunca n dU un frente de lucha comein, porqu• 

mientras los sectores de las clases altas abandonaron la a1p•ranza 

me1ilnica 1 la.s clases pobres polariz•ron su r•sentimiento contr• loa 

dominadores no stSlo a>etranj11tros sino tambitn nacionales. 

la Teoloqh de la liberaci&r1 hace una lectura de 101 evangelios, 

pero basado• el Jesils hisUroco y •n sus destinatarios a 101 que 

los te"logo• de la liberi1.ci&n reconocen como los pobr••· Las 

bienaventuranza¡ para ellos estan dirigidas para 101 pobres por lo que 

la Iglesia debe de conformarse como una Iglesia de los pobres. 

En &l caso del apdstol Juan el Hijo de Dio• vino por igu•l para 

todo el mundo, pero cuando 101 suyos no 1 e recibieron, resulta ron ser 

los marginados de la perifer·ia de Palestina, quienes recibieron y 

quienes finalmente fueron hechos hijos de Dios. 

Si en San Pablo y en San Juan la refleHi&n sobre Je110s ae hace 

nivel discurso en los evangelios sin&pticos, Mateo, Marcos y Lucas, 

asta retlev.idn hace de manera narrativa. Como consecuencia el toco 

de n•rracidn et J•s6s preaentado como hombr•-Dios. J1t16& da 

conocer en esto1 teKtos como pobre que solidar-iza con otros 

pobr·es. E•tudi•remos el caso de Luc:as que el evangelio que mAs 

fntasí& por1e en este asunto. 

En el relato del nacimiento de Jeslls es significativo que tucas 

sel'rale que aqutl nacid er1 un establo porque sus padres pudieron 

prove•r otro lugar- y entre quienes celebraban el evento se encontraban 

humildes ~·a•tores. Tambitn es sigritt1cativo la maner-a en que anur1ci• 

Jesils mis1lln en la dnagoqa de Nazaret. 

El esptritu del Set'íor esta sobre MI, porque el 
ungió; El me envi6 a dar la buena nueva a 

los pobres, a anunciar a los c:autivo'l la 
11beracien, y a los ciegos vi5ta, a poner en 
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libertad • los oprimidos. (luc. 4118) 

A partir de este momento Cristo irla de pueblo en pueblo buscando 

.a. 101; mA1 nece1itados par-a proclam .. rles en palabr-as y hechos la buena 

nuev .. de la venida del reino de Dios a los pobres. 

El reino de Dios segtin Jesll.s lo anur1ci6 en San Lucas, establece 

una divisi&n de la soc:iedAd en clases, t!ntre pobres y ricos. 

Entonces, alzando los oJoti ddo, di igiendose 
.a. sus disclpulo11 Dichosos los que sois 
pobres, porque es vuestro el reino de Dios 
[ ••• ] MA• 1 !Hay de vosotros, ricos!, por·que ya 
recibisteis vuestra can1u•lo.(Luc. 6120,24) 

SegO.n la para.bola del r-ico y de LA:aro, tfste mendigo fut recibido 

a 11J mutrte en el seno <:fe Abrah.ln, mientr-as aqu~l fuf encomendado 

lugar de tornurntos, sin que se mencione m.11 diferer1ci.:i entre 101 dos 

que la pobreza de uno y la carencia del otro. Habla un hombre rico, 

que vestr• de pdrpura y de lino fino, y banqueteaba c•d.a dla 

uplendid.a.mente¡ Y un mfndigo, llamado LA.zara, se estaba tAndido a 

puerta, cubierto de l.llceras, y deseando saciarce con lo que cala de 

la mesa del rico, en t•.nto que hao¡ta los perro'i llegab.an y le 

lamt .. n la1 ll•g•s. Y sucedi6 que el pobr-e muri&, y fullf llevado por los 

.Angeles al s1mo de Abrahan. Tambitn el rico mur1b, y ful sepultado. 

en el obilmo, lev•ntd los ojos, mientra' est.a.bA en los tormentos, y 

vid de hJo• • Abrahln con L•zaro en su seno. Y eHclamb1 P.a.r:tre 

Abrahiln, •pU1diate d• mi, y envfa a LA::.aro p .. ra que, mojando en el agua 

la punt• de su dado, retr-esque mi len91Ja 1 porque soy atormentadado 

est• llama. Abr.a.hln le respondi&1 
Acuerdate hijo, que tu recibistes tus 

bien•• durante tu vida, y asl tambU•n La:;:aro los males. Ahora l>l es 

consol•do aqtJI, y ti\ aufres. Por lo dem.ls, entrif' nosotros y vosotros 

un gran abismo ha sido establecido, de suerte que los que q•Jisiesen 

pas.arde aqul a vosotro1, no lo podrtar1 y de allJ tampoco se puede 
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Respondi61Entonces, te ruego, padre, qu• lo 
pa1a.r hacia nosotros. 
envles a la casa de mi padre, porque t•ngo cinco herm•no•, para qu• 

les de testimonio, a fin de que no vengan, tambifn ellos a e10te lugar 

de tormentos. Abrah.tn responditu 
Tien•n a Moi•I• y a los profetas¡ que 

R1tpl icd 1 No, padre Abrahln¡ pero si al9uno de entr-e los 
los escuchen. 
muer-tos va junto a ellos se ar-repentirln. El emper-o la dijot Si no 

esc•.tchan a Moisfs y a lo• pr-ofetas, no 1e dejarAn persuadir, ni atl.n 

cuando alguno r•-.ucite d• entre 101 muertos. (Luc. 16119-31) 

En esta mhma linea Jetotl.1 e>tigid de un pr-incipe que para heredar- la 

vida eterna diera a los pobres s•J riqu•za y que siguiera. a Jeslls como 

un pobre m.!1. (Luc. 18118-23). El Jes61 de Lucas era un l ider de 

Je1~s les dijo1 Las ri11posa1 tienen guar-idas, y 
la1 •ve1 de cielo, nido11 ml1 el Hijo del 
hombre no tiene donde recl ina.r la 
cabe:r:a. (Luc. '9158) 

No se permitla la privol.tizaci6n de la famil1at 

Dijo otro1 Sigueme.Este le dijo1 
senor, 

prermite pr-imero ir a entel"'rar a mi padre. 
Respondible1 Deja a los muertos enterrar a 'JUI 
muertos; ti!, ve a anunciar el Reino de Dios. 
Otro mli1 le dijo: Te 1eguire, Sef"ior, pero 
per .. i te prim•ro d&cir adt&s a los de mi 
casa. J •1ds l • di Jo t Ninguno que pone mano al 
al"'ado y mira hacia atrls, •S apto para •l 
R•ino de Dios-. (luc. 9159). 



El que m•s mlrito tenla era el que m•s se dipusiera al servicio. 

V entr5 en ello• la idea1 ?QuUn entre 
no1otro• •er.t el mayor-? Viendo Je1bs el 
pen1amiento d• us cor•zones, tom& a un nitio, 
p1holo Junto a St, y le!I diJ01Gluien recibe 
e1te nitJo en •i nombre, a 1'11 me recibe¡ y 
quien me recibe recibe al que me envi~; porque 
el que •• mi.• pequef'ío entre vosotroli, tse es 
']rande. (luc. 9146-49) 

Con 1u respuesta • la pregunta que le hace Juan de5de la carcel 1 

da • entender que la pr.lctica que realiza i, evidencia suficier1te de 

que fl e1 el que todo• e!lperaban. 



.. 

Los di1icfpulos de Ju•n le informaron d• tod•1 
••t•• cosas. Entonc•1, Ju•n llamo1ndo a do• de 
sus di1clpulo1 1 •nvi6los • decir al Seftor1 
?Eres Td el que h• d• vtrnir, o debemoa l!'Sper•r 
a otro? Y lle9ado1 a El estos hombres, le 
diJ•roru Juan Bautista nos •nvib 
pr•9untart• 1 Er• 1 TI! •l que ha dtr V•n ir, o 
d•b•mos esper.ar • otro? En aquella hora sand 
Je1'1s a muchos d• •nferm•d•d•• y plagas y d• 
malos espfritus, y concedi6 la vista • muchos 
ci•gos. les re1pondi6, entonces y dijo1Volved 
y anunciad a Juan lo qu• acabai1 d• v•r y 
oirrciegos que ven, cojos ar.dan, Jepro101 son 
limpiado•, sordos oyen, mu•rtos r•1ucitan, a 
pobres se les anuncia la Bu•no1 Nu1v•· Y 
!bh•nav•ntur•do el que no •e e1candalizare de 
Hf ! (Luc. 7119-23) 

Por estas razones sus acusaciones contra 101 fariseos hip6cri tas, 

pr.tctica religiosa •>etendida como •l R•ino d• Dios 

pret•rencialmente por los pobres, entraban en conflicto con lo11 

autol""idade& d• su pueblo y por eta ful 1 hva.do direct•ment• a la cruz. 

Jes'11 a1umi6 los riesgos qu• corrlan todos los 
qu• entr•ntab•n a los s.n·or•s di e1e mundo, 
tixpontendose a la 1>uerte d• los profetas qu" 
murieron a manos de los padres de los 
taris•os. (8) 

Posterior a la muerte de Je1>tt1 seglln el mismo Lucas un grupo de 

dhctpulos se qued6 en JerusaUnf entre ellos hubo car•ncias y 

persecusidn. Pero entre su comunidad compartlan al imento1 y 

propiedades en comc!in.(H1ch. 21 42-'17f 41 32-37). Quiene1i hatil•n huido 

a Antioqufa l•• socorrieron mand•ndoles vlv•r••· 1'1.ls ti11rd• Pablo •• 

ocup6 de pr-omover entre las I9le1ia1 de Asia y de Grecia colect•s par-a 

101 pobres d~ Jerusalfn (2 Cor. 0-91 Rom. JS,26). El mismo ap&stol nos 

dice que en su primera visita a la comunidad cristi•na de Jerus•Un 

expu10 su mensaje a Santiago, Cleotas y a Juan , quienes le impusieron 

condici~n para seguir- pl"'edicando a Cristo qu• 

los pobres, lo que afirma que cumpli6 con pre1teza, (Gal. 219-10). 

En la primera carta que les escribe a los Col"'intios (26-31), 
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P•bla hizo una refleKidn sobre el hecho de que los cristiano• eran 

1u mayorl• humi lde1. " Se tr-ata de la 16gic:a del poder de 101 pobres 

que et el poder del Dios blbl ico". A pesar de que tite el Dios de 

lo• Corint101, Pablo les re1prendió por traer cilda quien sus alimentos 

y no compartirlos con 1u• hermanos (1 Cor. 11117-21). De este ejemplo 

nota1r1os que no siempre ae siguieron prActica1 que privilegiaran a los 

pobres. 

En la &pistola de Santiago 1e denunci.!. como dentro de las mismas 

congregacion•• cristianas se hacia acepci&n de personas, dando el 

mismo tipo de preferencias para 101 ricos que las q1Je se les daban 

tuera d1t li1 lgleaia. (Sant 21 5-7) 

En s!ntesis la imagen de las comunidades cristianas pr-imitivas 

••tl'•l• C. Boff y J. Phley es simila.r a la de los grupos cristianos de 

hoy. "Reconoclan en su teologla el privilegio de 101 pobres, pero no 

si empre loqraban la prlictica hacer de eu·· privilegio una realidad 

cotidiana. 

A contlnua.ci&n presentaremos una lectura de las bienaventuranzas 

de Mateo y Luca1-los t.1nico1 evangelista• que las refieren- segbn 

interpretación de la Teologla d• la Liberaci&n. 

Luca1 y Mateo pruentan las bienav•nturanzas de forma diferente. 

Veama• •l aigui ente cuadro 1 i n&pt leo. 

"' s, 3-12 

Dichosos los pobr-1!1 d• l!'lplritu, 
porque dt •1101 e1 
.i reino d• 1011 cielo• 

Dichosos 101 que tienen hambre 
y 11d d• Ju1t1ci•, 
porque ser.In 1aciados. 

D1choao1 101 aitligidos, 
porqu• ••rln conaol&do1. 
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Le f>, 20-26 

Dichosos 101 pobres, 
porque suyo es 
el Reino de Dios • 

Dichosos vosotros, 
los que ten•is hambre ahora., 
porque serlis saciados. 

Dichosos vosotros 1 

101 que 1 lorUs •hora, 
porque l*'eirfi1. 



Oicho101i ser• if, vosotros 
cuando os in1iulten y 01 pertíig•n 
y digan todo mal contra vo1otros t 
minti11ndo • cau1a de mi. 

Dichosos serth 
cuando los hombr•• 101 odi•n 
y 01 •><cluyan e in1ult•n, 
y rechacen vuestro nombre como 
a ca•Jla del HiJo del hombre. 

malo 

Regocijados y exultad, RegociJao1 e•• di•, •altad d• gozo, 
porqu• vuestra recompensa porque h• aquf que vuestra 
•• grande en 101 cielo• 1 es grand• en el ci11lo, 
porque ••l han perseguido el los porque de la mi1ma man•ra 
a los profetas QU• os precedieron. actuaron contra 101 prof&ta<i. 

Dicho101 los man1os, 
porque el los poseeran la ti&rra. 

Dichosos 101 misericordiosos 
porque alcanzaran mi sertcordla. 

Dichosos tos limpioi; de coraz&n, 
porque ver.in a Dios 

Dicho•o• 101 que hacen la paz, 
por·que serAn llamados hiJos de 
Dios. 

Pero 1 ay de vosotros 1 los ricos 
porque ya ten•i• vuestro consuelo. 

Ay de vo1otro1, los que ahora 
estl.is saciados, 
porque vais a pa<iar hambre. 

Ay de 101 que reh, 
porque v•i• 
y a llorar. 

Ay •i todo el mundo h•bla bi•n de 
vosotro1 1 porque a1f •S como 101 
padre1 d• el lo'l trat.iaban 101 
fallos profetas. (9) 

La comparacidn de los textos eri la versi6n lit•raria. 

Lucas presenta alguna~ maldiciones que Mateo desconoc•, y Mateo 

preaenta algunas ber1dicione1 que Lucas no tom& en cu•nta. 

Lucas habla simplemente '1e los pobres mientras que Ha.tea habla de 

los pobret de esplritut donde Lucas dice "hambre Hateo dice hambr• (y 

sed) de Justicia. 

b) Lucat subraya la ach1aliuci&n de la6 beridiciories y 1u td11toricidad 
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cuando dice qu• •n •1 llanto y el h•mbre se dan "ahora", mientras que 

Mat1to suprime el adverbio. 

c) L•• tr-es primeras b&ndiciones de Mateo abstracciones, 

imperson•les, ¡,·u de Lucas •• r•tieren a los oyentes presentes 

d) En la cuarta bendici6n de Lucas <la octava de Mateo) ambo• 

coinciden. 

Es claro el fondo com6.n de la• dos ver~iones, as! como son claras 

t•mbUn l•• difer•ncias qu1t fueron det~rminadas segt'm las propias 

nece!iidad•• hiatAricae d• la1 comunidades 

lnt1trpr1ttacione1 de las particular•idades de Hateo. 

El to·to de Mateo afirman los teologos de la liberaci6n, parece 

tanto por lo que dice de si mismo, 1iiino por las 

int•rPr•tacione1 que de fl se h•n h•cho. Lo que lo ha convertido en 

un ev•nlil•lio para ricos". Cotnp•rado con el texto luci1no hay cierta 

id•alizaci&n y 1t1piritualizaci&n, p1tro 101 propios textos d• Mat1to 

recO'Jido• por Lucas, cuanto m•s lar; consignados por ambos, apuntan una 

actitud n1A1 activa y peraonal. 

Loa m•n1os, los 1•'1sericordioso• 1 101 limpios de coraz6n, no son 

ya o•nte• que sufren lo que les viene encima, sino gentes que •doptan 

un• Actitud y una forma de hacer que se contr•ponen a las que 

usual•• •n ••t• mundo. 

Es ci•rto que •u 
contrapartida dioitiUctica.. No obstante hay que tomar en cuenta que 

el •Van91tllo de M•teo "abunda vn maldiciones y en ataques directos, de 

modo qu• las bendiciones deb1tn leer•e en todo el coJunto procesual de 

la narractan mateana". Tenemos por ejemple, la afir-macibl) de Je1t)s1 No 

pen11tls que he venido a sembrar la pa.z en la tierra¡ no he venido a 

s1tmbrar la paz aino espadar; (10,34). El mismo llam& a 101 fariseos y 

214 



••duceos generaci&n perv1rsa y adulter• (H.,4) y dijo qu• m•• tacil 

que entre un camello por el ojo de una aguJa, que •Jn rico •n el r•ino 

d• Dios 09,24). Mateo tambitn narra l• expul•i6n violenta de los 

vendedores del templo y e'itan las violentas inventivas del c:apftulo 23 

contra los escribas y fariseos quienes son entendido• como los Jefe• 

del pueblo que los vejan y oprimen. 

Tal y como aparece en el texto de Mateo las bienaventuranzas, no 

son tan idealistas como se les quier• hacer v•r. Ademas, no ••tan 

limitad•• a los pobres. 

No e1 que con e100 se cierre el campo de la 
bi•n•venturanza a lo• que son material y 
1conomicamente pobre10 y oprimidos1 por un 
lado, la pobreza material, aunque es lugar 
privilegiado de salvaci6n, no realiza todas 
sus virtual ida.des si no •• concientizada y 
espiritualizada adecuadamente\ por otro lado, 
la r-t.que::a no es siempre y en absoluto 
neqacien de la 1,1lvaci6n, aunque, siguiendo 
la antigua terminolo9fa, habr!a que decir que 
el pr1ncep1 analo']atum de la salvaci6r1, aquel 
a que 1e refiere primariamente y por 11 mismo, 

el pobre con esptritu, mientr·as que 105 
ricos espiritualmente pobres son sujeto!. de 
1alvac16n derivadamente y en relilc1en con las 
primeros. t 10) 

En lo que respec:ta al texto de los que "tienen hambre y sed de 

justicia" serlil erroneo pensar, afirma la teologla de la liberacitin, 

que se trata de ju1ticia en el !.entida paulino, a la santidad ftica 

al perddn de lo• p1tci1.do1, Se tr·ata mili bi•n de un Dios que hace 

Justicta1 q1a Pl hambre y sed de just ic1a ser.to plenamente 

1ati1fec:~1D•· De esta manera estas bienaventuranzas deben animar a 101 

pobre1. 

Las materialmente potores 1 los socialmente 
empobrecidos, deben rec1Jpe1·ar activa y 
libremente su condic16n, sin lo que no tendr•n 
conciencia de lo que son ni poJr..\n actuar coma 
son, Asl se habla de conciencia de clase 1 
habrla que hablar- de conciencia de la propia 
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condicUn de pobrez•, pero de una conciencia 
activ• qu•, apoyada en la realidad de la 
pobr•za, la dinamice y la oriente. Esto habrA 
de h•cer1• segl!n sean las causas y las 
condiciones de la pobreza en cue!itldn, pero 
tambifn lo que •• •l esplritu cristiano, que 
promueve ci•rt•s •ctitudes fundamentoile5 que 
pueden ser muy distintas de las propuestas por 
otra'i orhntacione'i frente a la misma r-eal idad 
d• la pobrez•. (11) 

La primera d• esta caracteristica es la mansedumbre en el tr.entido 

d• l• no violencia. El pr-apio Ha~eo presenta a Jesils como manso y 

humilde, pero a la vez a un Jesils violento a quienes ponlar1 cargas 

intolerabl•• en 101 ma1 dtbi las. 

De esta bienaventuranza, por tanto, no 
pu•d• concluir en favor de un pacifismo a 
ultri1inz• o d• una re'lignaci&n pasiva cuando la 
aituacUn hilt&rica exige decisibn y 
firmeza. (12) 

De e1ta man•ra, dicen lo• teologos de la liber·acibn, e1 m.!s 

libre y 11a1 humi1no en los enfrentamientos necesarios, que no nacer-ln a 

reacciones psicol&gicas sino de exigencias doloroi;as de la realidad. 

L• 1e9•Jnda car-acterfstica es la mitiericordia. Los mi•er·icor·dio509 

•on los quv '" compadecen de lo• afligidos y ejercen con ellos 

•i•erlcordi•. Junto con liti mansedumbre se debe de s•ntir el dolor 

aJeno y hay que contribuir a C•Jrarlo. Esto es contrario la 

• indifernci• o la pasividad. Esto implica intolerancia ante lo que 

La terc•ra caracter'fstica ei; la limpieza de cor'•zbn. 

La cu•r't• caracteristica es la del trabajo por la paz1 

La p11z •• cier'tamente una promu.a del Reino, 
•190 qu• 10'6 hombres deben buscar, per-o u la 
r••pue1ta de Dios puesta en relacltin con los 
que luchan por el la. Se9'1n sean las 
circun1tanci•'i hi5t&ricas por las que se da 
••• ftllta d• paz, a•I el hacer la paz tomar.!t. 
un•• c•r•ct•r-f1tica1 u otras. (138) 

Por est•1 Nllzones concluyen, no se Ju,tifica el uso que se quiero 

216 



hacer ver d•l evangelio 5•9'1n esta versi6n. Mateo no olvido "la b••• 

real de lo que e1cribio 11
• 

Jnterpretacion de la• pecul ia.ridad•• de Luca1. 

A Lucas 1e le ha llamado "El evangelista social" por •u 

preocupaci6n por la desigualdad entre rlcos y pobres. En lo que toca • 

las bienaventuranzas h son propios y diferenciativo• dos a1pecto1 

tundamentaleu El realismo de las bendiciones y la presencia de las 

maldiciones. El realismo de las b1tndicione1 estriba en que Luca• habla 

de los pobres sin mA1. De loa que tienen hambre material y de lo& que 

1ufren hasta las lagrimas, e•to no espiritualiza la pobreza, el hambre 

o laa lagrimas, 

E1 

pobreza. 

Este realismo indica quienes son los 
verdader• y plenamente bienaventurados, 
quiene1 aon, en consecuencia, lo5 primer-os en 
el Reino y quienes ion lo• destil)atarios 
privilegiado• del mensaje y de la accitm de 
Jes-11. Son lo¡¡ pobres sin mi.a, 101 pobr-e1 que 
rodearon a Jeslls en 1u vida hi1t6rica. (14) 

mh difici 1 pr-ec i sar cuA.les son los camino ti 

Pero retil.ll ta claro que son lo• pobre¡¡ lo• 

tlrmino preferencial •n la "bendicHin do Dios". 

Aqul error· el quer-er si tua..- . todo& lo• 

para dejar-

que tienen 

que 1ufren 

lloran. Los pobr·•s que aq•Jt .. nombrar, •on potire1 material e•, que 

detin•n poc sus contrario~ lo• r-icos y mh en gan•ral los pobre& 

estan en esa condición por iriJusticia, por causa d• 101 ricos. 

Ciertamente 101 pobr-es son ur1 tfrmino de gr-an 
rique::a en la e1critur-a, pero no por ello debe 
t1acer·1e de la pobr-ez11 una. cateqorla meramente 
espir-itual que perdiera su radicacian pr1mar1a 
en lo que es una determinada y pr-ec isa 
situaci6n social e hi1t&rica. C15) 

i. 

un 

y .. 
que 

L• presencia de la1 maldiciones ratifica el car.&cter- realhta de 

las bienaventuranzas de Luca1. En el las se arremete contra 101 r-ico•, 
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lo• que ett•n 1•ct•do5, lo• que rien, lo• que son alabados por este 

11undo. No u tr•t• equl de disputas espirituales fiino de 1ituacionews 

B•ste con filr rico, •firman 101 teologos de la liberaci6n, para 

merecer l• i•precacidn de Je161 1 aunque r10 nece!lariamente cualquier 

riquez• merece condena. • 

•• • eunque 1l •ignifica que cualquier riqueza, 
p•r• no !lltr condenada, debe de t;.usc.:u· una 
Ju1tific•ci&n, y• que el hecho m1,;mo de ser 
rico e1, en determinadas situaciones 
hht&ric•1, indicio (que habrA de aclararse) 
de •lgo que ••rcha mal. H.h atin, la maldicidn 
no •e tormul• ab.,tractamente (riqueza, 
saciedad), sino concreta y grupalmente (ricos, 
1aci•do1) t no •• qu• la riqueza tenga 
pel i9ro1, ttino que es algo mls i es que el 
grupo de los ricos e1 el que, como gr1Jpo, nada 
tiene que 1r1perar de el Reino de Dios sino 
entran en ca11nino de conv~r1idn a tr-avls de la 
pobreza, ( 141) 

E1ta1 •firmacione1 por duras fueron disimuladas por· la 

predic•clón crhtiiil.na, aunque algunos de los padf"es de la I91esia, no 

dudaror1 en denunciar la riqueza en fol"ma. genef"al. San Jerdnimo por 

••o, Afirman 101 liberacionista1, a.nuncid que "Todas las riquezas 

d•tcienden de l• inJustic:La. y sin que uno haya pel'dido el otro no 

puede hallar. Dios en est11. lucha esta a faVof" de lo5 pobres y contl"a 

101 rico1 ••• La hi1toria no puede dar l• espalda a e'ite hecho." Los 

liberacionht•1 •fil"man que el Jal6n ut&pico del Reino lleva a la 

tr•n1tormacldn de liii. histol"ia 1 en e5pecial d• la histor·ia de la 

opre•i&n, con lo que el Reino de ser una meta tranfihist&rico pasa 

convertirte en un principio histdr-ico r-eal. 

El a.nuncio de las bienaventuram:a5 se centra en el 1~etno y pone 

en cone>ei&n a Dios y al hombr-e como ser- creador· de la hi1tor-ia. 

La cuarta de la1 bienaventura.nza'i repr-eser1ta una lectura da la 

per&ecutibn que sutrir·An lot. di1cipulos de Jes6.s. LE"• persiguen como 
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persigueron a los profetas, la causas Poner en conexi6n las exig•ncias 

del reino con la realizacil!n de la hhtoria. Eiota bieni11v•nturanza 

debe entender en 51.J sentido hist4rico1 "los pobres van 

pers"g1Jidos por·q•Je su pobre::a molesta a loo¡ interese.¡ contrar-ias al 

Reino." La comunidad primitiva supo donde colocar las bifmaventuran:::as 

teologiacamente1 q•Jedaba en el conj•Jnto de las otras, pero servia de 

concretizaci6n histtirica de las otras tres. Por esa ra::6n la Teolog!a 

de la Liberación afirma que s6lo cuando hay persecutibn puede 

hablarse de fidelidad a la ca1Jsa de Jes•ls. 

Ellos mismos tambifn afirman que cuando Jestis dijo: 

"tJienavent1.1rados los pobre<J" estaba inmer-50 en esta declaraci6n un 

manJato1 Ser pobres. Hacerse pobres m1entrcJ.1 haya pobreza en el mundo 

y estar de su lado. Afirman no se det•e olvidar, que Hateo propone el 

ci11so del Joven r·ico que no 1e atrevió • seguir a Jes6s por el peso de 

las qu11 d1ó m.t.s te que al hijo del homt.re. Son 

declaran- afirmaciones •üalh:ticas- "Dichosos 101 pobrPs porque suyo 

es el reino de Dios. D1chosos los hambrientos porque ser.tn saciados." 

t11entras q•J• al hambriento •e le promete !laciedm1d y al que llora 

,,le9ri111 al pobre no se le promete riqueza, sino el Reino. 

El ser- pol:>res, el s1.1frir activamente, e1, por 
tanto, una cond1c16n elegida hi1torícamente 
poi· Dios pi1;ra realizar a travh; de ella la 
plenitud del hombre, Precisamente por s•.1 
c•rActer- tdst&rico y mater·ial dan al Reíno 
todo su v•lor hist&Tico. <17) 

En re~ umen er1 l .ls b i er1aventu1~an:as Je sil& aparece anunciando el 

reino para los hambr-ientos y los que llor·an desde s•J lado 1 el de los 

opr1m1cto1o, Su evangl-110 ar.te todo e~ i:•ler1amente hist6r1co. No se tr·ata 

s&lo de ponerse de 5U lado y que se le!I tenga umpatli' y muericordia, 

5100 q1.1e le'i sitilo er1 Pl lugar central de la salvaci6n y lil. ~·os1cíbn 



principal del Reino. Son pobres contrapuestos a los ricos, hasta el 

punto de que para algunos son las bendiciones y para otro las 

•aldicione1t. Jes6.s, afirman los teologos de la liberac:ib11, exige 

llev•r la pobreza a un estadio conciente y actlvo. De ah! que seg'm 

ellos la tr•ducción adecuada no es ¡:•obre• de esplr-itu sino pobr-es cort 

e1ptritu, lo que significa •sumir su pobreza real desde la perspect1va 

del reino. No basta -afirman- el hec:ho material de la pobreza, como no 

basta con la sustitucitm de la pot.re=a material por 

intanc ion al idad esplri tual, 

Hay que encar-nar e histori:;:.:J.r el esplritu de 
pot>T"e::a y hay que espir1tuali::ar y 
c.or1cientiz:ar la carne real de la pobre::a. La 
1•'.1lest.3, 1ma tr1lesia .-Je los pobre'i, tlene como 
.nisitiri s:i.r1gular esta esp1ritual1=acibri •ie la 
pobreza, est• elevac1ór1 a cor.c.:1encia de lo que 
es er1 s! m1sma la pobreza como opresi&n y como 
pr1nc1p10 de tibei-•ación. Esta es. tarea 
syya indispensable e 1nsutit•Jible. Los 
avar1gel ios no nos mue5tran que Jes(ls tomara 
acciones organizativo-pal! ticas -par.'\ r·esolver 
hi'lit6r·icamente el pr-oblema de la pobre~a; o;.in 
embar-90 1 su predicae1611 del Reu10 a los pobr·es 
se presenta como Lm elemento eser1ci.;i.l pa1~.a •l'Je 
no sean man1pul•dos, sino que alcar1c:en tudas 
t.u'i potenciales v1rtualidades. < 18) 

D• ••ta manera la conciencia cr·i'it1ana de la ~·abreza 

los aporte~ fur1damentales de las D1er1aventurari;:a5 1 al 

t1i st&rico de los de•amparado'i. 

uno de 

problema 

La. posici6n del ap6stol Pablo con relaci&n a lo• pobr-es. 

El apostol Pablo .:¡uedd ti'n profundamer1te impactado por el 

11. Ni afJin la vida de Jesi1s la consider-6 tan importilnte como 

crucifiK16n. A los Corir1t101 por- eso les escrib1&: Porqve ju:gue no 

saber entre vosotros ruldi" 5ino a Jesuc1·isto 1 y Este cruc1f1cado 

Cor·. 2,2). 

La concent1•actón de Pablo 5obr-e la acc.1lm de D1ot. en JeSl1cr1sto 



1ignitica en sus carta1, y 1eguramente en su mini1terio, qu• habla una. 

cierta ceguera para la pobreza como hecho 1oc1al. La verdadera pobr•za 

era para tl antropol6gica 1 inherente a la condici6n humana. L• 

la solidaridad de Dio'I 

con la humanidad tal co110 11 manifiestill en Cri1to1 

Tened en vuettro1 corazone1 los mismo• 
sentimientos que tuvo Cri1to Je161' el cual, 
siendo 1u naturaleza la dtt Dios, no mira como 
bottn el ser igual a Dio1, 1ino que se de1p0Jb 
• ti mismo, to.11a.ndo la forma d• 1lervo,hecho 
1etn•J•nt• a los hombres. y hallando•• •n l• 
condicUn de ho1nbre se humill& a si mismo, 
haclendote obediente hasta la muerte, y muerte 
de Cr-uz. Por eso Dios le 1obreen1alzb y l• dlc5 
el nombre que et 1obr-• todo nombre 1 para que 
toda rodilla en el cielo, 1n la tierra V 
debajo di la tierra •• doble en el nombre de 
Je1a1, y toda lengua contie1e qu• Je1ucrhto 
es S11'ror. pa.r-a gloria. de Dío1 pa.dr·e. (Fil. 2 1 

5-11) 

El apo1tol mu•str-a. la 101 idar-idad de Dios con la humanidad pobr• 

y d1bil 1 P•l"'o a la vez muestra unca limitacian de 1u vhi&n, en cuanto 

1• pobrez.a como problema social. E1ta no es una total carencia ya 

que San Pablo vela en el predominio de 101 pobres vntr-e 101 cr1yent11 

no r1a manera ca1uoal, sino como una forma que permitla obrar •l 1•r d• 

Dios a travft de la debilidad humana • 

• • • Sino que Dios h• etcogido lo insen .. ato del 
mundo p•r-• contundir •los •abio11 y lo debil 
del mundo ha. 1tleo;iido Oto" par-• canfu1-.r1ir • 101 
fuer-te1¡ y lo vil del mundo y lo du.preciado 
ha etcogldo Dios, y oidn lo que no para 
dettruir lo que es ( 1 Cor. 1 26-Z7). 

El ap&stol sac6 implicacione• de la l&gica de la solidar·idad 

"divino-homana" y l.a apl1cd a la conducta interhum•na. ºL• form• 

auti!ntu:a dr optillr- por· los pobres et hacer-&e con ellot pobre!li para 

negar la inhuma.ria pobr-eza y juntos enriquecerse" 

En ft1ntesir. Botf y Pixley ser1alan ast ta posici6r1 de Pablo1 
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Pablo vi6 en Cri•to Jesas la solidat"idad de 
Dloi con la humanidad pobre. e"taba tan 
imp•ctado por la pobreza inherente la 
condicUn humana y por la 9randeza de la 
gracia divina, qu• al problema de las 
diferencias humanas entre rico• y pobres pas6 
• un segundo plano. No •labor& teologicamente 
el tema de l• opc:i&n por lois pobres, aunque no 
deJ& d1 •bordarlo 1n •l9unos ca'&DS de 
contl ic:tos intraec lesiales. ( 1'1) 
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