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INTRODUCCION 

Este trabajo es una reflexión a partir de la experiencia de mujeres y hombres 
comprometidos con el proceso de liberación en Latinoamérica, y en especial 
las zonas marginadas de la Ciudad de México. Este análisis es fruto de la 
experiencia compartida en el esfuerzo por la abolición de la actual situación de 
injusticia y por la construcción de una sociedad distinta, más libre, más humana. 

La ruta del compromiso libertador ha sido emprendida por muchos, y entre ellos 
un número creciente de cristianos: a sus experiencias y reflexiones se debe lo 
válido que pueda haber en estas páginas. Por ello nuestro mayor deseo es 
elucidar el proceso de significación dentro de la construcción de un discurso 
propio que les permite solidarizarse desde su ser pobre en una praxis 
cotidiana, ante un discurso o prácticas estatales (institucionales), construyendo 
asl una propuesta alternativa, desde la comunicación popular, que dá solución 
a sus problemas. 

De esta fomia, en el primer capítulo analizaremos a la controversia! teología de 
la liberación, como un marco de referencia y de reflexión para todos los grupos 
sociales que se consideran oprimidos, que animan prácticas desde los pobres 
mismos hacia la conversión de un sujeto trasformador de su realidad. 

En el capitulo dos analizaremos el meeanismo de trabajo de las Comunidades 
Eclesiales de Base (células reproductoras de la teología de la liberacíón)con el 
fin de poder ubicar su proceso dentro del análisis de los "nuevos sujetos 
sociales". 

Así pues, en el capitulo tercero hemos considerado pertinente, estudiar el papel 
que juegan las CEBs dentro del proceso del movimiento urbano popular en la 
zona de los Pedregales de Coyoacán, en el caso especifico de la colonia 
Ajusco. 

En el capítulo cuarto observaremos cómo las CEBs son actores dentro de los 
movimientos sociales, adquiriendo una identidad y discurso propios generando 
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de esta manera, una opinión popular que les permite a los sujetos inmersos 
dentro de este contexto intercomunicarse par medio de estrategias "sui géneris" 
que le dan la capacidad de incidir sustancialmente en el entorno social, para 
luchar por la conquista de espacios cotidianas dignos. 

Somos concíentes de la complejidad que implica este análisis, pero nos hemos 
permitido esbozar este fenómeno, ya que hemos considerado, que esta 
confrontación ha permitido sistematizar este caudal de experiencias de los 
pobladores de la colonia Ajusco, lo que permitirá ahondar y socializar estas 
reflexiones para trabajar de una manera cabal en la construcción de respuestas 
viables para la mejoría de las condiciones de vida. 



CAPITULO 1 
Teología de la Liberación: el grito articulado del oprimido 

Para explicar la acción de las CEBs a través del movimiento urbano popular se hace 
necesario partir de la teología de la liberación, ya que, esta dá una interpretación de la 
fé cristiana a través del sufrimiento, lucha y esperanza de los sujetos pobres; critica a 
la sociedad injusta y a las ideologías que la sustentan. Es así que a partir de esta 
nueva interpretación del significado de la cristianidad, "desde la opción preferencial 
por los pobres", se trata de ver cómo es posible que los pobres mismos se conviertan 
en sujetos constructores de significados y significantes que les permiten edificar una 
sociedad más justa. 

La teologia de fa liberación representa la primera corriente teológica nacida en la 
periferia de los centros metropolitanos de la cultura y de la producción teológica, con 
repercusiones a todos los niveles de la Iglesia católica. Inicialmente fue formulada en 
América y constituye un marca de referencia y de reflexión para todos los grupos 

sociales que se consideran oprimidos, tales como: los cristianos pobres de América, 
Africa, Asia; las minorías discriminadas en los Estados Unidos (negros e Hispanos) y 
los diferentes movimientos feministas, entre otros. (1) 

Las venas abiertas: las pobreza hace pensar y actuar 

La temática de fa Teología de la Liberación afloró en América Latina, especialmente en 
Brasil, en los primeros años de la década de los sesenta, en el contexto del análisis 
del fenómeno del subdesarrollo. Hasta entonces se interpretaba la pobreza de manera 
generalizada en las grandes mayorías latinoamericanas, con categorías analíticas de a 

ciencia de lo social, tal y como era elaborada en los paises centrales - nort-atlánticos ·. 
Ahí se enseñaba que el subdesarrollo es fundamenlaimente un problema de retraso 
técnico en "los países en vías de desarrollo" Este problema se abordó mediante la 
estrategia de modernización. Más tarde se descubrió la dimensión política del 
problema: el subdesarrollo es parte de un nuevo sistema socio-político-económico, 

imperante en el mundo occidenlal (capitalismo liberal) en donde hay países ricos y 
desarrollados y otros paises pobres, subdesarrollados en relación de 
interdependencia. 



De tal manera que la solución a este desequilibrio se p·ropuso entonces como un 

estrechamiento de las mutuas relaciones en todos los niveles para así gestar un 

desarrollo más homogéneo, sin cambiar de sistema (según el pensamiento liberal). 

En Jos años sesenta un grupo de analistas sociales (como el brasileño Henrique 

Cardoso, Entre otros) empezaron a interpretar al subdesarrollo con categorías del 

propio subdesarrollo. 

Y a partir de este nuevo análisis se puede observar que hay un sistema global de 

innegable desarrollo, pero desigual; que genera un centro rico y una periferia pobre. 

Las relaciones entre los dos polos no son de interdependencia, sino de verdadera 

dependencia y opresión (en los paises subdesarrollados). De tal manera que los 

paises "en vías de desarrollo" son sinónimos de "países mantenidos" en el 

subdesarrollo. Frente a este proceso generador de pobreza y miseria se impone por 

tanto. un proceso de liberación. capaz de generar un desarrollo simétrico y libre. Asi 

las categorias básicas de dependencia-liberación no constituyen sólo un análisis sino 

también una denuncia: la dependencia provoca una explotación y por tanto, la 

indignación ética, de tal forma, que el proceso de liberación intenta superar 

históricamente al actual sistema social. 

Esta nueva interpretación del subdesarrollo animó prácticas que ya no estaban en 

curso, vislumbrando cambios sociales desde los pobres y sus valores, así como de 

sus capacidades. Dentro de esta perspectiva el sujeto de transformación social debe 

ser el pueblo y no las "élites", conjuntamente con aquellos estratos sociales que se 

asocien orgánicamente con el pueblo. 

De esta manera surge la Teologia de la Liberación que evoluciona paulatinamente . 

simbolo de ello fue el Concilio Vaticano 11 (celebrado en 1965), que generó un giro en 

la concepción teológica tradicional, que sólo se preocupaba por "la contemplación"; asi 

en este Concilio se orientó la atención hacia el mundo concreto. Por ejemplo, hacia la 

realidad latinoamericana, redescubriendo su apremiante conflictividad, su 

estructuración injusta y "su pecado institucionalizado", que discernía su nivel más 

universal "el signo específico de la acción de Dios en el preanuncio doloroso de una 

nueva civilización que vive el continente americano." (2) 
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Al parecer, el primer aporte teológico latinoamericano a la Iglesia, desde su propia 
realidad es asumir conscientemente una óptica teológica propia, en un continente que 
lleva varios siglos de fé cristiana. (3) 

¿Cómo se construye la Teotogla de la Liberación? 

La liberación, dentro de la concepción de la Teología de la liberación, no puede ser 
solamente un tema de reflexión teológil:a entre otros tantos. Quiere ser un horizonte 
desde donde se piensa el contenido tolal de la fé en función de las práclicas de 
transformación históricas (4). La cuestión que entonces se planlea es: ¿Cómo se 
constituye este tipo de teologla? ¿Qué mediaciones e instrumentos utiliza para 
construir su discurso? 

a)Llberaclón Integral. 

Primeramente se trata de decidir de qué tipo de liberación se trata. Muchas veces 
hemos oldo decir "liberación integral del ser humano" es decir, que se debe de dar en 
todas las dimensiones oprimidas de vida humana, constituida por un proceso global 
que, én una simullaneidad abarcarla instancias económicas, políticas y religiosas. 
Entonces se concibe como una liberación de las opresiones sociales y la creación de 
un hombre nuevo. 

De esta forma, la Teologla de la Liberación, concibe a la liberación integral dentro de 
la dimensión teológica presente dentro de los procesos históricos. (5) 

b) Opción previa: por los pobres contra su pobreza. 

En segundo lugar, una teologla de la liberación, supone al teólogo definido y 
consciente de su rol social. Es decir que la teología se liga socialmente dentro del 
contexto real predeterminado. (6) 

El teólogo de la Liberación opta por ver la realidad (social) desde los pobres, analiza 
los procesos de interés de los pobres y actúa en la liberación junto con los pobres. De 
esta forma, es una opción polltlca puesto que define al teólogo como un agente social 

que ocupa un determinado lugar en la correlación de fuerzas sociales, definido al lado 
de los pobres y oprimidos. (7) 
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Al vez, se trata de una visión ética porque no aceptan la situación y al entorno social 
tal y cual es; se indigna "eticamente" contra el "escándalo" de la pobreza y revela un 
interés manifiesto por la promoción de los pobres. (8) 

Para los teólogos de la liberación el cambio sólo es posible si hay un cambio en la 
realidad histórica-social-política. (9) Por fin esta opción por los pobres contra su 
pobreza es evangélica porque tos pobres se consideraron, según los Evangelios, los 
primeros destinatarios del mensaje de Jesús y "ellos construyeron criterio escatológico 
mediante el cual se define la salvación o perdición de cada ser humano" Mt.25,31-46 

Asl podemos observar que el principal interés de la Teotogla de la Liberación consiste 
en crear una opción de los cristianos que sea efectivamente liberadora, de tal manera 
que se hablan de tres mediaciones dentro de la misma teología: 

+ la socloanalltlca / Ver 
+ la hermenéutica y/ Que corresponderlan a: Pensar 
+ la práctica pastoral I Actuar 

+ Mediación socloanantlca: ver 

DeÍinida la opción básica que hace la Teología de la Liberación, básica por "los 
hombres contra su pobreza", se hace necesario un análisis del sistema generador de 
pobreza de las mayorlas. La opción por los pobres, en si no garantiza la cualidad del 
análisis. Este por tanto, tiene que ser hecho con la utilización de un instrumental 
adecuado con las ciencias ~e los social, y es aqul donde se define el lugar social del 
analista y la detenminación del sentido que es en si. 

En el momento que fue concebida la teologla de la liberación, como tal (60s); 
predominaban dos tendencias básicas del análisis social: la funcionallsta, que ve a la 
sociedad como un todo orgánico -principalmente • y que para los teólogos de la 
liberación es la mirada de los "que suelen tener el poder ", y la dialéctica, que 
contempla a ta sociedad como un conjunto de fuerzas en "tensión y conflicto" por 
causa de la divergencia de intereses (la mirada de los que comúnmente está al 
margen del poder) en este punto, ta teología de la liberación fundó su análisis en el 
dialéctico, considerando asl, al marxismo como una ciencia y no como una filosofía. 



En el análisis de la realidad social y, conftictiva entran datos en este nivel de 
antropología social, psicología e historia, y por tanto, se concebía que todo esto debe 
recurrir a la comprensión estructural y causal de la situación de la poílreza en que 
viven tantos millones injustamente en el Orbe. (1 O) 

+ Mediación henneneútlca: pensar 

Si entendemos a la hermenéutica "como ía ciencia y técnica de interpretación, dentro 
de la cual nos habilitamos para comprender el sentido de los textos o realidades no 
comprensibles inmediatamente por los hombres, debido a la distancia temporal y 
conceptual que .existe entre ellos" (11) Es necesario por tanto, interpretar a los textos 
mediante la mediación hermenéutica, elaborando criterios teológicos con tos cuales se 
permita ver a los textos socioanalrticamente • entendida como la realidad realizada-. 
(12) 

De esta manera, tos teólogos de ía liberación, observan a los textos blblicos como 
parte de una realidad social con sus contradicciones; apropiada teológicamente 
transforma a una página de la Biblia en una página social. Así pues, los teólogos 
conciben a la fé cristiana, aunada a la vida cotidiana de los feligreses, en herramientas 
que permiten elegir un "instrumental'' socio-analítico que desenmascare las injusticias 
contra los pobres (feligreses-pueblo de Dios). (13) 

De esta forma, se concibe a Jesús dentro. de los pasajes Bíblicos como un sujeto 
social, un ser histórico que transciende su contexto social predeterminado. 

+ Mediac.'lón práctico-pastoral: actuar. 

La lectura socio-analítica de la realidad articulada con la íectura hermenéutica de la fé 
conduce a prácticas pastorales de liberación. Es entonces que aquí surge la pregunta: 
¿Qué hacer? La acción tiene sus propias leyes, diversas del análisis y reflexión 
teológica. 

Así, en un primer momento hay que entender el juego toial de las fuerzas sociales 
(económicas, políticas, ideológicas, represivas, religiosas ... ) para que no se caiga en 
"voluntarismo ingenuo". De tal forma que los teólogos de Ja liberación consideran que 



no se hace lo que "una voluntad dice, sino lo que las condiciones objetivas de la 
misma realidad permiten". Y prácticamente el equipo de pastoral (religiosos) y laicos 
disciernen cómo deben de actuar en determinadas situaciones. (14) 

c) Mfstica de Liberación y compromiso 

Para los simpatizantes de la Teologla de la Liberación, su compromiso para con los 
"humillados y ofendidos" de este mundo, no es solamente sustentado por un análisis 
crítico de la realidad, ni por un rigor de un discurso teológico sobre los socio-analítico, 
sino; por prácticas que aúnadas a la fé (mística) alimenta el servicio de los "hermanos 
como un servicio del propio Dios; la pasión de Dios se une a la pasión del pueblo" (15) 
Y solamente así el creyente se da cuenta y sabe de los procesos de "la verdadera 
liberación a partir de la historificación de ia gesta del Dios libertador con su pueblo" 
(16) 

La Teologla de la Liberación ante la pobreza y marginación. 

La Teología cie la Liberación es un fenómeno complejo, ante esto, se puede formar un 
concepto de Teología de la Liberación, según el cual ésta abarca desde posiciones 
radicalmente marxistas, hasta las preocupaciones que dentro de una ·~eología 

eclesial", dan lugar a la necesaria responsabilidad del cristiano con respecto a los 
pobres y oprimidos como hacen los Documentos de la CELAM, desde los 
Documentos de Medellfn, hasta los Documentos de Puebla. A partir de la celebración 
de dichos documentos se emplea el concepto de Teología de la Liberación y como reto 
principal el desafío de la pobreza y marginación. · 

La Teología de la Liberación toma sistemáticamente la orientación que se daba en el 
Concilio Ecuménieo Vaticano 11 en el decreto Núm 8 sobre el "Apostolado segla~·: 
"Cumplir antes que nada, las exigencias de la justicia para no dar como ayuda la 
caridad, lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas y no solo los 
efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se 
vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando a 

si mismos"(17) 

Por ello desde sus inicios la teología de la liberación incorporó metodológicamente a 
las Ciencias Sociales en la producción de su discurso. Con una visión científica que 
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permitía orientar conciliatoriamente, eliminando a la soCiología funcionalista, que 

"explica y justifica" el subdesarrollo de las sociedades latinoamericanas, como una 

situación natural o causal que explican la situación de la pobreza generalizada corno 

un simple rechazo transitorio, debido sobre todo, a las razones culturales: una cultura 

tradicional (urbano-rural) frente a la moderna (industrial-urbana) - como ya lo 

mencionábamos antes -.(18) 

La 11 Conferencia General de Medellín en sus conclusiones sobre la paz, y luego la 111 

Conferencia General del Episcopado en Puebla, al hablar de la Visión socio-cultural 

de la realldad en América Latina (Primera parle, Capítulo 11), la Teología de la 

Liberación incorporó el análisis genético estructural que explica el subdesarrollo del 

"Tercer Mundo" corno un subproducto del desarrollo del "Primer mundo". De esta 

forma, los teólogos ahí reunidos analizaron las formas antiguas y nuevas del 

"colonialismo" externo en los diferentes niveles: el terreno militar, político cultural, 

social, comercial, técnico y financiero. Así como por un colonialismo interno que lo 

mantiene y lo refuerza, sustentado por "oligarquías" y grupos de poder económico y 
político cada vez más reducidos en cada uno de los paises latinoamericanos. La 

teología de la liberación se elabora asumiendo corno mediación socioanalitica a la 

Teoría de la Dependencia, tal como ha sido propuesta ay corregida por los científicos 

sociales. (19) 

La teología de la liberación se constituye como ya lo decíamos, en prácticas eclesiales 

de la fé fundadas en dinámicas sociales de los pueblos oprimidos, y donde sus 

P.obladores quieren ser los actores. (20) 

Cuando los pobladores empiezan a comprender que las causas del subdesarrollo, o de 

la pobreza absoluta son estrdcturales, y que deben buscar en los sistemas de 

relaciones sociales, pollticas, culturales y económicas, propias que les pennitan 

romper el circulo de la pobreza se comienza a verificar que ellos son los únicos 

actores posibles del desarrollo y de la liberación, cayendo en la cuenta de que su 

condición es de sujetos, personales o colectivos, identificándose, interpelando o 

provocando la auto reconstrucción en su práctica de autodeterminación. (21) 

La opción preferencial por los pobres resume la aspiración de los pueblos a la 

liberación como signo de los tiempos; esta aspiración traduce la percepción de la 

dignidad del hombre. "El Evangelio ha suscitado en el corazón de los hombre la 

e¡ 



exigencia de una vida fraterna, Por eso el hombre no quiere desigualdad entre ellos 
mismos, por tanto, no es tolerante la oposición entre pobres y ricos". (22) 

Esta aspiración por la justicia que arroja la teología de la liberación se manifiesta a 
través de los movimientos sociales y pollticos, portavoces auténticos de las 
aspiraciones de los pobres. (23) 

De esta manera los teólogos de la liberación y sus simpatizantes buscan un "eco" en 
los demás cristianos, entendiendo asi el término teología de la liberación" como la 
preocupación y compromiso por la justicia proyectada sobre los pobres." (24) 

Esta experiencia de la libertad cristiana constituye el principal punto de referencia. Así, 
en la Biblia, estos teólogos encuentran la exigencia de la justicia y recuerdan hacer un 
"juicio a los ricos" que oprimen a los pobre, retomando a la concepción de la defensa 
de la vida. De ahí que la fidelidad no la conciben sin la práctica de la justicia. La 
exigencia por la justicia, la plasman en el mandamiento del amor fraterno extendido a 
todos los hombres que constituye en ellos la regla suprema de la vida social. 

" No se puede localizar el •mal principal* en las estructuras económicas, sociales y 

politicas 'malas• como si todos los *males* se derivasen· como causa. Las estructuras 
'buenas o malas* son consecuencias antes de causas. La raiz del mal, reside 
entonces, en las personas libres y responsables. 

Cuando se pone como primer imperativo la revolución radical de las relaciones 
sociales, se entra en el camino de la negación del sentido de la persona y de su 
trascendencia" (25) 

Estos teólogos han elaborado numerosos documentos pontificios y episcopales que, 
de acuerdo con la con la Santa Sede, han recordado también la urgencia y los 
caminos "de una auténtica liberación cristiana" (26) 

No se puede olvidar el trabajo que se ha hecho de manera urgente por parte de los 
cristianos que llevan ayuda a las innumerables "angustias" que son fruto de la miseria. 
Pero "celo y comprensión" corren el riesgo . d ser desviados y proyectados hacia 
empresas "ruinosas" para el hombre y su dignidad como la miseria que se combate. 
(27) 
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Ante la "urgencia de compartir del pan" algunos se ven ante el conflicto de no lleva a 
cabo el "Plan de Dios", quienes consideran los teólogos de la liberación como 
"reproductores del sistema de opresión", pero también existen otros individuos que 
consideran la lucha por la justicia y la libertad humana como escencial y que en el 
sentido económico-político constituyen a los movimiento sociales. 

Es importante aclarar que como ya se mencionaba los Teólogos de la Liberación 
utilizaron un método de aproximación a la realidad que procede de un examen crítico 
de la naturaleza epistemológica. Pero en las Ciencias Sociales conviene estar atento a 
la pluralidad de métodos y conviene ver que cada uno de ellos pone en evidencia más 
que un aspecto de una realidad. Entonces esta concepción. marxista que retomó en un 
primer momento la Teología de la Liberación, y que permitió identificar a Jesús como 
un ser histórico y, que ahora se basa en la premisa fundamental de que Jesús es un 
sujeto social que transciende y subordina; y al mismo tiempo asume una posición 
polftlca ante las injusticias de su tiempo. Así esta concepción denuncia la actitud 
estática y contraria "al amor de los pobres", la voluntad de "amar desde ahora a todos 
los seres humanos" pero a partir de hechos que transformen esa realidad. 

En América Latina la '1oma de conciencia" de las injusticias implica que los individuos 
se asuman como sujetos sociales y se "identifiquen" con los "principios cristianos de 
fraternidad y trabajo comunitario" (28) 

E~ta visión teológica tiene como fUndameruo, la lucha contra a desigualdad social, 
partiendo del cuestionamiento del "statu qua", para trascenderlo de forma comunitaria. 

Así, el carácter trascendente dé la distinción entre el "bien y el mal", que es también 
principio de la moralidad, se encuentra en la Iglesia (no como Institución; sino, como 
un ente compuesto de todos los integrantes "del pueblo de Dios", y por tanto, en 
constante movimiento), dentro de una realidad que constituye la historia con una 
direccionalidad de un devenir histórico. 

Por tanto, la Teologia de la Liberación entiende por Iglesia al pueblo a partir de la 
concepción critica de las Estructuras de la Iglesia misma: "No se trata solamente de 
una correlación fraternal respecto a los pastores de la Iglesia cuyo comportamiento no 
refleje al espíritu evangélico de servicio; sino, trata de cuestionar la estructura 



sacramental y jerárquica del magisterio como representante de objetivos de los 

dominadores y que consideran que es necesario combatir. 

Los teólogos, la jerarquia y el magisterio, no comparten las tesis de la Teologla de la 

Liberación; ya que, son considerados por los mismo teólogos de la liberación como 

parte de los opresores" (29) 

En este nivel se puede comprender el por qué la Teología de la Liberación es criticada 

por sus afirmaciones y por su principio hermenéutico. Y de aquí también se 

dependería el presupuesto del por qué es casi imposible obtener un diálogo entre la 

jerarquía eclesial y los teólogos de la Liberación. Y en este sentido, las dos corrientes 

teológicas: la conservadora y la de la Teologla de la Liberación manejan diferentes 

códigos, los cuales aunque estén circundados por un entorno relativamente no 

garantizan las mismas respuestas ante acontecimientos inmediatos. El caso concreto 

aquí en México se da entre la Jerarqula católica representada por el Nuncio Apostólico 

Girólamo Prigione y el trabajo de pastoral indígena del Obispo de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas que realiza Samuel Rulz Garcia. Que en su oportunidad, en otro 

capitulo analizaremos. 

Desde esta perspectiva hermenéutica se sustituye la ortodoxia como regla recta de la 

fe, por la ortopraxis como criterio de la realidad. Este pensamiento rechaza la doctrina 

social de la iglesia jerárquica y observa con desdén sus posturas. En este nivel, la 

nueva hermenéutica conduce a una relectura escencialmente politice de las Escrituras 

Blblicas. 

Con esta nueva hermenéutica secularizan al Reino de Dios, prestándole atención a la 

dimensión politice de los relatos bíblicos y aterrizando con el "pueblo de Dios" el 

compromiso que implica ser un "ente cristiano", sujeto a la participación cotidiana 

dentro de un quehacer político y social. De esta forma, se observa "la novedad del 

Nuevo Testamento y de su carácter específico de liberación en el devenir histórico 

"impregnado de pecado". (30) 

Pero un error en el que se puede caer es en exclusivizar a los relatos biblicos como 

principales promotores de las dimensiones políticas, ya que esto conduciría a una 

lectura reductora de la escritura. E igualmente se situaría en una perspectiva de un 



mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la 
secularización del Reino de Dios. 

También algunos teólogas desde enfoques diferentes de la Teologia de la Liberación 
han negado la "novedad" del Nuevo Testamento y el carácter de liberación que aporta, 
un cambio según los simpatizantes de la Teologla de la Liberación este es parte 
fundamental de la "liberación del pecado". 

De esta forma los teólogas de la liberación pretenden alcanzar a Jesús de la historia a 
partir de la experiencia revolucionaria de la lucha de los pobres por su liberación, 
negando la Fé en el verbo Encamado, sustituyéndola por una figura de Jesús, coma 
una especie de símbolo que recapilula en si las exigencias de la lucha de los 
oprimidos. 

As! en la te:ilog!a de la liberación se interpreta a la muerte de Jesús como un hecho 
pol!tico. Por esto se niega su valor y con ella toda la economfa de la redención. 

Con esto se opera la que se denominarla una inversión de s!mbolos. La inversión de 
s!mbolos que se conslata también en el campo de los sacramenlos, y se puede 
vislumbrar de la siguiente forma: "la eucaristía se convierte en celebración del pueblo 
que· lucha". En consecuencia, se niega radicalmente la unidad de la iglesia. (31) 

A continuación para explicitar este punto, acerca de la concepción de los sacramentos 
hemos considerado pertinente, ejemplificar con un . canto popular que es 
frecuentemente escuchado en tas celebraciones eucarfsticas de las simpatizantes de 
la Taologla de la liberación. 

"El Dios de los Pobres" 

E ffu eres el Dios de los pobres, 
S /el Dios humano y sencillo; 
T /el Dios que suda en la calle, 
R I el Dios del rostro curtido. 
l 
B /Por eso es que te hablo yo, 
l /así como habla mi pueblo; 



L I porque eres el Dios obrero, 
L /el Cristo trabajador. 
o 

Tu vas de la mano con mi gente, 
luchas en el campo y la ciudad; 
haces fila allá en el campamento, 
para que te paguen tu jornal. 

Tu comes raspado allá en la calle, 
con Eusebio, Pancho y Juan José; 
tú está dando vueltas por el parque 
y juegas pelota con Miguel. 

ESTRIBILLO 

Yo te he visto en un camión de carga, 
cortando la caña y el malz; 
te he visto vendiendo loterla 
sin que te avergüence ese papel 
Yo te he visto en las gasolineras 
checando las llantas de un camión; 
y hasta componiendo carreteras 
con guantes de cuero y overol. (32) 

Observamos asl, que la Iglesia que simpatiza con la Teologla de la Liberación hace un 
llamado de atención contra las "desviaciones que siguen manteniendo en la miseria a 
los pueblos", haciendo énfasis en los pastores, motivando a los sacerdotes, religiosos 
y laicos para que escuchen el "grito de la justicia": 

+ Ante la exigencia de la promoción humana y de una liberación auténtica, a partir de 
la visión integral. 

+A pugnar por una Iglesia universal que no responda a intereses "de clase". 

+Al apoyo de la justicia, con base "en la imagen de Dios, de la verdad del hombre". 
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+ A la lucha por los derechos del hombre que la iglesia recuerda y que a su juicio, 
constituye el "auténtico" combate a la justicia. 

+ A la negación de la violencia, "que ciega al hombre y lo degrada" 

+ A la promoción de "nuevos espacios" que den origen a un "hombre nuevo" con base 
en "una organización con un régimen justo y con una enseñanza social integra". 

+A la construcción de una Iglesia más "justa y humana" que recupere el celo por la 
justicia y paz. (33) 

Reacción eclesial ante los "logros" de la Teologia Latinoamericana. 

Si se parte de la comprensión teológica como "reflexión crítica de la praxis histórica a 
la luz de la palabra" (34 ), se observa cierto arraigo en la historia latinoamericana, de 
una práctica nueva determinada por el enlomo social de los sujetos sociales, que 
condicionan su desarrollo. 

Por tanto, la Teologia de la Liberación retoma al pueblo de Dios, como sujetos que 
tienen el potencial de modificar este entorno · preestablecido, y que 
independientemente de su entorno individual, simpatizan con el proyecto o utopía que 
plantea esta teologia, en esta medida se podrá apuntalar hacia la creación, defensa y 
liberación de un estilo de vida humana. Así los que se identifican "con el pueblo" 
tendrán la posibilidad de aceptar su "arraigo" dentro de esta cultura marginal que 
permite a los pueblos latinoamericanos romper con viejas dependencias. 

De tal manera que quienes reafirman este arraigo (identidad), tienden a pensar 
históricamente desde su pasado, para llegar a entender su realidad en el aquí y ahora, 
(ya), pero redescubren que la historia latinoamericana ha sido un proceso de 
constante liberación, y que no tiene poco tiempo; pero que los ya se fueron haciendo 
realidad y tradición en la historia de los "caudillos y montoneras", aunque todavia no 
se han dado, ni podrán darse en forma definitiva. (35) 
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Por ello, sus seguidores reconocen en su pueblo (Latinoamérica) y en su historia, una 
cultura popular y una sabiduría de esperanza popular que puede ser explicada a partir 
de la Teología de la Liberación (36) 

Y según sea el enfoque de las cuestiones anteriores, será el tipo de valoración que se 
dé al catolicismo popular latinoamericano; sin negar sus ambigüedades, se podrán 
encontrar en él, la expresión que para los teólogos de la liberación es considerada 
como "verdadera fé cristiana" heredada de los "mayores y recibida por la predicación 
de misioneros" Expresión que se debe estudiar críticamente par entender su propios 
valores cultura/es. 

Esta critica, puede reconocer fácilmente el sentido "liberado~' de /os slmbolos 
religiosos y que insisten en su aporte especifico, trascendente y contemplativo de 
alguna manera-, que la misma fé proporciona y que a la par promueve una praxis 
religiosa secularizada en el pueblo y que se refleja en el proyecto o utopía de los 
movimiento sociales que genera la Teología de /a Liberación. 

De esta manera, cuando se dice que la Teologla de la Liberación adopta una función 
crítico-profética en cuanto al compromiso cristiano de trascendencia en la promoción 
de la justicia humana se reconoce el enfoque latinoamericano del oprimido de hoy, 
quien está ante todo oprimido por su ser y estilo de vida (entorno), y que está en su 
poder-ser, en su poder de decisión en la historia, vocación o misión histórica. (37) 

Asl esta opción teológica por la cultura y praxis populares responde, al parecer, de una 
situación posmoderna y lalinoamericana, dentro de la perspectiva histórico-socia/
económica de la re/ectura de la palabra de Dios. 

Hablo de una posmodernidad, en el sentido que, la superación del "lagos de la 
modernidad" no sólo se da por un giro hacia la historicidad y praxis histórica, sino, 
también; en la cultura sabidurías populares. Ya que no se trata solo de superar el 
esquema moderno de cristianidad (donde la modernidad no ha terminado de superar 
en la teologla y entre el pueblo, en distintos ámbitos de la existencia), sino que, 
también trata de superar la modernidad misma y la "razón iluminista", en la que se 
enmascara la voluntad de lucro y poderio". Forma unidimensional de la razón técnico
instrumental, que es signo de la crisis de la modernidad ante momentos de crisis; los 



cristianos lalinoarnericanos asumen "su posmodernidad" (o poscristianidad) semejante 
al mundo desarrollado, pero en estado de dependencia en vías de liberación. 

En esta medida los pueblos latinoamericanos en su actual proceso de liberación y 

creación hislórica, tienen la difícil tarea de responsabilizarse relomando su pasado 
(identidad), para organizarse para defender su libertad, expresando su voluntad, pero 
de manera organizada. (38) 

Resultados de la Teología de la Liberación 

El magisterio eclesiástico* ha recogido ya, algunos resullados de esta nueva 
conciencia y de este nuevo saber. Desde MedelHn, pasando por innumerables 
"pastorales" (grupos de trabajo en zonas específicas geográficamente hablando), 
hasta planteamientos en el Episcopado , pueden apreciarse reconocimienlos de 
algunos lemas específicos de la teología latinoamericana. 

El tema fundamental de la liberación ha sido aceptado como propuesta crisliana y 

como marco adecuado par la presentación actual del mensaje cristiano, especialmente 
a los oprimidos. Pero no todos los Episcopados que emplean el término lo hacen con 
todo el vigor conceptual que contienen, pero tampoco lo sustituyen por otro. Se ve en 
liberación un tema más bíblico y cristiano que en otros tópicos, como el desarrollo. 

Puede hablarse de otro aporte específico de la iglesia latinoamericana: Medellín ha 
constituido un acontecimiento eclesial catolicamente importante, ya que ha 
conmocionado la conciencia típica de la iglesia y ha desarrollado ternas propios a la 
Teología Latinoamericana. 

Y sin llegar a identificarse con la contraofensiva de la iglesia "conservadora", se puede 
apreciar una reducción en la marcha hacia una pastoral y una teología latinoamericana 
por una parte del Episcopado Mexicano. Los últimos cambios en la CELAM puede ser 
interpretados como freno a la marcha que desató Medellín. 

Y por otro lado, observando ya una praxis como respuesta masiva del tema de la 
liberación, en forma de una fé comprometida con las causas de las exigencias de las 
comunidades concretas. 



De esta manera, la aceplación fundamental se presenta como un intenlo de presentar 
en términos de liberación cristiana la necesidad más grave de las mayorías oprimidas. 
En Ja reconversión de la Iglesia al mundo de los oprimidos en el principio de 
renovación eclesial, y en su modo de evangelizar y su teología. 

¿Cómo se socializan los principios básicos de la Teología de la Liberación? 

Pñmeramente es importante mencionar que los simpatizantes de la Teología de Ja 
Liberación reciben una formación, por medio de una estrategia comunicacional a partir 
de la comunicación interpersonal en cuanto a lo que son, sus principios y acciones, 
para Jo cual en cada una de las Iglesias que trabajan con esta teología implementan 
modos diversos para explicar de forma clara, breve, concisa, pero sobre todo sencilla -
no dejando de lado con que tipo de sujetos sociales trabajan los teólogos de la 
liberación-, para que el pueblo comprenda esta teología. 

Por tanto, en este apartado se anexa un folleto en el cual mediante dibujos se explica 
el origen, desarrollo y trabajo de Ja Teología de la Liberación y de las "células 
reproductoras" de ésta, llamadas: Comunidades Eclesiales de Base y que en el 
capítulo contiguo se desarrolla, este tema. 

De esta manera, podremos percatamos que Jos simpatizantes de la Teología de la 
Liberación utilizan medios de comunicación alternativa para socializar su trabajo y de 
tal manera lograr que Jos sujetos se identifiquen con ésta. 
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Capitulo 2 
Las comunidades Eclesiales de base 

Que libere El al pobre suplicante 
al desdichado y al que nadie ampara; 

apiádate del débil y el pobre, la vida 
salva a los pobres del opresor. 

Para explicar la acción de la teología de la liberación y su incidencia social es 
necesario hacer referencia al caracter de las CEBs dentro de un contexto social que le 
permite incidir en la formación de discursos que se valen de una propia estrategia que 
parte de las mismas necesidades de los sujetos con el fin de dar solución o 

alternativas a éstas. 

Como la Teología de la Liberación, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) son la 
respuesta a un conjunto de problemas experimentados en el trabajo comunitario. 

En este capítulo se analizará cómo es el mecanismo de trabajo y comunicación al 
interior de las comunidades de base a fin de poder ubicar su proceso dentro del 
análisis de los "nuevos sujetos sociales" . 

Observamos en el capitulo anterior que los teólogos de la liberación percibieron que 
el catolicismo popular de la mayoria de los individuos tenia poco que ver con los ritos 
oficiales y con las doctrinas de la Iglesia, y más bien parecía estar concentrado en 

creaciones divinas. 

De esta manera el reto que encaraba la Iglesia después del Concilio Vaticano 11 era de 

suma importancia, ya que las comunidades de base, no son un resultado espontáneo 
del catolicismo popular por parte de los pobres; sino de una iniciativa de los agentes 

pastorales de la Iglesia entre los pobres. 

Y sólo en una etapa posterior, los pobres mismos se convirtieron en agentes activos 

del proceso. Así se observa que las CEBs no fueron creadas desde "arriba", sino de 
una manera "bilateral": donde el pueblo conjuntamente con los miembros de pastoral 
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(religiosas y sacerdotes) se reunieron para analizar Ja realidad y participar activamente 
en las comunidades. (1) 

"La Comunidad Eclesial de Base, es el primero y fundamental núcleo eclesial que debe 
en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fé, y también el 
culto que es expansión de ella misma; la CEB es Ja célula inicial de la estructuración 
eclesial, foco de Evangelización y factor primordial de humanización y desarrollo" (2) 

Las comunidades de base son una opción pastoral asumida a partir de Ja demensión 
de conciencia humanitaria de Ja fé y de la vida cristiana. (3) 

Las comunidades de base pueden definirse como pequeñas comunidades conducidas 
por un laico, motivadas por la fé cristiana, que se consideran a sí mismas, como parte 
de Ja Iglesia en la que están comprometidas a trabajar de manera conjunta, para 
mejorar sus ámbitos de desarrollo y establecer una sociedad más justa. (4} 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS CEBs 

1) Una Iglesia del pueblo de Dios 

Al decir PUEBLO se habla de Jos habitantes de las zonas marginadas o populares de 
una región, de la clase baja, de los pobres, de aquellos que no participan del poder 
social, los que están al margen del poder social. (5) 

Pero sin embargo, a partir de reunirse en las CEBs van tomando conciencia y se 
organizan para Juchar por una nueva sociedad. (6) . 
En las Comunidades Ecleciales de Base, Jos creyentes, Jos cristianos no sólo toman 
esta conciencia y luchan, sino que también se encuentran a sí mismos, hacen nuevos 
amigos y hermanos, celebran su unidad en la fraternidad, la coparticipación, Ja 
libertad, el cambio de ideas, de refiexión. (7) 

Los miembros de las CEBs aprenden a ser unidos, a compartir Ja palabra de Dios de 
una manera democrática, y de esta forma se empieza a ser analítico y crítico desde la 
palabra de Dios. (8) 



De esta forma se forma el pueblo de Dios desde los pobres. (9) 

2) Una Iglesia de pobres y débiles 

Los que componen las Comunidades Eclesiales de Base son mujeres y hombres del 
pueblo, estudiantes, analfabetos, desempleados, obreros, enfermos, campesinos. 
Aquellos que tienen escasa participación en los "bienes" que produce la sociedad. (10) 

Los de las CEBs conciben a Jesús como Cristo nace entre los pobres, Dios se 
manifiesta hoy en día en los sufrimientos de los pobres, entre ellos mismos, Es por eso 
que el Papa Juan XXIII en su discurso inaugural del Concilio Vaticano 11 que se llevó a 
cabo en Puebla afirmó: 

"Los pobres nos revelan hoy el rostro sufriente del Seña~' (11) 

El encuentro con el Dios supone para los miembros de las CEBs el encuentro con su 
situación de la pobreza. Esa Iglesia de los explotados es que la que le da sentido hoy 
en día a toda la Iglesia, de aquellos que simpatizan con la Teología de la liberación. 

3) Una Iglesia que devuelve al pobre su rostro perdido. 

En las CEBs el analfabeto, el trabajador, la mujer, el joven, el pobre ... recobra la 
dignidad que la sociedad le ha robado. Allí él aprende a leer, a pensar por sf mismo, a 
buscar, a encontrar la solución a sus problemas, a tomar de.cisiones. (12) 

También aprende la fuerza del diálogo, y a hablar, a escuchar a los demás, y descubre 
que su palabra tiene un gran valor, además de ser escuchada y tomada en cuenta. 

(13) 

Se puede decir que la comunidad le devuelve al individuo su rostro perdido, su 
libertad y su dignidad de persona humana, all! el miembro de la comunidad recobra su 
dignidad humana.(14) 
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4) Una Iglesia de laicos 

Para los griegos la palabra laico "significa del pueblo de Dios", y las CEBs están 
generalmente constituidas por laicos: mujeres y hombres que van asumiendo 
importantes responsabilidades en ellas, tales son: visitar a los enfermos, organizar a la 
comunidad, animarla, as! mismo, se encargan de la Catequesis, de la economla dentro 
de las diversas comunidades, de los jóvenes, de la alfabetización, de la salud, de los 
bautizos, de los derechos humanos, de los matrimonios ... 

Todas estas responsabilidades son ministerios que animan y dan esplritu a una 
comunidad. Conjuntamente con este crecimiento en responsabilidad también va 
creciendo la conciencia de ser Iglesia. (15) 

5) Iglesia de comunión y participación de poder. 

Esta caracterlslica en las CEBs es importante ya que el pocier no lo ejerce uno solo, de 
arriba a abajo, y aunque exista un coordinador, o un consejo de animadores 
(coordinadores), ninguno de ellos tiene el monopolio de poder. 

El poder es compartido en los distintos ministerios (responsabilidades) que van 
surgiendo según las necesidades concretas que van apareciendo en la comunidad. 
Estas responsabilidades van circulando entre los miembros de la comunidad, y no se 
queda en una élite que quiera decidirlo todo. (16) 

6) Es por eso que toda la Iglesia, toda la comunidad se siente mlnlsterlal. 

De esta forma, en tas CEBs !Olios están convocados a participar y a su nivel ayudar 
(en sentido de sus capacidades y preparación). Esto será posible mientras las CEBs 
se mantengan como pequeñas comunidades. Sintiéndose cada uno de los miembros 
dentro y participante del mismo caminar, del mismo proceso. Todos son ministros, 
siervos, todos participan de la responsabilidad de la comuni.dad. (17) 
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7) Ser una comunidad "diáspora" 

No es una Iglesia de grandes masas, donde todos participan pasivamente, y van a 
recibir los sacramentos come si fueran articulas que se compran en las tiendas. En las 
CEBs aparece la Iglesia encamada en las clases oprimidas, está regada por todo el 
barrio, por todo el campo. (18) 

Esto hace ser a la CEB una Iglesia diáspora, que está regada por todas partes; de 
esta manera la Iglesia se hace testigo de la palabra, identificándose más con el 
Evangelio mismo. (19) 

En este testimonio de la palabra, para los simpatizantes de la Teología de la 
Liberación, la Iglesia debe buscar que la sociedad sea humana, fraterna, justa, donde 
sea menos difícil el amor, la justicia, la fraternidad, la paz; los cuales son retomados 
como valores del "Reino". 

8) Ser una Iglesia Liberadora 

Dentro de la CEBs la Iglesia no es concebida como algo que lleva por un lado la fé y 

por el otro, la vida. Vida y Fe son una unidad que no se puede separar, en ella el 
Evangelio no solo se lee y medita, sino también se vive y se practica. De ahí vienen la 
Dimensión liberadora de la té. 

De esta manera, la fé para los teólogos de la liberación es una relación directa con 
Dios, donde cada uno se pone frente a frente con él, a través de su prójimo; aquel que 
está más cerca (ya sea el vecino, el compañero de trabajo, la familia ... ), de esta forma 
se considera que se llega a Dios, ya que se argumenta que si no hubiera este tipo de 
relaciones no hubiera tenido caso de que Dios se hubiera hecho hombre. (20) 

9) Una Iglesia que sacramentallza las liberaciones concretras 

Las luchas diarias por el agua, las luz, las calles, la salud, la educación, la tierra,. .. se 
convierten en la comunidad, en ofrendas permanentes hacía Dios. 



A partir de estas mismas luchas surgen cantos, oraciones, representantes, 
celebraciones que son una nueva liturgia participativa dentro de la Iglesia. Todo este 
proceso de reflexión, oración, lucha no solo le da un mayor sentido a la comunidad 
misma, sino también a lo que es su fundamento de fé. 

La unidad de estos dos pilares: la lucha por la vida y la esperanza cñstiana de un 
cielo nuevo y una tierra nueva son motivos inquebrantables en la vida del pueblo. 
(21) 

10) Una Iglesia que prolonga la tradición 

Las CEBs no son una Iglesia diferente a la "Gran Iglesia", se vinculan con esta Iglesia 
con la tradición de la cual son herederos. Se sienten como una prolongación de la 
primera Iglesia y se sienten en comunión con ellas. 

Al igual que esta primera Iglesia, también las CEBs están constituidas por 
marginados, enfermos, pobres. Y también sUfren la persecución y el martirio por ser 
testigos del amor del Padre, al tratar de buscar mejores condiciones de vida. Este es 
un rasgo de espiritualidad muy importante dentro de las Comunidades de Base. (22) 

11) Una Iglesia que construye la unidad a partir de la misión libertadora 

En el sentido que la gran Iglesia está volcada en la pequeña comunidad, en el Concilio 
Vaticano 11 se hizo una opción preferencial por los pobres, de esta manera la gran 
Iglesia está en común unión con la pequeña y la grande. Este sentido de unidad se 
refuerza por el deseo de un pueblo que quiere caminar junto a sus sacerdotes y 
obispos, que comprenden su sufrimiento y que se identifican con su pobreza. (23) 

12) Una Iglesia que construye la unidad a partir de la misión libertadora. 

Esta es una caracteristica importante, que significa que esta Iglesia no es sólo una 
Iglesia en sí misma; sino lo que es imprescindible es lo que ésta hace a fuera, es decir, 
su misión, su lucha por la justicia. .Esa lucha, esa proclamación de la palabra 
libertadora de Dios, que une al campo y la ciudad, los une con todos los paises de 
América Latina ... con todos los paises que lucha por una sociedad más justa. (24) 



La Iglesia es concebida por los simpatizantes de la Teología de la Liberación como un 

pueblo de creyentes que camina hacia su liberación, es la Iglesia de los derechos de 
los pobres. 

13) Una nueva Iglesia, con una nueva forma de ser católica. 

Antes se llamaban católicos porque coma Iglesia se senl!an en todas partes, los se 
llaman hoy católicos porque han hecho suya la defensa de los derechos humanos 

que es la defensa de los pobres. No sólo de las necesidades del Barrio y la 

Comunidad, de su Estada, ciudad o país; sino de todos los pobres del mundo. 

Esta es su opción por la justicia, por la fraternidad, por la unidad. Esta es la causa 

católica, porque está en todas partes. (25) 

14) Una Iglesia apostólica 

Los integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base, se han dado cuenta que cada 

uno de los que integran a la Iglesia, está llamado a llevar el mensaje de Cristo, de esta 

forma, los laicos son sucesores de los apóstoles, ya que ellos consideran que han sido 

enviados como los apóstoles, a sembrar el Reíno de Dios aquí en la Tierra, es decir 

que mediante su actuar se puede lograr un entorno más humano y fraterno. (26) 

15) Una Iglesia que realiza un nuevo estilo de santidad 

Por mucho tiempo se consideró que "santo" era aquella persona que rezaba mucho, 

ayunaba, iba todos los días a misa etc. Aunque esto es importante para los cristianos, 

hoy los miembros de las CEBs entienden como santidad el compromiso y fidelidad a 

las opciones por el pueblo, a la construcción de los lazos comunílarios. 

La solidaridad, la participación en acciones comunitarias, la ayuda mutua, la critica 

a los abusos de poder, el ir asumiendo responsabilidades, el soportar persecuciones 

por causa de la justicia, como el ser destituidos de su trabajo, ser torturados, estas 

son las nuevas virtudes. Y éstas son testimonio de que en las CEBs, la virtud no es 
dejarse dominar, sino unirse al otro que también sufre. (27) 



Toda esta experiencia comunitaria vivida en las CEBs va haciendo posible que el 
"Reino de Dios" sea ya una realidad, ya que el "cielo" van construyendo día a día con 

su ser cristianos, es el ser un cristiano que ama al cielo, a la Tierra, a la misma 
naturaleza; cristianos que se comprometen desde la pobreza, la injusticia y el pecado 
a la construcción una sociedad fraterna. (28) 

LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE Y SU METODOLOGIA 

Para analizar la acción concreta de las Comunidades Eclesiales de Base tomaremos 
como modelo el Esquema de análisis de Zemelman y Valencia par la 

"construcción del sujeto social y sus niveles de observación: (29) 

Ambito de Análisis: Individual 

Hay que anotar que el proceso personal de Fé y compromiso, es diferente al grupal: la 
persona no marcha, ni tiene que marchar al mismo nivel del grupo. 

Una de las primeras fases del individuo es la sensibilización que implica: el renunciar 
un dla a la semana por la tarde para ir a su reunión grupal, también se sensibiliza a 

ciertos valores humanos que se manifiestan en su relaciones interpersonales a primera 
instancia. 

El individuo intensifica las relaciones humanas en su entorno haciéndose partícipe en 
la problemática de su barrio. 

La siguiente etapa es la de conclentizaclón. El miembro del grupo se pregunta quién 

es, qué capacidades tiene, con ·qué se está enfrentando al mundo, cómo le ayudan o 

impiden los sistemas sociales-económicos-culturales-políticos en su propio desarrollo 
corno persona, quiénes han sido y son los demás para él y que ha significado Jesús 
(corno símbolo libertador) en su vida cotidiana. 



Comprende 

solo el nivel 

social 

Esquema de Fé y polltlca en lo Individual 

Ambito de Análisis: Colectivo 

A partir de la toma de conciencia personal, empieza el procesos grupal o de conjunto; 

donde se descubre el yo personal y el grupal. En esta etapa empieza la 

profundización, que es la respuesta al llamado a tomar conciencia hacia la actitud de 

conversión y aceptación de la vida comunitaria, que invita a liberarse de las 

esclavitudes y de los condicionamientos para realizar todas las aspiraciones. 

En esta etapa el grupo ayuda a sus componenles a detectar "sus esclavitudes" y a 

descubrir sus aspiraciones personales y comunitarias. 

La siguiente etapa a nivel colectivo es la del compromiso; una vez que el grupo haya 

aceptado el deseo de profundizar en su fé, se comienza una linea de búsqueda más 

profunda: se dice que individualmente se comprometen con Jesús, con la Iglesia, con 

el hombre, con el cambio social. 

En esta etapa aparecen "las vocaciones", como respuesta a la necesidades de la 

misma comunidad y del mundo. Las vocaciones se canalizan en servicios, que se van 

descubriendo y que y que el mismo grupo describe y que la Iglesia asume en 

ministerios (como los de salud, educación, vivienda, abasto... con un tinte de 

organización popular) y estos surgen a partir de las necesidades reales de la 

comunidad. 
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POLITICO 

Sistema } 

::~:~~: 

Esquema fé y política dentro del análisis escatológicos 

Participación en Jo 

trascendente 

Métodos de acción comunitaria 

(existen otros, pero el más usual es:) 

FE 

Dimensión 

trascendente 

EscatoJogia 

" Dimensión 

10. Utilizar la palabra de Dios extraida de la Biblia; leer en primera instancia lo que 

dice la escritura y después se discute y reflexiona de manera grupal; esto corresponde 

un poco a la lectura que hace el sacerdote durante el rito de la misa en el espacio 

destinado a la Homilía. El grupo asesor escoge una buena lectura adecuada a las 

circunstancias o necesidades propias del medio ambiente en que se desarrolla la 

comunidad. El grupo expresa sus consideraciones e ideas con respecto a lo leído 

(pensar); también se buscan algunas implicaciones prácticas (Ver). 

2o Se buscan textos bíblicos que iluminen Jos hechos que el grupo está reflexionando 

para que se llegue a la torna de conciencia. Un pasaje bíblico ayuda a comprender la 

necesidad de intensificar la vida grupal que se está dando; otro pasaje ayuda a 

analizar profundamente la problemática humana, la falla de libertad, el egolsmo que 

prevalece en el grupo (actuar) 

"La palabra ilumina al hecho y le da sentido, la palabra ayuda al grupo a tomar 

conciencia de él, y por tanto, a actuar" (30) 



Esquema de Fé y politlca en lo social 

creyentes que participan 
en el Estado y viceversa. 

En este nivel consideramos de suma importancia, el ejemplificar con un "bloque"de 
temas en torno a "Fé y Política" que se analizaron en !<1s CEBs de Los Pedregales con 

sede en la colonia Colonia Ajusco,(Cfr. anexos ), ya que es a partir de este tipo de 
temas que se reflexionan dentro de la comunidad como se .establece un código 
comunicacional que les permite construir su propio discurso permitiéndoles por ende, 
movilizarse como comunidad. 

Este bloque de temas de "fé y política" analizado en CEBs ha permitido a los miembros 
de dichas comunidades caer en la cuenta de la dimensión de su participación activa 

dentro de su comunidad y así mismo no "tener miedo" en la participación dentro de los 
quehaceres pollticos de su entorno. 

La Utop!a 

En las CEBs el pueblo rechaza toda la masificación. Quiere ser sujeto de historia, 

aún cuando muchas veces se rechaza o teme a la educación libertadora. Los 
miembros de la comunidad comienzan a liberarse de actitudes paternalistas. Crean 
condiciones para que el pueblo despierte; pero respelando y valorando a las personas. 

A partir de la Teología de la liberación se busca crear el "Reino de Dios" aquí en la 
Tierra (concreto-realidad); es decir, se pretende abrir opciones para los pobres desde 
los pobres. 



El Proyecto 

En el campo social, las CEBs buscan entrar en acción y difusión de las energías que 

les inyecta el Evangelio. Desde esta perspectiva, los movimientos populares, las 

promociones de barrio, los ambientes de trabajo y convivencia son lugares donde se 

siembra la energla de la "Palabra de Dios" en relación con la liberación integral del 

hombre. 

El objetivo general de las CEBs es vivenciar en la práctica cotidiana et ministerio que 

ejercen dentro de la Iglesia y que se representa en el mundo, desde la familia, vecinos, 

compañeros hasta las pequeñas comunidades donde se comparte la palabra para 

mostrar la realidad comprometiéndose en su transformación, de esta forma la 

participación de los miembros de las CEBs se evatua mediante el proceso de 

conversión y seguimiento a Jesús, y de esta forma se considera que se hace presente 

el "Reino de Dios" cuando se llegue a una sociedad más justa y fraterna. 

Esquema de fé y polltica en la Iglesia 

IGLESIA POLITICA 



Los Retos 

+ Superar la pasividad de muchos cristianos; buscando la toma de conciencia de su 
ser Iglesia para asumir los múltiples ministerios eclesiales. 

+ Ante el individualismo lograr una convivencia comunitaria desde sus mismas bases. 

+ Lograr la formación de agentes que asuman con claridad un compromiso colectivo. 

+ Asumir el conflicto que lleva consigo la participación . social y polltica en nuestra 
sociedad. 

+ Saber compaginar las exigencias de una vivencia eclesial con la situación de crisis 
que vive el pueblo (salarios bajos, desempleo, problemas de vivienda, etc.) 

+Acompañar aquellos que por maduración de la fé lleguen a participar activamente en 
la vida política del país. 

+ Mantener la atención solidaria (no la institucionalizada por el partido oficial), con los 
procesos libertadores de México y con los procesos de otros pueblos, en vistas de 
hacer una convivencia más humana. 

+ Tener una formación social y política aunada a la concepción dimensional de la fé. 

+ Avanzar en el análisis eclesial y socio-político, atendiendo al proceso histórico que 
va viviendo el pueblo, par seguir asumiendo las responsabilidades históricas, sociales 

y políticas. (31) 

EN EL CAMINO DE LAS CEBs 
Su Identidad dual sustentada en la Fé y Polltica 

No es fácil definir a las CEBs, ya que en su estruclura se encuenlra el sentir de un 

pueblo, un senlir que desea una forma de expresión de una manera concreta, es decir, 
par los simpatizantes de la Teología de la Liberación se encarna en la vida colidiana 
su espíritu que anima todo este proceso es el de comunión y participación. Las 

personas se sienten gente, se sienten alguien, se ven inmersos dentro de un proceso 



donde adquieren una personalidad propia y descubren la personalidad del otro, 
descubre riquezas y capacidades que pueden aplicar en su comunidad. (32) 

Mucha gente ha alcanzado sospechas en torno al trabajo que realizan las CEBs, 
debido a que a partir de concientizar su personalidad; reconocen tos derechos que 

· tienen y las obligaciones que determinadas personas con cargos públicos -también 

dentro de ta Iglesia- tienen con ta comunidad. De esta forma surgen sospechas de 
desviaciones, de contestación o subversión. (33) 

Con respecto a ta participación política de las CEB el Arzobispado de Fortaleza, Brasil, 

et Cardenal Aloiso Lorschider (principal ideólogo de la Teología de ta Liberación) 
señala: 

"El hombre es un ser político por naturaleza, toda acción colectiva o particular, por 
mínima que sea tienen una connotación potrtica, tienen repercusión en la historia 
misma. Es ingenuo pensar que se es apolítico. Lo que si puede existir es que no haya 
personas comprometidas con algún parido político determinado, ya que tas CEBs no 
ejercen acción política como tal (entendiendo a ta acción política -ayudando a tos 
miembros de fa comunidad a hacer de manera consciente- si compromete a las CEBs 
por naturaleza y debe ser realizada por ellas. Es importante aclarar que ta Iglesia no 
sólo son jerarquías, sino también el pueblo, y a veces, esta misma Institución hace 
política contra el pueblo; pero es importante señalar que es deber de todo cristiano 
comprometerse políticamente acompañar la vida política de su país, éste debe 

colaborar en la construcción de una sociedad más conforme a la justicia e igualdad. 

Y mientras tengamos un sistema donde los mecanismos sqciales, políticos, 
económicos, generan siempre más ricos a costa de pobres (Juan Pablo 11, en Puebla 
1979), no encontramos sino, paliativos para encubrir las fallas de un sistema que debe 
ir cambiando de estructura, de esta forma, hay una relación muy estrecha entre la 

realidad social y la acción de las CEBs teniendo como móvil al Opción preferencial por 
los pobres" (34) 

Es también posible observar que al interior de las CEBs se pueden encontrar personas 

e ideas ajenas y extrañas, es decir al interior de las comunidades se "sufren estorbos" 
(como muchos miembros de comunidades consideran) y se exigen requisitos para 
cruzar y seguir el camino. Este pueblo en su caminar se mete a procesos, acciones y 
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luchas "oscuras", discutidas y conflictivas. Hay diferentes fuerzas económicas y grupos 
de poder que quieren dominar a los demás. La liberación del pueblo supone la 
organización popular, participación política y realización de un sistema social. (35) 

Las cea están metiéndose a los movimientos populares, en el proceso popular en sus 
diferentes etapas, lácticas y estrategias. De esta manera se analiza la realidad para 
comprender las situaciones, para ubicar lo que ellos llaman: "el pecado 
institucionalizado y estructurado", y de esta forma, se llega a un discernimiento que 
permita el cambio social. (36) 

EL PROCESO NACIONAL DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

1. Antecedentes 

Las ceas en nuestro país nacen posteriormente al Concilio Vaticano 11, pero como 
observaremos a continuación el proceso de estructuración de redes de intercambio así 
como, las experiencias de cada una de ellas se va desarrollando de manera paulatina 
en cada zona dependiendo de las condiciones sociales-políticas-económicas del 
entorno donde surgen. A continuación se desarrollará brevemente el proceso de CEBs 
en México. 

De esta manera podremos darnos una visión general de la identidad y trabajo de la 
CEBs en nuestro pals. 

Las Comunidades eclesiales de base (antes llamadas Comunidades Cristianas de 
Base CCB) aparecen en México en 1967 en Cuernavaca con los padres Rolland y 
Genoel, poro después amplían y se Integran al Movimiento Mundo Mejor. 

Ya para 1972 en San Bartola, Guanajuato se realiza una convivencia Nacional de 
comunidades cristianas, con una identidad propia como cea. Y los temas tratados a 
este nivel son: 

a) Iglesia, comunidad y evangelización integral. 

b) Una visión de la realidad semiausente. 



e) Las acciones realizadas san: reuniones bíblicas, convivencias, encuentro con el otro 
a través de la Palabra de Dios y no en la realidad social. 

d) El método es deductivo; se lee la palabra de Dios y se trata de aterrizar en lo 
concreto, pero los temas de análisis son preparados por los sacerdotes. 

e) La reflexión de fé es más bien una experiencia vivencia! de la palabra. 

f) En cuanto a organizaciones sociales, hay básicamente la formación de pequeños 
grupos blblicos. 

g) No hay explícitamente ninguna relación con lo polílico. Es un movimiento que se 
mueve más bien en el ámbito eclesial -clesíaslico y que tienen como eje principal 
descubrimiento de la Biblia. (37) 

11 - Etapa - Relaciones humanas 

La etapa de la experiencia eclesial de las ces· a nivel nacional acumula experiencias 
nacidas en el Bajlo del pals, y se desarrolla para junio del 72, a través de tres 
encuentros: 

a) Los temas tratados son las relaciones humanas, el diálogo y la ayuda mutua entre 
sacerdotes y comunidades. 

b) La visión de la realidad es ingenua y el incipiente análisis de la realidad es 
funcionalista, como una especie de simple inventario de problemas, se cree cambiar 
todo, sólo a partir de la palabra•de Dios. 

e) Las acciones realizadas son: curso, reuniones, misiones bíblicas, ayuda mutua y 
visita a otras comunidades para aprender a trabajar en CEBs. 

d) El método de trabajo empieza a ser una preocupación y se plantea la posibilidad de 

un método inductivo para ver lo que está sucediendo en el entorno. Hay un cambio 
inicial en tratar de partir de la vida hacia Ja palabra de Dios en la Biblia, ya no se 
programan temas para todo el año, sino se empieza a reflexionar sobre los 
acontecimientos. 



e) En la reflexión de fé se toman también la importancia de los documentos del 
Vaticano 11, la reflexión bíblica busca que se lleve a cabo un cambio de actitud. 

f) En cuanto a organización hay ayuda mutua entre sacerdotes y el estudio de las 
técnicas de organización. Esta es de arriba hacia abajo y se nombran responsables de 
los grupos. 

g) El dinamismo político empieza por tratar de conocer la realidad social. (38) 

11- Etapa · Comunicación y evaluación de experiencias. 

De enero a mayo de 1973 tienen 3 encuentros en Michoacán y Querétaro. En estas 
reuniones se da un vuelco muy importante ala línea de trabajo: ya no se trata solo de 

las relaciones humanas, sino de la comunicación y evaluación de experiencias. Por 
ese tiempo una rama de las pequeñas comunidades se orienta hacia el "movimiento 
carismático", y por lo mismo se separan de la línea de la Teologla de la Liberación, al 
ver la urgencia de conocer su realidad las CEBs, hacen actividades que las 
comprometian a la transformación social. 

a) Los temas tratados son elementos antropológicos del mexicano y se da una primera 
visión de los económico y polltico en México. 

b) La visión de la realidad es funcionalista-descriptiva, sin ver los mecanismos y 
estructuras de la realidad social, claramente interpelados por la realidad en México. 

c) Las acciones son las de comunicar experiencias, investigaciones de la realidad para 

profundizar en los temas tratados en la reunión de Michoacán. 

d) El método de trabajo es confrontación y evaluación de experiencias a partir de los 
datos más objetivos y sistematizados. 

e) La reflexión de la fé quiere ser menos intimista y buscan que dé respuesta a el 
compromiso con la realidad. Quiere abrir espacios para una nueva presencia y acción 

de la Iglesia como fermento en la historia. 
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f) En cuanto a la organización se elige al equipo coordinador a nivel nacional y se 

empieza a organizar a la base. 

g) En esta etapa se observa la seria exigencia de conoce la realidad y de 

comprometerse para transformarla (38) 

111· Etapa • Análisis de la realidad y reflexión a partir de la fé. 

A partir del encuentro interregional de septiembre de 1973, en Nayarit, hay una 

exigencia de conocer la realidad de manera más crítica y de esta manera 

comprometerse a transformarla a partir de los grupos de base. 

a) Los temas trata?os en los dos encuentros de Nayarit son la reflexión de fé sobre la 

realidad social, principios de un análisis estructural de la realidad social, presencia y 

acción en lfnea de la Teología de la Liberación. 

b) La visión de la realidad quiere ser crítica y abandonan el análisis funcionalista, 

buscan así un análisis estructural. 

c) Las acciones que empiezan a brotar son organizaciones de colonos, cooperativas y 

en general éstas organizaciones son compuestas por miembros de CEBs para exigir 

solución a sus problemas (como lo veremos en el próximo capítulo en este nivel 

surgen las comunidades de base en Los Pedregales). 

di El método de trabajo es a partir de las necesidades, analizando sus causas. De esla 

forma, las acciones son evalÚadas y criticadas en relación con el análisis de la 

realidad social. 

e) Hay un inicio de reflexión critica de ta fé y reflexión biblica liberadora. La Fé lleva a 

criticar la realidad que oprime al pueblo y que busca su liberación. 

f) Los grupos se organizan para participar en la vida de manera más amplia 

comprometiéndose con el pueblo. Se lleva a cabo una reunión general de 

comunidades para diferenciarse de la línea carismática y afianzarse en la linea de 

reflexión critica de la fé. 



g) El cambio significativo de esta etapa, es la búsqueda de un análisis estructural y de 

acciones que encarnen la utopla de la organización popular. (40) 

111 • Etapa • Fé compromiso 

a) En las dos reuniones tenidas en_ Puebla y México en el primer semestre de 1974 se 

estudiaron los temas de fé y compromiso político bajo el marco sociopolitico de México 

y se analizaron las acciones más significativas de los distintos grupos a la luz de lo 

que es la fé y su exigencia dentro del compromiso para cambiar la realidad. Se 

empieza reflexionar algo sobre la situación coyuntural de México. 

b) En cuanto a la visión de la realidad se requiere profundizar en una visión critica a 

nivel nacional según el Esquema del Arbol Social. 

c) Las acciones son disparejas, todavía había mucho de reivindicación y de exigencia 

de servicio. Empieza la movilización de las gentes en función de las necesidades del 

pueblo o la colonia. Y se trata de captar ahi la dimensión económica, política e 

ideológica. 

d) En cuanto a reflexión de la fé se ahonda en la visión de la teologla de la liberación, 

se dan elementos para una relectura de la Biblia a partir de la realidad. Expresamente 

se estudia el sentido bíblico de la fé y su relación con el compromiso politico y se lee 

críticamente la carta de los Obispos mexicanos sobre las opciones sociales y el 

compromiso politico. 

e) A nivel organización hay mucha más participación de los laicos, no solo a nivel de 

los grupos de base, sino también a nivel equipo coordinador nacional. 

f) Para ser eficaces se empieza a hacer la división de regiones del país, para construir 

una estructura de coordinación más en forma. 

g) Lo más característico de la cuarta etapa es la reflexión sobre el sentido bíblico de la 

fé y cómo ésta exige el compromiso politico. (41) 

IV - Etapa ·Análisis histórico coyuntural y teológica de la liberación. 
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a) En la reunión de septiembre de 1974, otra vez en el Bajío, el tema central de 
reflexión es sobre la coyuntura actual de México, Hay una visión critica de Ja realidad 
mexicana a partir de la Revolución y especialmente de la situación y juego de fuerza 
en los últimos sexenios. También se estudia la historia de la Iglesia en relación con los 
poderes económicos y políticos mexicanos. 

b) La visión de la realidad es critica pero subrayando el análisis coyuntural. 

c) En cuando a las acciones se procura que sean aquellas que lleven al cambio y que 
signifiquen organización y movilización de la gente. 

d) En cuanto al método de trabajo se ve que tiene que haber coherencia entre los 
métodos que se emplean y la utopfa del cambio social. Toda acción debe tener una 
dimensión política y a partir d las necesidades económicas sentidas por el pueblo. 

e) En cuanto a la reflexión de fé se sistematiza; antes se hacía una reflexión en el 
interior def acontecimiento y una reflexión en el interior del acontecimiento, así como 
una reflexión que cuestione el orden actual y la manera de como los cristianos viven su 
fé. La reflexión desde la opción por el oprimido y las clases explotadas. También se 
profundiza en la dimensión política de la fé y en fa percepción de lo político como una 
dimensión que embarque toda fa existencia humana. 

f) En cuanto a la organización se hace la división por regiones en la república 
mexicana homogeneizándolas por rasgos geográficos, a fin de operativizar encuentros 
o intercambio de experiencias, así como cursos de capacitación de promotores 
(animadores). 

En este tiempo se toma conciencia claramente de los desniveles de mentalidad y se 
nota un vacio entre la teorfa que se ha ido elaborando en los encuentros nacionales a 
partir de algunas experiencias y las acciones reales que se están dando en la Base, en 
fa mayoría de las localidades. 

g) En la Sta. etapa se subraya fa necesidad del análisis coyuntural, y se perfila el 
significado de reflexjón de fé en el interior del acontecimiento y el compromiso con el 
oprimido, compromiso al que se parte y desean las CEBs. (42) 
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VI· Etapa • Toma de conciencia en el proceso seguido. 

a) En 1975 en la reunión de Morelia, se trata de captar el proceso vivido a partir de 

junio de 1972 y evaluarlo crlticamente. Este encuentro analiza los procesos con las 

etapas señaladas, sistematiza el análisis estructural y coyuntural {los modos de 
concretización de lo reflexionado), y se señalan algunos criterios y métodos par una 

reflexión de fé en el interior del acontecimiento y se avoca a estudiar la 

fundamentación teológica del proceso vivido en cuanto al análisis de la realidad, la 

reflexión y compromiso con el pueblo oprimido y con el proceso latinoamericano de 

liberación. 

b) A nivel organización se formaliza la división de regiones, la pertenencia al equipo 

central de todos los coordinadores de regiones y se subraya la necesidad de 
encuentros regionales, par superar los desniveles de mentalidad y para un intercambio 

de experiencias y apoyo mutuo en as acciones más significativas. 

c) En esta última etapa, lo principal es la toma de conciencia del proceso vivido, la 

fundamentación teológica del mismo y el sentimiento de urgencia del trabajo a nivel 

regional. (43) 

VII • Etapa La práctica sociopolltica de las CEBs en México 

En 1987 las CEBs realizan en Teocelo y Guadalajara algunos talleres para analizar las 

prácticas socio-politicas de la Iglesia en México, de esta forma se discutió la identidad 

de las CEBs como miembros de una Iglesia que se sitúa dentro de un contexto social 

concreto, de esta forma, se esclarecieron el lugar de la Iglesia, la clase social pro la 

que opta y los mecanismos que utiliza. 

Asf se cayó en la cuenta que la Iglesia no es monolitica · es decir, que no supone dar 

una respuesta única • , sino que es un organismo social vivo, que está en constante 

movimiento y reacomodando sus fuerzas, de esta forma, la Iglesia como órgano social 

es objeto de las Ciencias Sociales, susceptible de un análisis. Y éste debe abarcar 

tanto el campo de la interrelación entre Iglesia y sociedad: factor pasivo y activo en el 

contexto social, como el campo relativamente autónomo en que está constituida dentro 

de la sociedad. 
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También se hizo un análisis de los diferentes modelos de Iglesia optando por le 

modelo de Iglesia liberador. Asi se opta por los pobres ni ningún tipo de 

exclusivismos, descubriendo su dimensión política, se acepta que en la realidad los 

cristianos que están integrados denlro de las CEBs están en relación con las 

organizaciones populares. Sin perder su autonomía e identidad, están insertas en el 

movimiento popular y pueden generarlo y en muchos casos lo generan donde no lo 

hay. (44) 

Partiendo de la relación que hay entre los movimientos populares y las CEBs 

analizaremos el testimonio de las comunidades de base en la zona de los Pedregales 

de Coyoacán y su proyecto que se manifiesta en forma dinámica, y que se desarrollará 

en el siguiente apartado. 

RELACION DE LAS CEBs CON LAS ORGANIZACIONES POPULARES 

Todo lo antes expuesto nos lleva a descubrir las razones que fundamentan la relación 

de las CEBs con las organizaciones populares. 

Razones de la relación de las CEBs con las organizaciones populares. 

Las razones de que las CEBs entren en relación con las Organizaciones populares 

(OP) no sólo tiene fundamentos en la teología, sino tiene razones antropológicas, 

sociológicas, pedagógicas, culturales e históricas: 

a) Razón antropológica: El s~jeto histórico que busca la liberación y que se les 

respeten sus derechos de personas es -dentro de las CEBs o las OP - es el mismo 

hombre oprimido y explotado· aquí encuentra pues su identidad como sujeto. (45) 

b) Razón sociológica: para realizar el cambio en la sociedad injusta en la que se vive, 

las CEBs incapaces solas de hacerlo, es por eso, que se hace necesaria una 

organización más amplia y una acumulación de fuerzas que vayan construyendo y 

consolidando al sujeto social del cambio. ( 46) 



c) Nivel pedagógico: hay muchas razones par que las CEBs se relacionen con las 
OP. La Iglesia tiene que aprender mucho del pueblo, de su paciencia, de su 
sufrimienlo y de su terca esperanza, no obstante, tantos reveses que padece, de su 
sabidurla de la vida, de su creatividad ... Es toda una pedagogla que las CEBs como 
Iglesia que se consideran, pueden y deben aprender del pueblo en las OP. (47) 

d) En todo proceso de liberación entra el pueblo con toda su riqueza cultural, con sus 

slmbolos, su interpretación de la historia, su lenguaje, es decir con toda su cultura, Y la 
Iglesia como tal no dispone en su seno todos estos elementos. La sociedad .en su 
totalidad, rebasa en este sentido lo estrictamente eclesial. Por eso es preciso que si 

las CEBs buscan un cambio social que sea signo y anticipo de lo que ellos consideran 
al Reino, se relacionan con las OP para que el proceso asuma toda la riqueza cultural 

de .la relación de las CEBs y las OP. (48) 

e) Razón histórica: La gravedad de la situación en que se vive con carestía, bajos 

salarios, endeudamiento externo, falta de fuentes de trabajo, manipulación y 
corrupción política, enajenación ideológica, es un imperativo histórico que demanda la 
Iglesia y que exige una respuesta comprometida con el hombre de hoy. Esta respuesta 
a la situación de hoy, las CEBs sólo lo lograrán si se relacionan con las organizaciones 
populares independientes que buscan el cambio integral de la situación. (49) 

Tomando en cuenta estos criterios podemos a partir de este punto, abordar el ejemplo 
de las comunidades de base de Los Pedregales con sede en la Colonia Ajusco, ya que 

mediante su análisis podemos reconocer la trayectoria de las CEBs dentro del proceso 
de la organización popular de la zona, aspecto que se desarrolla en el siguiente 

capitulo. 
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Capitulo 3 
Antecedentes históricos de las CEBs y su relación con el movimiento urbano 

popular 

Para poder comprender el objeto de estudio que nos avoca, es decir la Opinión 
popular en el proceso de las Comunidades Eclesiales de Base de los Pedregales con 
sede en la colonia Ajusco, hemos considerado pertinente, señalar que el movimiento 
urbano popular de la zona va aunado al de las CEBs. Por tal motivo, en este capitulo 
se hace un breve bosquejo de la historia de la Colonia Ajusco, sus antecedentes 
históricos y el proceso de organización de la zona. Ya que en el siguiente capítulo sa 
abordará el fenómeno de las CEBs como sujetos sociales constructores de opinión 

Como ya se mencionaba en el capítulo anterior, los miembros de las CEBs ven la 
necesidad de concretar su acción transformadora en la sociedad y por tal motivo, se 
ven inmersos en la participación dentro de las Organizaciones Populares; y la colonia 
Ajusco • que corresponde a la zona de los Pedregales en Coyoacán -, no es la 
excepción. Bajo la luz hislórica del proceso organizativo de la región de Los 
pedregales observamos en ella la presencia direcla de los miembros de CEBs en la 
organización, lucha, y geslión en la zona. 

A continuación daremos una breve sinopsis de la historia de la Colonia Ajusco en su 
lucha por la regularización de la tenencia de la tierra. 

1) Ubicación geográfica 

Establecida en el corazón de la delegación Coyoacán, la colonia Ajusco es una de las 
cinco colonias populares ubicadas en fas 850 hectáreas de Pedregales en el sur del 
Distrito Federal. Las otras colonias son: Días Ordaz, Ruíz Cortínes, Santa Ursula, 

Ajusco y Santo Domingo. El perimetro de estas cinco colonias está delimitado al norte, 
por Copilco el Alto, Romero de Terreros, Cuadrante de San Francisco, Los Reyes, La 

Candelaria y San Pablo Tepetlapa. Al sur por la Avenida Chicomostoc-Liga 
Insurgentes que va del Estadio Azteca al IMAN. Al este por el Club Austuriano, la 

Colonia El Reloj y Calzada de Tlalpan. Al oeste por las propiedades de la Ciudad 
Universitaria, El Metro Universidad y el !MAN.En particular, la colonia Ajusco tiene una 

extensión de 261 hectáreas y se encuentra delimitada al Norte por los Reyes y la 



Candelaria, al sur por avenida Chicomostoc-Liga Insurgentes, al Este por la Ruiz 

Cortinas y Santa Ursula y al Oeste por Santo Domingo Coyoacán. 

Con todas las implicaciones que supone el tipo de vida en estas colonias. que son 

resultado de invasiones, los mismo integrantes de la comunidad inician las primeras 

acciones para buscar mejores condiciones de vida para esta zona. De esta forma, las 

vivencias cotidianas y los acontecimientos históricos, que se dieron en esta colonia 

cobran presencia bajo estas circunstancias. así como las luchas grupales para 

analizar, criticar y ofracer alternativas que emerjan de los mismos intereses de los 

habitantes de la colonia. 

El punto de partida de esta reflexión es el contacto directo con la realidad y las 

vivencias donde arrancan las acciones concretas enriquecida por la vida cotidiana, la 

observación, análisis y crítica grupal que surge entre otras organizaciones, de las 

CEBs 

2) Proceso histórico: 

La colonia Ajusco ha sido un punto de convergencia y de lucha de pobladores que han 

llegado en un peregrinar desde los pueblos de diversas regiones del interior de la 

República Mexicana, hacia el Distrito Federal; a los agrestes e inhóspitos Pedregales 

de la Delegación Coyoacán, desde los años de la década de 1950. 

Hombres, mujeres y niños tuvieron que construir su propio espacio donde vivir a fuerza 

de uñas, manos, sacrificios y organización. Y hasta hoy continúan defendiendo su 

derecho a vivir haciendo reales sus derechos, contra la presión de los intereses 

económicos y politices dominantes que segregan y expulsan, a fuerza de diversas 

formas, a los colonos pobres .. (1.J 

Cada rincón olvidado y cada logro definitivo son relato vivo de todas las luchas de los 

colonos, como una memoria de experiencias vividas, de los esfuerzos y alegría; de la 

impotencia, la furia, las incertidumbres; de los logros )' los errores; de las crisis y 

superación de la lucha - que aún no termina - y sus formas de organización a lo largo 

de los años hasta el presente. (2) 

Desde la fundación de la Colonia, como primera experiencia colectiva, van 

apareciendo en el testimonio, los diferentes agentes sociales, instituciones y 



organizaciones que intervienen en el desarrollo de la vida de estas colonias. Y en 

especial las CEBs, que logran tener presencia y participación activa. 

Así los grupos de campesinos y emigrantes asentados en estos predios inhóspitos, sin 

solución aparente, buscan formas de subsistencia. Los pobres sin tierra, con la 

posesión de estos predios, presionan al Estado para el "uso" de estas tierras porque 

no existía otra alternativa viable y el Estado tampoco podia ofrecer nada, sólo que, 

para aceptar esta situación irregular, tuvieron que pasar algunos años hasta que se 

fueron regularizando, poco a poco. (3) 

a) el nacimiento de la colonia 

Como parte de las luchas del pueblo, la red de trabajo permanente de los colonos, su 

apoyo, sus distintas formas de participación y organización han sido el soporte de la 

lucha por un espacio de vida en el terreno de la vida colectiva. (4) 

Desde la fundación de la colonia, como primera experiencia colectiva, can apareciendo 

en el testimonio, los diferentes agentes sociales, instituciones y organizaciones que 

intervienen en las colonias populares. En este nivel encontramos a la Asociación Pro

Mejoramiento creada en 1941 - dentro de la ley Orgánica del Departamento del Distrito 

Federal decretada por el presidente Avila Camacho-, como el primer mecanismo 

dirigido a imponer el control de la organización de las colonias populares en la ciudad 

de México. 

El reglamento de estas asociaciones consideraba ilegal la existencia de cualquier 

agrupación no autorizada por el D.D.F., bajo la justificación de que constituía un 

"perjuicio social el funcionamiento de organismos que estorben o interfieran el de las 

asociaciones debidamente autorizadas''. Para evitar cualquier posibilidad de acción y 
solidaridad colectiva, se prohibía a las asociaciones pro-mejoramiento de cada colonia 

intervenir en los asuntos relacionados con otras. Muchos años tuvieron que trascurrir 

para que los colonos descubrieran que la colonia Ajusco no era la única colonia que 

tenía problemas de lucha por la tierra. (5) 

De esta forma, el trabajo en la colonia Ajusco significó sigue significando para el 

colono una experiencia individual que se concretiza de manera grupal. 
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En la zona de los Pedregales, existen testimonios muy interesantes en torno a la lucha 
por la tenencia de la tierra, para tal motivo, entrevistamos a Doña Jovita Figueroa 
quien es fundadora de la colonia Ajusco, y nos relata cómo fue el proceso de 
organización de la zMa: 

"Era allá por 1960, un día una señora que nos rentaba un cuarto en Culhuacán, nos 

dijo que su hermana vivía en unos terrenos allá por la Ciudad Universitaria y que 
todavía había mucho lugar sin habitar, nos explicó a Pascual, mi viejo, y a mí dónde 
quedaban estos terrenos, ta mera verdad, ni me acuerdo bien por dónde entramos. 
Anduvimos camine y camine, acá eran puras piedras hasta C. U .. Me acuerdo, si. .. que 
\legamos por un cerro ... y empecé a ver que salían algunas señoras de unos hoyos. 

Apenas existían unas cuantas casitas de lámina recargadas sobre las rocas. 
Era muy difícil adaptarme a esta situación, ya que estábamos tirados, a la intemperie; 
yo cocinaba con tablas, con palos, con lo que encontrábamos. En el fondo del terreno, 

arriba, hicimos los cuartos con láminas, botes, palos y pedazos de madera ... 

Corno la mayoria que vivíamos aquí teníamos que ir hasta Ciudad Jardín por nuestras 
despensas, medicinas, o llevar a nuestros hijos a la escuela, era necesario poner 

trapitos rojos por donde uno iba a caminar para no perderse. Poco a poco, se fueron 
haciendo caminitos por donde íbamos pasando. 

El los reyes y La Candelaria que en ese entonces eran los pueblos más comunicados, 
ahf vivlan Juan Toledo y Jesús Chavero, esos señores venían y nos balaceaban y 
después nos cobraban de 30 a 50 pesos por pasar materiales de construcción y 
láminas. 

Allá por 1965 Juan Toledo empezó a decir que se iban a vender los terrenos. Se hizo 
una lista de 250 gentes para pagar los terrenos. en ese tiempo éramos felices, ya 
teníamos un lugar donde vivir." (6) 

b) Los comienzos del trabajo comunitario 

Cuando la colonia se empezó a poblar más, los señores hacían faenas todos los 
sábados, los hombres iban con sus barretas abriendo las calles y las mujeres con 

marro y cuña abriendo brechas y los niños recogiendo piedras ... (7) 



"Tuvimos también que comprarle un pedazo de terreno a los de la Candelaria para 
abrir una brecha que diera a la Avenida División del Norte. Así los sábados y los 
domingos iba la gente, ¡si ustedes hubieran visto! el cordón de gente con sus marros, 
niños, señores, señores. Todos a la hora de la comida haciendo el agua de limón, la 
salsa, los frijoles, los nopalitos, las tortillas ... 

Y como ya veíamos que la colonia estaba muy poblada, las mujeres, que éramos las 
que hadamos las gestiones, luchamos para que viniera un ingeniero del Departamento 
del Distrito federal. De esta forma vino el Ingeniero Sevilla del Departamento Agrario y 
conjuntamente con Jesús Chavero y Juan Toledo trazaron con un hilo y pintura las 
calles de la colonia, por eso las calles de la colonia están muy bien trazadas, los lotes 

· se hicieron de 1 O por 40 de fondo. (8) 

De esta manera, nos podemos percatar, que el trabajo y la organización colectiva 
aparecen en el terreno histórico de la Colonia Ajusco desde sus inicios, y solamente 
con base de este tipo de participación fue posible el cimentar un espacio cotidiano 
para el desarrollo de los pobladores. 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA COLONIA AJUSCO 

Primera etapa: Invasión 

En esta primera etapa, por el reducido número de colonos y la necesidad común de 
iniciar una colonia, hubo una gran unidad de los colonos en torno al líder y frente a los 
agresores externos: pueblos vecinos, particulares, policías y otros. 

El objetivo de la unidad política consistía en integrar la colonia y legitimizarla. No 
habia, por lo mismo, pleitos internos por la tierra que sobraba; lo que faltaba eran 

pobladores. 

La composición de la colonia era homogénea. Por las condiciones de vida que ofrecía 
la colonia en sus inicios los primeros habitantes fueron migrantes de muy escasos 

recursos que tenían necesidad de encontrar un sitio en dónde vivir. 

El gobierno intervino como protector y legitimador de los invasores. Le planteó 
condiciones para asumirlos como colonos, pero los aprobó y, con ello los sometió. 
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Los particulares intervinieron sólo para reclamar sus derechos, y propiciaron conflictos 
entre los mismos pobladores de Ajusco (9) 

Segunda etapa: Consolidación. 

En esta etapa se produce un fuerte incremento de población; la demanda de los 
terrenos aumentó y con ello el interés de tener el control de los terrenos; en ese 
momento ser líder representaba beneficios económicos. 

La lucha por el control de la tierra se inicia y se manifiesta por el surgimienlo de 
grupos que se enfrentan continuamente con los líderes por el poder. 

Dichos grupos están integrados por simpatizantes de la Teología de la Liberación 
organizados en CCB (Comunidades Cristianas de Base, hoy CEBs) y jóvenes 

simpatizantes con el PST (Partido Socialista de los Trabajadores ), asl como militantes 
del PRI (Partido Revolucionario lnslitucional). 

La colonia se divide, ya que los intereses por mejorar las condiciones de vida de la 
colonia se sustentan desde plataformas y apoyos politices diversos. Como lo podemos 
observar en el perfil de cada una de las organizaciones que confluían en la zona. 

Los integrantes de la colonia seguían siendo emigrantes de escasas recurso, pero 
mientras que en la etapa anterior la mayor parte era de un mismo lugar de origen· -

(Michoacán), en esta época ya empezaban a llega personas de diversos estados de la 
república. (Guerrero, Jalisco, Chiapas, Guanajualo) 

Se organizó el trabajo por comisiones que comenzaron a funcionar por zonas, cada 

una según las políticas que dictaba el líder y el confiicto con los otros grupos; en esta 
etapa se empezó a cobrar por el derecho a lote e invadir lotes ocupados. 

También comenzaron a intervenir diferentes dependencias de gobierno como el 

Departamento del Distrito Federal y FIDEURBE (Fideicomiso urbano en beneficio de 
las colonias populares), así como diversos líderes del partido oficial, que proponían 

alternativas para la regularización de los predios, pero ninguna de ellas dio resultado. 

SS 



Sin embargo, el gobierno a través de diversas dependencias, siguió siendo aliado a 

los lideres priístas y se manifestó en el apoyo e introducción de servicios públicos. 

Los particulares seguían reclamando sus derechos de propiedad sobre la colonia, pero 
cada vez con menos posibilidades de recuperar sus terrenos. ( 1 O) 

Tercera etapa: fin de la Invasión 

En esta etapa ya no quedaban lotes por repartir; la colonia estaba totalmente invadida. 
La presión sobre la tierra aumentó y con ella los conflictos entre los grupos politicos y 
sociales que trabajaban en la zona. 

Se mejoraron las condiciones de vida a través del emparejamienlo de las calles, 

introducción de luz y agua, creación de escuelas y mercados. También se observa el 
ingreso de personas de mayores recursos (profesionistas, empleados, funcionarios) a 

la colonia. 

Surgen también, nuevos grupos, cada uno de ellos con respaldo oficial diverso (como 
jóvenes de la colonia apoyados por los religiosos de la Compañia de Jesús, los 
adultos simpatizantes del PRI y algunos funcionarios públicos del ODF) esto generó 

una lucha intensa por el poder. 

Cada grupo aglutinaba a un sector de la colonia, trabajando por su lado para obtener 
la regularización, pero por vías diferentes y contradictorias. 

El gobierno intenta en vano la unificación de los grupos. Esto sólo se unian para 
protestar por cosas que amenazaban a todos, como la imposición de un presidente 

ajeno a la colonia. 

Los propietarios ante la imposibilidad de recuperar sus terrenos por la vía legal, 
trataron de hacerlo por la venta de lotes a tos colonos. Estableciendo alianzas con tos 
líderes y el Estado, a fin de recuperar lo que ya consideraban perdido. 

Encontraron poca respuesta por parte de los colonos, que lucharon por conseguir la 

contratación directa con el gobierno. (11) 
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Cuarta etapa: la expropiación: 

Con la definición de la situación legal de la tenencia de la tierra, los grupos empezaron 

poco a poco a desaparece o debilitarse. Los lideres hablan perdido su razón de ser, ya 

no quedaban terrenos que repartir, la expropiación dio derecho a la posesión a los 

colonos y la regulación quedó a cargo del nuevo dueño: el Departamento del Distrito 

Federal. 

El poder del PRI también se debilitó puesto que los colonos ya no necesitaban de este 

tipo de apoyo. Ahora iban a enfrentarse a su antiguo aliado: el gobierno. Para ello 

requerían un liderazgo no sometido al aparato de gobierno. 

Tampoco el aparato de gobierno necesitaba a los líderes fundadores y los desplazó 

incluyendo al grupo que había luchado por la expropiación. Ahora requería de nuevos 

apoyos y una lucha política para el control de los colonos. (12) 

Un movimiento que pretende ser Independiente 

Después de la expropiación de los terrenos de la colonia por el gobierno, se inició el 

movimiento de los colonos en su lucha por la regularización cabal de sus tierras. 

De esta manera los habitantes eligieron representantes por manzana y para que éstos 

fueran portavoces de sus demandas. 

La asociación por-mejoramiento de la colonia se vino abajo cuando fue la 

expropiación, la gente poco entendía lo que era tal organización y mucho menos lo 

que iba a significar. 

Se decía: "Ajusco tiene que ser regularizada''. Al grupo de señoras quienes 

regularmente se reunían como Acción Católica femenina, les empezó a entrar 

desconfianza de los acuerdos tomados entre los líderes de la colonia y las 

autoridades, y empezaron a movilizarse. Las mujeres ya estaban organizadas, pero 

tenían que avisar a toda la gente que estaba involucrada en el trabajo colectivo. 
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Este trabajo de las mujeres organizadas dentro de la acción católica femenina dan la 
pauta inicial al trabajo vinculado de manera directa entre los simpatizantes de la 
Teología de la Liberación y la organización popular de Ajusco. 

Las mujeres que estaban involucradas en la Acción católica femenina, dicen haberse 
hecho entes políticos en las reuniones de catequesis, doña Mary, una de éstas 
señoras dijo al respecto: 

'Viendo las necesidades de la colonia, que no tienes ni a dónde correr si se te pone un 
chamaco malo ... así de santas, santas y rece y rece, nos lleva la fregada. La gente 
tenía hambre, había miseria, no tenia una vivienda digna, estaba batallando sacando 
piedras. 

En ese momento no importaba mucho el prepararse para recibir sacramentos o sólo ir 
a rezar a la Iglesia, era necesario primero atender a las necesidades vitales de los 
habilantes de Los Pedregales. De ahí que no se nos hizo necesario, a partir de una 
reflexión de fé el ver de qué manera podíamos contribuir para mejorar nuestras 
condiciones de vida" (13) 

Quinta Etapa: Legalización de los terrenos 

En la etapa V (agosto de 1974 - diciembre de 1974) la movilización de la zona se 
dedica a apoyar ra lucha por la legalización de los terrenos. 

A través de la COPER (comisión permanente) instancia donde se coordinaban las 
acciones del consejo de representantes y que servía de mediadora entre los vecinos y 
FIDEURBE (fideicomiso dependiente del D.D.F. para regularizar zonas con posesión 
ilegal de la tierra), se gestionó que se contratara fa compra de los predios que había 

expropiado el gobierno. 

En esta etapa, se revitalizan los "estire y afloje" de los diversos grupos que convergían 
en Ja zona de Ajusco: tales como ef grupo de jóvenes, el COPER, el Partido Socialista 

de los Trabajadores, los religiosos (un grupo de jesuitas que trabajaba en la zona) y el 



comité independiente que cuestionaba fuertemente la posición del partido de izquierda 
y al Comité Distrital del PRI y que en determinado momento criticaron al consejo de 
representantes por "negociar con FIDEURBE" algunos términos de la contratación. 
(14) 

Sexta etapa: La contratación: 

La sexta etapa corresponde a marzo y mayo de 1976, después de las negociaciones 
realizadas con el Regente del D.F. se buscó consultar a las bases para reivindicar su 
capacidad de credibilidad ante la población, pero debido a las decisiones en el 
movimiento original que convocó a los diversos grupos, sólo quedaron los religiosos 

acompañando el proceso en Ajusco. Su labor quedó en un nivel meramente educativo 
y de acompañamiento para reestructurar la organización, recuperando la confianza 
con que contaban dentro de la organización local. (15) 

De esta forma, se forman las Comunidades Cristianas de Base CCB, hoy CEBs, 
aunque no debemos dejar de lado, que durante todo el proceso de regularización de 
Ja tenencia de la tierra en Ajusco participaron diversos grupos simpatizantes con la 

Teología de la Liberación aunque aún no se constituían como CCB. 

Inicio de las Comunidades Eclesiales de Base en Ajusco 

Hemos dividido el trabajo de la organización eclesial en varias etapas: 

Etapa 1 1965 • 1969 Inicio de labor por eí P. Gil Basauri 

Acciones aisladas y asistencialistas 
s.j. 

Etapa JI 1970 • 1973 Llega la comunidad jesuita y fundan la 
casa "Tomás Moro" 

Actividades individuales organizadas 

Etapa 111 1973 • 1974 Intentos de organizar la pastoral y 

organización del equipo con laicos 



Etapa IV 1974 Elaboración del proyecto de lrabajo 
Ajusco. (Cuautitlán) 

Apoyo a la lucha por los terrenos. Actividades 
centradas en el aspecto político de los terrenos. 

Etapa V 1975 Se retoma el proyecto de trabajo Ajusco. 

Etapa VI 1976 • 1979 Proyecto de Comunidades Eclesiales de 
Base en la pastoral Ajusco. 

Etapa VII 

zona.(16) 

1980 • 1994 Trabajo de CEBs y organizaciones de la 

Estas etapas han sido producto de las observaciones personales que han ido 
afiorando a través del desarrollo del trabajo de los agentes de pastoral (religiosas y 
sacerdotes) y de los laicos. Y principalmente obedecen a un intento de comprender el 
proyecto de CEBs en la Colonia Ajusco, según las características que más identifican 
los momentos por los que ha pasado la pastoral (trabajo). 

Etapa 1: 1965 • 1969 

Durante este tiempo el P. Gil Basauri s.j. siendo profesor de Filosofía en el Seminario 
de Rlo Hondo, comienza a visitar la colonia los fines de semana. En 1967 se inicia la 
construcción de la Iglesia de la Resurrección, la cual se concluye en 1969. En ese 
mismo año comienzan a colaborar 3 sacerdotes y 3 estudiantes de Teología. Sus 
visitas a la colonia Ajusco son resultado de inquietudes de la comunidad jesuita de 
estar presente con los grupos marginados. (17) 

Las principales actividades desempeñadas en la colonia, ayudados por señoras de las 

congregaciones marianas venidas de fuera de la colonia son: la organización de una 
guardería popular a cargo de las madres de familia, clases de costura, catecismo para 
los niños, ... todas estas actividades con un carácter asistencial, para permitir mejores 

condiciones de vida para los colonos. Por otro lado, hay actividades ministeriales, 
corno la "Adoración nocturna" y la Acción Católica Femenina. 



También se forman grupos de reflexión de la Biblia, donde se tratan de implementar 
las acciones sugeridas en el Concilio Vaticano 11, y trasmitidas de una manera sencilla 
y clara, que permitían una mayor concientización a los habitantes de la colonia. Dentro 

de esta renovación litúrgica se puede incluir la decisión de cambiar al "Señor de los 
Milagros" venerado en este lugar, por et "Cristo de la Resurrección", lo cual acarreó 

dificultades con algunos feligreses e hizo que se construyera otro templo a muy poca 
distancia. (1 B) 

La dinámica de acercamiento a la gente, los servicios religiosos van requiriendo de 
. una mayor exigencia, estableciendo la necesidad de establecer una comunidad de la 
congregación religiosa de la "Compañia de Jesús". 

Etapa 11: 1970 · 1973 

Con la decisión de establecer una comunidad jesuítica en la colonia Ajusco se inicia 

una segunda etapa en ta evolución del trabajo en la región. El número de miembros 
que componían a la "Comunidad Tomás Moro" eran 4 sacerdotes y 3 estudiantes de 

Teología. 

Al principio de su llegada no se tenía una visión clara de la problemática, tanto de fa 
colonia como de la Iglesia local; sin embargo, se buscaba una nueva forma de 

presencia Eclesial en fa colonia. La comunidad venía con deseos de participar en la 
vida cotidiana de fa gente (no olvidemos et carácter de los teólogos de la liberación) 

El objetivo era: "Participar con la gente de la colonia, en ta liberación de Cristo y de un 
orden social más justo" (17) 

Et establecimiento de ta comunidad en la colonia implicaba la asimilación de la forma 

de vida social y eclesial de tos colonos, padeciendo en carne propia las limitaciones 
que esta vida suponía. Asimismo, se pretendía convivir y comprometerse con ellos en 
su luchas; no en una forma paternalisla y colonialista. Las nuevas relaciones con ta 

gente de la colonia Ajusco tenderían a buscar una formación sacerdotal íntegra! dentro 
de la colonia, donde los escotares aprenderían valores humanos a partir de su vida en 

al colonia. (1 B) 



La meta era para poder sacar adelante os objetivos, era: "recorrer la colonia para 

evangelizar y no sólo centrarse en las actividades en torno al templo" (19) 

Estos primeros contactos con la gente no estuvieron exentos de fallas de integración 

con los pobladores: algunos jesuitas eran vistos por los colonos como "creídos por 

sentirse dueños de la verdad y despreciar la cultura popula~'; sin embargo, existía el 

deseo de servir a este sector de la sociedad, proporcionándoles todos los 

conocimientos y trabajos que les pudieran proporcionar. (20) 

Las actividades adquirían el matiz de ser más participativas en al linea sacramental, 

dando pláticas de formación prematrimonial, de renovación litúrgica, pláticas 

prebautismale. Básicamente las actividades de los años anteriores continuaron, 

agregándose además, nuevas actividades como: el coro, el club de jóvenes que era un 

espacio de recreación, análisis y cultura, el taller de chamarreros y formación de 

cale quistas. (21) 

En la evaluación realizada por el equipo de pastoral, se hace notar la convivencia y 
compromiso con la gente a nivel personal, pero sin impacto social. 

En 1971 se empieza a realizar un trabajo con acciones educativas y se inicia a la par 

un estudio sociológico de la colonia realizado por el C.l.A.S. de esta manera se 

empiezan a impulsar trabajos de tipo socio-antropológicos para evitar la proliferación 

de drogadicción en la zona de los Pedregales. 

En 1972 se busca que los grupos que convergen la Parroquia de la Resurrección 

integrados por laicos y religiosos se integren en la reflexión teológica para concretizar 

en acciones. 

Algunas de las acciones hechas en este periodo son: cooperativas de consumo, 

grupos de reflexión, grupos de teatro, división de tareas y faenas de trabajo en la 

comunidad. (22) 

En 1973 esta etapa se caracteriza por encontrar en ella una proliferación de 

actividades organizadas, pero llevadas a cabo en forma individual. En este año se 

busca una conciencia que implique acción de grupo como un paso intermedio; 



posteriormente, una conciencia de clase para hace factible esa transformación antes 

mencionada. (23) 

Dentro del aspecto teológico se busca que la religión sea medio de promoción 
humana, como preámbulo a lo trascendente, teniendo como meta la adquisición de 
formas de reflexión y acción sobre problemas concretas que faciliten una toma de 
conciencia de la situación en la que vivían los pobladores de la colonia Ajusco; 
involucrandose en los trabajos de organización vecinal. (24) 

Estas actividades se encuentran muy avanzadas durante esta etapa. Se llegan a 
formar verdaderos grupos que tienen una acción comprometida hacia su medio. Por 
ejemplo: las comunidades de reflexión llevan acabo acciones de lucha contra el alza 
de los precios del transporte público; se reproducen las cooperativas de consumo; el 
grupo de teatro proclama mensajes bíblicos para cuestionar el orden social de la 
época, a lo largo de toda la colonia Ajusco en escenarios naturales. (25) 

En este primer momento, dentro de esta etapa, las activídades continúan siendo las 

mismas todavía sin estar coordinadas entre sí. Al lograrse la integración de un equipo 
se dieron los momentos propicios para lograr una mayor coordinación entre las 
acciones, para lo cual se implemento comunicación entre las diversas organizaciones 
de la zona. También se pretendía que las investigaciones acerca de la colonia y su 
pobladores que se llevaban a cabo, fuesen más científicas, con el fin de que dieran 
una respuesta cabal a los problemas de la colonia Ajusco. (26) 

De esta forma, se busca conocer más al habitante de esta colonia y se analizan las 
condiciones socio-económicas-culturales del ser "ajusqueño". 

La realización de la"tipología del habitante de Ajusco" permitió la caracterización del 
modo de pensar de la gente de la colonia ante los problemas; como el de la familia, la 
religiosidad, el vecinazgo, la cultura, la manera de interacción. Sobre estos aspectos 

se ahondará en el siguiente capítulo. 

En 197 4 ya se definen los grupos de trabajo de una manera coordinada y se orienta la 

planeación al trabajo concreto dentro de la organización de la colonia. 
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Etapa IV: Elaboración de un proyecto {1974) 

Este proyecto se llamó Cuautitlán en él se concretiza el trabajo sistematizado llevado a 
cabo en la región. 

La utopía era: construir una Iglesia nueva en relación con una claridad desprivatizada, 
expresada como servicio, libertad, respeto y justicia, así .como en creer en el otro; 
llevando un Dios nuevo revelado por Jesucristo que se comprometiera y solidarizara 
con los hombres para liberarlos del egoísmo, escrúpulo, ley, opresión, miseria, etc. 
para que fueran más humanos. (27) 

Las metas eran: construir una Iglesia nueva que buscara: 

+ Propiciar más la unión de las personas de la colonia. 
+ Que anuncie y denuncie lo que va en contra del ser del hombre. 
+ Un trabajo que lleve a un compromiso, entendido como compromiso polltico. 
+ Que lleve a dar testimonio de caridad desprivatizada (28) 

La políticas generales eran: 

+ Trabajo con proyección de masas 
+ Se excluyen las acciones privadas 
+ Las actividades deben ser planeadas y evaluadas 
+ Revalorizar la cultura popular quitando lo arcaizante o conservador. 
+Trabajar con niños dentro de acciones familiares )29= 

Los grupos de trabajo para la elaboración de un esquema de acción eran: 

·Biblia 
- Grupos de matrimonios 
·Jóvenes 
• Catequesis jóvenes 
• Catequesis familiar 
• Cooperativas 
• Extras y acción popular de masas (30) 



Para esto se divide a la colonia en ocho secciones para echar a andar el trabajo en 3 

ai'tos, dependiendo de los programas que surgieran como resultado del recorrido y de 

los promotores de unida. (31) 

Etapa V: Fines de 1974 

El equipo de trabajo de la Parroquia orienta sus fuerzas en apoyar la lucha por la 

legalización de los predios de la colonia. 

La primera meta se propuso hacer un "barriada" relomando la organización de acuerdo 

a los 8 sectores. Este "barriada" es con el fin de informar a los colonos de lo que 

estaba sucediendo, y de esta forma organizó un Consejo de Representantes. 

La meta que se propuso se alcanzó mediante un sistema de información por 

manzanas: en 3 noches visitaban 2 manzanas, divididos en 5 equipos de trabajo 

durante un mes, de esta forma se cubrieron las 120 manzanas que componen a la 

colonia Ajusco. (se anexa plano de la colonia al final del apartado). 

Como ya sabemos esta lucha por los terrenos se venia realizando desde años 

anteriores por un grupo de jóvenes vinculados con los religiosos de la Teologia de la 

Liberación, y aunque tenian una orientación política, no estaban en relación con 

ningún partido político. Estos jóvenes tenían también relación con gente de la 

Universidad y el movimiento de 1968. (32) 

Las actividades se vuelcan de lleno al problema de los terrenos, principalmente 

orientados a su política, donde se forman varias comisiones, involucrando a todo el 

equipo: 

Comisiones del Area política: 

+Boletín 

+Temario y contenido de análisis con los pobladores de Ajusco 

+ Planeación de actividades y movilizaciones 

+Apoyo de abogados 



+Liturgia 

+Gestiones con FIDEURBE 

+contactos con otros grupos y organizaciones sociales de la zona. (33) 

En este sentido los del equipo de trabajo ven la apremiante necesidad de dar 

información a los pobladores, ya que las autoridades los engañaban y utilizaban a los 
colonos que estaban bajo la amenaza de que se le quitarian sus terrenos. De esta 

forma, nace un boletín para informar y promover la participación de los habitantes por 

manzana. 

Desde este punto de vista, se encuentran bajo la coyuntura de unificar a la colonia a 

través de los representantes de manzana y por medio de . ellos consolidar una 

organización que luchará contra FIDEURBE. 

En este momento se comienza a acelerar la lucha por la legalización de os predios, a 

partir de lo cual la gente solicitaba constantemente la orientación y puntos de vista a 

los miembros del equipo de la Parroquia de la Resurrección. De esta forma, el equipo 

se relacionó con el grupo de Jovita lideresa de la colonia anteriormente entrevistada, y 
quien participaba en un grupo autogestivo para la regularización de la tenencia de la 

tierra). 

En este nivel podemos observar una evolución en la concepción del trabajo pastoral, 

pues se dio el momento de orientar en una forma real y concreta el compromiso en la 

acción, en base a un problema real y concreto que orientaba toda la pastoral hacia un 

apoyo total desde le aspecto religioso que desembocaba en el compromiso politice. 

(34) 

No bastaba trabajar la pastoral con concepciones sacramentales de lo que la vida 

exigía. En este momento las organizaciones religiosas en la zona descubren la 

necesidad de hacer real la vida sacramental en la participación y el compromiso con 

aquellos que luchaban por no verse privados de su lotes, por el alza de precios que 

imponian los terrenos como lo pretendia FIDEURBE. (35) 



Etapa VI: 1975 

Esta etapa se busca a partir de la "Tipologla del habitante de Ajusco" establecer las 

líneas de trascendencia dentro del ámbito social, a través de un método dialógico, que 

consiste en que a partir de una serie de entrevistas se ubique la situación de los 

vecinos del lugar. 

En esta etapa se busca promocionar el proyecto trazado dentro de los grupos de la 

Parroquia de la Resurrección, con el fin de ampliar las acciones políticas; ya que se 

observa una crisis en el Consejo de Representantes de la colonia Ajusco porque 

existían conflictos por la lucha del poder entre los miembros de las diversas 

organizaciones: 

Por un lado los miembros del PST ganan espacios participativos, y FIDEURBE alarga 

la legalización de los terrenos; se desmoraliza la gente que participa y poco a poco 

van quedando regados los espacios ganados ante el gobierno. (36) 

Etapa VII: 1976 • 1978 

En este periodo concluyen las negociaciones de FIDEURBE con los grupos sociales 

de la zona, dando fin a un proceso de larga lucha. En este sentido, se busca 

implementar otro tipo de actividades para evaluar, retomar y continuar el proceso 

organizativo en la colonia Ajusco. 

Es importante recalcar que el trabajo de comunicación popular realizado en las 

diversas etapas del trabajo organizativo en la colonia Ajusco ha sido elemento eficaz 

para socializar entre los pobladores la región, el trabajo y las diversas actividades de 

la región. Para lo cual hemos considerado pertinente anexar unos boletines que 

circulaban en esas fechas por los Pedregales. (cfr. al final de este capitulo). En dichos 

boletines se explica la situación organizativa frente al gobierno con respeto a sus 

terrenos y las diversas faenas y jornadas de trabajo comunitario para beneficio social. 

Después de un análisis profundo el equipo de trabajo de la Parroquia de la 

Resurrección concluyó que era necesario implementar a las Comunidades Cristianas 

de Base CCB (hoy llamadas CEBs). Ya que se observaba que el trabajo con los 

anteriores grupos era monofacético, dada la gran gama de actividades desarrolladas 
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sin tomar en cuenta al hombre integro. De esta forma no debería de caerse en 
dispersiones de fuerza. (37) 

Por este motivo, las CCB vienen a ser el centro de interés y canalización de toda 
actividad y proyecto a implementar por el equipo, pues son los medios de mayor 

alcance nacional y latinoamericano, y esto le daria solidez al trabajo realizado en la 
zona. (38) 

A partir de este objetivo definido se inicia la elaboración de un nuevo proyecto, que 
implementa los lineamientos de las CCB. 

De esta forma, le proyecto quedó asl: 

1 .• Presupuesto: 

+ Proyecto de equipo 
+Relación con Fomento y Cultura (ONG jesuita de apoyo a la comunidad) 

+ Acción pastoral 
+Marco teórico pastoral (39) 

2.· Análisis de la Colonia Ajusco 

+ Descubrir las necesidades a partir de la misma colonia 
+ A través de un alternativa: eclesial y social 
+ Formando grupos relacionados entre si a partir del trabajo y problemas comunes 
+ Que tenga relación con otros grupos a nivel nacional (40) 

3.· Lineas de trabajo: Con el fin de impulsar el dinamismo de la colonia a través de las 

CCB que den una respuesta a los problemas sociales . 

• Para esto se toma como opción preferente la formación de CCB que giran en torno a 
un método que ayude a un desarrollo y proceso de integración, a través de una 

organización popular simple y operativa, tendiendo hacia unas terminales de trabajo 

que ayuden a partir de la realidad para llegar a un compromiso eficaz ante esa 
realidad. (41) 



4.· Relación Pastoral • fomento 

Se buscó una comunicación entre ambos proyectos, pues se desea dar una respuesta 
integral a la colonia. (42) 

Primer Periodo e.e.e. 1976 • 1977 

En este primer periodo de las CCB, surgen las primeras 7 comunidades cristianas de 
base las cuales se llamaron: 

"Cárcamo", "Nueva Michoacan", "Voluntad", "Totonacas", "Ajusco", "Toltecas" y 
"Amigos". Cada una de estas CCB realizaron diversas actividades sociales 
(Kermesses, fiestas} para juntar fondos para lucha por la tierra (unas más que otras}. 
(43) 

Segundo periodo e.e.e. 1977 -1979 

En este periódo se observan conflictos entre los asesores y esto repercute en que 
algunas comunidades se disuelva. Pero a fines de 1979 se·restructura el trabajo se 
incorporan 2 comunidades y se implementa un grupo de teatro. (44) 

Estructuración de las eEes Ajusco 

En esta etapa se inicia con el connicto de religiosos, las CCB estaban llegando a una 
situación de cansancio, desánimo e inactividad. 

De esta forma, se busca reestructurar las actividades en Ajusco de tal manera que se 
sostuviera el trabajo logrado en años anteriores, sosteniéndolo para conjuntar los 
esfuerzos de los sujetos activos. 

en este sentido se introyecta el esplritu renovador para crear más comunidades de 
base en la zona, el equipo de laicos, religiosas y sacerdotes reaniman el trabajo en la 
zona dividiéndolo en tres sectores para fines operativos. 

Asimismo se crean las comisiones de emergencias • para vecinos muy pobres o 
ancianos ·, la comisión de visiteo· para apoyar y promocionar a las CEBs ·, el espacio 
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de mujeres, catequesis, coros, dispensario médico y dental, y se continúa el trabajo del 
kinder popular. (45) 

Este proceso de reestructuración llevó aproximadamente 9 años en conformarlo y a la 
fecha, se sigue trabajando con estos ministerios, además de haber fundado hace 3 
años el comité de derechos humanos que da apoyo atención a la zona. 

Actualmente existen 60 comunidades de base en la zona de los Pedregales de 
Coyoacán, convergiendo en éstas alrededor de 2000 vecinos agrupados en las CEBs 
y teniendo como sede a la Parroquia de la Resurrección de la Colonia Ajusco, donde 
sus miembros trabajan, participan y lucha de manera activa en los diferentes eventos 
que acontecen en la zona. 

De esta forma, las CEBs en Los Pedregales con sede· en a Colonia Ajusco son 
elementos importantes dentro del proceso de movilidad social en la zona, generadores 
productivos de propuestas, acciones y análisis al aparato del Sistema Político de la 
Delegación Coyoacán, del Distrito Federal y de México. (46) 

En el siguiente capítulo analizaremos et papel que ha jugado y cómo to han juzgado 
las CEBs dentro del proceso de generación de opinión popular con respecto a al 
opinión pública institucionalizada del gobierno. 
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CAPITUL04 

LAS CEBs COMO MOVIMIENTO SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCION 
DE UNA OPINION POPULAR 

En este capítulo observaremos como las CEBs son actores dentro de los movimiento 
sociales, adquiriendo una identidad y discurso propios generando de esta manera, una 
opinión popular que les permite a los sujetos inmersos dentro de este contexto 
inlercomunicarse por medio de estrategias "sui géneris" que le dan la capacidad de 
incidir sustancialmente en el entorno social, para luchar por la conquista de espacios 

cotidianos dignos. 

De esta forma, podemos señalar que los miembros de la CEBs a partir de la identidad 
propiciada por la teología de la liberación y de su "renovación desde la pobreza" 
adquieren su papel de sujetos activos dentro de un proyecto - o utopía - enmarcada 
dentro de una lógica de movilización, que podemos ubicar dentro del movimiento 

urbano popular (MUP) en la Ciudad de México. 

Es conveniente señalar, que las CEBs juegan un papel importante dentro del MUP, y 
cuentan con un discurso propio que les permite una cohesión grupal con base en una 
lógica que se genera desde un proceso "democratizado( y que cuestiona todo 
discurso autoritario homogenizador. Así pues, las CEBs producen sus propios códigos 
que permiten a los sujetos apropiarse de las decisiones y la capacidad de resolver los 
problemas en su contexto, con el fin de generar satisfactores comunes. 

A partir de estas referencias realizamos un análisis de los recures o estrategias 
utilizadas por las CEBs con el fin de "circula~· la opinión emanada de los propios 
sujetos y de esta manera dar cohesión al grupo. Así pues, empezaremos nuestro 
análisis con la conceptualización de los sujetos sociales. 

¿Qué son los sujetos sociales? 

Los llamdos "nuevos sujetos sociales" son los actores, grupos o cumunidades que se 

dimensionan en los movimiento sociales. 



Son considerados como "nuevos" sujetos sociales porque para las ciencias sociales, 
hasta hace unos veinte años, no son tomados en cuenta como categorías analíticas 
para comprender los fenómenos de movilización dentro de la sociedad. 

"Un sujeto social es un agregado social que desarrolla su propia identidad alrededor 
de algún tipo de proyecto y que opera dentro de un campo bien definido. Los sujetos 
sociales pueden ocupar posiciones desiguales y jerarquizables, pueden tener 
dimensiones y grados de organización variables, así como proyectos muy diversos 
unos de otros" (1 ). 

De esta forma, la noción de sujeto colectivo nos remite a una colectividad donde se 
elabora una identidad y se organizan prácticas mediante las cuales sus miembros 
pretenden defender sus voluntades, al mismo tiempo que se constituyen las luchas (2). 

Es así que los sujetos, desde la perspectiva sociológica, se reconocen a partir de sus 
acciones incidentales en la sociedad, siendo éstas formas de expresión social, 
producto y producentes de la realidad socio-histórica. (3) 

En este mismo sentido, las CEBs desde el punto de vista eclesial, son una forma 
renovada de Iglesia, desde el pueblo y desde lo social; posibilitan la presencia activa 
del factor religioso-popular dentro de un proyecto histórico alternativo (4). 

Sin embargo antes de analizar más ampliamente el fenómeno social de las CEBs es 
necesario conceptualizar a tos movimientos sociales, ¿Que entendemos por 
movimientos sociales? 

Tomando como modelo analítico al de Alan Touraine, quien señala: "un movimiento 
social no puede analizarse de manera empírica ya que sus objetivos no se encuentran 
regulados por normas institucionales, ni mantenido por sanciones legales. De esta 
forma, a estos movimientos son considerados como extra oficiales, ya que se 
desarrollan al margen de toda institución" (5). 

El mismo autor explica que los movimientos sociales surgen de una acción conflictiva, 
coincidiendo con Alberto Melucci que indica que éstos se desarrollan "en tomo a un 
conflicto el cual mantiene una relación entre actores opuestos que luchan por recursos 
que cada quien valora" (6). 



De esta manera, si recordamos el origen de la teología de la liberación; también las 
comunidades eclesiales de base (CEBS), surgen de la periferia de los centros de 
producción como respuesta lo ya insituído, ante la necesidad de establecer su propia 
estrategia de desarrollo que les permita identificarse desde su ser pobres y 
marginados, ante la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Es importante señalar que aunque las CEBs no se consideran a si mismas como un 
movimiento social, se puede observar que en su acción incidental cotidiana, permiten 
ser analizadas desde la perspectiva de los movimientos sociales, ya que en su acción 
se integran o encabezan las protestas de algunos movimientos. 

Una vez originado el movimiento, se puede analizar su finalidad en téminos generales; 
en el caso de las CEBs que tienen en sus contenidos atención a sectores campesinos, 
obreros, etc. -y en particular la que nos alañe relacionada con el movimiento urbano 
popualar- observamos pues, que el impacto de transformación en las relaciones 
sociales incide en la presentación distinta de la sociedad y del futuro del entorno de 
los que participan en este movimiento. 

El mismo Touraine nos dice que los movimientos sociales: "no son respuesta a una 
situación social, sino que son los sujetos que participan en el movimiento quienes 
crean y recrean su entorno social". Esto entonces, nos remite a las conductas de 
cambio de los individuos que sustentan a los movimientos sociales (7). 

Sin embargo, es importante aclarar cuáles son los cambios que se pretenden a partir 
de los movimientos sociales, ya que éstos llevan a cabo acciones tendientes a 
transformar las relaciones sociales. Y esto los distingue de lo que Touraine define 
como luchas sociales, donde a diferencia de los movimientos, los sujetos que 
participan en estas luchas tienen límites, como heterónomas (que se unifican ante la 
influencia de un agente exterior, el patido polltico, el cual se define por su voluntad de 
conquistar el Estado, más que por su acción transformadora de relaciones sociales, 
como sucede con los movimientos). 

A diferencia de los movimientos sociales, las luchas cuestionan directamente al 
Estado, el cual se considera el principal agente de cambio. Por eso el campo de las 
luchas sociales se vuelve cada vez más autónomo con relación a la acción de los 
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movimientos sociales (otros autores hablan de las luchas como etapas por Is que pasa 
un movimiento). 

El autor en cuestión señala que "ningún movimiento social actual puede identificarse 
con el conjunto de conflictos y de fuerzas de cambio social, pero que el dominio de los 
movimientos sociales jamás se aisla, y por lo tanto, no se puede reducir a simples 
conflictos o eventos espectaculares. Esto implica pues, que estos movimientos tienen 
una fortaleza que se garantiza por medio de Jos códigos que se manejan al interior del 
mismo. 

En este sentido, podemos observar que el movimiento urbano popular en el que están 
inmersas las CEBs no sólo busca solución del conjunto de exigencias negociables que 
surgen a partir de las necesidades de Jos sujetos que lo conforman, sino que éstos 
mismo sujetos crean ciertos espacios de relfexión y análisis para mantener Ja cohesión 
al interior de su misma organización y evaluar los preceptos que dan sustento al 
discuros manejado a partir de la exigencia de sus necesidades. 

Para completar esta idea, se puede plantear lo que Me/ucci indica al respecto: "en los 
movimientos sociales lejos de reducirse a la búsqueda de bienes materiales, los que 
participan (sujetos) buscan también una solidaridad e indentidad (aqul entendemos a 
la solidaridad como la capacidad de Jos actores de compartir una identidad colectiva), 
es decir, una capacidad de reconocimienlo individua/ para que se genere su unidad 
social como grupo (9). 

Por su parte, Ludo/fo Paramio, permite a partir de su análisis, distinguir a los 
movimientos sociales a partir de los fines que persiguen: 

Por un lado concibe a los "movimientos reactivos" considerados así porque evitan 
agresiones a intereses comunes que pueden considerarse como derechos legitimas. 

Por otro lado, toma en cuenta tos "movimientos proactivos", que son aquellos que 
buscan la ampliación de estos derechos (10). 

De esta fonna, podemos ver que la movilización de las CEBs en la zona de Jos 
Pedregales de Coyoacán puede ser considerado, en un primer momento, como un 
movimiento reactivo ya que se inició como una movilización en la que sus miembros 
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evitaban ser agredidos por las disposiciones del Estado ante la regularización de la 
tenencia de la tierra, (cfr. capitulo anterior) Más adelante, y hasta ahora, se concibe, 
en cambio, como un movimiento proactivo, porque se busca que los habitantes de esta 
zona cuenten con agua potable, drenaje, alumbrado, ser respetados en sus derechos 
ante las instadas judiciales que realizan abusos en esta región, etc. 

Es así que los movimientos sociales, van cambiando y dentro de su proceso ofrecen 
nuevas orientaciones que especializan o especifican sus demandas de acuerdo a los 
niveles, también cambiantes de interés de sus integrantes. Melucci constata que los 
movimientos sociales son sistemas de acción que operan en un campo sistemático de 
posibilidades y límites. (11) 

Al irse separando del subsistema de la política partidista, debido a la dinámica de sus 
propias necesidades y expectativas, van adquiriendo otra característica importante: la 
utonomía. Esta autonomía en términos de Touraine, es la que impulsa a crear sus 
propios instrumentos de acción, a partir de sus propias experiencias. 

Como un ejemplo de esto es, el caso de las CEBs de Ajusco, que a partir de su 
experiencia dentro del movimiento urbano popular, ahora ya cuentan con un sistema 
de intercomunicación que facilita la movilidad interna. Como se observa en el siguiente 
texto que es reprodución íntegra de un boletín ínfonnativo que circulaba en Julio de 
1976 en la zona de los Pedregales: 

"PASO DE FIDEURBE A CODEUR" 

El pasado mes de junio fue creado por acuerdo presidencial CODEUR, (Comisión de 
Desarrollo Urbano del D.F.) para unir a varias instituciones que cumplirían las mismas 
funciones. Estas mismas funciones. Estas instituciones son: Procuraduría de Colonias 
Populares, la Dirección de Habitación Popular y FIDEURBE. 

1.- >En que consiste el paso de FIDEURBE A CODEUR? 

a) Todos los derechos y obligaciones de Fideurbe pasan a CODEUR. Esto quiere decir 
que todos los acuerdos escritos y firmados entre colonos y FIOEURBE, seguirán 
siendo respetados por CODEUR. 



b)FIDEURBE seguirá funcionando como lo venía haciendo hasta ahora, hasta el 
momento en que CODEUR toma en sus manos la administración. 

2.-1 Qué va a pasar con quienes ya contrataron v están pagando regularmente? 

Puesto que es un contrato firmado entre el colono y FIDEURBE este contrato será 
respetado tanto a precio de los $40.00 como en el plazo que se hayan fijado. Este 
contrato se podrá cambiar solamente cuando las dos partes estén de acuerdo a que 
cambie. 

3.- 1 qué sucederá con quienes ya contrataron y están retrazados en sus pagos? 

La cláusula quinta del contrato de FIDEURBE, dice, que si una persona no paga con 
tres meses seguidos perderá sus derechos al terreno y FIDEURBE podrá disponer de 
él. También dice que si una persona no puede pagar, deberá presentar por escrito a 
FIDEURBE antes de que termine el plazo de los tres meses, y FIDEURBE hari! un 
estudio socio-económico para ver si es necesario alargar el plazo. 

Esta cláusula no la ha llevado a cabo FIDEURBE. Hay personas que no han pagado 
tres meses seguidos, ni han presentado su escrito y FIDEURBE no ha reclamado su 
derecho por el terreno. Es posible que CODEUR sí lo haga. 

4.-1 Qué va a pasar con quienes no han contratado? 

Puesto que no hay ningún acuerdo, los derechos y deberes de FIDEURBE y es 
posible que CODEUR suba el precio de la tierra 

Aunque por acuerdo, los derechos y deberes de FIDEURBE ya pasaron a CODEUR, 
no se sabe el tiempo que durará en pasar la administración técnica de FIDEURBE a 
CODEUR. Puede ser una semana, un mes o tres meses.Entonces CODEUR 
comenzará a ejercer sus funciones." (12) 

Este texto nos demuestra cómo los "pedregalenses o ajusqueños" a partir de la 
utilización de este tipo de "medios" como el boletín, producen un discursos que permite 
que todos los vecinos en un primer momento, socialicen la información. Asi, de 
acuerdo con el ejemplo que se ha transcrito, se puede observar cómo se orientan 
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acerca de la realización de trámites ante instancias gubernamentales que, para 

personas como las que habitan los Pedregales -amas de casa, trabajadores de la 
construcción, obreros, y en general, sujetos que emigran del campo a la ciudad
suelen ser inaccesibles, ya que los códigos implementados por el Estado están por 
encima de la comprensión de los pobladores. En este sentido valoramos este boletín 
como un instrumento que les permite a partir de las propias experiencias de los sujetos 
ser autogestivos ante las instancias gubernamentales. 

Sin embargo, es importante aclarar que las CEBs y el movimiento de la zona de los 
Pedregales durante el proceso de inicio de la gestión, independientemente de los 
partidos políticos, llegaron a incidir en propuestas partidistas incluidas en la agenda 
del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Partido Revolucionario 
lnslitucional(PRI) de la zona, e inclusive dos intregrantes del movimiento se integraron 
como candidatos a diputados por los partidos anteriormente citados. 

Dada la pluralidad y convergencia ideológica del movimiento (cfr. anexo del capitulo 
anterior, en relación de las diversas corrientes que integran el movimiento por la 

tenencia de la tierra) que provocó escisiones que permitieron posteriormente que en 
las elecciones de 1976 hubiera una claridad en el interior del movimiento con el fin de 
evitar todo tipo de coptación del mismo. 

En el caso de CEBs se hizo una reflexión en este momento del proceso autogestivo; 
quedando claro, que algunos partidos politices buscaban legitimarse ante ellos para 
conseguir, asl, el respaldo de los pobladores y al mismo tiempo asegurar el voto. 

Esta experiencia permitió que al interior de las CEBs se clarificara el papel de los 
pobladores de la zona ante el Estado, cayendo en la cuenta que era necesario 
resolver las peticiones sin ninguna injerencia partidista. 

Al respecto, Melucci señala que este tipo de experiencias donde los movimientos 
sociales se relacionan directamente con los partidos politices no se puede decir que 
sea el fracaso o éxito del movimiento, sino que ésto adquiere otra significación en 

cuanto a que propicia una revaloración al interior del movimiento. ( 13) 

También es importante aclarar que entre los miembros de movimientos sociales, no se 
puede decir que haya un líder o lideres específicos, tal como los conciben los partídos 
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políticos, sino que cuentan con una organización más o menos flexible y con un grupo 
dirigente que puede existir explícita o implícitamente. 

"Un movimiento social no surge a partir de un llder, sino que pasa por un procesos de 
distintas etapas que lo van conformando como tal."(14) 

Es as! que en Jos Pedregales, el movimiento por la lucha de la tierra surge debido a 
condiciones políticas, sociales y económicas de la zona, y dentro del mismo papel de 
las CEBs es fundamental, ya que permite encauzar el proceso y orientarlos de manera 
que se puedan alcanzar sus metas y construir su utopía. 

ETAPAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

A partir de fa idea de que los movimientos sociales tienden a modificar uno o varios 
aspectos importantes de la organización cultural y social (Touraine) se pone de 
manifiesto la nueva relación entre actor social y sistema social. 

Esta idea manejada por Touraine de manera poco explicita, pero que permite peñilar a 
un movimiento social surgido por necesidades muy concrelas da la pauta para 
continuar este análisis. 

Pero conviene también reconocer que la realidad donde se desenvuelven los 
movimientos sociales, según Zemelman y Valencia (14) tiene que observarse a partir 
de tres supuestos. 

Que es una realidad en movimiento.- entendiendo que los dinamismos sociales 
posibilitan diversas potencialidades a los sujetos que están dentro de ella y eslo 
permite una reestructuración constante. 

La realidad tiene un proceso multidimensional.- es decir, que la realidad tiene múltiples 
dinamismos que reconocen ritmos temporales particulares. 

La realidad es también una síntesis de procesos temporales diversos.- en la realidad 
se construyen y articulan temporalmente diversas, por un lado, hay un doble 
dinamismo: el tiempo objelivado (de los fenómenos temporales) y los flujos y reflujos 

propios de cada nivel. 1~ 



Esto pues nos remite a que los sujetos, y en nuestro caso las CEBs son los que 
construyen y sustituyen su realidad, siendo producto de esta realidad nunca alabada, y 

donde se reconocen también las potencialidades de los mismos sujetos, lo cual es vital 

tanto para el logro de los objetivos del movimientos para la tenencia de la tierra en los 

Pedregales de Coyoacán, como para el fin trascendente de la teología de la liberación. 

Por otro lado, también es importante diferenciar los tres momentos de análisis que se 

refieren a las fonmas de construcción de los sujetos: 

1) El momento de lo individua/: que se da en lo familiar y cotidiano. 

2) El momento de lo colectivo: de la identidad, del horizonte histórico compartido. 

3) El momento de la fuerza: donde el sujeto despliega en 1o·co1ectivo prácticas dotadas 

de poder. (15) 

Porque es aqui donde se puede analizar más a profundidad el papel de las CEBs 

como un espacio formativo en los individuos ya que, a partir de lo individual es donde 

el análisis de la realidad se da en la familia misma. Asi por ejemplo, cuando un ama de 

casa asiste a su reunión semanal de la comunidad y en ésta se analiza la necesidad 

de organizarse para hacer compras en común, ya que los costos de la vida no le 

permiten cubrir todas sus necesidades de manera cabal, descubre que si compran las 

cosas colectivamente podrían. obtener precios más bajos, al mismo tiempo, en la 

reunión semanal encuentran la oportunidad de convivir y compartir sus problemáticas 

con otras vecinas o compañeros, así como acercarse de manera comunitaria a la 

proximidad de la experiencia de la "comunión religiosa". De modo que desde lo familiar 

ya observa la necesidad de identificarse con otros como "pobres" o "marginados", y asl 

pues, surge la organización donde todos trabajan de manera articulada para satisfacer 

sus necesidades de una mejor manera. 

O como el caso de la organización popular de la zona surgida a partir de el conjunto 

de reflexiones individuales que se potencializaron en el cuestionamiento de las 

disposiciones gubernamentales para reglamentar los predios de la región. 
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Por otro lado, aunque en el capítulo 2 sobre las CEBs se detallan los niveles de la 
realidad que trabajan Zemelman y Valencia para estudiar los movimientos sociales, los 
retomaremos para hacer nuestro análisis. 

El esquema que estos investigadores proponen se fundamenta en la idea de niveles 
de la realidad en la que están articulados entre sf, observando los siguientes: 

1.· Nivel Individual 

Que dentro del nivel lógico permile fa apertura de la subjetividad individual a lo 
colectivo . Se manifiesta en los modos de resolver necesidades. 

Después se apropian del contexto y se asumen actiludes vivenciales, a partir de las 
percepciones elaboradas. 

2.· Nivel Colectivo 

Las prácticas colectivas son reconstruidas en lo grupal en función de las modalidades 
de articulación de lo colectivo. De esta forma se dan estrategias y prácticas de 
nucleamiento dentro de un espacio determinado. 

Se observan puntos de relación entre las formas de apropiación del contexto y 
modalidades de articulación del colectivo. 

Mediante experiencias grupales se define una identidad que permite diferencias qué 
es lo propio. y qué les es ajeno, a fin de percibir cuál es su fuerza. 

3.· Nivel de la Utopfa 

En el nivel lógico se abren los espacios de experiencias para tomar conciencia de la 
realidad posible con el fin de elaborar un horizonte histórico compartido. 

4.· Nivel del Proyecto 

Se hace necesario ver la potenciabilidad del proyecto, a fin de ver qué tan posible es 
la utopía. 81 



Reconociendo opciones dentro del mismo proyecto: 

Relación micro-macro. 

Relación presente-futuro 

Voluntad colectiva como necesidad social. 

5.-Nlvel de fuerza 

En este nivel se ve la posibilidad de construir el proyecto, mediante la voluntad de 

poder de los sujetos a partir de las prácticas constructoras de la realidad.(16) 

Es así que observamos la necesidad a partir de este esquema de vislumbrar cómo los 

sujetos sociales inciden en la sociedad y cómo estos mismos sujetos construyen su 

propio discurso, su propia opinión ante la que les quiere. infundir el sistema político 

preexistente, para poder, más adelante analizar cómo las CEBs construyen su propio 

discurso. 

Para esto se hace necesario también conceptualizar a la opinión pública en cuanto 

generadora de opinión en los sujetos. 

¿Qué es la Opinión Pública? 

El proceso de la comunicación es tan complejo, que falta mucho para que cabalmente 

sea comprendido. Pero lo que sí podemos observar es que la comunicación tiene 

ciertas funciones, dependiendo de quién sea el que emita ésta. 

En la cotidianidad absorben que "los hombres como individuos sociales: no sólo 

hablan para expresar sus conocimientos, deseos o sentimientos, no sólo registran 

pasivamente lo que otros dicen, sino que, sobre todo hacen. que la comunicación tenga 

lugar en una interacción social donde el oyente, mediante la enunciación, el texto 

(discurso), pretende ser influido por el hablante( ... ) 

Pero a la par los individuos y grupos adoptan y elaboran determinados "contenidos" 

que llevan información de deseos, decisiones y actuaciones... basados en 

costumbres, reglas, convenciones y valores que circulan a través de la micro

interacción social, es decir ante el diálogo" (17) o comunicación interpersonal o a 
ez. 



través de medios o estrategias comunicativas implementadas al interior de los 

movimientos sociales, y en especial, de las CEBs. 

Este dinamismo permite concebir que haya otros códigos o sistemas de comunicación 

alternativos ante un discurso preestablecido. 

Recordamos que la concepción tradicional de la Opinión pública es un mito, ya que el 

objetivo de la opinión pública consiste en aceptar o en repudiar diversas valoraciones 
que para el sistema que sustenta Ja opinión pública son no válidas, ya que acentúan o 

desvirtúa'.n el discurso que manejan los líderes que el mismo "poder'' sustenta. 

Entonces, si Ja opinión pública es un producto subjetivo, ¿Cómo Ja perciben Jos 

individuos? 

Si bien, el proceso de percibir y configurar la opinión pública es subjetivo, de ahi no se 

sigue que sea ideosincrático. Un gran número de fuerzas políticas están en juego para 

modificar, corregir o cuando menos, establecer limites y discrepancias entre versiones 

de opinión pública que pueden ser sostenidas por los líderes de opinión. Entre estas 

'füerzas" destaca la presión de los medios de información sobre Jos que toman 

decisión para definir su percepción actual de la opinión pública respecto a esta 

situación controversia!. 

Un ejemplo es el manejo de encuestas donde Ja "supuesta opinión pública" define 

cuáles son sus preferencias o aseveraciones en cuanto a fenómeno, suceso, producto 

o elección. Y otro ejemplo se puede constatar en que la necesidad objetiva de vivienda 

en Jos Pedregales de Coyoacán, se traduce en un discurso que justifica y legitima no 

sólo la invasión de terrenos, inicio o fundamento de la colonia, sino, posteriormente las 

demandas actuales (como Ja defensa de tos derechos humanos en la región por parte 

de las autoridades policiacas. 

Esto nos remite al análisis hecho por Pierre Bourdieu (19) donde el afinma 

categóricamente que la opinión pública no existe, debido a que observa primero cómo 

son elaboradas las encuestas, en cuanto a contenidos, cómo pueden orientarse las 

preguntas para obtener Ja respuesta esperada, o qué tipo de personas son las que 

vamos a entrevistar, es decir, a qué sector o sectores sociales tenemos particular 

interés de reconocer como opinantes. Y es que la opinión pública a la que se refieren 
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algunos textos teóricos y numerosos estudios y encuestas, no refleja la complejidad 
del fenómeno real que, como en el caso que nos ocupa, tienen múltiples facetas. 

En los estudios clásicos sobre opinión pública las percepciones sobre información 

acerca de actitudes ciudadanas se observan fácilmente en las elecciones formando 
parte ya de un ritual recurrente a fin de determinar cuál es el factor que debe ser 
tomado en cuenta dentro del marco de la influencia politice. De esta forma las 
elecciones ayudan a mantener la notoriedad y legitimidad de las encuestas como un 
supuesto reflejo de opinión popular (entiendo a la opinión popular la que emerge de un 
grupo o sector determinado ante la vida social, política, cultural o económica del país). 

Lo cierto, es que como cuestión política cotidiana, las percepciones de opinión pública 

ocurren dentro del marco de la influencia política, no dentro de la elección. En el marco 
de influencia los que toman las decisiones (subsistema de poder) reciben información 
sobre actitudes ciudadanas en una gran variedad de fom1as, sea directamente (cartas, 

telegramas, marchas ... ) o indirectamente (encuestas, editoriales, notas informativas ... ) 

Esta aseveración rompe con la concepción tradicional de opinión pública "como 
tendencia o dirección de la opinión individual que es coincidente con el sentido de lo 
que piensa todo grupo social o la mayor parte de él"(20) 

De esta manera que lo que se llama opinión pública es en nuestro país, por ejemplo, la 
forma del discurso "institucionalizado" del sistema político mexicano con el fin de 
sustentar su poder y homogeneizar criterios discursivos de los sujetos sociales, todos 
tendientes a legitimarlo. 

Sin embargo, esta concepción, que silencia su alternativa, abren por otro lado, la 
posibilidad de "descontento"; es decir, si los problemas son de cierta índole que como 
en el caso de los movimientos sociales, donde el discurso o el código que maneja 

sistema político mexicano no da respuesta o simplemente no se identifica con el de los 
sujetos, es entonces cuando éstos se articulan en una acción mancomunada donde 

cuestionan este nivel discursivo y de códigos proponiendo otro, donde ellos se 

identifican. Tal es el caso del movimiento urbano popular (MUP), y en especial, del 
importante papel de las CEBs durante el proceso de regularización de la tenencia de la 
tierra en la colonia Ajusco, y su presencia actual en la región. 
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De esta forma, es como surge la que llamo "opinión popular" que se gesta a partir de 
la conjunción de varias percepciones individuales de la re¡¡lidad, que se conjuntan en 
un colectivo a fin de unificar criterios (fuerzas) para buscar un proyecto o utopía común 
..que no necesariamente implican homogeneidad- pero que conllevan a una acción 
colectiva en pro de generar un entorno más homeostático. 

Es asi que hoy podemos considerar a la opinión pública como " la interpretación que 
niega el discurso democrático con los movimientos revolucionarios y su pretendida 
fuerza legitimadora, que por su parte, aparece en la actualidad definida como un 
movimiento social. 

"La opinión pública es un término contradictorio de acuerdo con lo que designa la 
realidad, y su función es básicamente reforzadora de los intereses de los grupos a 
cuyas campañas de opinión se adhiere. No es un resultado espontáneo de las 
relaciones intersubjetivas como los movimientos sociales, sino que procede por efectos 
de intemalización de opiniones ajenas, formuladas a partir de los intereses que sus 
seguidores ignoran,"(21) 

De esta manera podemos señalar que los movimientos sociales, asi como la opinión 
pública tienen una repercusión en el ámbito de lo político, y surgen a partir de 
individuos (conciencias individuales) que inciden sustancialmente en la esfera de lo 
social y que no necesariamente tienen una implicación politica, pero se interpenelran 
ya que se encuentran en los niveles de lo social y político; al mismo tiempo es 
importante señalar que ambos espacios tienen sus propias características que los 
diferencian. 

LAS CEBs Y LA COMUNICACION 

En los actuales procesos socio-políticos de los paises latinoamericanos caracterizados 
por los conflictos y la emergencia de los nuevos sujetos sociales, -no olvidando el 
mismo origen de la teología de la liberación expresada en sus "células", llamadas 
comunidades eclesiales de base -en particular, de los sujetos que inciden en el 
subsistema político de corte popular, las relaciones de la comunicación se convierten 
en espacios privilegiados que expresan claramente las tendencias y las características 
de esos procesos. SS 



Esto tiene una íntima relación a los procesos de construcción, constitución y 

reconocimiento de identidad individual y de otros actores sociales y sujetos politices, a 

partir de un discurso que les permite interrelacionarse, pariendo desde su propia 

experiencia individual que se traduce en una incidencia colectiva. Esto significa que la 

comunicación es parte esencial de la producción y reproducción del "llamado 

consenso social", de la "hegemonía" y la "legitimación", así como de prácticas 

"contrahegemónicas" o "contestatarias". Es a partir de la creación y recreación de 

proyectos sociales y la producción de significaciones sociales y discursos en 

particular, como los grupos populares insertos en movimientos sociales, avanzan en la 

construcción de sus ideales. 

A la par podemos observar como "los sistemas o redes de comunicación", 

conformados por los llamados medios de comunicación masiva, a partir de 

"mecanismos de control" y con base en un discurso homogenizador, muestran 

claramente las "tendencias autoritarias" en "aras de una supuesta democracia ya que 

se presentan en una formación social que tiende a diseminar la identidad del sujeto, y 

por lo tanto, rompe con toda posibilidad de movilización social del mismo. 

Es aquí que nos permitimos observar la pluralidad de actores sociales y discursos 

reconocidos al interior de un proyecto social determinado en amplitud o estrechez 

institucional de los espacios de construcción de discursos públicos; la mayor o menor 

presencia de actores populares y los grados de concentración o socialización del 

poder, en el caos particular de los recursos del mismo poder, a través de la 

comunicación. 

Así pues conceptualizamos y contextualizamos los procesos comunicacionales como 

componentes de la totalidad social, en el marco de la realidad latinoamericana, a partir 

de los movimientos sociales. Esto implica: 

1° Ubicar y estudiar el proceso de las CEBs como fenómeno que adquiere sentido al 

estar inmerso en la dinámica de construcción, reproducción e impugnación de un 

proyecto social propio. 

2º Reconocer que los procesos comunicacionales dentro de la toma de decisiones al 

interior de las comunidades eclesiales no escapan de la contradicción cohersión
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consenso en cuanto formas de ejercicio de poder que interactúan, conviven y que 

condicionan o dominan. Tal es el caso dentro de los diversos períodos por los que ha 

pasado este proceso eclesial en fa zona que ha provocado conflictos y "bajas" corno a 

principios de los 80 cuando se da el conflicto entre jóvenes laicos ante fa imposición 

de los religiosos, pero que se logra superar y que se torna corno una experiencia para 

no caer en ese tipo de problema. 

3° La institucionalización de éstas formas de poder -<:orno en el ejemplo de los 

Pedregales, anteriormente citado- puede conducir tanto al autoritarismo como a la 

democracia, de tal forma, que la comunicación no sólo contribuye a legitimar a nivel 

discursivo pautas de reconocimiento de los regímenes políticos y de los actores 

sociales en cuanto a ciudadanos , sino que, en su seno también se reproducen 

prácticas comunicacionales ianto democráticas corno autoritarias. 

4° Tanto la dinámica de reproducción de los proyectos sociales, corno la generada por 

fa contradicción consenso-cohersión se resuelve de acuerdo a la correlación de 

fuerzas que se establezca entre los sujetos que interactúan a manera de agentes 

protagónicos en una formación social determinada, asi también la lógica del 

comportamiento de tos procesos comunicacionales que se definen de acuerdo a ta 

existencia de estos sujetos, a sus formas de comportamiento y a la correlación de 

fuerzas preponderantes. 

De esta forma, observamos que las CEBs son antes receptores de una realidad que 

apremia para ta consecución de "estrategias" viables de acuerdo al contexto socio

hisfórico, no dejando de lado, su análisis coyuntural que fe permite una mejor 

incidencia en esa realidad cotidiana en ta que están inmersos los sujetos. 

Tal corno se ha desarrollado nuestra propuesta, en ta indagación sobre ta presencia de 

los actores sociales y en particular de los actores populares, ante tos procesos de 

comunicación masiva, se evidencia la capacidad de los sujetos que participan en los 

movimientos sociales de generar sus propios recursos comunicacionales. 

Esta premisa implica el reconocimiento de que los medios masivos, no pueden ignorar 

los requerimientos de los distintos aclores colectivos, en especial aquellos que 

provienen de sectores mayoritarios de la población. 
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Aún cuanto aparezca obvio, es necesario insistir en el carácter masivo de los medios, 

ya que no puede ser atribuido a simples factores intrínsecos, sino a las demandas 

planteadas por la propia evolución social. La producción, 'el mercado, la política y la 

cultura se han ampliado (es decir se han "diversificado") y como los medios reúnen 

intereses de todos estos sistemas, por eso es que ahora también se les considera 

"masivos". 

En las sociedades capitalistas contemporáneas, inlegradas a la globalización, el 

proceso de masificación es una expresión de la transnacionalización de la producción, 

circulación y consumo de significaciones sociales y bienes materiales ( y que García 

Canclini denomina "cultura híbrida"). (22) 

En el campo de la polllíca y de la economia el proceso de transnacíonalización implica 

una confrontación reeslructuración de la esfera productiva y de los sistemas polílicos 

tendientes a la conformación de economías y reglmenes funcionales a esta tendencia. 

Así también a nivel de las significaciones sociales, la conformación de una cultura 

"masificada", acorde a las demandas contemporáneas de transnacíonalización, implica 

la confrontación y redefinición de culturas que pueden considerarse arcaicas, 

disfuncionales, de resistencia o contestatarias. La confrontación misma, a nivel de las 

relaciones económicas y política es un componente de estas culturas que 

denominaremos "populares." 

Comunicación en las CEBs 

Si tratamos de conceptualizar y contextualizar los fenómenos comunicacionales como 

componentes de la totalidad social, nos permitimos optar por un enfoque que permite 

superar los tradicionales estudios sobre comunicación, en los cuales predominan 

visiones provenientes de la semiótica o de la informática, con toda gama de corrientes. 

Es importante señalar que los paradigmas teórico-metodológicos nos conducen a 

privilegiar la observación emplríca, participante, como en el caso de las CEBs; y desde 

ahí enconlrar elementos teórico-metodológicos que pe.rmitan discernir sobre la 

realidad y posiblemente volver a ella con nuevos elementos para su análisis y 

sistematización. 



Lo que proponemos es incorporar a la crítica del quehacer científico, los postulados y 
conceptos que hemos interiorizado para asl facilita la emergencia de una propuesta 
teórico metodológica que surja del estudio de la problemática, que dé soluciones 
viables en las demandas propias de la realidad social, como en el caso de la teología 
de la liberación, que parte de la necesidad de construir categorías analíticas desde la 
periferia y que tiene una incidencia en el contexto de los pobladores de la misma. 

En este sentido, como se puede constatar, se toma como punto de partida la aún 
incipiente, pero rica reflexión sobre los movimientos sociales y de una teoría que dé 
cuenta de los procesos de identidad de los sujetos sociales y políticos, de los espacios 
de constitución de los mismos, de los elementos que influyen en su conformación y 
acción, asl como del contexto en el cual se forman e interactúan. (23) 

Por esto, convenimos necesario analizar la interacción entre cultura hegemónica y 
culturas populares a la luz de algunos conceptos y apreciaciones sobre los 
movimientos sociales. 

Esta propuesta nos conduce a reconocer, en primer lugar, la importancia de los sujetos 
en los procesos sociales en general y en la situaciones de crisis en lo particular. 

Asl pues, destacamos nuestra opción por la categoría de sujetos sociales en relación a 
la de clases sociales en el entendido, que la primera comprende a la segunda, aún 
cuando el concepto de clase sea un elemento que facilita la comprensión de los 
determinantes del compotamiento de los sujetos sociales (y' que en especial dentro del 
movimiento urbano popular son muy específicos). 

En el caso de la CEBs de los Pedregales esta categorización nos permite identificar el 
ser, et pensar, el querer y actuar de tos sujetos participantes dentro de las 

comunidades, donde es posible reconocer una identidad colectiva a partir de sus 
gestiones ante las instancias gubernamentales, aunque en este caso ta categorla 
"clase social" sea otro elemento que cohesiona esta movilización -ya que la mayoría 
de tos pobladores de la zona son de "clase baja" (obreros, empleados, trabajadoras 

domésticas, trabajadores de la construcción ... ). En este sentido la pertenencia de clase 
permite una mejor circulación de los códigos y significantes dentro de la movilización. 
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Al reconocer la importancia de los sujelos, nos permite destacar que los procesos de 
reproducción de los sistemas sociales no obedecen únicamente a la evolución de sus 

estructuras productivas según determinantes sistemáticas. En este sentido, el análisis 
político-cultural de una formación social especifica nos permite concluir que existe una 
dinámica de evolución de dicha formación social que obedece en forma significativa, a 
la presencia e interacción de los sujetos colectivos. 

En este nivel el papel de las CEBs aunque ha sido crítico ante las repercusiones y 
estrategias de reproducción del sistema político mexicano, también ha contribuido a 

"establecer una mejor relación entre el gobierno y los pobladores". En el caso concreto 

del periodo de regularización de la tenencia de Ja tierra los miembros de las 
comunidades impulsaron toda una campaña de socialización de información de cómo 
acudir a diversas instancias gubernamentales que llevaban la gestión de la tierra. 

Al avanzar en el estudio de la temática de Jos sujetos sociales descubrimos una serie 
de aristas en el problema conceplual, de las cuales recogemos, para este caso, dos 

aspectos que nos parecen importantes, por un lado, la incidencia de los sujetos 
sociales en su dimensión política que se materializa en la llamada sociedad civil, y su 
incidencia en Ja expresión de Ja legalidad o normatividad dentro de un pacto social que 
permite el reconocimiento y las formas de interacción de los mismos sujetos. 

& aquí donde, por un lado si bien es cierto el problema de Ja tenencia de Ja tierra fue 
la vertebra funt!amemal en los albores de las CEBs en Ajusco (donde inicialmente no 
eran reconocidos jurídicamente hablando, ya que eran "invasores") actualmente, fruto 
de todo un proceso de autogestión (casi 30 años) el papel de las comunidades de 
base de Ajusco a nivel del Departamento del distrito Federal, es fundamental, y que se 

encuentra articulado con toda una red de organizaciones civiles que son incidentales 
en las estrategias de movilización dentro de lo urbano popular. 

Retomando lo anterior, podemos indicar que en el contexto social mexicano, inserto en 

una lógica latinoamericana, y la opción por analizar sociológicamente la problemática 
comunicacional, nos remite directamente al estudio de los procesos de conformación 
de los actores sociales y de los sujetos políticos al interior de las sociedades en 

conflicto. 



Es en estos procesos, donde se adquieren los sentidos fenomenológicos 
comunicaciones; ya que acompañan dos dinámicas determinantes al interior de los 
mismos, es decir, los procesos de identidad de los sujetos y los procesos de 
reconocimientos de los mismos al interior de regímenes sociales dominantes dentro de 
la construcción de los proyectos alternativos. (25) 

Desde esta visión se hace necesario indagar los espacios en los que se desarrollan y 
adquieren personalidad los sujetos políticos de una sociedad dada, tal es el caso 
específico de lo "urbano" pero, ¿cuál será la dinámica de este proceso?, ¿qué 
características adquiere el sujeto urbano y cuál es el papel que juega la comunicación 
en este proceso? 

Es así que dentro del contexto "urbano popula(' se destaca la presencia de 
movimientos, que hacen referencia al sujeto social, que han aprovechado un espacio 
para autogenerarse, adquiriendo una identidad "urbana" y reuniendo características 
particulares que buscan con propias expresiones de movilización, las formas 
organizativas y las prácticas cotidianas que hacen frente al conflicto (que dentro del 

contexto mexicano, son prácticas antihegemónicas). 

Las CEBs desde su identidad urbana se insertan en un medio donde los sujetos 
buscan mejores condiciones de vida, se pueden observar prácticas con una lógica 
propia y con formas de manifestarse desde su ser pobre 'y marginal; para tal efecto 
Lupita, miembro de la Comunidad "del Cárcamo" nos da el siguiente testimonio: 

"Era allá por el 77 ... en esos tiempos aún la colonia no contaba con una red de agua 
potable, todos nosotros nos organizamos para ir a hablar con el delegado de 
Coyoacán, porque deveras, era "rete" duro ir hasta Pacífico (Avenida ubicada a 6 km. 
de la zona) en la madrugada y pues el agua que "acarríabamos" no nos alcanzaba 
para nada. Así pues que fuimos a hablar con este señor y pues nada.,, puras 
promesas, así nos traía a la "vuelta y vuelta", bueno con decirte que hasta hicimos una 
marcha con cacerolas y ollas para hacer un escándalo en todas esas calles "muy 
finas" del centro de Coyoacán, y pues nada ... total que un día ya cansadas de tanto 
"rogar'' que se nos ocurre ir a lavar a las fuentes que están en Miguel Angel de 
Quevedo, allí nos tienes a todo el viejerío lavando en esa calle tan bonita, y en el 
camellón pusimos unos mecates amarrados de árbol a árbol y tendimos los calzones, 
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pailales, toditito que te imagines ... Y pues como por arte de magia a los dos meses el 
"bendito" delegado ya estaba inaugurando la primera red de agua de la colonia. "(26) 

Este pasaíe nos introduce a una doble problemática, por un lado a la dinámica misma 
de los procesos hegemónicos y de su opuesto: las luchas contrahegemónicas, asi 
como su paso a la constitución de una nueva hegemonia. Y también, al espacio en que 
se generan estas luchas y por ende, al campo donde surgen, se desarrollan y se 
enfrentan los sujetos protagónicos en el conflicto. 

De esta forma, se analizan qué tipos de relaciones sociales permiten y determinan la 
emergencia de distintos actores sociales en un momento determinado y en una 
sociedad dada. 

Es aquí donde ubicamos la problemática de la sociedad civil (llamado, también 3er 
sector). en contraposición del Gobierno (primer sector) y los empresarios (2do. 
sector)(27) como categorías analíticamente diferenciadas, aún cuando los 
componentes de un todo social en constante movimiento. 

Estas categorías, si bien no pueden ser definidas en abstracto, fuera de contexto de 
una formación social determinada, su diferenciación metodológica se convierte en una 
necesidad imperiosa para comprender la "dialéctica del conflicto y tas contradicciones 
sociales", tal y como se pueden apreciar en su sector urbano.(28) 

Por otra parte, se hace necesario, cuestionarse sobre tas posibles explicaciones del 
por qué los proyectos sociales con pretenciones hegemónicas requieren cada vez más 
de recursos o técnicas participativas y democráticas para lograr su producción o 
conquistar dicha hegemonía. 

Esta interrogante tiene que ver con el controvertido tema de la "masificación". este 
concepto se encuentra cargado de connotaciones peyorativas y requiere de un 
tratamiento global, menos axiológico y más sociológico, en este sentido percibimos 
algunas de las preocupaciones de Garcla Canclini y de Martín Barbero 
fundamentalmente. 



Sostenemos que para identificar el papel de los medios en la esfera del ejercicio del 
poder debemos desmitificar las referencias a éste e identificar el ámbito de actividad 
que aludimos. 

Si ejercer el poder significa tener capacidad para ordenar el comportamiento de los 
miembros de una comunidad, en función de un proyecto. El papel de la comunicación 
no puede circunsaibirse a ninguno de los campos en particular, por el contrario, ésta 
es una de las relaciones sociales que da coherencia al proyecto, de ah! que Habermas 
sostenga que "los sistemas sociales pueden ser interpretados a la manera de una red 
de acciones comunicativas"(29) 

Es en este ámbito donde la reflexión sobre la vida cotidiana adquiere mayor 
significado, sobre todo, si tomamos en cuenta que en los sistemas sociales, las 
relaciones sociales que concebimos abstractamente son generalidades que se 
constituyen a partir de la relación entre individuos enfrentados en la lucha por la 
sob!avivencia y la autoconservación. Es en esta relación enlre la conservación y la 
reproducción de los social que ubicamos lo cotidiano como una categoria sociológica 
significativa para interpretar los fenómenos de la comunicación. 

En este sentido, dentro de los movimientos sociales se gesta un amplio sistema 
intercomunicalivo fruto de la convergencia de disrursos individuales que buscan ser 
escuchados dentro de espacios donde han sido silenciados (la esfera de la toma de 
decisior:ies, de instancias gubernamentales, etc.). Par1iendo de esta conjunción de 
Significantes es posible una movilidad 'irdergr1o1pal y "eldragrupal" que les permite una 
mcid&ncia sC>ciat el\1 limbllos ti onde !llO;habian stto tomados~ •ruenta. 

En el caso de la misma tllologi• de la liberación, a partir de mediadoS de los sesentas 
la Iglesia católica toma en QIBf1la esta 1Xlr1iente teológica, y retoma disa.lrsos " de 
corte latinoamericano" con incidencia política. Pero sin la necesidad de militar en un 
partido político determinado. 

AJ menos cualquier propuesta que pretenda conformarse como alternativa partidista 
nacional, debe dar respuesta al conjunto de actores sociales que conforman la 
sociedad civil. Tal capacidad permite la integración de una sociedad polltica o de la 
posibilidad de impugnarla y de construír un proyecto social alternativo. Pero 
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respetando necesariamente la "propia dinámica (,e cada grupo o movimiento social". 
(31) 

En este mismo orden de cosas, pero bajo el significado establecido en la cultura 
popular, entendida como espacio en donde desde lo cotidiano se construye un orden 
simbólico; es necesario insistir que los sujetos integrantes del movimiento ..productores 
de lo popular- buscan a partir de lo "extrainstitucional" construir sus propios códigos, 

ya que la experiencia ha demostrado que al interior de las instituciones en lo cotidiano 
no es decodificado su discurso. 

Lo cotidiano no sólo comprende las condiciones máteriales que permiten la 
subsistencia y reproducción, sino que se encuentra ligado a la memoria histórica, al 
sentido común, a las resistencias, a la tradición a los mitos, temores y esperanzas del 
pueblo... En consecuencia, los proyectos sociales para construir o conquistar la 
hegemonía, deben dar respuesta a los requerimientos materiales y simbólicos de la 
población.(32) 

En consecuencia con los planteamientos anteriores, los actuales procesos sociales en 
México pueden ser estudiados haciendo referencia al papel protagónico que el pueblo 

de nuestro país ha alcanzado, sobre todo, en la última década. Esta dimensión 
adquiere características propias en cada uno de los países que lo confonnan, pero es 
innegable que el fenómeno que se ha dado en llamar "movimiento popular en lo 
sociar', ha adquirido una magnitud y una personalidad tal que no puede ser evadido, ni 
en la definición de estrategias políticas, ní como objeto de estudio. 

Los pueblos americanos, tal como lo planteas la teología de la liberación, han 
empezado a rescatar su identidad convirtiéndose en sujetos de su historia y no obreros 

de la historia de otros; en forjadores de su propio destino, para lo que ha debido 
recurrido a toda fuerza cultural y política. 

Observamos así que en la década del 70 se desarrolla un proceso de maduración, 
consolidación y articulación del movimiento popular. Como en el caso del proceso de 
autogestión en la zona de los pedregales, que se caracteriza por una ampliación de las 
demandas provenientes de un sector popular y de sus organizaciones; las primeras 

pasan de ser demandas locales o sectoriales para conformarse como propuestas que 

abarcan el conjunto de la nación. 



Este proceso implicó una mayor articulación y complejidad de los proyectos politico
culturales propuestos, asf como la integración e incorporación en frentes o redes, tanto 
reivindicativos como políticos. 

Tal como lo hemos señalado, según nuestra propuesta, los procesos 
comunicacionales deben ser enfocados a partir de los movimientos sociales, es decir, 
desde una perspectiva sociológica que destaque el significado de la comunicación en 
los procesos de constitución de los actores sociales y de los sujetos inmersos en la 
política, y por ende, en la conformación consolidación y generalización de sus 
demandad y de los proyectos sociales que impulsan. 

LAS CEBs CONSTRUYEN SU DISCURSO 

Las Comunidades Eclesiales de Base de los Pedregales han implementado una 
estrategia comunicativa al interior, que les permite a part!r de la producción de sus 
propios medios de comunicación, articularse con otros movimientos y al interior 
cohesionarse como grupo. 

Dentro de esta lógica, entendemos por estrategia "la utilización de un conjunto de 
recursos o medios en función de un objetivo especifico. Y es la definición de este 
objetivo y de los recursos a utilizar, asf corno la relación que se establece entre ambos, 
lo que define la situación social que el medio de la comunicación o difusión ha de 
desempeñar en una situación en particular, es entonces, a partir de su papel al interior 
de un proyecto determinado."(33) Lo que nos interesa destacar es la relación entre los 
medios de comunicación y sus fines y, a partir de esta relación entre. los medios de 
comunicación y sus fines y, a partir de esta relación caracterizar la función social que 
determinado medio desempeña al interior de un proyecto social. 

Pero cabe destacar que la categoría "estrategias" se impone por si misma en el 
análisis, en cuanto que, como señala la misma palabra, se identifica el fenómeno de 
las CEBs en la esfera social, que s e traduce en comunicación colectiva intergrupal. En 
este sentido, se puede vincular al tipo de medios que se utilizan y a lo que se requiere 
comunicar, para identificarlo con una función dentro del proyecto social, que plantean 
las comunidades de base insertas en lo urbano popular. 
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Por otra parte, la categorla estrategias, también está vinculada a la relación 
fundamental existente entre el medio de comunicación y el público, en el entendido 
que existe una relación entre dos factores. Este es el punto de partida de Gramsci 
cuando analiza al periodismo y sostiene que la prensa tiene que responder a las 
demandas de su público. Así también lo reconoce Mattelart en su autocrítica, en la 
cual no sólo rechaza las visiones instrumentales que ven en el emisor el factor 
determinante y absoluto de la función de los medios, sino que destaca como 
imprescindible y como un reto para la investigación en comunicación clarificas esta 
vinculación y de las determinantes entre uno y otro de los componentes de este 
fenómeno comunicacional. 

,f 
En esta dirección se vuelve necesario vincular el sentido de las estrategias 
implementadas desde los sujetos participantes en las CEBs con la inserción que éstas 
tengan con la reproducción e impugnación de hegemonla. 

Por su parte, los sujetos participantes dentro de las CEBs buscan medios de 
comunicación que les permitan retomar elementos simbólicos y materiales que les 
faciliten la convivencia e integración con los demás miembr0s de la sociedad en ta cual 
están inmersos; a su vez también buscan reforzar su identidad como entes o colectivos 
sociales. 

Asi pues, la metodologla propuesta y ejercida dentro de las CEBs permite desde su 
dimenslonalidad de sujetos sociales analizar de manera colectiva la importancia de: 

"VER- En la comunidad se ve: 
¿Qué es lo que nos pasa? abriendo bien los ojos, nos damos cuenta de to que pasa 
con nuestros vecinos o amigos. 

PENSAR- De manera individual nos preguntamos: 
¿Por qué está pasando? Tratamos de descubrir la causa, la raíz del problema. Y luego 
nos preguntamos qué podemos hacer? ¿Con qué medios lo podemos hacer? ¿Cómo 
nos organizamos para hacerlo?, ¿Cuánta fuerza tenemos para resolver esta 
necesidad?" y la iluminamos con la palabra de Dios (Cfr. capítulo correspondiente a la 
metodologla de CEBs) 



ACTUAR· Después actuamos, esto es, ccmprometernos cada uno en aquello que 
pensamos que es importante hacer de manera cclectiva o individual (dependiendo del 
tipo de problema o situación). 

Una vez que hicimos alguna acción, la EVALUAMOS, esto es, juntos revisamos si 
cumplimos o no lo que nos propusimos hacer; qué dificultades tuvimos, qué errores 
ccmetimos, qué aciertos hubo y así mejoramos nuestra situación" (34) 

Podemos observar entonces que la producción de medios de los sujetos sociales se 
ubica en lo cctidiano, en la construcción y reconstrucción de un discurso genérico o 
visión del mundo, que une parte, racionaliza et ordenamiento de las rutinas o hábitos 
dentro del marco del proyecto "dominante" y por -0tra, proporciona los elementos más 
abstractos relacionados ccn la cohesión, identidad, reconocimiento y legitimación del 
proyecto en su conjunto y de los actores sociales ccmprometidos con éste y que to 

impulsan. 

Así pues, a nivel de lo cctidiano ante ta necesidad de construir de una visión del 

mundo, los medios "producidos dentro del movimiento social" buscan responder a las 

demandas surgidas del diario vivir de los sectores sociales que forman parte de los 

movimientos y a partir de estas exigencias cotidianas es como se desarrolla un 
proyecto social alternativo, que busca ta construcción de un nuevo orden social. De 

esta forma, la función de un medio de ccmunicación ccntestatario no es la búsqueda 
de legitimación o reccnocimiento de la hegemonía, sino por el contrario, la 
construcción del desarrollo del sujeto social dentro de un proyecto social nuevo. 

La función de los medios, no puede ser entendida sesgadamente, con la 
direccionalidad a sujetos pasivos ccn los que se interpela, sino como aquellos actores 
que tienen particulares formas de socialización, y "que demandan determinadas 
estrategias vinculadas a los intereses y hábitos de los sujetos; por la manera de usar 
los bienes transmutables en signos"(35) 

De aquí que, para que se se produzcan ciertos signos funcionales ya sea al proyecto 

hegemónicc, ya sea al contestatario: los mensajes. Estos , en cuanto productos de los 

medios -deben atender estas necesidades de los individuos. 
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A la par de la existencia de estas estrategias "alternativas de comunicación" los 
medios masivos, pretendes definir el gusto "masivo", el universo de fonnas de vivir, 
seleccionar, organizar y decodificar la realidad que poseen sectores amplios de la 
sociedad, "(36) 

El esclarecimiento de esta relación entre medio y público constituye uno de los 
problemas nodales del estudio de los medios y para la comprensión de la función 
social de los mismos. 

Al llamar la atención sobre la necesidad de profundizar en esta relación estamos 
nuevamente intentando la superación de las visiones simplistas sobre los medios de 
comunicación en que le atribuyen a éstos la función recortada de difusores de un 
discurso político y cultural ideologizado que se impone sobre los dóciles sujetos. 

De esta manera recurrimos nuevamente a Garcia Canclini, quien explicando algunos 
conceptos de Bourdieu sostiene que si "hay una homolog!a entre el orden social y las 
prácticas de los sujetos no es por influencia popular del poder publicitario o de los 
mensajes políticos, sino porque, esas acciones se insertan -més que en la conciencia, 
entendida intelectualmente en sistemas de hábitos constituidos en su mayoría desde la 
infancia. La acción ideológica más decisiva para construir el poder simbólico no se 
efectúa en la lucha por las ideas, en lo que puede hacerse presente en los sujetos, 
sino en esas relaciones de sentido, no conscientes, que se organizan en el habitus y 

sólo podemos conocer a través de él". (37) 

Unos párrafos más adelante Garcla Canctini desarrolla más esta idea y señala que "al 
mismo tiempo que organiza la distribución de los bienes materiales y simbólicos, la 
sociedad organiza en los grupos y los individuos la relación subjetiva con ellos, las 
aspiraciones, la conciencia de lo que cada uno puede apropiarse. En esta 
estructuración de la vida cotidiana se arraiga la hegemonia: no tanto, en un conjunto 
de ideas alienadas, sobre la dependencia o la inferioridad de los sectores populares 
como una interiorización muda de la desigualdad social, bajo fonnas de disposiciones 
inconscienles, inscritas en el propio cuerpo, en el ordenamiento del tiempo y el 
espacio, en la conciencia de lo posible e inalcanzable."(38) 

El nuevo modelo de "generación de opinión" a partir de la conceptualización de la 
teologla de la liberación y que tiene su expresión en las CEBs insertas en los 
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pedregales dimensiona esa celebración de los pobre y para los pobres ante la 
situación histórica o coyuntural en la que se ven inmersas. 

Asumiendo su identidad, las CEBs compuestas por cristianos, y como ciudadanos 
plenos capaces de incidir en tas diversas instancias sociales y políticas que les 
permitan construir su propia definición de derechos y causas desde su ser "pobre", 
con un compromiso politico que promueva y respete la consistencia y autonomía de tos 
espacios e instancias de la sociedad civil como mediaciones imprescindibles del 
compromiso politico de tos cristianos, así como "la posible identificación de cualquier 
opción política o ideológica con la fe cristiana, pero subrayando la coherencia entre los 
valores éticos de la fe como la opción por los pobres, por la vida, la justicia, la verdad, 
la paz, la libertad y las opciones políticas de los creyentes." (39) Es así como las 
comunidades de base construyen su "habitus". 

Este concepto de habitus podría estamos conduciendo a un callejón sin salida en 
cuanto a las posibilidades de transformación social y a las posibilidades de acción de 
los sujetos sociales, no obstante el mismo autor se encarga de sellalar que el habitus 
"tiende a reproducir las condiciones objetivas e históricas diferentes, permitiendo 
reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras." (49) 

Por su parte, ur:i discurso social o politice especif1Came11te, carece de credibilidad si no 
liene l(jnculación con problemáticas surgidas de la cotidianeidad, sea en el sentido de 
af111nzar practicas sociales establecidas o para dar sentido a nuevas relaciones 
sociales. En las sociedades en la que el conflícto social es agudo, esta 
interdependencia puede explicar el fracaso de los discurso.s conservadores incapaces 
de comprender y de resignificar relaciones sociales nuevas, o de los discursos 
políticos contestatarios o con pretenciones de alteridad, que no dan cuenta de las 
demandas del diario vivir o de la cotianeidad de los actores sociales. 

En síntesis podemos señalar que, al estudiar la función social de los medios, 
expresada en términos de objetivos propios de distintas estrategias comunicacionales, 
formuladas en función de la relación entre medios-público, observamos que las 
estrategias se diferencias según la utilización de diferentes recursos y las formas de 
establecer identidad con los sujetos que intervienen en este proceso comunicacional, 
atendiendo demandas particulare• de los mismos sujetos. 
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A nivel discursivo, podemos identificas en las CEBs dos tipos de estrategias: por un 
lado, aquellas que conllevan una reconstrucción implícita 'de una determinada visión 
del mundo (desde lo marginal, es decir desde la "pobreza"), abordando 
primordialmente aspectos de lo cotidiano, y otra, que pretende una reconstrucción 
explícita de una determinada visión del mundo (construir el Reino del Dios aqui y 
ahora, perspectiva cristiana), la cual se justifica ideológicamente, es decir, por su 
racionalidad entre to posible o alcanzable en función de un referente utópico. 

Otro tipo de recursos, identificables en cada estrategia comunicacional implementada 
por las comunidades de base, se ubica a nivel de lo que podemos llamar apoyo 
instrumental. Es decir, de acuerdo at tipo de tecnología utilizada, la cual determina e 

Impone modalidades a las estrategias y determinando fonmas internas de organización. 
Y por otra parte, en relación estrecha con lo anterior, se ubican tos recursos que 
constituyen et apoyo operativo, es decir, el tipo de recursos humanos, de gestión y de 
recursos financieros. 

En este sentido, es importante señalar que el procesos de autofinanciamiento de las 
CEBs no permite contar con los suficientes recursos para poder operativizar de 
manera cabal una estrategia comunicacional "más amplia" para incidir o articularse 
con acciones que requieren una infraestructura detallada (por ejemplo para mandar 

laxes, tener editoras de lV, implementos técnicos diversos). 

La aplicación de los elementos conceptuales anteriores a las condiciones particulares 

de los paises latinoamericanos nos ha permitido ubicar los siguientes componentes de 
la realidad comunicacional en México: 

+ Que las redes wmunicaoionales ·que oinfonmal'I les medios de comunicación masiva 

adquieren ~raoteristicas propias de acuerdo a las condiciones socio-políticas y 
culturales de cada zona o región; en especial, según sea la relación que se establece 

entre Estado y Sociedad Civil. 

+ Que existe una diferencia sustantiva en cuanto a la calidad de la diversidad de 
agentes sociales que actúan de manera significativa y ptotagónica en estas redes 
comunicativas. Esto se observa a nivel de acceso a los medios, del reconocimiento de 
los actores populares o la posesión de medios por parte de éstos. 
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+ Apoyados en la experiencia empírica recopilada, observamos cómo los procesos 

democratizadores o democratizantes tiende a generarse una multiplicidad de 

instancias a través de las cuales los grupos sociales se expresan: las agrupaciones 

gremiales, las organizaciones de estudiantes -o como en nuestro caso. a través de las 

CEBS... éstas constituyen algunas de las instancias a través de las cuales la 

comunidad ejerce el derecho a la libertad de expresión. 

En este contexto la prensa alternativa (cfr. Anexo Núm "Boletín de CEB2") constituye 

uno de los medio a través de los cuales se expresa la multiplicidad de voces que 

surgen de la sociedad.(40) 

Y por el contrario, las tendencias autoritarias al interior de la sociedad mexicana se 

manifiestas en la "centralización" del poder político (acceso limitado o nulo de los 

diversos sectores sociales al proceso de toma de decisiones)- lo cual tiene como 

correlato la centralización del aparato de la cultura. 

Estas mismas "tendencias autoritarias" se expresan en prácticas monopólicas privadas 

que favorecen al Estado, o en la centralización estatal del aparato cultural. De esta 

forma se restringe el acceso del aparato cultural fundamental. sobre todo a los cargos 

dirigentes del aparato a los diversos sectores sociales. 

Por otra parte, el proceso de centralización se inscribe en una estrategia que tiene 

como uno de sus objetivos crear obstáculos para el desarrollo de un aparato cultural 

altemativo. 

Cfr. Cuadro denominado "análisis comparativo entre comunicación oficial y popular". 

En correspondencia con lo anterior se observan cómo en las sociedades 

latinoamericanas y en especial la mexicana, una relación entre las tendencias 

autoritarias o democratizantes y la menor o mayor extensión y complejidad de la red de 

comunicación. 

En el caso particular de México, observamos que en el "juego democrático" que en 

nuestro país se observa, aún hay diferencias diametrales entre los medios de 

comunicación masiva que por lo general no contemplan participación de los sectores 

populares, y han bloqueado el reconocimiento de los mismos. Sin embargo. una n~eva 
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expansión de esos sectores populares se ha ido produciendo, al ir conquistando en 
algunos medios (sobre todo en la prensa) un papel protagónico. 

La situación en nuestro país evidencia que en una sociedad en transición hacia la 
democracia real se requiere de la elaboración de un discurso que de cuenta de las 
nuevas relaciones sociales; por lo que, por una parte, se ve impulsado a ejercer el 
control sobre las producciones de significantes sociales; esta demanda lleva implícitas 
tendencias autoritarias o totalitarias obvias (lo también denominado comunicación 
oficial). 

Por otra parte, sin embargo, estas tendencias enfrentas a los requerimientos 
democratizantes que surgen de la necesidad y la vocación de construir un proyecto 
hegemónico, causal e indispensable para la construcción de una nueva sociedad 
sobre la base del reconocimiento de una pluralidad de sujetos sociales que constituyen 
la base y la riqueza cultural y política en México. 

Es asi pues que el manejo de opinión dentro de los movimientos sociales y en especial 
en los movimientos como con los que apoyan las CEBs (indigenas, mujeres, niños. 
jóvenes ... ), son los principales generadores de ese proceso comunicativo desde la 
"base" desde los marginados pennitiendo que a partir de la comunicación popular o 
alternativa, los sujetos que integran el movimiento se identifiquen. 

El cuadro que a continuación se presenta intenta estructurar un análisis comparativo 
de lo qua hemos llamado comunicación oficial y comunicación popular o alternativa. 
Evidentemente esta tipificación puede parecer un poco arbitraria o subjelivista. Sin 
embargo con los elementos de análisis que se han dado y lo que la experiencia nos 
permite, creemos que tales diferenciaciones se acercan a los niveles de investigación. 
ANALISIS COMPARATIVO ENTRE COMUNICACION OFIC!AL Y POPULAR 

Los conceptos sel\alados con anterioridad, delimitan el fenómeno de la comunicación 
en general. Permitiendo distinguir aquellos ámbitos en las que las prácticas sociales y 
culturales de comunicación adquieren características más especificas. Sin pretender 
una categorización exclusiva, puede decirse que la comunicación se realiza bajo 
diversos ámbitos -como ya lo mencionábamos bajo la teoría Zemelman y Valencia- en 
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lo personal, lo colectivo y lo organizativo colectivo ante lo institucionalizado como 
concebimos a la opinión pública. 

1) Comunicación personal: 
Es la comunicación en la cual los sujetos comunicantes participan como individuos. 
Este es el ámbito más propicio para que se de una relación dialógica y horizontal y que 
tiene una trascendencia a lo macrosocial. 

En el caso de las CEBS este ámbito es muy importante ya que como observamos en el 
proceso de autogestión de la Colonia Ajusto, es a partir de esta comunicación 
interpersonal -entre vecinos- como se descubre la identidad de ser pobre en un primer 
momento, de tener las mismas necesidades que el otro, y que por su supuesto, es 
necesario organizarse. 

Es también en este nivel como se da el proceso de formación dentro de las reuniones 
de comunidades de CEBs de la zona ya que a partir del método: 

VER 
PENSAR 
ACTUAR 

Los sujetos miembros de la CEB retuerzan su identidad como "ajusqueños" o pobres, o 
sujetos politices (cfr en el anexo ''amas de comunidad''- donde se ejemplifica este 
rubro) y se inicia el período de la organización. 

2)Amblto de lo organizativo coteétlvo: 

En cuanto a las prácticas de comunicación, éstas involucran a todos los sujetos que 
luchan por una utopía en común. Y de aquí se desprenden diversas prácticas 
comunicativas que representan el discurso y el sentido de la organización popular. 

De esta forma, el sujeto se adueña del discurso que es manejado por otro "igual a él" y 
se identifica con éste ya que posee tos códigos que le permiten "normas" participativas 
con implicaciones políticas y educativas; que reditúan. desde el terreno de la 
comunicación social en tos grupos populares donde los sujetos mismos encuentran 

espacios participativos. 103 



En este nivel el trabajo de los micromedios (entendidos como aquellos medios que 
surgen al "margen de los inconstitucional y que son financiados por los propios 
recursos de la organización) tales como volantes, boletines, periódicos, folletos, 
periódicos murales, asambleas, van impactando a la población propiciando una mayor 
participación de los sujetos y po< ende, el fortalecimiento de la cohesión grupal. 

De esta forma en los Pedregales de Coyoacán, durante el proceso de organización en 
la lucha por la tenencia de la tierra circuló un boletín informativo semanal hecho por 
miembros de CEBs y que se repartía en las lecherías, mercados, escuelas y lugares 
donde había mucha afluencia vecinal con el propósito · de "sensibilizar a los 
pobladores" de la Importancia de su participación en esos momentos tan coyunturales 
de este proceso autogestivo. (cfr. boletines en los anexos). Y que hasta la fecha se 
sigue produciendo. 

3) Amblto de lo Institucional: 

A este nivel se incluyen dos tipos de práctica comunicacionales: Por un lado, el manejo 
de un discursos que tiende a "homogeneizar" a los individuos tratando de "apropiarse 
de sus expresiones, símbolos, mensajes ... " que son expresados a través de la cultura 
popular y que los mass media retoman a partir de telenovelas o manejos infonnativos 
que tienden a reforzar el discurso de "unos cuantos• que "sustentan el poder en 
nuestro pals". 

En aste nivel no queda excluida la teología de la liberación y todas sus expresiones, 
donde ante la '.'opisiión pública" como ellos la conciben (el "público"), aparecen como el 
"semillero da !guerrilleros o revoltosos". Reairdemos todo el manejo informativo al 
inicio del COrlllicto armado en Chiapas a principios de 1994, donde explicitamente se 
culpaba a esta corriente de la Iglesia de ser culpable del levantamiento annado 
indígena, y al Obispo de san Cristóbal de las Casas, Samuel Rufz, como el principal 
ideólogo de asta revuelta social. 

Y aunque el objetivo de esta investigación no es indagar éste suceso cabe 
mencionarlo, ya que es un claro ejemplo de cómo los medios masivos de comunicación 
tienden a reforzar el discurso de que los sujetos sociales son "un serio problema para 
la estabilidad social" en México. 



Por otro lado, otra práctica comunicacional es establecer pautas de participación 
individual, hasta el desempeño de roles estereotipados en la misma construcción del 

individuo. 

Ante esto, los movimientos sociales y en especial las CEBS proponen una 
revalorización del sujeto a partir de una identidad propia que le permita descubrir a 
partir de "un discurso democrático" descubrir su ser sujeto incidental en la soci~dad. 

Desde esta perspectiva, el discurso de los movimientos sociales supone la 

transformación de la vida cultural, por lo menos en dos niveles: 

• Primero, al interior de sociedades $0CUlares, acechadas, silenciadas, en dirección de 
recuperar orgánicamente sus elementos esenciales emanados de los propios sujetos y 

dotarlos ·de mecanismos o <Canales de ex.presión . 

• Segundo, la instauración de un diálogo auténtico entré las diversas maneras de 
entender o comprender al mundo con un camino que conlleve a la formulación y 

realización de un proyecto popular. 

La participación social en la conducción polílica da los países democráticos -como 
aspira ser el nuestro· sólo tiene sentido, si va acompañado de la participación de la 
cultura. Donde la toma de decisiones con respecto a la vida en sociedad no tiene otro 
contenido que las visiones y valores de los significados que puedan formularse y 
donde el discurso para mantener el "status qua" quede sin ejercerse. 

Oe lo anterior se deriva la importancia que tiene la participación social-popular en Jos 
procesos de democratización de los paises, y as a partir de ésta, como la toma de 
decisiones -meta fundamental de un país que aspira a ser democrático- realmente 
radique en los representantes de los sujetos o en algunos niveles en los propios 

sujetos, instrumento fundamental para el desarrollo. 
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Por otro lado, otra práctica comunicacional es establecer pautas de participación 

individual, hasla el desempeño de roles estereotipados en la misma construcción del 
individuo. 

Ante esto, los movimientos sociales y en especial las CEBS proponen una 

revalorización del sujeto a partir de una identidad propia que le permila descubrir a 

partir de "un discurso democrático" descubrir su ser sujeto incidental en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el discurso de los movimientos sociales supone la 

transformación de la vida cultural, por lo menos en dos niveles: 

• Primero., al interior de :sociedades seculares, acechadas, silenciadas, en dirección de 

recuperar -orgánicamente ~us elementos esenciales emanados de los propios sujetos y 
dotailos de mecanismos .o ·canales de BlfPresión. 

• Segundo, la instauración de un diálogo auténtico entre las diversas maneras de 

entender o comprender al mundo con un camino que conlleve a la formulación y 
realización de un proyecto popular. 

La participación social en la conducción política de los paises democráticos -como 

aspira ser el nuestro- sólo tiene sentido, si va acompañado de la participación de la 

cultura. Donde la toma de decisiones con respecto a la vida en sociedad no tiene otro 

contenido que las visiones y valores de los significados que puedan formularse y 
donde el discurso para mantener el "status quo" quede sin ejercerse. 

De lo anterior se deriva la importancia que liene la participación social-popular en los 
procesos de democratización de los paises, y es a partir de ésta, como la toma de 

decisiones -meta fundamental de un país que aspira a ser democrático- realmente 

radique en los representantes de los sujetos o en algunos niveles en los propios 

sujetos, instrumento fundamental para el desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

Una nueva Iglesia se fo~a dentro de la Iglesia católica tradicional. Con actitudes 
innovadoras y críticas respecto a las posiciones históricamente reaccionarias de 
la jerarquía eclesiástica, una ala renovadora de obispos, sacerdotes y laicos 
crece desde hace varios en México con nuevas propuestas respecto a la 
polltica, los movimientos obrero, campesino y popular; las mujeres, los jóvenes, 
la sexualidad, el indigenismo, la educación, los derechos humanos y todos los 
aspectos de la vida nacional, bajo el signo de la teología de la liberación que ha 
venido a revolucionar la práctica religiosa en toda América Latina. 

La teología de la liberación ha atraído considerable atención en años recientes; 
ha originado también controversias dentro y fuera de la Iglesia. Las 
Informaciones periodlsticas refuerzan con facilidad los estereotipos simplistas 
que apuntan a esta teolcgía. 

De esta manera, algunos medios de difusión consideran que esta teología es 
una mezcla exótica de marxismo y cristianismo, como un movimiento de 
sacerdotes rebeldes decididos a desafiar la autoridad de la Iglesia. Con 
frecuencia se acusa a los teólogos de la liberación de usar a la iglesia como una 
arma politice contra la propiedad privada y el capitalismo productivo, infliltrando 
en la comunidad ideas que son más "comunistas "que cristianas. 

Con la convicción de que la Iglesia "le liene miedo a Dios, a escuchar su 
palabra", según afirmación del teólogo Jon Sobrino, la nueva generación de 
religiosos llama a los cristianos, obispos y sacerdotes a "ser profundamente 
profetas y revolucionarios cuando esto exige la historia ... ser constructores de 
una sociedad siempre nueva, que se haga cada vez más semejante al corazón 
de Dios" 

En esta linea se ha teorizado sobre "la opción preferencial por los pobres" para 
"construir el Reino de Dios en fa Tierra" cuya búsqueda los ha acercado de 
manera insospechada a las corrientes de izquierda en México y el contienente, 
ante el asombre y rechazo de los jerarcas católicos tradicionales. 
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Surgidas a raíz de las reformas impulsadas por la 11 Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, la teología de la liberación cuenta con un 
Instrumento fundarnenlal para su expresión y extensión a las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs) que corno, ya lo observarnos en el capítulo 2 son 
pequeños grupos conformados de 10 a 50 feligreses organizados en torno a 
una parroquia cuya existencia suma más de 10,000 organismos en lodo México. 

En las CEBs participan sujetos de zonas marginadas de las ciudades • corno en 

el caso específico analizado en esta investigación - compuestas por obreros, 
mujeres, niños, jóvenes, cuyos animadores son verdaderos cuadros politices 

que han logrado importantes movimientos y alianzas en pro de la comunidad 

misma. 

De acuerdo con el Decálogo Pastoral Partidaria , las CEBs tienen corno 
objetivo '1ortalecer la educación política de la comunidad en forma permanente 
y no solo en tiempo de elecciones, ya que consideran que la participación 

partidaria no es solamente libre, sino necesaria para el cristiano, de esta forma 
se promueve la preferencia de la comunidad, respetando la postura de cada uno 
de los sujetos que la integran, por partidos que defiendan los derechos de los 
oprimidos, que propicien la transformación social, y que tengan una orienctación 
de colocar la economía en manos del pueblo organizado. 

Sin embargo, las CEBs buscan fomentar "la libertad de intercambiar ideas en 
términos de preferencia partidaria, y al mismo tiempo evitar ·~oda especie de 
lJropaganda partidaria a su interior, tal ·corno ·10 lJOdernos observar corno pasó 
en el proceso de CEBs de Jos 'Pedregales, durante el periodo por la lucha por la 
tenencia por la tierra, donde el PRI y el PST quisieron "captar " el movimiento, 

pero los miembros de las comunidades no lo permitieron. 

En el movimiento urbano popular, los sacerdotes progresistas han realizado un 
trabajo fundamental en la lucha por conseguir servicios urbanos, con 

solicitantes de vivienda, por la regularización de la tenencia de la tierra. En el 
caso de la Colonia Ajusco su aporte ha sido básico ya que han promovido la 
identidad del sujeto marginado en pro de una organización colectiva. 



De esta forma, las CEBs son un espacio de resistencia y de segregación social, 
popular, cultural, donde los individuos se encuentran, tienen nombre, tienen 
relaciones inmediatas, "celebran su fé desde una dignidad humana que la 
sociedad unitaria les desconoce. La conciencia eclesial como agregación social 
y fUente de identidad permite a los pobres fo~ar compromisos, lazos y metas 
concretas de transformación de su entorno, fundada en grandes elementos de 
unión bajo diferentes formas y bajo una perspectiva plural." 

Observamos pues, que mediante el método de CEBs: 
1.-Ver- a partir de una realidad histórico- social-cultural 

2.- Pensar.- de esta realidad se juzgan los hecl:los o acontecimientos 
principales y se decide si se está de acuerdo con el Evangelio (Biblia) y se 
acepta actuar de manera alternativa para mejorar su situación social actual. 

Se establece un discurso en común que permite intercomunicarse por medio 
de códigos similares que permiten una movilidad social a los sujetos. 

3.- Actuar.- se evalúa y se actúa de mejor manera asumiendo un compromiso 
con la realidad, se realiza de esta forma un impacto dentro de la comunidad. 

El impacto social y político de las comunidades eclesiales de base puede ser 
considerado en términos reales como: 

- Un aumento inicial de conciencia 
- La visión de la vida y la motivación para el compromiso 
- El sentido de la comunidad de ayuda y apoyo que genera: 

- experiencias de democracia popular 
- acciones directas que comprometen 
- los efectos políticos directos. 

La experiencia de los cristianos que empezaron a intentar aplicar la enseñanza 
social de la Iglesia, se han dado cuenta de que la justicia no se logrará sin un 
cambio político sistemático. La cuestión política escencial, no es qué partido 
debe ocupar un gobierno, ya que cuando todos actúan bajo parámetros 
Implantados por las élites de poder. Se trata más bien, de ver cómo cambiar las 
reglas del juego para que los pobres mismos se conviertan en los jugadores. 
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Durante el transcurso de esta investigación hemos podido comprobar que las 
comunidades eclesiales de base en términos colectivos genera un aumento de 
la conciencia de la gente que colectiviza el presente y por lo tanto, el futuro. 

Su visión motiva al compromiso con la realidad, motivando a una acción 
comprometida en ta comunidad y provoca efectos políticos directos frente a la 
información que maneja la opinión pública institucionalizada. 

Así los actores de tas CEBs son sujetos dentro de tos movimientos sociales, 
adquieren una identidad y discurso propios generando de esta manera, una 
opinión popular que les permite, tos participantes dentro de la comunidad, 
intercomunicarse por medio de estrategias comunicacionales que le dan la 
capacidad de incidir sustancialmente en el entorno social, para luchar por la 
conquista de espacios cotidianos más dignos. 

De esta forma. podemos señalar que los miembros de_ las CEBs a partir de la 
realidad propiciada por la teología de la liberación y de su renovación desde la 
pobreza, adquieren un papel protagónico dentro de ta construcción de un 
proyecto democratizador, que cuestiona todo discurso "homogenizador'', así 
pues, tos miembros de las comunidades producen sus propios códigos que le 
penniten apropiarse de las desiciones y la capacidad de construir y resolver sus 
necesidades. 

Es así Qlil0 Jas CEBs dentro del 'Proceso democratizador del pais tienen una 
gran ijmportanoia, ya ·q~e. es a par:lir de ;(os espacios que abren .los sujetos que 
participan en los movimientos, es ·cómo ·se van construyendo niveles 
instrumentales para el desarrollo comunitario e integral de una sociedad. 
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i-. ,.~ .. ~ "'°" ELLECTOR 

1 

• i.Ouiénes hacen teología? 

• lCómo nació la Teo\ogfa de 11 Liberacl0n1 
• lPor qué se llama Teologia de la Liberación? 

• iPor que decimos que la Teologla de la LiberaciOn estli enralza-
J da en la Biblia? 
1 • (Cué.les son y en qué consisten los dos momentos de la Teologla 
¡ de la Liberación? ' 

· • lCuál es 18 visibn'de la realidad que depe tener la Teologla de la 

l
1 Liberación 1 · . · · · 

• lOuédebe encontrar la comuntdad criniana en la Teología de la . 
Liberación? . 

• lDe qué manera podemos mirar la realidad? 

• i.En qué consiste mirar la realidad de un modo empfrlco7 

• lEn qué consiste mirar la realidad de un modo funclonalista7 

• Analiza y profundiza la conversación de Oiga v Pablo. Saca tus 
· propias conclusione::. 

• (Cuflilcs son las tres cosas ·fundamentales parn una lectura libera· 
dora de la Biblia? 

• lC6mo debe ser la pr6ctica de una oiaciOn 11t.~adora7 
• l En que tipo de prliciica Dios esté presente? 
• lA qué llamamos actividad pastoral? 

• (Qué debemos hacer psr8 que nuestra comunidad actúe correc-
tamente? ' .' 

• lDebemos actuar solamente en la actividad pastoral? 

• i.Por qué debemos actuar en los CDS. sindicatos, movimientos 
de masas, etc.7 

• lCuAl es la ubicaci6Íl y el papel de nuestr1 comunidad 
cristiana? . . . · • · · · 

• lPor qué ta iglesia debe anunc11r y ser signo del Reino de Dios? 

• lC6r:no vamos constru!~n~o el"R~ln!=t de Qlos7 ' ·· 

;! 

·'· .· ., 
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l\'.{JF: ES • ~ •J'r:cI.om _.., L'F.. LA I.IUCRAt'. tON? 

P.E:'ta pnMJlmta so la hf.ce a Leopo!Jo Gecpar un 
c::w.,_1r.aino do 32 aJ10S qUe vive eJi una comuniJ.ad e-
e] f?Sial en nl rancho de San .Juan Enraramadatt y me
contestO: lLa toologia de la liberación? No ho al.
do, ••• pero se puso a pensarle y me dijo; "momento, 
~;c::=neo, .que se trata de la ~~bera'ci6n '~e los po-

Esta pregunta, •orla igu'a1m8nte contaa"tada. -
por muchos de los pobres que integran las CEB. r -
eu sencilla intui.ci6n, abarca el contenido y el -
fin que busca la teo.logia de la libaraci.6n. 

Pero ée necea.ario iluminar, esa innata luz y 
conocimiento do las basoB, de forma. aGequible para 
i;oJ lcis. Por ello vimoa oportuno repro:lucir al pre.1-
m,,nto fol letito elaborado por Frei Beta, a partir
dP l;:i, realidad do Nicaragua en el afio 1980. salvan 
do la:J naturales diferencias locales, creemos que= 
los cent.en idos pueden sor vAlidos, como para pedir 
o CE'!ladec, nou permitiera reprcxlucirlo. La Toolo-
gia do la l.iberoci6n qoc habria surqido sin la re_! 
lidad. hiet6rica dP lds CEB. 

En un retiro recientemante celobrodo por los
grupcs de CED dul Valle de H6xico, conaiderábamos, 
que Gin esta realidad humilde, tierna, Sencilla, -
incluao pecadora que 6on las CEB, brotadas a todo
lo largo y ~o ancho de América Latino, no ao ha- -
bria hr.cho poeiblo 1.::1 sorprean de un cDt!lbio radical 
en ol mismo seno de la Igle"aia, con la emargoncia
de la Igleoio du los pobre•. "Flor indofenea" • co
lo llama Carlos Mosters, las CEB han hecho posible 
una realidad nueva brotada del amor mioma de Dios
a su Igleeia y al nundo. 

Nadie como los CEB eujo~o primordial de la -
Tuologia de la Liberación para preguntarse enton-
ces lqu6 ea aso de la teolog1a de la Ubcraci6n -
tan tralda y llevada? Y oon ellos, flujoto, qUiones 
irAn respondienqo, como dijo Loopoldo, "so trata -
do la liberaci6ri da los pobres ••• " 

lQUE ESLA 
TEOLOGIA DE IA 

LIBERACION? 
Todo cristierio hacu te~logia. La 
muchacha Que en las conmemora· 
ciones dcl 19 de julio dice rnirando 
al pueblo: "p•m~ce un día de Pos· 
cua"'. e5taba haciendo teologie. El 
Padre que habla a sus hijos sobre la 
relaci6n entre los irtealcs de San- · 
.tino y el mensajo evangélico de 
JesUs. hace teología. 1 l<icer teologla 

es hacer unD reflexi6n de fa 1obre la 
praxis do liberaci6n. Es tratar de ·. 
entender mejor el contenido de · 
nuestra fe. !\ 
Teo quiere decir Dios. lo gil quiera 
decir entendimiento. Hacer taologfa 
es utilizar la cabeza para entendeq·: 

· ~~~o~~~ ~~~~r~ºh?~~sr~~ nuestra;'· 

•;J 
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,:!~é, i 10 nació 
le~ Teología 
d<:? fo Lil:ieradón? 

:~:,•·111 r , J;ir, r.·.,11.inill.-uJ~·: ;.1 i..ria11.;o;: 
.1·ip

11l;1mo; t'•! "'"mórica t..11i11.1. nene 
r1:1"i 1,,;, uña mlslir.11 huy, lll•··~· 

;1, -"•h'1•1~11 1 1t.o <:vr1 el IJ1os vivo,,.¡ 
"·"'!" rff' .l1•s11cri:;111, ocut•e a tril\'~lo; 
.1 .• ·:·:~·· 'h: 1•11r :•C•Hro 1:r•n J..,~ po· 
~.·: ' •ftl•· !rnr1'>11 l:J:; d-t>t•'5 PO!lUi.trf?'l 
:·, ·! H.,¡I~· . .-:o: 1:' (',JpiliihilllO. 

íi .,,,, cr ·~· fru1n un~ PSpttrJ111a: la 
'ib·1a.:j;,,, mlr·gral de lns OJJrimidrJs 
¡ "<f1f:H-11ius. Por e:;o ~ ll~mJ 
Tt•<>kn¡i,1 r!f~ Is Liberación,· 

l,LaTe~ía 
de la überaci6h 
es bíblica? 

GnleBlblianoscsreveladosolamon· ~~ ~ 
tb un Dios y S.ñor: Aquo.1 que -. t:I - · - ~ 

'!Ibera a su pueblo de todas las opra
siones e injusticias. De Abraham e 
Jesús, Oici e!t.6 el lado de los po-
bru. Molsft anuncie que a1 ~ñor 
no lo complace wr a su pueblo vi· 

r:~~~a~~~~mJ~e:i~~~~ g~c,:~d~~=~~ª 
ni.ta poi ítla.mante al pueblo paro 
que re1ista a los extranjeroa que 
quiereri domjn.:srlo. Los Profetas de·• 
nunclan lis lhjusticiu y anuncion 
un futuro de libenad y felicidad. 

lJI Toologla de la Llbertel6n 1116 
onrelzoda en le Biblia. Solo quien 
entitnde 111ltuml6n d1 mllerl• y 

· di uplotoc16n ., 11 cull vive 11 
pueblo latinomn1rioS10. es CIP• 
di •n-11 Teologlo d1 l1 
Llberecl6n. Lot rico• que con.1td .. 
ran n1tur1l 1u ebundancl1, en 
contraste con 11 pobreza de 11 ma· 
yorra. Jamás entender4n 11 Teologfa 
da la LlberaclOn. Van 1 decir tlem· 
pre que e1 "subv1niv1 .. , dtl mismo · 
modo que Je1Cl1 fue llamado sub

·versivo por los podarD1DI de su 
tiempo. 



Los dos 'b1,;,.:;,i.:;:; 
de la Teobaía 
de la Liber.;.1dón 

-&_~~~~:ct~ti 
IN:rusTICIA ,_,.ClVílX> RO!<. 
SU FE c!Estl'>. !-l->Ol:.1'JI:O 

'-- TEO.OSIA 
~DElALIBE 

~CION? 

MI 1',\A.~-F.. .ES ASt. L.h.. fl'~ t>E l'E;ES EL 

r 
.. lYl~VED'~G\lE~ a.rnm~~E.'SS.OE~-
al/\. Sr ;!'IDIGNA ,•,l'flE MCMENlt> E\l G\JE "lr::o:::i5 LC6 
l)IHTA ~ PEliU O?..<STIANOS CESCEIA'F.i>IAP.WJ", 
NO EJ.Y'="9J5 ct>l.JGA.3. tl2..~ BIJS<:~CO~ 

r 
Nl 07~\o tOJ..ÍM9J:>l':IA ./ C~iCAMENTE.LA.S ~,' 
c.;rt~~ l":s El . 0:!'~ Y M~~~l!J.: 

L
EN~· ? . " • MIS-d?.IA.,l.A IN-
- - ~~OA.Y LA 

::::i ~ Dl\ll'Sl'.,)"1 oe.,... 

!J.: O.Z..'SES;....-.• • 
"" . ~ -2/ ; 

----..J.-1. __ __..... ·---- --' 
p 

LA TEOLoGIA DE LA LIBERACION NO QUIERE TENER UNA . 
VISION INGENUA DE LA REALIDAD SOCIAL. QUIERE TENER UNP 
VISION CRITICA. EVAHGELICA. QUIERE CONOC6R·LASCAUSAS 

Y ANALIZAR. DE·ACUERDO CON LA FE, LAS POSIBLES:·· 
SOLUCIONES. 



l w leoloc::::Ji 
de fo JJb~r.~idón 
es una teoriu? 

f'o.nnr y conocer no Cambia 1!1 
rt!!1ll'.!litl hirtbrlco. Le Teologfa da 
lü Lib~rtc16n !61o tl!!n& icntido en 
l;:i, mel.lh!e qu~ ayuda a la lglesl111 
'l~'JJZr r;oncrot:\monte en fO'lor de lo 
UbortJ.:16n de fos oprimidos. El 
umor u~ uria 11xigencla ev•ngltllcD de 
prlcth:a en fal/Or de la liberacl6n de 
les oprimidos. El amor 01 una eKI· 
U'lncla ¿9 práctica on favor de la 
}urtlcla y d1 la 1lb1rtad. La comunl
dnd cristiana debe encontrar. en la 
Teologl1 de la Liberac16n, el modo 
de act\lcr evangillca y oflcazmonte 
por la llbtrac16n da las c\1111 po
pulart!. De lo contrario, la c:omuni· 
dad crl1tlan1 podr6 actUar 1n99nua e 
Uu1orfamente. 

10 

!¿Como hacer 
lraTeo~ía 
!de la liberación? 
. 
Grv.AINANOO H~ICIA'A 
~NIONteLCOS CCMI· 
;'TI';_ DE 'U!:FCN5' -
ti!l\I~,.,) lA 9:)-
,a:RRP o:iN\IE2SA Wt:J .a. ;JOVEN ~Ylt>. 
1 

6..""Ci'-10 ce.EE V.."IED 
G>l.IE NU~ <..'0-
1'1LJNl\;)ID CIO:ISTIAl\IA._, 
~ ~w::s;:: TF.OJ.o-;.. 
GIA t>~ tA Lll!lE'-'-< . 
~ 



,,...--- ·-·:·-·----·. 
' n::.1<'.0h.JO C~é ._.:,tJt.. ,.:;;:,.oA UNO llENt:: su 

,_· F\)1\JCl0'-1 EN Ll\.. !:'O:::IEDAD? ~o . 
EL TlU>~A.=». DF.CIE ~B,tJAR. . • ~~ 

~
,JI . i_:r.Li li 

: U>. 1Gl.ESIA l>C: .. M:'. r::.C7~, EL P2oFE-
I L~""··· 
· -sot-- l:lE.~E. Ei'JS.\:.ÑA~ ~~ El ~~ "DESE-

¡' G.IJJA.I<!'. l'IA.\Af~y ELGOBIE0JO ¡-IKE~ 
'- Q.UEltJOO.S ESTl:MCS

~· 
>O~S es.11.S Rl!J
clO/JES S1:. ~CIO
~Ñ COMO LOS Cl>'5!..ES 
~sk~~~1;
~~~~ 
EL EQUILIBRIO. 

lComomira 
le realidad 
~Teología 
'dela 
:Liberación 

1 • 
l.a Teologfa de la Liberaclbn mir• 
la realtJad por el modo estructural· 
dllfktico. 

Estructural ·porque analiza las 
estructuras de la a.ociedad, su mane
ra dt! organizar:~. dti producir, dis· 
tribuir y consumir los bienes mate· 
rialt,, IU manera do ¡>en!Dr y dR ac
tuar. 

Oi1JltcticÓ • porqth? nnaliz<" la reall
rfad verificando la ir terrelaci6n que 
c:d~te entre una coso y otra, sin 
:::ap:n ilrlas en funcionos ac.:><idc:, 
-iafiniti11Es. 

rurJer..?-: eo1t1:.,d .. rr.111jor l.:t .:¡ue es 
.·~i:- rr .. JJO ~struct11rai-d'.t.i:;ctico. de 
.. ,ialiiar l;o realid:!ld. ha•Jendo un 



M:n. r.1 r.i111t11I de l'.bn;t:;•• ....... , 1 
to1Jo 1.mt1ela.z11do, ~n 't1'': 1 :o;•· . , •• 
~ fi:1m1 org.inicnmc11T~ "'' r~ -:1, 
:tcJ"!lltfonu11o1;rJ~l<s~:•lr.·. 1 ';· 
f:n11iJicio11¡.n l'.!1;ip1uc.i111•·•·•·. i".1: 1 
"::'11:! ~In ntli!tnl.HO de fo Jt.:•<" :;, 
f. .. ! :errH> n un -1hrr~10 !'t1-<t:.1 ,~.-.1;:••1 
r••1n pur 1,1 m;1f1,111.1. !!'i n!:,.1=: ... • •·~ 
··:111f'!,i.;;,r n1uc!11s .i1;li• i11:H.h.'s .:-;h:r 
··I rri;1o d1•l r.,1m11u. 11.,11\>J•tlrfJt/" cr. 
·:m••1r¡:11.:s (•111a 11·~i:t·-:1/Jn t1c dH•h~· 
•t·~. ,i1: 1:;¡r1;?h-:ra'i ;· ti•! tn•.,olirk'' ;,;:. \, 
•l1:1~ih11;11u!i"•1 las ri.in ••• 1.iridS: i~ue 
·•r.c.f•:tiiün di' p:i1ud•:1ns·v de hornr.s 
ipropiadu~). ~,..mlcr el pan p-.;.r la 
rr1:iíli1:ia al "h1r.ru y ;il n1i'l!1r1!110 •Ir: 
:.1 Junta. E'n M,m:i91•:l.l.1111snlim·r<i 
ti"•1~n!l:t··ii•n1:1•11 hp,.n:t1!••ri. ,;..io:.i 

•:u••••> los Hui 1¡ us :1rflf!'· c•-l••·~"'n 
._._,111.,.. Es1 m!I;.~. /Cú:110 ¡·t.•fit :.ir1 

'"'" hri:;a~isla'i :ilf ... 11'.·1il:1• si n.J 
l•u!1i1•!>f? jlóJJlf·I·~~ y t,;llr•1 .. ~ qr;ifl:.no;> 

( l;•(He r:u~d1! J~t1~1!11r.•r Ul';J c1•,;, ~i11 
t11~:· :i~der el~ 011r10::. F.11 :vi.11•.:i~·.1. 
IOdn~ l11"i fcnt'.ln1t!r1u~ S1:1:1;.I..::; li1~•11••1 
com1•i.iorn:n11irnh.::; n:ri¡o11 1o•o; P:u¡¡ 
!"J'fP la !Jf'l11C vaya <J/ t• :•tri1 f:u1.:\'.;n 
lJ,irio.iv..:r 11n¡:¡Cm11;1f,1.•"·"•'t••-:.1 
do <.'star "tlimcni.1do, tm1rr r-u1 .,:, 
dad. r.i:tar \'r~ti1fo, ac!r1111ri1 ,,, 1" 1i•:ln 
y, en P.I teatro. cons111111r •·'>I• !·•I''' 
:;inibúlíco. ¡ucxlucido por IU'> 1:1 .... s1 

cos y no•.m1s: lt1 Cilntata. La notit.1. 
ci6n dl! Mana!Jua no vive sr'Jlo de 
pan, di! hicnlls nuucriales. Viw 
también 1fe bient?s simbblicos: rlótJ
cias. lite1atura. 1)rogr<m1acioncs dv 
Ja radio y de la TV, religión, itfr.olo· 
gla, esperanzas y ulop(as. 

Mirar la realidad de Managua de 
modo estructural dialéctico es mi· 
rarla dP. modo din~mico, como alga 
en movimiento, en mutación, don· 
de IOJ:s cosas aµarcccn v dt'SaPd•ecen. 

14 



Dos principk;:. 
básicos del 
método 
:~structuro 1-
d ialéctico de 
::mal izar 
iarealidad 

1. La~ tr~11.:;.forrr..1ciun"!s cuilli:.,·1.;1:; 
!=.:..'fl ~I r"'~ultado ric la .:-~1·0.uli• 
•..:: '•11 tft. i. ,,nsformaciom•~ c1:;o1.ti 
t;.fr.r; •• !"'':' , • •fi;io; y ~-a.iu¡;¡I · ~. 
'=i 'f'ltjJI 1: • •h t 'IU~ CiJIObi:, .. u d1· 
' ·cittr~ ( tl1l>i'?rno clt; Nk~rD~tl-. 
1tl • rt.".'Cf'~!\ri,.. que ro:Jl:?Stro :1U'•l.i: •. , 
_, .. :n! .. dt· 11t.•r el F'>LN. f1·P.!' • 
:--:-.:11111J:~nt.o caonbios c-1.i.it:•t.ti· 
.. .:;:: r:.:-··•:-: un ·1ümcro s:.!mpre 
r. "'';-.ir di; :!1mt-~·.i.?ntes, de a1m1· 
r.;c •:tTJ.i, ;p• '/U intomacion::J, 
r•¡1;1r ~.;· ;, tOm:I r4'l ldS C!!ldRdt.. ", 
i•1 .111' • .:t.;: . .ine:o pi\rciaks :::te. 

Los fenOmenos socleln tlcnen 
sus contradlcc:iones intem3s: el 
vte)o cede lugar al nuevo. Por 
ejernplo, Ja mismu r::umclación 
dr:· ;i.>dcr en rtLnOI de ~'>moza, 
l1i:o quot:I fuese perdiendo el 
podEr e incluso 111 burguesía se 
volvió ei1 s11 contra. La Guardia 
Nacion:.I, al vo1ver...e control el 
pueblo, hizo que el pu1blo d'?SCU· 
brie5t su venJ~dero tfl::imlgo: la 
tlrenla de Somoza y el Jmperia11s· 
mo q11~ In l'!"anten(!I. 

17 
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1 
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~ -~ "' """'dA'D:Nú""""'i'Ei7o ru= '¡-, SI~ o;:x..10 KA.·1\JRAl_ Y l:E J'<lJERr:o A LA 
Lll'l"17'0 = Tllüo.; _IA UllllSION ENr=. P.= 1'. ~ 

O\MBU>. lA <:!''N.\D!>J'T.é: N~~ ··r~-"-~-
'UEBLO,coMO C•::U~.... '.::N 1A 1' P' --

RBOLU:tON SAl'~'.)!Nt~ · . • = I "'-.HAY GUEc.o..M- · ., ' 
1 BIAE. T."·WiBIEN .., 

Nl..IESn;¡o.. MIN~ 
~ VNI~, E!-IC.'..l?.
N~ COMO laJ:51i. 
:::t-i<!Tl<P DE E.STh. 
R!=AL~.LA 
MISl\.'A VIVEN
CIA n::l.E51AL 

) 
t:E LOS TIEM
l'OS DE 
SOMOZA 

; ES ~::;Jll{f¡\ 
· /1.E~lQS i NUE.\\)5 
1 TlEMl'OS 
--~~:.:-·~"lDINO 

JU~AR LA REALIDAD A LA LUZ DE iAPALABRA DE DtÓs v cie 
SU ESl'IRITU PRESENTE EN NUl!STRA VIDA. 
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tu Teología de la 
Liberación hace 
una lectura 
actualizada 
de la Biblia 

Al medita..- la1 EJCrituru, ..:.:!bemos 
prQCurar conocer no 10l.amente el 
t~Y.to. sino tlimbi6n el oontexto en 
aue IC' ?afa!Jr:i do Dios fua vi·•id1 y 
~'!IP:Jás e-:crlta. Con:>eer les C'On· 
dlclona :oclafes, poi ítlc:as, ticonb· 
mlc111, rellglou1, en lu cuales ;J:aSC.1 · 
ha actucdo y hablado.· . 
Tr.it cow son fund1mant1!11 para 
un11 tectur1 llberador1 C-12 Biblla: 

1. crucr que• Dlosq:Jlen nos ~~bla; 

2. ta~Jr mtnlmos conoctmtontos del 
con:exto del tt:icto b lbllco, como 
sabor 11n qui! lu[J!'Jr queda Palesti
na; o quienes er1n 101 f1~tseos; 

3. hee1r ta lectura desde el lugar~ 
tocia! de loa oprimidos -desde 
donde Jas01 ha ulvldo y habl1do. 



' .. LO omc1on 
comoprádko 
personal 
liberadora 

No se hace Teologla de la Libera· 
cibn.sirnplem~nte con conocimien
tos teológicos. Hacer teologla es 
tener una visibn qe fe. Y no hay 
otra manera de p1-0fundizar nut:stra 
vi-;ibn de fu, sino a ttavés de la ora
..:i6ri. Para el cri~tiano, rezar es tan 
importante como comer. Trner 
nwmcntos esrieciales pera la ora
ción as( corno hJ~ tenemos para 
con1~r. Momentos de.: intimidad con 
el PaJre, en 11)1 cuales nuestro espl· 
ritu se nb1e ¡¡Su prcscnci¡¡ miseri· 
'::ordiO'S:9 y liberadore. 

l..J 'JI :Jci6n debe ser µcl'lona\ y to· 
munitaria. Personalmente, debemos 
rezar como quien $e abre a la pre· 
!:encia de un amigo con qulen 
tenernos m3yor intimidad que con 
nosotros mismos. Dejar que Dios 
nos inv11d11, y actuar como Jesús 
actuada. 

Comun\tarlamente. renm°' en las 
mi'as y lo' cultos da nuestra; co· I· 
nidadas. Hacemos oraciones en :, 
ma de cántlco1, oclamaciones, slt¡:... 
ca,, alabantes y ritos. No rezamos 
solamente con el espfrltu -nuestro 
cuerpo, nuestra totalldad, es la 
hebltaclón de Dios. 

En la oraci6n, arrancamos" laHeml·· 
!les somocistas que están plantadas 
en nuestro c·Oraz6n. Asumimos 
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nuesrfa'<:c..ndlcibn de hijos de Oio1 
·y hermanos de nu1;stros semejant1!,. 
Har:emtos una revuluci6n de nuestra 
propia vida personal. V a esta revo
luciOn, que nos pr.rmittt amar de la 
misma manera que Dios ama, la tre
dlcl6n cristiana le llama: MISílCA. 

Saber mirar 
la realidad . 
con:los ojos 
de Dios 

O:o,. r:J se hacr. preo;onte solainente 
1m IN cristianos. Dios s.e hece pre-. 
sente en la p:~ctica liberadortl de 
heimbres y mujeres que no se consi
deran cri,tlanos. Dios es nttgado o 
efirmadu siempre que la libertad v 
la justlci.i :¡-"'In negadas o aiilmadas. , 

Dios S'? hace presonte donde hay 
amor y no solamente entrti cristia= . 

nos. Sin embargo, csbl3 a los cristia-' 
nos 5ei\alilr i?sa pr~sencia d1:l Padre 
en la acción de los que no tienen fe 
pero esu\n llenos de amor, dando su~ 
vidais. por los mñ1 pobres y suf~dcs. 
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laTeolcuic 
de la Lil:>ci •J.CÍén 
es una 
nueva manera 
de aduar 

l.3 comunidad cristiana da te:1timo
uio de su amor en la pr6r.tica libera· 
dora. El mirar y el juzgar estarfan 
incompletos sin el 11ctuar. No son 
tres momentos hislados uno del 
otro. t.a acción carttbia nuestra in· 
terpretación y nuestra m<Jnera de 
ver IM cosas. La acción es el ejercl· 
cio de 111 caridad. En la comunidad 
crlstla11• ella te llama actividad 
pastoral. 

VICTOR,DEL ~lcOTO FCR.llAR SANCINISTA 'I 
~~1.i~'~~,kl~ 1' LA 'RSJNlON u;_ 

¿c:dl'D SEPIÍEDE. 
Aa:GlJRA!C. GlUE lJUesrai>. 

ACTIVl~~l<J!..L 
ES C!JICRECT"A? 
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ES IJ~"TENE.R. 
el ~ ELCONJUtJIO 

"t:E RJEJ<!ZA.S Y LCS 
SE.cro!G5 SOCJ.l>lES Gl)E 

~WIA 
LllJE"A I:E IA LIBE· 
RACIOIJ Y UE IA 
OOMINPClON 
¡,.-----

i ~·--· ........ ~ . . . -•"""-"' 

IA=µ<;N1= CICl~E.'S EL 
• .L()St.JC. I:E JVIJJJ<:IOOr-.1, i<EREl<lON Y 

CEl.E82"-CION t:E lJ()€SmA FE.. 
EUA )JC5 A'NDA A 
TEJE.la DISCEIW 1 

·r? !A.:! .A\ ~_'...~~HE-
::i= al lPS CDS. 
LOS Sl1'lolc:A.ll:5 
Y VEMAS OR.
<::¡.b).J rz,o..cLOl.lES 



.:~ :·:_;· .. ~~t 



Al~EXO CAPITULO 

¿(!ÓMO tSTAI~ l" SITOACIÓlll JI C.._ IGLISIA Y 
311 L~ IOCll09'D Clll 'IHIU&. &lll ISIS "IJ05, .. ? 

11e ... visto que •l Ooncllio YaUoano Se&W140 tue una raun16n de 
los obülpoa <!el munllo. • eaa nun16n loa obiepoa junto oonol 
l'llpa 4e~llJ'OD en claro que la Iglesia ..... ~idora del am4o. r 
que tinm CDll!O mie16n construir el Reino da ~sticia, amor 7 pa~. 

La llirada del Concilio, 
ain embargo, estuvo puesta 
en gl'Bll parte fl'8nte al 
lllWldo moderno de Jluropa, 
Deapu6e do haber pasado la 
segunde guarra mundial, en 
8808 paises se Dotaba un 
gran progreso económico 7 
tecnologlco-induetrlel, 7 
por 8eo se TI8día tener con 
fianza a loe avances y -
conquistas del mundo modamo 



Bn1o~8f ub¡¡ lF. \!::!I' ro ~ 
8!ll'.gpoe Si!A ~ecMl~ gg~f.attl'.i-
la vida de loe pobres. Y junto 
oon•lidene 6breroe '1 campesinos 
se dan cuenta de que era un error 
pensar que nueatroe pueblo• pobns •o n pobre e porque eati!.n eubdeea
rrolladoe y qae loe paises ricos 
son ricos por haber logrado ;ya 
el desarrollo económico. 
Y ecpiezan a nenear y aver lae 
cosns de 11\anilradiatintii: 

Una Iglesia pobre, solidaria 
con los eufriiúentos 'if luchas 
de loe pobre•. tina Iglesia 

"C..:-""""'.r~.-.~~4l~~~8¡tfo: ~'1~L ~~ci~"1. 
Buena llueva de Liberec16n 
ro¡rJgg~~ ~il~~bf~ los 
ll!U!IMdolos a la conversión, 
a compartir y a servir e. loe 
pobns. 



_'(=Y;:)-¡::::y.:::-i 

;~~ 
,,.;:;- "'"'"IOll,,J 

Los q e siguieron al 
Concilio Vaticano Segundo 
son en los paises de .&m4-
rica Latina e.flos da: 

fodo este clll!linar se tue inepirando 1n la 
PALABRA DE DIOS esorit11 en 111 Jliblia 7 la 
palabra de Dios aoonteoidai Dioa 111 unities 
ta en las seftales de los Uempoa, en lo• -
anhelos de los hombree por su 11 rec16n. 

r.~· e::;:, _............ ~--,.., 

~ 



~ .lN1'BS del Concilio y 
~ de ll!edellfo, al hacer 

teología se tratab~ 
comprender lea verdades 
eternas y absolutas de 
la fe, para deducir 
de Bll! aplicaciones 
para la vida individual 
o eclesial del cristiano, 

Los documentos de Jllodell!n, para hacer 
i'eologie, siguen loe pasos de 

~:#--~ 
:':.a~u~ '~imer~ee de•Cribon y se 
cuentan los hachos: le rePlidad de nues
tros pueblos. En ee@id11 ee RSl'LE~O!IA 
sobro los hechos A LA LTJZ DE LAS CIBNCIAS 
SOCIALES Y DE tA PE PRTNCIPAT~'ENTB (la luE 
de la Palabra de Dioe)1,y después se eacan 
COllCL!!SIONES PARA T.A VIDA PASTORAL: los 
compromisos .E!!!:!! cambiar la roelidad 
y alcanzar le liberacion v la h•:nnendad, 
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~ ,,_ •• ftl' 1u pare •• que u ...... 1 l>oclmmto 4• l1d1llin1 tAS OONOJ.!1~!011"9, 

n 4.o~lnto u.en por titulo1 

~:r~~ON ~-
1>1 AllB!IICA LA'rillJ. •. • lo VB71l8 viendo •• , _,,, ___ _ 

lLALUZ ""' ~ DIL OOllCILIO• : fÍiÍ\ 
. . ~ ~ 

~ ·-i:.. p:rimoraa ~· tienen varloe aenea;!H del P8pa Pablo 9IJloe~l1ni1e 
..-luego, el Doownento tiene tres gren4ee partear ~ J 

2, BVANGT;LIZACIOli Y CRECllf.ISNTO IN LA?!_. BS1'AS TRl!S J>AR!~S 
3, LA IGLESIA VISIBL!! y sus BS1'RUC'lURAS..... MclW N !¡JI 16 

, 
l. Fll<*OCIOH HlJl!AliA A LO LARGO l>I! f 

=--Y tendna con 3 dieoursos dichos por el Papa Pablo VI en ~tli. 

-. sn el Documento d1 ll:1dell!n, de 11Bnera aprorl1111da podemos encontrer 
tras tipo11 de .. ntalit!a4eo o teolodao1 

-Hay ranenoneo que tienen una teologi11 que repite ce.si llOIDáa 

-otn111 r.nenonee tienen unateologfa posconciliar1 ranerlones 
que al'.a4en puntos llll•vos, a partir del Concilio, ilU11inando la11 
nuevas probl1áticas de Am&rtca Latina, 

-Pinalmente, hq otnerif'lnionee ci-e tocan los temas con una 
linea 4e libenc16n. Y •on COllO el inicio de la !'1ologia do la 
1iberaci6n en doCUNntos oficiales 41 la Igleeie, Beta teolo,da f 
lo 41cho 1n ·11 Concilio •ettcano II (.teología conciliar) 

- · H \IDll ranextdn t. fe eobre le pr6ct1ca do 1011 CrietiMOll en 
lucha por .., 11benici6n, a la lur. 411 la l'alebra de l>ioe, con 
vhtas a eliaentar e :llllpuleer el coaproaieo en le libersci6n 
integral del. )IUe'blo, ~ + ~ \·1'):. 

. S• ' 
lll •iguiente cued ro 'í 
DO• da una idea de ~ 
1eu dilltintae teo-
logías que tiene 
11 Documento de 
Xehlli~ .. ~/1~ r: ~ 
Ji~:;ii.~tr~f~c~ii / 
li~tr'rl~~r0E!'Ms~el) 

N O T A 5 • DI EL SIGUIENTE N~DID SEGU!íltlillS ESTUOIOl:OO EL DOClll.!:!ITll OC HEDCLUN.- Vire• 
- EL H.EllSAJt Qll: NOS DA (do qw troto.• ol contenido}. Vloos 1hora ·el Vi\50,. 
y DONDE tST~ tL VASO¡ VEllCl\DS luego ol egua que ccntlelllo Taobiln ver-• 0111 
ftodlilo de Jgloaia se abro con· las lucaa da tlCOELLirl,• Hasta luogo, (Rt1Z) 

• Trabatos conaulhdo!: l, Oocuunto da r•dlll!n (1969), 2, Se ndnen los cti1epoa de Amdrica 
Uns1 De t\etSalU:n • Fuebla, cuaderno pop, 1, CRT, Mxico, 2, CES, primera semana teol"glca, 
M:d.co 1965. ~rt. dli OUvatol y R. ttondoza, 4, Ouuul1 Do t\octellfn a Pueblll, Edicol, P~9• ~ 
S, ~PLWTE:S 1\1.llelfgrato, Cclaelologfa, 
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ANEXO CAPITULO 3 

ANEXO 
CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO POPULAR EN LOS PEDREGALES 

Enfasls desde Ajusco 

Esta breve sinopsis pretende complementar la historia desarrollada de las CEBs y los 
movimientos populares en la región de los Pedregales, pero debido a nuestro análisis 
hacemos un mayo énfasis en la colonia Ajusco. 

- A partir de 1975 se inicia una organización a propósito de la regularización de la 
tenencia de la tierra: el Consejo General de Representantes 
- Participan las CEBs y los grupos de Fomento (Fomento y cultura - ONG) 
- En 1979 hasta 1981 con la desintegración de los grupos de Fomento: 

+Algunos entran al PST 
+ Otros se integran ala UCP (Frente Urbano del MRP) 

+ Otros se integran a la UPIA (Unión Independiente de Ajusco), en su mayoría 
miembros de CEBs 
+ Otros se organizan en la UCSD (Unión de Colonos de Santo Domingo) con relación 

con la OIR-LM 

Por su parte, la UPIA pugna por la independencia de las Organizaciones sociales de 
masas, respecto a las Organizaciones politicas: el MRP, PST Y OIR-LM en Santo 
Domingo. 

La UPIA comienza trabajando sobre todo en Ajusco, pero luego se extiende a los 
Pedregales, en especial en Santa Ursula. Pero una invasión fallida debilita a este 
movimiento. 

Para marzo de 1982, en la lucha por el agua se va consolidando el Movimiento 
Independiente de los Pedregales (MIP). Comienza a enlrar el ACNR. 

Entra la Comisión de Prensa y Propaganda del CONAMUP. 

Se empieza a ampliar el trabajo del MIP. 



En Santa Ursula se lucha por la regularización de la tenencia de la tierra, en unión con 
el HISU (Habitantes Inconformes de Santa Ursula) y con un grupo de talleres de 
expresión popular Xippe -Totec. 

Hay intentos de trabajo conjunto con el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), fallidos por la informalidad de los militantes del PRT y algunas relaciones con la 
gente del PST. 

Multiplicidad de actividades en Santo Domingo: cursos de regularización para primaria, 
festivales, presidencia de algunos comités del DIF (Desarrollo Integral para la Familia), 
trabajo con "chavos banda", trabajo de educación preescolar, grupos de abasto 
popular. 

En Ajusco había grupos de apoyo a El Salvador y refugiados centroamericanos, así 
como actividades comunes con el Sindicato de Trabajadores de Bachilleres (SINTCB) 

También se trabajaba con colonias que no eran de Los Pedregales. 

Para mediados de 1983 el MIP decae porque el trabajo se enfoca sobre todo hacia la 
CONAMUP y la ACNR: hay contradicciones entre las organizaciones sociales de 
masas y las Organizaciones Políticas. 

Se observan también los siguientes problemas: 

- Que hay proyectos demasiado ambiciosos. 
- Problemas entre el MIP - PRT - UCP 
- Diferentes demandas entre las diferentes colonias de Los Pedregales. 
-Algunos conHictos al interior del MIP (¿una sola organización de masas?) 

Hay polarizaciones: 

-ACNR 
-CEBs 
-SINTCB 
-"Kinder" 
- Asociación de residentes de Ajusco 



Para fines de 1984 y principios de 1985 se reinlenla reunir a viejos participanles del 
MIP: se prevé un posible auge del movimiento a partir de CEBs. 

El objetivo común era: - Buscar formas de organización económica. 

-Apoyos y solidaridad pam los pueblos de Centroamérica. 

- Lograr luchas amplias: como transporte y agua. 
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ANEXO CAPITULO 4 
ANALISIS COMPARATIVO ENTRE COll!JNICACIOH OFICIAL Y POPULAR 

CATEGORIAS 

- Generación de 
mensajes. 

- Tipos de mensajes 

- Canales 

- Evaluación 

- Control 

- Tipo de conocimiento 

- Aprovechaaiento del 
conociaiento 

- Paradigaa cultural 

- Objetivos 

**(27) 

COllUHICACIOH OFICIAL 

- Poder tradicional 
- Tecnocracia nacional 

e internacional 

- Consumistas 
- Fatalistas, o 

ilusionistas 

- Técnicos, masivos e ins
truraentoles (TV, radio, 
periódico, publicaciones 
especializadas) 

COM\JHICACION POPULAR 

- Grupos populares 
- Educadores populares 
- Técnicos comprometidos 

- Participotivos 
- Concientizadores 
- Encaminados a la 

acción autónoma. 

- Asambleas, discusiones 
grupales. 

- Periódico 1 radio 

- Iapacto económico(relación - Iapacto económico 
costo-beneficio) popular 

- Poder tradicional 
- Tecnocracia nacional e 

internacional. 

- Científico- técnico 
- cultura doainante 

- Reciclar el proceso de 
control. 

- E:xpresiones, símbolos, 
mensajes, etc. ajenos a 
la cultura popular. 

- control ideológico-pal. 
- Supremacía del subsistema 

económico 
- Predominio de intereses 

particulares 

- Fortalecimiento de 
la organización (mov) 

- llayor participación. 

- Organizaciones y redes 
de base 

- Comunidad. 

- Técnico-popular 
- Contra-cultura popular 

- Allpliar la participa
ción popular. 

- Generar e implementar 
proyectos populares. 

- crear redes en organi
zaciones populares. 

- Promover la educación 
popular. 

- EXpresiones y sillbolos 
culturales autóctonos 

- Potencialización de la 
dinámica socio-cult. 

- Emancipación del suje
social. 

- Participación popular 
- BUsca nuevas formas 

en relación con el poder 
dominante. 

- Generar proyectos pop. 
- Liberación de un nuevo 

discurso. 



COMUNICACION POPULAR EN LOS IAOWllENTOS SOCIALES 

AUTOGESTION 

TOMA DE DECISIONES 

PARTICIPACION 

ORGANIZACION POPULAR 
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21 ~Bdo mes d~ juni..:'l fue c:·i~~ pir- a cuerdo ~eaidenciel CODEUR; 
(Comsi6n .de Desarrollo U='b<:lo del D. F.) .pare unir e varias ins
tituciones que 'cwnplian. loo ::ismse funciones. Zet2s icati tucio-
nes son: l• ·Procur'•dur!a :'.~ Coloni•s Populares, lá 'OireceHn de -
!:'.e Ji tzci5n Papulor y Fideu;•'.>o. . · 

-r;-:E?!- Qfil'-CON3IS'JY Tii --p.rsc: ·;:¡r!'UFlJPJlF ~ . COD:?UI!?'. 

a) ~odns lle drechoo ¡• oJlig>iciones de Fideur·be pesen a Co
deur. Fatc quiG!t i!.s.cir que todos los acuerdos escritos 
y firmados entre c,).cnoe y ?ideurbe, seguirlfn siendo res 
petgdoe por C~dec:. -

b) ?id-.urbe seguir€ :Z·.'.:1cionendr cono lo venía ~e ciendo has
ta ahora, he ate e! raomento en que Codeur tome en sue ma
nos lo adminiatrec!6=i. 

2. ¿QUI! "/A ?ASAR CON OH:.'!T"i YA CO>!'l'P.ATARO'.·' Y :'STA" l?AGAlf!Xl 
llFGULAl!r.::'!'TF? 

Puesto que es un contrato firmado entre el colono y Pideur 
be, este contrato eerf respetado tanto en el precio de -
loe $40.00, como o::i el plazo que se hayan fijado. rete -
contrat) ea podr{ c:::Jiar solamente cuando las dos partes 
eet~n de acuerdo en ~ue cambie. 

3. ¿Clll? $!1Cl!'OFRA C0!1 iy¡w;;:-¡3 YA CX'N'l'P.ATA?.(IJ1 Y 1GTA!I FE'TRA!JA"lO'J 
W. ~'l PAGCS? 

La cláusula quinto ce). contr•to con 'i'ic:eurb& dice, que si 
una persona no PªSE :.n tres mesP.s seguidla perderá' sus de
rechos al terreno :• :'i::'.eurbe podrá disponer de €1. Tam- -
bién dice quo si 1!11' ;::oreona nn puede pzga:, de~eré preseg 
t•r un escrito a i'i~c·.,:".:e antes de que termL'le el plato de 
los tres meses, y PiCcurbe hará un estudio Eccioaconóoico 



:para ver si es necesnio elergar el' :pl:e.zo. 
'·"':· 

:Euta .,cHlamil.a no 111 llll lli!vedo ••-boo.~wbe • .- Bey· 
p~sllll&ll·q1"i":'~'1i .. .ben pegad" tre.s meseii?sl!igli:iiibi{ni_.\Jsn -' 
pr~tient&illi· li!'l. l¡Sc:¡;..i'.\.o :l':..F.:ic>mx:be no ha reclemmdo•;sn llei
~ého lP.111' ei··'t.m·e!r:i.~ _posi:ii:i.e '11?1' coaeu1· s! ~" bilga. 

ll. ~ VJ\ 11 ·l'ASAll iIJrnl QlJm'fFS JID :HAN OOll#ií. !!!AW -
PueEto 11ue nn bey n;.n~ e cuerdo· e~crl1;o. en1;re los· colb ·~ 
nos que no .han eo.~tretedo '·7 Fideu:rbe, es posible que ~ 
deur suba el prec'..o de le 1'ie:r.re • 

.Aunque JlOI enueriio los derechM y ·debe>:·es de Fideurbe 
:ye :pnse_ron e CodeuI, ne se sebe el tiempo que durar4 en 
]lllSRr le e~cflin tl\cni~ de Fid<ouibe e. Colleur. -
l'uei!e uer une semene, mi mes <> tres. msses. FntonCQ Co
deur clllll!lnZilrá .,, ej er""" sus func.i<>ne.s. 



¿C6mo se reflexiona en comunidad? 

La comunidad, Iglesia en el mundo, semilla del Reino, crece en 
medio de muchas yerbas malas que no dejan crecer la planta del 
Reino. Por eso necesitamos estar alertas y lo hacemos de for

uy sencilla, como es: 

VIENDO PEN NDO 
SA ACTUANDO 

En la comunidad se VE: 
¿Qu~ es lo que pasa? o sea, 
nos damos cuenta de lo que 
está pasando, abrirnos bien 
los ojos = 

VER 
Después pensamos, pregunt&n 
danos ¿por qu~ est§ pasand0? 
Tratamos de descubrir la cay_~ 
sa, la ra1z del problema. 
Luego nos preguntamos ¿qué 
podemos hacer?, ¿con qué me
dios lo podernos hacer?, ¿c6-
mo nos organizamos para ha
cerlo?, ¿cuánta fuerza tene
mos para resolver esta nece-
sidad? La iluminamos con la 
Palabra de Dios que nos ayu
da a comprometernos mejor = 

PENSAR 
''i... Después actuamos: esto es, nos comprometemos cada uno en aque

llo que pen1mo1 era 1mportante hacer: ¿quién?, ¿d6nde?, ¿~ , 
\ \ h '-de?, é,c6I!lo?, ¿e ~,é hora? o ¿por cuánto tiem120? = ./ 
,.- 'l .,- Ai.JUAR · 

Una vez que hicimos alguna acci6n, la EVALUAMOS, esto es: jun
tos revisamos si cumplimos o no lo que nos propusimos hacer~ 
qué dificultades tuvimos; qu~ errores cometimos, qué· aciertos 
hubo y as1 mejoramos nuestra actuaci6n. 

En esta forma la comunidad va viviendo la experiencia de frater 
nidad, de uni6n, de organizaci6n, de servicio a sus hermanos Y, 
por supuesto, de mucha vida. Sin dar estos tres pasos, una co
munidad puede morir o no ser en realidad una CEB. Tenernos que 
ser 6tiles a los dem6s, porque hay muchos vivos que est6n muertos. 

Vamos reflexionando con el Evangelio.c6rno Jes6s daba estos Tres 
Pasos y aprendernos mejor el método de las CEB's. 



VI 

JESUS nos d1ce: 
toda tu ment.e y 
mismo" 

todo tu coraz6r,, cor. 

un cuate se quiso lucir 
y le pregunt6: 

JESUS le contestó: 
•eaj6 un hombre de Jerusalén 

Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, (Juien 
pas6 por el otro lado de la carretera y sigui6 de largo. 
mo hizo un levita que lleg6 a ese lugar; lo vio, tom6 el 
do del camino y pas6 de largo. 

a t! 

al verlo 
Lo mis 

otro l! 

Pero lleg6 cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y 
se comP,adeci6. Se le acerc6, cur6 sus heridas con aceite y vino 
y se 11.a's vendO. Despu6s lo puso en el mismo animal que l!l monta 
ba, lo condujo a un hotel y se encarg6 de cuidarlo. Al d!a si--. 
guiente, sac6 dos monedas y se las dio al hotelero, dicil!ndole: 
•cu.tdalo, lo que gastes de más, yo te lo pagarl! a mi vuelta•. 

¿CuU de estos tres te parece que fue el pr6j imo del herido? El 
que tuvo compasi6n. Entonces Jestís le dijo: "ANDA Y HAS TU LO 
MISMO". 

~-··-

J9c;oai PAS.\? 

~~~~ 
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A VER 

LU"EGD 

SE" o~ CUENTA DE LA NEC.ESI Dt\D 
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LUEGO El sriroA NOI D1ce: 

Y HAZ. TU LO M 1 S M O ••• 
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l. 
TEMA l. 

OBJETIVO: 
..........--

LA MI S~:A CUADRA ' 

canto: "Juntos caro hennanos" f 115 del Libro Verde. 

Oracii5n: En el nombre del Padre y del Hijo y del Esp!ritu San 
to. Señor estamos aqu! reunidos en tu nombre porque 
queremos vivir corno hermanos. Padre nuestro. Ave 
Mar1a. 

() 

l. ¿Qui~n de ustedes quiere decirnos los nombres de las 
personas que estamos aqu!? 

~ Cuando haya terminado de decir los nombres de las perso
nas que conoce, que cada persona se pr~sente con su nom
bre y apellido. 

Es bonito conocernos mSs. Lo primero es conocer nuestro 
nombre. 

Ahora vamos a escuchar la Palabra de Dios en el Libro 
de los Hechos de los Ap6stoles, Capítulo 2, versos 42 
al 47. 

l. ¿TG crees que los primeros cristianos se cona:ian?, 
¿en qu~e notaba? 

2. ¿Qu~ era lo que les ayudaba a conocerse? 

3. SegGn la Palabra de Dios ¿qué nos ayudar!a a noso-
tros para conocernos mejor? 

Esa comunidad cristiana viv1a como Jesús lo quería. Nc
sotros queremos seguir su ejemplo y nos vamos a reunir 
para aprender la Palabra de Dios, para convivir, para -
conocernos y vernos como hermanos, compartiendo nuestr~ 
penas y alegr1as. 



2. 

Terminamos con una pequeña celebraci6n-orac{6n. 

Encender una vela o veladora y colocarla en el centro de la 
reunión. 

I.a Biblia se pasará, abierta, de mano en mano, al -
tiempo que se dicen las siguientes palabras: 
"QUE LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINE PARA CONOCER
NOS MEJOR 'i FORMAR COMUNIDAD" 

Añtes de despedirnos les recorda~os que tendremos nuestra 
reuni6n cada semana, los dlas . • • . • • • , • • • • ; en 
la casa de . . . • • • . • . • • • • • : a las • • • • . 
en punto. ¿Les parece bien? Inviten a más personas de -
su familia, vecinos, amigos, compadres, etc. 



TEAA 2. 

OBJETIVO: 

- -
En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espf 
ritu Santo. Señor Je 
sfis, te damos graciaS 
por llamarnos a cono

certe y a conoccrr.os entr~ nosotroE. Sigue ayudándonos a de
jar un rato todas nuestras ocupaciones: trabajo, quehacer, tele 
v.isi6n ..• para po,:ier reunirnos en tu nombre. Padre nuestro. A\'e 
Mar1a. 

¿Qui~n se acue::da de lo que dijimqs la vez pasada?. ¿Qué era la 
comunidad?, ¿aué nos decía la Biblia de cómo viv!an las·prime-
ró) cristianoS? 

primera reuniór. nos conocimos por nuestro nombre y apell_! 
Fue el prime::- valo:>r personal que compartimos con los de-
El nombre siqnifica YO SOY UNA PERSON.h UNICA E lRREPETI-
¿AlC?"Uien qt:iEre óecir los nombres de los que estamos agur 

En la. 
dos. 
más. 
BLE. 
para recorCarlos? 

Ahora \"amos a descubrir otros valores (mi nombre, mi lUgar de 
origen, mi trabajo, mi famil~a) que forman parte importante de 
r.uesi:ra \'ida pa!'a comparti!' cor. los dem:is: 

\'EP.: 

~--" 

ti.~~ 

~acer parejas con e~ que 
menos se conoce. ·Cada·
ouien dice su nombre, de 
<l6~ñe P.!=' -1\JO;i!" de' O?"ÍOe!"
a qué se dedica o en qÚé 
trabaja, d6nde vive, cuar. 
tos son de familia, -

Jt~~! 
Después de 5 minutos, se 
hacen grupos de cuatro cor 
Cos pa!'ejas que sean ?Occ 
conocidas. Cada quien 
presenta a su compa~ero e 
cc::-.pañera y le gue habla~ 
ror. ar.tes, 

~ ~ @ ~· ·11 
' r: fI , ger-.eral y uno ce caca ~ f ~ ;;, ~-'¡'. :.o. Se "eunen toco~ en i;e:i"i6r. 

, ~\ · • personas oresenta a sus ccrn 
;::._-=- ! . J:i pa:ieros a· todo el grupo. -

-! . -~ -- -=--=--=-----
Al ter~.ina:- la C:::-~:-.::ca :-e:le>:icna-:o:s en co:;,ú:: s:-b:-e c:.;":"10 

nos co;iocer- :is: 



4. 
l. ¿Qu~ les µarece, nos co~ocíamcs bien, o sGlo nos 

conocía~os por apariencjas? 
2. Aq~! en concreto, entre v~cinos ¿qu~ tanto nos -

co~ocemos de verdad para ayudarnos y valorarnos? 
3. ¿Qué pasar!a si entre vecinos nos conocit;ramos y 

apreciáramos m~s? 
4. ¿Creen ustedes que el Evangelio y la reli9i6n tie 

nen que ver con todo ésto que estamos platicando? 

Vamos a ver un pasaje del Evangelio de San Marcos, 
Capitulo 1, versos del 14 al 19. 

Repasemos un poquito entre todos lo que acabamos 
de escuchar. 

l. ¿Quiénes eran aquellos primeros que siguieron 
a JesGs? 

2. ¿c6rno se llamaban?, ¿quiénes eran hermanos?,
¿a qué se dedicaban?, ¿d6nde andaban cuando -
Jesús los llam6? 

3. ¿Nuestros valores humanos y religiosos se pa
recen a los de aquellos que siguieron a Jesüs? 
¿si, por qu~?, ¿no, por qué? 

4. ¿A qué nos invita Jestls hoy a nosotros? 

Hacemos un momento de silencio y luego compartimos 
para llegar a una conclusi6n. 

des¡:.ués de un momento de silencio 
Presentemos al Sef1or nuestra respuesta para que la 
bendiga. 

~ 

I(~ 
\\! :J) 
Oraci6n: 

Canto: 

Con los ojos cerrados, imaginemos los diferentes lu 
gares de dónde venimos. Pedir por la· persona con -
la que dialogu~ y por toda su familia. ' 

Padre nuestro. Ave Maria. 

"Pescador de hombres" f 171 del Libro Verde 



TEMA J, 

OBJETIVO: "CAER EN 
CONOCER 

SOLAS Y SlN 

Canto: •con nosotros est!" f 42 del Libro Verde. 

Oraci6n: Señor Jesas nosotros te buscamos porque queremos cono 
certe, amarte m~s y descubrir d6nde vives ahorü. P! 
dre nuestro. Ave Maria. 

l. ¿Creen ustedes que aqu! en la cuadra donde las casas -
est§n juntas hay gente que est5 sola? 

2. ¿Qu~ se experimenta cuando uno se siente solo? 

Vamos a escuchar la Palabra de 
Dios en un libro que se llama 
Juan l, 35-42 

¿Quién es el hombre mSs im 
portante en esta narraci6ñ 
después de JesGs?, ¿por 
qué? 

¿Qué hacen aquellos hombres 
después de conocer a JesGs? 

l. ¿Qué se necesita ahorita aqu1, en nuestra calle pa
ra que todos los que no se quieren unir, salgan de 
su soledad? 

2. ¿Qué pasar!a si ·todos los que vivimos en esta calle 
viviéramos uniaos? 

3. lOl>E podemos hacer para ayudar a los vecinos a sa
uir Ue SU SDledad?, ¿c6mo lo haremos? 
~a9aanos un •ensayo de invitaci6n a los vecinos. 

~ 
~r· 

Oraci6n: ·Tenninamos nuestra reuni6n diciendo juntos el Padre 
nuestro y el Ave Mar!a. 

Canto: •con nosotros está" del Libro Verde. 



- ~7 -

TEMA 14. J!:SUS orm:c:: LA VIDA .A LOS MARGINADOS. 

Canco: Canto de fü1ria #J6 -;le "Cantemos en comur.idad 11 

Oración: 

lA~guie.n puede compartirnos qué ~efle:donamos la semana ante-.
ri0r?. Reflexionamos en qJc Jesús ense!\:1 en parábolas pars 
que entienda el que tenga o:idos. 

Hoy veremos que Jesús ofrece la vida a los marginados. lQuién 
nos quiere decir algo de lo que leyó?. 

VER: 

~---

PENSAR: 

En nuestra colonia vemos personas marginadas, por 
ejemplo: niños que son obligRdos n trabajar y qu< 
no van a la escuela¡ mu.1e"t"es t:¡ue hacen todo el tra
bajo de su ca!:';t, ~demáB van a trabajar a otras casa 
y pcr l~ noche llega el ••'J030 tomado y todav1a le 
pega; muchas personas - hombres y mujeres - que tre 
bajan rnuchas horaa, reclber1 menos del salario r.:iir.i
mo y r.o tienen ninguna pres t.!.:i6n . .. etc. , etc. 

-lquiér.~• son los marginados? 
- lpor qué están marginado•? 

En este capitulo vemos a Jesús empeñado en hacer 
presente a su Padre, anuestro Padre que arna la vidE. 
y la ofrece. Jesús nunca se impuso a la fuerza a 
nadie, sólo al mal Me. 5, 1-20. 
En tiempos de Jes\1s la mujer estaba muy marginada, 
no se le permit1a participar en la vida p\1blica,ni 
en la religiosa. Era tratada como cosa y no como 
persona. A la mujer se le pod1a comprar, vender, 
prostituir, no tenia ni voz no voto. El varór. po
d1a tener varias esposas a la vez y sólo él poc1a 
pedir el divorcio, incluso si la mujer quemaba la 
comida ... imaginemos cómo verían esas gentes a una 

·mujer enferma -~r y además ir.ipura- . 

En Me 5, 21-43 aparecen dos mujeres enfermas: la 
hija de Jairo de 12 años y la hemorroisa. Jesús 
trata con el mismo cariño e interés a las dos, co
mo hemos visto que trata a todos los enfErmJs, a 
los marginados, a los pobres ... 

Leer Me 5, 24-34 

- al ver a Jes\1s lqué pensó la mujer y qué hizo~ 
- si es ta mujer hllbiera sabido que Jesús hacia d:.o-

ti:ición con las mujeres, lse hubiera atrevi¿o a 
tocarlo?, lpor qué? 
lqué le dice Jes\1s después que ella le expEca 
lo que ::iucedit? 



:"'···'.:i6n: 

- 28 -
Esta mujer tenia años creyéndose rechazada por 
Dios, se sabia fuente de maldición y muerte para 
$U propia gente, pero venció su miedo y tuvo FE 
-en Jesús. 

Jesús también se sorprendió al sentir que habia 
salido de él una fuerza especial. Al conocer 
Jesús lo que habia pasado, emocionado le dijo: 
"Hija fue tu fe la que te curó, vete en paz y 
que1a libre de la pena que te atormentaba". 

- lqué puede hacer nuestra comunidad ?ara que 
1 a mujer no sea marginada? 

-lqué podemos hacer para que los hombres respe
ten nuestra dignidad de mujeres, de hijas de 
nios, en el matrimonio, en la comunidad, en 
el trabajo, en la Iglesia? . 

- Leeremos Me 6, 1-?9 para la próxima semana y 
haremos el cartel para seguir meditando cómo 
Jesús trató a la mujer igual que al hombre. 

Canto: C~nto a Maria fl 36 de ºCantemos en comunidad 11 



Es muy co·:-.veniente que te prepares con tiempo :=-ara lle
var las reuniones de tu Conunidad. 

ANTES DE ·LA REUNION: 

1.- Asiste a la reuni6n de animadores donde Juntos 
preparan el tema y lo reflexionan. Si algGn d1a no 
puedes asistir a la reuni6n, pide informaci6n a o
tro· animador, o prepara el tema junto con él. 
Tambi~n asiste a cursos de formaci6n, etc. 

2.- Es mu~t importante, al preparar el tema, tener pre
sente el OBJETIVO de la etapa en la que se encuen
tra tu grupo o comunidad, porque todos los pasos 
que se dan, son el medio para que juntos logremos 
lo que queremos con el Objetivo. 

3.- Haz oraci6n por la comunidad que el Señor te eonf!a. 

4.- MATERIAL:Prepara todo lo que vas a ocupar en la re~ 
ni6r.: 
- Biblia con las citas que se van a leer. 

Libro de cantos. 
Cartelones. 
Dinámicas. 
Evaluaci6n. 
Avisos y acuerdos. 
Haz un HORARIO. Por ej.: 

5 minutos Canto 
5 Oraci6n 
5 Repaso del tema anterior 

4.0 Tema 
10 Evaluaci6n, avisos, a

cuerdos. 
10 Convivencia, despedida. 

s.- EL DIA DE LA REUNION: Salir muy pum:ual de tu casa 
oara llecar a tiemoo. Har!r. 

lo mismo que tú,·poco a poco, aqu~llos que llegaban 
tarde.· 

e.- Deja!:' uñ AVISO con t:.u :familia, en t',j casa, con los 
óatos del lugar donde se reunirá la comunidad. 

7.- Pc~er un LETRERO, desde temprano, en la puerta de 
la ~alle, en la casa donde se va a tener la reuni~n 
con una INVITACIO~ A LA GENTE, y la hora en que va 
a ser la reuni6n. 

B.- Escribe el OBJETIVO de la etapa para que toda la 
gente lo vea. 

9.- Como animador, visita a los"mie~hros de tu com~ni
dad, fuera de la reuni6n, como amigo que se inter~ 
sa por IHlos. 

10.- Prc;;-,ueve el visiteo entre comunida:lEs para ir:ter
ca::tbiar e>:periencias. 
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11.- Promueve la participaci6n en los diferentes minis
terios, comision'es·,· area de niños: corr.unidaóes }' ca 
tequesis,·. etc·; -

12.- Cuid~.:qiie:.no .se .Pida tanto dinero para Navidad, ani
versario~',~·etc~ ,··sino lo que buenamente puedan coope
rar.· 

13'- Que lavotaci6n del nuevo animador sea secreta. 

14.- como·animador saliente, int~grate a otra comisi6n de 
las CEBs, o bien, forma otra comunidad. 

~~TE LA REUNION. 

l.- Trata siempre con amabilidad y respeto a la gente. 

2.- Saluda a la familia que los recibe en su casa. Es im
portante conocerlos y que nos conozcan (aunque no to
dos asistan a la reuni6n) . 

3.- Platica con la genta mientras va llegando. Inter~sate 
por ~llos. C6mo les fue en la semana? etc. 

4.- Es importante: EMPEZAR Y TERMINAR a la hora programa
da por respeto a las personas que llegaron a tiempo. 

s.- HORA Y MEDIA es el tiempo ideal para la reuni6n, má
ximo dos horas. 

6.- Llega a la hora. Empieza con los que están, dando la 
BIENVENIDA, aunque sean pocos. 

7.- Que se entone el canto, y al terminar, hagan una bre
ve oraci6n. 

8.- Puedes empezar diciente: "Hoy vamos a ver, por ejem
plo, el Tema "APRENDIENDO A VIVIR EN COMUNIDAD"' pe
ro antes vamos a recordar·qu~ vimos en la reunión p~ 
sada. ¿De qué se trat6? ¿A qué compromiso llegamos? 
Experiencias positivas o negativas de las tareas que 
se realizaron, etc. 

9.- Conecta la experiencia de la semana pasada con una 
PEQUE~A INTRODUCCION al tema que vas a desarrollar 
(varios de los temas ya la traen) 

10.- La lectura de la Biblia la hará UN ENCARGADO, 6 per 
sonas voluntarias del grupo. se preguntará si está -
clara o se vuelve a leer, hasta que se haya entendido, 
(máximo tres veces). 

11.Fijarse muy bien en la cita de la Sagrada Escritura 
que se va a leer. No es lo mismo PRIMERA carta a los 
Corintios, que SEGUNDA carta a los Corintios, fijar
se muy bien en el número del capitulo y del vers1cu
lo que se marcan para leer. 



12.- Invita a TODOS a que participen, SI?\ E>:IG!F:, pa
ra que la 9ente se sienta a gusto. Poco a p:icc 
irán participando. 

13.- Cuando hagan pre~untas que no puedas contestar en 
la reuni6n, d1, can· toda ·sencillez, que vas a ·cor:" 
sultar al sa'cerdote, religiosa,· seminarista, etc7 
Lo anotas en el cuaderno. También, lo que ya sabes, 
expl1calo con tus palabras. 

14.- Procura que no se salgan del tema. Si alguno se 
desv!a, ayfidalo a centrarse, hacit!ndole una pregun 
ta, con relaci6n a lo que se est& tratando. SIN -
REGAllAR. 

15.- La oraci6n final recoge nuestro compromiso con 
Dios y con nuestros hermanos. ES un momento cla
ve. 
Al terminar la oraci6n, es bueno preguntar al gr~ 
po: 
- ¿Qu~ fruto saqué de esta re~i6n? o bien ¿Qu~ 

me gust6 o qu~ aprendt? 
- ¿Qué les gustaría que mejorara? 

Esta EVALUACION se=virá para saber si estarnas avan 
zando, retrocediendo, o si estamos estancados. -

16.- AVISOS: (Este es el momento de darlos, si los hay). 

La reuni6n debe ser rotativa, no sienore en la 
misma casa. Al terminar la reuni6n, aejar claro 
d6nde será la siguiente. 
Invita y recuerda la fecha de la Misa de CEBs. 
(mensual), también los paseos, retiros, cursos de 
formaci6n, y otras actividades que se hayan progr~ 
maó.o. 

17.- Al final de la reuni6n, es bueno, un momento de 
convivencia: diversi6n, cantos, chistes, plática 
informal. etc. 
Solamente se servirá: caf~, te, 9alletas, todo muy 
sencillo y NO OBLIGATORIO. 
Los miembros participantes, pueden llevar algo 
voluntariamente. El animador lo puede proponer. 
Tener presente, que lo M.~S IMPORTANTE, es: APRE~
DER A CO!IVIVIR Y A REFLEXIONAR EL TEMA. 

DESPUES DE LA REcNION. 

1.- Estar atento para darse cuenta si hay proble:r.as 
entre las personas. De ser as!, hablar pers~nal
mente con éllos, o pedir ayuda al Asesor 6 a la 
Comunidad, siendo MUY PRUDE~TES. . 

2.- Es muy importante que fomentes la DISCRECION. Los 
problemas personales que se hablen en corr.unidad 
NO deben comentarse fuera, con la gente ajena al 
grupo. 
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l.- La !-!!Sh de .;:;1~ .. ?..CIO!: del g::-·..:pi;, se te·ncr~. antes =e 
iniciar los temas d~Siblia. (Ver la p§g::.r.a 15). 

2,- El Bautismo de la Com"1nidad, se h~r§ ~l Úr::-.i:;ar 
los temas de iniciaci6n. 

3 ,- Que el nombre ele la Ccmur,idad corr~sri~nd~'· ·~1':es::;1-
ritu de las CEBs. consulta con el p!.."ro:c:¡:ara.dec"::.:.ir 
el ncllilre. · · · · ·· ·· · · · · ·.· 

4.- Durar.te· el primer .afio es. c~~~e~-i1i~t~·-:· q~~···.~~:!; .. ~i~~? 
iniciador dirija. todas las r.euniones' · .. , · ;·< .,'.·./. '::: 

5,- Después que el· inici~do~ ~~je eÍ 'grupo;', ~;/i;ó~.<;~~ 
·niente· que .lo. siga ·visitando., ··por lo·.·menos·;:·.c·a:::a 
tres· meses~ · · .- .·,:·:, ,., · _. .... .-

6. - En esta .p·r·1me .. ~a_ .. etapa· no ··.conViene··, i~ .. ~~-·a;:~·:~·á:J\·.i;.~~~- '.:_ ... , ·-
a· acciones· de:tipo:econ6mico. :•.::•' ·' 

. ~ ·.; .; .- ; ·';,;·:~-··- '. ,• 

. :->~.';i ,._;,f;';! • 

. ! p:.-o,. ·: :."~/- -· •'t.;'·." .. ' 

'.RECOXE!'DACIONES .. = :.'{h·>·:::: <· 
EL Q!!U!:.Q. . .,.::;oc· . ..,.,.. 

:·' :-: .·.'," .,.,- .... -::.-y~~\g~:.·.·,_· ____ -... •' 
l.- Respetar. a la persona del Anirrador1 ique'~háce•.ur:. sé!::" 

vicio a la coir.unidad, de muy b~ena,,voluntaci:'.::,/ :;·: /.'· 

::: ~~~::;;.::::;'.~;~:'. ::::1JJf !~i!í~f if ;;;_ 
4.- Comprender que el Animador no.:estel•es&belotodo"" •o 

el 11 pu~delotodo 11 , sino ~on~"·-LA'.:'COMUNIDAD)~\:,t;»>::·~: · ·· 
· ··i:.:'.>-::J:~~-~'5:'.'~~r~~Zi~_!:;;-:§;\~~-~:.·:r.-;.' _ . . 

s.- No llamar la atenci6n af:Animacfori'¡<'delanteidel ·g~u-
po, sino en privado. .. , -::y'.'.{(;~~-'.~~;f;~~¡.~~;};::·:·?.t-~~.-.-· ~ 

6.- Que el grupo conozca las di!'erentes',co::iisiones, rr.:.
nisterios, internos ~ ..... ex:t~~~oS·;-;.pa:;,a~·.q~_e:.' pUe_da pa!'
ticipar (catequesi·~·, .. :,C,~s.s·~,.:~iñOs·¡~~:or;anizaci6n' ·de; 
paseos, etc.) ·' · .).":·: ···· ;·": \' .. • · 

7, - Cuando haya. cAM!iro DE :~~'~::~,_;g~:;'.)'~~~(~~~~{ll\¡j~sfra · su 
· rr.aduréz, apoj'a!"ldo;. con.· sU'·:re·;·~_OraCi6n,·,..:a1st;e:ilcia, 
compromiso; " · ·.·· " ·· .. : -:<;;:..:; .. ;·. ':.:·.:;: .• 

a.- .No, eleg:i.~ a:'un i\ilim~dor· que t'e~ga me~';i{a~·,un:aiio 
en· comunidad,. ;:· 

9. - Que el g;~po ANIME al. A~i~ador; y l~ f~iI'b~ te cuan
do tenga:· aciertos; 
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