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PREFACIO 



El. presente trabajo tiene como finalidad exponer la re-

presentatividad de la corriente de pensamiento eclesial que 

se ha 'vinculado a' las proposiciones de la teología de la li-

beraciónii. explicar cómo y por qué nace dicha corriente; y 

describir'algunoi prócesos y hecholi donde se ha manifestado 

su opCión Pár el cambio social en' América Latina, particular- 

o la. IgiíSia a•través de la histoéia como instancia polttica 

coso legitimadora de órdeitei establecidos, se pretende ene 

Puesto 	en varios paises latinomseriéanos la inflyen- 

- cia de esta corriente, como expresión ideológica, ha sido re- 

/evante en :acciones teldientes a lograr el cambio social, se 

trate *gut el. pleMleamiento: ¿por qué en !léxico no ha teñido 

la Mema repercUsión, en el sentido de que sólo pocos miem-

bros de la Iglesia han optado claramente por.la teológía de 

la' liberación, y no como en otros países donde un gran sector 



eclesiástico la ha asimilado? 

Tomaremos a las expresiones ideológiCas como las mani- , 
festaciones de grupos soclales cuya acción, se orienta e 'man- 
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el sistema o a atacarlo. tener 

dad civil  

Las instituciones de. la sacie 

(los aparatos) entre ellas la Iglesia, configuran 

de la clase dPialaeates e través  441 

Política y  'acial de esta cla-, la cual se ejerce -WhageMohfe 

e sobré toda la soctidid. La acepción de:.ideOlogfe,,Coitside 

rade. aqui, 'ea la aálv-aaplie, es decir, caso concepción del 
mundo y no .codeo Su función. 

(de le ideología) será lográr el consenso y la hegímonta de 

le clislAiminante. , A.e -ideologia precintas; le acción de Ice. 

suiátná en una fávaación., dada y ,I00 •mueva 	eoprsis 
Une . Viaitótl,dei mundo que puede 	'alto 
de absteracCión , (álleméCi). La .ideólOgia.deIa.„Clise dominen-, 

conitituye; entonces, una práctica'aeteCielieeda ,en•el 

terior de ciertos aparatos que contribuyew sostener la le-

gitimidad del orden establecido 
y 
 sus intereses. De esta 

sie.  

nera *surgen expresiones ideológicas 'alternativas que iiipugnan 

este orden. 

Entenderemos por cambio social al punto en el (lie las 

:contradicciones sociales conducen al rompimiento del siste-

ma y su sustitución rápida por un nuevo orden más justo. 

 una visión falsa de la realidad . 



En consecuencia, el interés en la realización de este 

trabajo es exponer la teología de la liberación en el con-

texto de la sociedad y, así, lograr una lectura que desta-

que los límites de tal discurso como forma ideológico-polí-

tica para trascender las contradicciones expresadas en las 

formaciones sociales latinoamericanas. 

En la elaboración de la tesis obtuve siempre la inapre-

ciable ayuda de mi asesora Lysis Fajardo, quien no escatimó 

tiempo ni esfuerzo en el trabajo; su disposición y constan-

te aliento fueron determinantes para la conclusión del estu-

dio. Conrresponden a ella sus aciertos; los errores son res-

ponsabilidad exclusiva del autor. Para Lysis mi reconocimien 

to y sincera gratitud. 

Asmismo, expreso mi agradecimiento: a mi familia, por su 

comprensión y abundantes estímulos en la labor realizada; a 

Julia Montes, por su ayuda en la preparación de materiales; 

al Padre José Gutiérrez Casillas, por poner a ■i disposición 

la biblioteca del Centro de Reflexión Teológica; a María Paz, 

por su colaboración en la localización de bibliografía en la 

biblioteca del Centro Universitario Cultural, A.C.; a Alma 

Delta Esquivel y María Martínez, por su cordial asistencia en 

la biblioteca de Estudios Sociales, A.C.; a Julieta Pedroza, 
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por su ayuda en la mecanografía de la tesis y por el présta-

mo de materiales; a mis amigos, por su interés, sus constan-

tes consejos, incentivos y críticas en mi investigación; y a 

todas aquellas personas que colaboraron de una u otra manera 

en este trabajo. 

V.G.M.G. 

Enero de 1982 
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Pera situar la teología de la liberación como factor acti-
vo en la dinámica de cambio de la sociedad latinoamericana, la 
labor de investigación se centró en el estudio de la Iglesia le 
tinoamericana, particularmente la mexicana, en los ellos recien-
tes, y la caracterización de la realidad 'cimbria, social y po 
litica de América Latina hasta los años en que surge la nueva 
reflexión teológica (principios de la década del 60).. 

En la bibliografía utilizada, destacan los siguientes auto 
res: Enrique Dussel, historiador y teólogo argentino, uno de 
los principales promotores de la teología de*le liberación; en 
su Historia de la Iglesia en América Latina expone y analiza 
las etapas seguidas.  por la Iglesia latinoeméricana y describe 
los hechos recientes, caracterizados por el cambio de actitud 
de un importante sector eclesiástico en torno a la situación go 
ciel; en su Teología de la liberación e historia resume y ubi-
ca esta reflexión en el contexto de le' realidad latinoamerica-
na. Roberto Oliveros, jesuita mexicano; su Liberación y teolo-
gía señala los momentos claves del origen y desarrollo de la teo 
logia de la liberación y analiza los textos básicos de los prin 
cipales teólogos elaboradores de esta reflexión. pichel Duclerq, 
sacerdote francés, conocedor de le'corriente renovadora de la 
Iglesia latinoamericana; en su Cris et combate dans l'gglise en 
ATérigme Latirse destaca hechos y personajes recientes, en cada 
pais, en los conflictos entre la Iglesia y el Estado. Larry Me 
yer, historiador norteamericano, conocedor de la Iglesia mexica 
no, en su estudio La politice social de la Liaseis católica me-
xicana desde el Concilio Vaticano II, 1964-1974 considera y ana 
liza amplia y brillantemente les acciones y criterios de la Igle 
sia mexicana actual en la cuestión social. José Gutiérrez Ca-
sillas,. jesuita historiador mexicano, describe extensamente el 
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el proceso histórico de la Iglesia mexicana desde su origen 
hasta nuestros digas. Gustavo Gutiérrez, sacerdote y teólogo 
peruano, iniciador de la nueva reflexión teológica; en su Teo-
12gía de la liberación, perspectivas,apunta, define y esboza 
lds fundamentos de este• pensamiento. Alfonso'López Trujillo, 
cardenal colombiano, arzobispo de Medellín y presidente del 
CELAN; su texto La liberación y el compromiso del cristiano 
en la política es una crítica a la teología de la liberación, 
en tanto discurso apoyado en la ciencias sociales, v determi-
na que ésta es ajena a-los principios del cristianismo. Alex 
Mórelli, dominiCo frandés,.fallecido en 197.9,.vivió en Uruguay, 
en nrasil y, deide 1967i.en México;psu labor, coca teólogo.::y .lu  
chador social (Prnfete) en CdMezahulcóyoti ha sido:.emOlia 
mente reconocida; numerosos artículos y:libros son uneporte 
laportiinte a la. teología de la liberación. Samuel Rula v9bis 
po de San'CristÓbarLia:Cases,-Chis., uno de ,los miembroó del 
Episcopado mexicano más preocupados en laaplicación41:11 
evangelización liberadora; su actividad pastoral he:110O:con 
forma 

 , 
a la renovación teológica.H Arnald“enIteño, teólogo je 

luítevaUtor de numerosos trabajól-sobre:e0Ologfe 
munidedeó:de base en México. 

Los documentos más importantes consultados fueron: la En 
cíclica Mater et Nagistra, el documento conciliar Gaudium et  
len, la Encíclica Populorum Progressio, el Manifiesto de los 
obispos del Tercer Mundo  y los documentos de Medellín y Pue-
bla• 

Las hipótesis consideradas en el trabajo son las siguien 
tes: 

1) A pesar de ser la Iglesia una institución con carac-
teres de organización no contemporáneos, tiene una dinámica 
de adaptación quede permite conservar su autoridad ideológi-
ca, no obstante los cambios sociales que han ocurrido recien-
temente. Ovservemos sintéticamente el pasado de la Iglesia 
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a reserva de explicarlo a través del trabajo de investiga-
ción: 

En le Edad Media, caracterizada por el desmembramiento 
del poder público, la Iglesia el una corporación que detente 
el poder a través del pueblo; y, a la ves, eadonde lo ejer- 
ce. 	De ahí la necesidad' que tiene4lemantener estrechas reta 
clones con la sociedad en general. 

Con el surguimiento.del Estado-Ilación, el poder público 
enfrente a la Iglesia, pues 'ésta repiesenta:/a organización 
del orden feudal decadente.' De esta manera es subordinada 
politicasiestaby afectada en su fuente de poder: le tierra y 
el "dominio popular". 

1A Iglesia responde con anatemas para no perder al pue-
'16 que aún la sigue. Sin embargo, le importancia ideológi-
ca de la Iglesia' obliga al Retado a menteneir.  loa.privilegios 

• 	•• 

de dita; pue la monergide absoluta sé legitima como .podeir 
rivado de le voluntad de Dios. Así, el clero, durante los si 
aloa XVII y XVIII, forms uno de los estamentos privilegiados 
de la organización politica, junto con la nobleza. 

Al instaurares los regímenes desiocrético-burgueses, la 
Iglesia nuevamente sufre una pérdida de Isitk privilegiado 
al. iniciarse la reforma educativa. Si bien> /a democracia 
burguesa se legitima a través del consenso popular, la ascen 
dencia que tiene la Iglesia sobre elle,nueveminte le permite 
pactar y servir de brazo ideológico de la burguesía. Desde 
entonces, asume una nueva actitud tendiente a garentieer su 
poder sobre el 'pueblo pare asegurar la-negociación con el po-
der público. 
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Debido a ello, con el desarrollo de la sociedad indus-
triel, ante la importancia que ya tiene el proletariado y 
los estratos medios urbanos, se elabora le Encíclica *eras 
Maverum, la cual tiene como fin Conservar y ampliar sus ba-
ses sociales. 

A la vez, cuando en América Latina se inicia el proceso 
de industrialización en la dócada del 40, y, ente la impor-
tancia del Continente, por su contenido demográfico, la Igle- 
sie.nuevamente 	'su discurso pera evitar que las masas 
se emancipen, siguiendo otras corrientes de pensamiento y, 
con ello,plerdeusue poeibilidades de poder. 

En este contexto, surge la teología de la liberación, 
pero ademés, las condiciones de vide de los latinoamericanos 
son peores, de tal manera que en la década del 60 existe una 
expresión violenta. De aquí que el Evangelio sea considera-
do como una norme de conducta revolucionaria. 

2) La Iglesia no es une institución homogénea. Desde el 
punto de vista de su organización es una jerarquía muy estric 
ta en lo que a las capas superiores se refiere: los cardena-
les y obispos son príncipes. Mientras que los cuerpos medio* 
e inferiores son los que tienen contacto con el pueblo y ab-
sorben sus necesidades; dé ahí que sea en este medio donde 
surja la teología de la liberación, y de ahí, también que la. 
alta jerarquía, en su mayor parte, tome una posición que va 
de la tolerancia a la condena. Ademés, las actitudes de La 
Iglesia son diferentes, de acuerdo a las condiciones de cada 
país. 

3) En aquellos lugares de América Latina en Madi la lu- 
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cha de clases he tenido expresiones de contienda revolucio-
naria tenaz, la teología de la liberación ha sido más acep-
tada y sus posiciones son más radicales. 

En lugares, comió México, donde el Estado ha sido capaz 
de subordinar al movimiento obrero y campesino a través de ca 
nales institucionales que han hecho poco eficaz la organiza-
ción independiente, la teología de le liberación no he tenido 
tanta fuerza y se ha reducidó, e un pequeño. grupo eclesiástico. 
Además la actitud, de le Jerarquía ha podidoStedietiáirle efec 
tivamente. 

4) La teología de la liberación surge como necesidad his 
tórica de le Iglesia para 'adaptarse a las nuevas situaciones 
de cambio social que apareced en América Latina.. 

Le teología de la liberación es un agente social dentro 
de la Iglesia y en le tracieformación socialv de le rialidid, a 
través de la acción de los grupos católicos y protestantes 
que se formen por medio di' 1$' reflexión. teológica (orgeniobi 
nos sacerdotales, comunidades de baffle), puesto que tenderán 
a la iiicorporeción a los grupos de lucha popular. 

La ideología que mantiene a la Iglesia' ligada' con el 'o-
den establecido está sujete e las variaciones que halle' en la 
situación social: La institución, como parte de le sociedad, 
sufre en ocasionas crisis que la llevan a' considerar y modifi 
car posiciones. 

La crisis de las décadas del 50 y 60, que explicaremos 
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asís adelante, afecta agudamente a la Iglesia en general. 
Las manifestaciones de esta crisis son el decrecimiento del 
número de miembros de la Iglesia, el descrédito y la indi-
ferencia hacia la autoridad eclesiel. Ante esta situación, 
la jearquia actúa y realiza el Concilio Vaticano II, que ini-
cia una fase de comprensión y diálogo, de apertura y lucha 

-contra la injusticia. Fue el primer paso para resolver los 
problemas que enfrentaba. 

En América 'Atina,. la crisis no, repercute de la misas me 
nera ni la misma intensidad, pero el Concilio tiene una apli- 
cación especial 	preOCupación por la Miseria), debido a 
las:Condiciones económicas, poltticee-y sociales.imperentes. 

En este tiempo hay en LitiM04114V144 una búsqueda insis-
tente de las soluciones a los graves problemas que padece el 
subcOntinente, le Iglesie,.por su parte, al poner en práctica 
las enseñanzas del Concilio, tiende a participar activamente 

- en esta búsqueda. El resultado'es una radicalización de un 
amplio sector.eclesiístico que pugnaré por la revolución so-
cial. 

La ideología legitimadora de la Iglesia empieza a trans-
formarse en ideología de impugnación al *tótem, debido a la 
confrontación dentro de la Iglesia, de las diferentes posicio 
nes clasistas. 

Sin embargo, los procesos de la Iglesia estén supeditados 
a les condiciones que imperan en cada país, de tal manera que 
su acción no seré uniforme en cuanto al apoyo o el ataque el 
sistema vigente. 
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Para el análisis del material, el trabajo ha sido distri 
buidoen 6 capítulos. El capitulo I ha sido dividido en dos 
apartados, cuya relación se debe a que son los elementos prin 
cipales de donde parte lateologie de la liberación. Así, en 
el primer apartado se expone la situación en América Latina 
en la década del 60, puesto que es cuando se inicia la con-
formación del discurso eclesiástico que analiza la realidad 
social, la cual se caracteriza por lá marginación de amplias 
capas de la pobleción.y por el surgimiento de la teoría de la, 
dependencia. El segundo apartado, sobre el Concilio Vaticano 
II, contiene une síntesis del desarrollo de la Iilesie a par-
tir del Concilio de Trento, la asimilación de la Iglesia de 
la ideologiaburguese, un esbozo de les principales encícli-
cas que tratan los problemas sociales contemporáneos; se ha-
ce referencia al Vaticano .II por su actitud renovadora. 

En el capitulo II se **Salen las circunstancias del ori-
gen y desarrollo de le teología de le liberación. Respecto 
al origen, se destaca la importancia de la CELAN y' de le Re» 
lución Cubana. En seguida se indica la relación existente 
entre estos dos.  acontecimientos y el Concilio Vaticano II, y 
entre la teología de la liberación y la teoría de,la depen-
dencia, lo cual permite explicar el proceso de radicalización 
de la Iglesia. Sobre le teoría de la teología de le libera-
ción, se muestran los fundamentos teóricos de este discurso 
que definen su contenido,. así como su proyecto y las implica-
ciones que tiene. Después se exponen las partes de mayor im-
portancia, a nuestro juicio, de los documentos de Medellín, 
los cuales, a pesar de no superar el esquema desarrollista, 
introducen de manera explícita la conceptualización de la nue 
va teología. A partir de aquí surgen grupos sacerdotales ra-
dicalizados que demandan transformaciones en la Iglesia y en 
la sociedad. 
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El capitulo III se dividió en tres apartados que corres-
ponden a tres paises, donde el pensamiento teológico latinoa-
mericano ha repercutido notablemente: Brasil, El Salvador y 
Nicaragua. El fin de esta exposición es comparar las mani-
festaciones dadas en estos paises con respecto a México. 

El análisis de la Iglesia brasileña retoma •l problema 
de la crisis general de la Iglesia. Les soluciones encami-
nadas a resolver sus problemas la hacen la Iglesia de venT 
guardia en el continente. La cantidad y calidad de sus pro-
nunciamientos la sitúan en oposición al Estado. Lo importan. 
te de la Iglesia bresilefie es el gran número de miembros de 
la jerarquía que han optado por el compromiso con los pobres. 

La Iglesia salvadoreña sobresele.por la formación de 
sus sacerdotes y la generación de laicos muy activos. Estos 
elementos permite el surgimiento de un obispo de la talle de 
Mons. Romero y la acción revolucionaria de varios integrantes 
del cliro. 

El papel de la Iglesia nicaragüense en la revolución ha 
sido de gran importancia; de ahí que se haya considerada la 
necesidad de rescatar en este capitulo algunos elementos im-
prescindibles para la comprensión de la teología de la libere 
ción en Latinoamérica. Por primera vez ocurre en un proceso 
revolucionario triunfante que la Iglesia apoye a las fuerzas 
pcipulates.t:. 

El capitulo IV expone sucintamente las circunstancias en 
qua se origina y desarrolla la Iglesia mexicana, con el fin 
de explicar su proceder en su trayectoria histórica. Se es-
tablece la influencia de la Iglesia **palote, la cual tiene 



16 

carectaristicas especiales en su relación con el Estado, lo 
que le imprime una concepción teocrática. 

La Iglesia mexicana, al igual que la latinoamericana, es 
té supeditada al Estado español por el Patronato Real. En la 
época independiente, la Iglesia se sacude por un tiempo de 
toda tutela, hecho que la pondrá en confrontación.  on el Esta 
do. Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917 serán de-
terminantes en la conformación de la Iglesia mexicana actual. 

En el capitulo V se intenta descubrir el carácter 'del 
clero mexicano y señalar las diferencias que existen en rela-
ción a otros paises con el fin de explicar el paiml de la teo 
logia de la liberación en México y sus perspectivas. Se 
describen la actividad y características de Organizaciones 
importantes redicalizadas a través de la renovación teológica. 

En el capitulo VI se exponen las actitudei y expresiones 
de la corriente renávadore de la Iglesia. mexitena 'respecto 
acontecimientos de la realidad mexicana; asimismo las reaccio 
nes en contra, de le corriente conservadora. 

Las limitaciones en el trebejo de investigación, básica-
mente fueron: la escasa información sobre el trabajo especifi 
co de grupos y comunidades de bese del pais, debido a la &fi 

cultad que implica la recolección de datos de esa naturaleza 
y a la imposibilidad de consultar documentos de primera mano. 

Se procedió a la consulta de revistas ecleliales y de ar 
ticulos y noticias de revistas y periódicos. Asimismo, se ob 
tuvo información por medio de entrevistas. 
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La SITOIC ION Mi AMBRICa LUIZ& Y La =LUYA 



A. LA SITUACION EN AMERICA LATINA 

El proceso de dependencia en América Latina que se inicia con su 
incorporación al desarrollo del capitalismo, y coco consecuencia di--
recta de éste, sigue etapas diferentes, pero con la. caracteristice --
esencial del sistema: la acumulación de capital basada en la explota-
ción del trabajo, que aqui aparece como superexplotecidn de la fuerza 
de trabajo. 

La dependencia seré considerada como una situación en le que -- 
cierto grupo de paises tiene su economie dominada por el desarrollo -
y expansión de otraeconomia, y que ha tenido como resultado directo 
en los paises latinoamericanos su conversidn en centros de abasteci—
miento de materias primas y ea traspatios para los excedentes de los 
paises desarrollados; y le comfigurecién de una estructura interna - 
que reproduce loé laxos de unida entre los paises centrales y perifé-
ricos. Sin embargo, es importante centrarle catgorta en sus rela--
ciones internase 

"Puesto que el concepto de dependencia se /utilizaré/ como 
un tipo especifico de concepto scausah.significente° -im—
plicaciones determinadas por un modo de relación histdrica 
mente dado- y no como un concepto meramente 'mecánico-cau-
sal', que subraya la determinecidn externa, anterior, para 
luego producir 'consecuencias' internes".(1) 

En la interrelación que se presenta ocurre el fenómeno inheren-
te a ésta: la superexplotación (2) a causa de que el intercambio ....-
de mercancías entre los paises centrales y periféricos repercute en 

(1) Fernando R. Cardoso y inso raletto, Deoendenciay 4esarrollo en  
Am6rica Latina,México, Siglo XXI, 4a. ed., 1171, p.I0 

(2) EiTTiatólralTri señala que la superexplotacift constituye el -
principio fundamental de las economías subdesarrolladas. Cfr. - 
Subdesarrollo y revolucila, México, ligio XXI; y DialictiErZS  
la dependencia,  México, Ira. 

18 
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el no desarrollo de los patees subordinados. El desarrollo del 
capitalismo ha generado una desigualdad concomitante entre sus 
partes componentes: un eje de paises altamente industrializados 
y la gran mayoría de naciones que tienen un grado inferior de in - 
dustrializacien, así como un nivel de vida de sus habitantes com-
parablemente muy bajo en relación con los primeros paises. 

La problemática que enfrentan los paises dependientes estri-
ba en que en ves de alcanzar el desarrollo de los paises centra-
les, se ben ahondado mas las diferencias, y los esfuerzos realiza 
dos para lograr la semejanza han sido instiles en tanto que los 
palees dependientes tratan de seguir el mismo camino que han reco 
rrido los paises desarrollados, pero partiendo de condiciones muy 
diferentes, •s decirla relación de dependencia. 

El proceso de dependencia se establece a partir del siglo XIX 
y tiene como marco la !Revolución Industrial en. Inglaterra. Por 
esto, "es la propia evolución estructural de la economía inglesa 
donde se encuentran les explicaciones de los cambios que, durante 
esa época, ocurren en el conjunto de la economía mundial". (3) In-
glaterra se transforma en una fabrica y abre las puertas a los pro 
duetos primarios de todo el mundo. A mediados del siglo pasado, 
las dos terceras partes de las manufacturas en el mundo eran ingle 
sas. 

Las condiciones económicas de Latinoamérica se sujetan, desde 
entonces, a los.cembios operados en el sistema capitalista: la crj 
sis y la reorganización .scondmica. 

La economía de la región, en primer término, se basaba en un 
sector agroexportador que operaba para importar manufacturas, no--
obstante la industrialización en algunos países, empieza Este 

(3) Celso Furtado, La wohnomía-letinoemericana, México, Siglo XXI 
13a. ed., 197S, p.51. 	• 
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intercambio estaré regido por una depreciación de las materias pri 
mas y los productos agropecuarios, frente a los productos indus-
trializados, lo que ocasionar* una mayor producción de los prime-
ros artículos para compensar la depreciación; de esta manera la 
oligarquía exportadora se vale de la superexplotacidn para mantener 
o acrecentar sus ganancias. La no formación de un mercado interno, 
en esta época, es un factor que contribuye a la ausencia de desarro 
llo. 

A partir de 1940, tiene lugar la denominada "sustitución de im 
portaciones" (fabricación de algunos artículos antes importados). 
Este hecho se debe a la gran crisis capitalista, en el periodo de 
las dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial fue la coyun 
tura para que gran parte de los países latinoamericanos, en donde 
se habían formado mercados internos, fuerza de trabajo disponible 
y cierto grado avanzado de tecnologia, pudieran iniciar un proceso 
de industrialización mis o menos intenso y continuar, a la ves, la 
acumulación mundial. Agustín Cueva ekpone.algUnes.indicadores so-,  
bre este proceso: 

"in Argentina la producción industrial aumenta en un 50% 
entre 1942 y 1955; en Uruguay (...) crece en cerca de 
1204 entre 1942 y 19551 en Chile, en alrededor de un 304 
entre 1945 y 1952, o sea el doble de velocidad que en 
1929-37; en México se duplica en el lapso 1946-56; en 
Srasil'aumente en un 1234 entre 1947 y 1957". (4) 

- Las burguesías locales sostienen un proyecto nacionalista que 
se inicia con éxito y perspectivas, mientras les economías desarro-
lladas reorganizan el sistema. Así, Latinoamérica tiene una etapa 
de auge económico. 

Esta época se interrumpe a mediados de la década del 50. Esta 
dos Unidos, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, es pose-
edor de un enorme potencial financiero que invade mercados de todo el 

(4) Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, 
México, Siglo xxr, 1979, p.194. 
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mundo, no celo con sus productos, sino fundamentalmente con sus capi-
tales a través de las corporaciones transnacionales. Las cantidades 
de capitales norteamericanos en América Latina adquieren un ritmo cre 
ciente después de la guerra: 

"En 1945 --continda Cueva-- existían 1S2 subsidiarias nor--
teaaericanas dedicadas a actividades manufactureras (...) 
en 1950 su :Amero se eleva a 259 y en 1955 a 357; a partir 
de entonces experimentan un crecimiento adn mts venimos*: 
612 subsidiarias en 1960: SSS cinco años mds tarde. En tér 
sinos absolutos el capital norteamericano invertido en le 
industria latinoamericana ha pesado da 750 millones de déla 
res en .950 a 2741 millones en 1965: con ello el control 
yanqui de' este sector' esté consolidad* y sellada una nueve 
fase de nuestra dependencia". (5) 

Los capiteles extranjeros penetraron en mayor volumen en los 94 
ses latinoamericanos que desarrollaron la actividad industrial consii. 
derablemente, porque ya contaban con una infraestructura consistente 
Y mano de obra calificada: en cambio no fue est en los países menos 
industrializados, pues la cantidad de capitales fue menor y  me deeld." 
ne a otras actividades econemices. 

La nueva politica del capital norteamericano trae oomo conseeues 
cia luchas políticas con un cerécter notablemente antioligérquico y 
antlimperialista, donde las clases sociales adn tienen una participa* 
cien politica sin planteamientos claros, paro ya en proceso de 416~ 
zas. . Así comienza la revolución boliviana en 1952, que por la Mem* 
coefuelde de las  clases sociales que la realizan es derrotada. 

Estados Unidos, ante esta circunstancia, responde eficazmente a 
todas las tendencias que atacan sus intereses en la primera mitad de 
la década de los cincuenta. Sergio de la Peda menciona algunos he- 

(5) Ibid. p.191. 
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chos importantes que manifiestan el aumento de la fuerza del dominio 
norteamericano: 

"(...) el resurgimiento de dictaduras tales como la de Ba—
tista en Cuba (1952), de Pérez Jiménez en Venezuela (1952), 
de Rojas Pinilla en Colombia (1953), la brutal imposición 
de Castillo Armas en Guetemal (1954), la de Stroessner en 
Paraguay (1954). En otro orden de acontecimientos, pero - 
igualmente relacionados, esté el suicidio de Gétulio Vergas 
en Brasil (1954), la calda de Perón en Argentina (1955), el 
asesinato. del presidente Mamón de Panamé (1955), entre 
otros". (6) 

Empero, con la crisis de 1958 surge el descontento en las pobla' 
ciones de Latinoamérica (sobre todo campesinos y pequelios burgueses) 
que hablen aumentado notablemente la sensibilidad social. el aconteií. 
cimiento més relevante de este tiempo fue la revolución cubana. 

Para poner freno a lei,ectiones.dorineurgencia, Estados Unidos-. 
inicia en marzo de Jumahui Alianza para el Progreso, que pretendle la 
inversión de 20 mil mállones de dólares en América Latina, en el lap-
so de 10 Mos, para impulsar el desarrollo económico de la región. 
Dicha alianza no logró su objetivo explIcito, pero si incrementó los 
nexos y protegió sus intereses. 

La problemética social de Latinoamérica se manifiesta en algunos 
indicadores importantes que muestran las desigualdades entre la región 
y los paises desarrollados. 

Respecto al producto interno bruto de los paises de la región, 
la situación se presentaba asir 

"América Latina representa cerca del 7.74 de la población 
mundial y contribuye con aproximadamente el 41 del producto 
y el 5% del comercio mundial. Su inreso per cdpite es in-
ferior en un tercio al promedio mundial, pero es casi dos - 

(6) Sergio de la Peña, El antidesarrollo en América Latina, México, 
Siglo XXI, 7a. ed., 1979, p.178. 
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veces mayor que el promedio de loe paises del llamado ter--
ces mundo". (7) 

Cagón datos de la Oen, en 1969, Latinoamérica era la primera re-
gión del mundo en crecimiento demogréfico anuale mientras que el pro-
medio mundial era de 1.84 y en Africa de 2.44, en América Latina era 
de 341 in 1940 habla 131 millones de latinoamericanos y en 1960'ya --
eran 202 millones; el promedio de edad se estimaba entre 1$ y 28 ----
aéos. (1) 

Al tener una poblacida abundante y oist répido crecimdento, se re-
querIe' de una dinamisación efectiva en todos loe ¡sectores de la eCono 
mia,que no se s'alisé suficientemente; siendo una población joven y 
numerosa, la demanda de empleo era muy grande y no era posible satis-
facerla. Organismos de la OVO estimaron, ea 1960, que alrededor del 
404 de la fuerza de trabajo latinoamericana estabadesocupada y esub-,  
ocupada., la, que en términos, de desempleo total oorrespondid al 234 de 
La fuerza laboral, y aumentó el porcentaje de este sao a 1970 al 304 
de la población económicamente activa. (9) 

In cuanto a la propiedad de la tierra, su distribución es muy --
desproporcionada& en 1960, el 1.54 de los propietarios controlaba el 
524 de la superficie cultivable; el 1.54 de las fincas rebasaba las -
mil hectéreas y abarcaba el 654 de la superficie de cultivos •1 734 -
del total de las fincas de hasta 20 hect seas edlo comprendía el 44 -
de la superficie total cultivada. (10) 

(7) Cele° Furtado Opt Allp.711. 
(9) Inrique aula Gakall.-Aiérica Latina hoy, Guadarrama, 24. ed., ---

Madrid 1971, pp. 27, 2. y 39, tomo 1. 
(9) Alonso Aguilar, Capitalismo, mercado interno y acUMulación de ca-

pitgl, ed. Muestro Tiempo, 2a. ed., Mexico 1174, 9:142. 
(10)MeTfique Ruiz García, Op. cit. pp. 220, 233 tomo I. 
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La constante expulsan. dm los campesinoa has il Zas ciudad'', por 
el proceso de modernización capitalista que se generaba, crea una po 
blación urbana con carencias de servicios que no tuvo precedente en 
la zona, por su flamero. il principal problema de la Ciudad latino& 
mericana fue la vivienda. La magnitud puede verse en las estadIsti 
caer en el periodo 1960-65 se construyeron 1.6 millones de. vivien-
das de interés social que es casi el mismo nómero de viviendas cona 
truidas en »pana en el mismo periodo. in México y en 'raed, 4u4,  
son los paleas con mayor desarrollo industrial del trea,,tenlan un 
déficit de viviendas do 2 millones 750 mil en 1960 y de 10 mIllones 
500 mil en 1900, rialmeiivamente. in 1961-63,1W Ultel construye 11.7 
viviendas por cada 	imbitentmli Almunia, luecia  lr-guLaa constku 
Yoron 101 Italia 11.11 itwgIeterra 5.9 y América Latina 'dio. 3. (I1) 

Otro indicador de esta situación problemética es el siguiente: 
el crecimiento económico de la regida en el periodo 1960-67, es de 
1„69, mientras que en los pelees desarrollado. es  de 3.111ren al mis 
mo periodo. (12) 

El proceso de dependencia, como uno de los elementos principa-
les del subdesarrollo, contribuye a que el modo de produccidn vigen 
te en Latinoamérica mantenga le negación de algunas condiciones ne-
cesarias para una vida humana digna, paya una extensa parte de la 
población. 

Este hecho seré uno de los elementos importantes para el surgi-
miento de una conciencia critica de le situación latinoamericana y 
se produscan los discursos tedricos de liberacidn. 

in algunos miembros de la Iglesia latinoamericana se haré més 

(11) _ala. p.233, tomo I.' 
(12) 1m. p.209, tomo II. 
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latente el interés por tales discursos, a raiz de los cambios 
operados en los medios eclesiásticos, sobre todo,por el Conci-
lio Vaticano II y la Revolución Cubana. Con el Concilio se ini 
cia una nueva fase en la adopcidn de posturas de compromiso en 
la solucidn de problemas socilles. 



B. EL CONCILIO VATICANO II 

En la época de la postguerra, la Iglesia resintió una nueva 
crisis generada en parte, por el progreso científico y eI ~hu-
manismo que especialmente se desarrollaron en este tiempo. (13) 
El producto de la crisis fue escepticismo y confusión, y se ma—
nifestó en descrédito e indiferencia ante la institución, que pa 
recia estar anquilosada • imposibilitada para dar respuestas a -
los nuevos problemas y necesidades del hombre moderno. 

El centro de le crisis era Europio:Incidental. Un aspecto - 
relevante de esta situación era el decrecimiento ~Maui Y econ• 
tuadoen las vocaciones sacerdotales: en Francia, de 1930 a 1940 
se contaban alrededor dé 1000 ordenaciones sacerdotales cada aso, 
y después de 1961 el Malero de ordenaciones era de 500 a 550 — 
anuales; en lélgica, .1 Mulero de seminaristas bajó en 35% entre 
1960 y 1967: en los Paises Majos el promedio de ordenaciones pa-
só de 357 por alio en el periodo 1947-1957 a'279 en 1963, en la -
"muy católica Empana", las entradas a los seminarios bajaron en 
30% después de 1950; en /talla, el promedio de ordenaciones no -
varió, pero el 50S de los seminaristas mayores abandonó el semi-
nario en el mismo períodos en Alemania, el Minero de estudiantes 
de teología disminuyó en un 40% entre 1951 y 1965. (14) 

En Estados Unidos y Canea no hubo tal decrecimiento. Y, -
al parecer, en América Latina tampoco afecte la crisis en ese --
sentido, pero las circunstancias eran diferentes: en la década - 

(13) cf. J. Gómez Can:mena,¿Cristianos hoy? Dieqpdstico y pers-
pectivas de una crisis, Madrid, Cristiandad, 19761 Eans 

Oliogsleaa_y veracidad en torno al futuro de la Igle-
sia, BarceIbna, »raer, II70. 

(14) SUques maqueen'', Demain, une Eglise sane pretres?, Paris, 
Bernard Gasset, 1965, pp.15-16. 
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del 60, la región contaba con mis del 30% de los católicos del 
mundo y, sin embargo, sólo tenia el 6S de los sacerdotes. (15) 

La Iglesia, que forjó una concepción del mundo y que en 
gran medida influyó en la manera de ser de la cultura occiden 
tal, tenia que responder de manera eficaz y expedita a la cri 
sis, con el fin de conservarse y revitalizares. La adapta 
cidn a los nuevos tiempos era indispensable, pero nada nuevo 
para ella, puesto que lo ha hecho a lo largo de su existencia. 
Por ello, se realizó el Concilio Vaticano II. Las soluciones 
tenían que ser radicales. 

Los concilios de la Iglesia se han efectuado cuando se 
presentan dificultades externas o internas que afectan ea cuas 
quien sentido a la institucidn, para superarlas. 111 resUltedo 
de los cambios ha sido,,generalmente, la renovacidn. Este ha 
sido el dmiaminatkir cosed de la iglesia para su supervivencia. 

md
-  , 

Esto se aprecia en las etapas s.recientes de su historie, (12 
mo se expone enseguida. 

A partir del siglo XVI, la Iglesia es atacada de manera 
lascerante y afectada en su unidad como no se hable visto des 
de la separación de la Iglesia Oriental. 

Con las nuevas condiciones económicas que se presentaron en 
ese siglo, se hacia indispensable transformar los mecanismos que 
Impedían la realización de actividades nuevas, promovidas por el 
nuevo grupo de hombres que no engranaban en el aparato feudal. 
La Iglesia, como institución, formaba parte de este aparato. in 

(15) Loc. cit. 
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este sentido, la Reforma es un elemento primordial que refleja 
la desarticulación del sistema, puesto que propugna la liber-
tad de pensamiento, sobre todo, en la interpretación de la Bi-
blia y en la aplicación de las ciencias. La libre interpreta-
ción de la Biblia permite encontrar en ella la justificación de 
las nuevas condiciones sociales. No condene la usura y permite 
el desarrollo del capital usurario y comercial, que son los ele 
mentos dinamizadores de la nueva fase histórica. Sostenía, pues, 
algunos puntos que coincidían con las necesidadea del nuevo or 
den que se ~taba sobre la crisis del orden feudal. 

La Contrarreforma es le: respuesta de la iglesia'a estas cir.. 
cunstancias adversass.el Concilio de TrentOi1545-1543)-propo-
ne una renovación para permitir ia adaptación a lownuevos tiem-
pos y tener una actitud ofeneiva frente a Sus detractores. La 
Iglesia católica teta que ~tener su hegemonía, como corpora-
ción.:de poder politice, derivadO del control que ejercil sobre 
las conciencias, pero era una instituciónorganisada y adaptada 
al orden en.deoedenCia. Para seguir deees‘efando -el papel ideo-
lógico de Cohesión social y mantener sus privilegiowdebia modi-
ficar su actitud. 

Su respuesta inicial es autoritarias en el Concilio de Tren 
to reafirma la autoridad universal del Papa, esgrime la intangi-
bilidad del dogma, restituye la severidad de la disciplina ecle-
&idiotice, etc. 

Anteriormente, aquellos 'grupos que alteraban la unidad de 
la Iglesia eran susceptibles de encontrar acomodo bajo la forma-
ción de nuevas órdenes religiosas. In esta ocasión fue al con-
trario, se formó la orden de los jesuita "soldados de Cristo" 
para defender por todos los medios a la Iglesia e impedir su des 



membramdento. 

A la vez, encuentra en las. Coronas europea. la  alianza po-
lítica que le ipermitird trascender ,eli.orden feudal y adaptarse 
al nuevo; orden.:expreeado esz el establecimiento del astado-uicidn. 
pe ,esta .nanera .• la „Iglesia .se mantiene: .ccso..factor ideoldgice-  ca 
.paz de 	Ie.:monarquía;  absolutes.: ,e1 rey: recibe,  su poder 
por, voluratad,diyine. 	.negocieoidn con:law.Coronas- se expresa 
en el' reconocimientq de,:la.,outoridad• espiritual.. del. Papa, mien,. 
tras,que.„13.,r,pay 	retos ooe el. poder ;temporal.  

Sin dudo..41. Colltrarreforlin -Mas..,sivielto.. para reforzas las 
.estructuras de u. ,;191esia. -.1opedix el:. aireaos ,de 1S ¡Mdorma.. Ve 
ro éste mengud..M , influenoia política it,uoral de la ..inititucidn. 

De esta manera,, 	relgue- forisando parte: de las' frac 
,,qiones ,priyilegiadás mantiene., eu...universalidad y:,  poco .a poco 
ya .adoptando..elassms  toa de la .4,deologliv;busgisesa..• 
XVII se hablan asumidq como principiéis el  reconocimiento de los 
4OroPhol 	 de pea- 
morir, le 00X,Infs.. poPular.. y la. -apología :de la libertad. 

A pesar de que en el siglo XVII/ tairesel lag sociedades pro-
piaziente 'burguesas con un :watts de astiélericalismo radical y se 
combate,. frontalseute. todo , ordeq*. foudal,-,ila-,,Iglesia es,  mtnimamen- 
te. 	en 0-POdor ..04.4.;- . •• 

r1,-  7 • 

.,in, el siglo 1111, lai clIsseeteeelske).  seabiarea 'notablemen- 
te. 	1,1..burgeesieqms, repudia», ,toda lietormad,.clerical 5 • • 
vuelve devota y F•IIP011011)  411. 111411 csnipa -0 *Os. herejías y • 
pregona tu fe y religiosidad. La Iglesia, Por su Porto, rloibi« 
su mentalidad sedleval..,..n. torno, a;  las relsoloses ecosadmico-socia 
les (permite 11,09ral 04111, 10 *OreulOPith-de aspitall.j,  se. 
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hace partícipe de la riqueza producida. 

Sin embargo, luego de la vinculacidn de la estructura ocie-
Siéstice á la burgueste, surgid un problema que la Iglesia com--
prendid a tiempo, ya que extinta la posibilidad de un nuevo cis-
ma: después de la desaparición de los feúdos, los siervos expul-
sados de sus tierras hablan sido presa de los dueños de las fé--
bricas y maquinas moderna y sometidos a una explotacidn inaudita; 
en resumen, reducidos a meros.ihetrumntog dwProductetdn. Uta 
situación higo que levantaran su vos de proteste, expresando' su 
repudio al nuevo orden. Vos que no había sido escuchada por la 
Iglesia y daba visos de apuntar contra ella. Resultaba por con-
siguiente, que les masas de desposeídos católicos responderten -
con la subversión y adoptartan doctrinas anticlericales ante la 
violencia ejercida contra ellas, como había ocurrido en lee que 
rraecampesinaa del siglo XVI.. Se pondría en peligro no sólo el 
poder de la iglesia sino le sociedad entera, y ~ella el papel 
de legitimisecidn del orden que sustenta la iglesia. 

En esta época se presentaba, así, la posibilidad de otro mo 
vimiento similar a la Reformas las masas se convertirían en he—
réticas y descretdas. En esta ocasidn, la Iglesia estuvo atenta, 
para evitar cualquier riesgo. 

El Concilio Vaticano I (1169-1170) no pudo tratar todo lo -
conveniente para hacer frente a la situación surgida, debido a - 
la guerra francopruslana y a la invesidn de los Estados Pontifi-
cios por los ejércitos piamonteses. Pero es el Papa Ledn XIII, - 
quien inicia su pontificado en 1117b.e1 que introduce cambios --
significativos en la Iglesia para adaptarla a los nuevos tiempos. 

Había que definir cuestiones apremiantes: ¿Cómo entendía la 
teologle aquel  estado  de cosas? aué decía la Sagrada Escritura 
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al respecto? ¿Ceceo solucionaría-la Iglesia asta conflicto? Ledn 
XIII respondid en sus encíclicas. • 

Xri la enciclica Diuturnum libad del 29 de junio, de 1991, 
no obstante que Ledn XIII empane que el poder de los gobernan-
tes proviene de Dios y'`debe respetarse, admata la ~si 

'Una sola causa puede haber de issubordinacidn 
se el. Papa- "Y desacato a la autoridad, y ea el caso 
de,  un precepto ablertimesiate vestuario al derecho na• 

-tiara' o a voluntad  diviaa,, sexta 13.1cito lo siseo 
mandar que ébedeoer (...)' y so serle justo acusar a 
los que ami sprooedsn, d  rebelas i'.111subordinacidn, 
pues los gobernantes cuya wolumtad'esta en oposioldn 
acto' lo oolootld de  Más. 	coa ella los limi-
tes de iza podar, perturbas& • jástimia. Mi puede 
estomas valer su autoridad, puse donde ao bat raids 

justicia 'ID 	babar autoridad°. ad) 

Mirtos lióvarmii 'exprese 
vino ..e-;0011,11o7.X.• ola t'O 031i40t.Otada ) 

Pues 	ds asa uses smadideds pos, la 'iglesia, • . eigue siimpre.'bajo formes dIversea,..oloroldt- por- 	how-- , 	• 	.• 	• 	• 	 , .batiacédica0.0• r  avesó. Mes,. Siesta. . que . lalprodlas eids l el : CiaMer::fflio rifle cesa eitérdeidite een manos. .de 
soy . 	bel - cartedko:, 

proletar 	tia 	9s! -esa poce:,_difier• 
a "los 'mitigaba MalaMsf. 	 • " 	^ 

11 ciaboaidlo ted/ogo lana Itiair escribid per lada XIII «mu-
te ces as sentido positivo el problema moderno de la libertad y 

(id) garlito Ayeria, 

(17) 	p.222. 
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recoge las legitimas aspiraciones del liberalismo y del socia---
lismo y propone'un.programa positivo y creador pare la solución 
de la cuestión social,. (18) Este hecho muestra el Palio de la ---
Iglesia de un orden de cosas rebasado por las circunstancias his 
tóricas a una mentalidad més abierta, más ligada a 14 modernidad 
y, sobre tódo respondiendO al espíritu evangélico. 

Sin embargo, a pesar- de esta renovación, la Iglesia nó re-- 
conoce la igualdad de los hombres .y defiende la propiedad priva-
da. .León XIII señala que aunque exista la injusticia, ésta no 
se soluciona con el socialismo, ni con-la abolición de la propio 
dad privada, sino con la fraternidad de los hombres. Propone 
que los,patrones se ajusten a la ,caridad cristiana en su trato 
a los obreros, y que éstos reciclen sus derachoi conservando el 
respeto y el orden: esto ei una acción coneitliatorla »ate así 
trabajar armónicamente. 

Bsevidente que el Pape reapondla conforme a la época 4. la 
"libre. elprese"'donde supMeitamente el capitalismo dlitribuiris 
equided y justicia y no pudo ver su fase monopolista. 

Sin embargo, ademés de denunciar y tratar el asunto de los 
obreros, ea mérito de León XIII el promover el estudio y las tra 
ducciones de la Biblia a las lengimuivernéculesde los católicos 
así como abrir las puertas del Vaticano para el anélisis de sus 
archivos a quienes se'interesaran por ellos, promoción de la in 
vestigación Científica, etc. 

La Iglesia se reacomoda, reafirma'su prestigio, avanza nue-
vamente. Las rispuestas que da, si no son satisfactorias, al --
menos desarma a sus enemigos y refuerza su posición, que no de- 

(18) Hans Ming, El concilioj la unión de los cristianos, Santia 
go de Chile, Perder, U. ed., 
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ja de ser ambivalente: argumenta que esté con los pobres, sin 
abandonar su alianza con los poderosos. 

in el siglo XX, la Iglesia tiene un significativo avance, 
con respecto a los tres siglos anteriores. Se vuelve una insti-
tución bien organizada y coordinada, con una jerarquía muy bien 
definida y estética, ala problemas graves de cismas. Zmpero, 
comienza a generares un desgaste que se manifiesta en una indi-
ferencia irreverente y en el ateísmo, que se eatienenden rápida-
mente, motivados por los grandes evenóes da la ciencia, por la 
nueva imagen del bOmbre mes libre, por la impreeidn de las guerras 
'mundiales, por la ausencia de respuestas a los problemas que el 
hombre se planteaba sobre sí mismo. 

en la década del SO es mds fehaciente la "decadencia". A 
unos cuantos años de la Segunda Guerra Mundial, la devastacidn 
ocasionada, el desaliento por la "guerra fría", le obsesiva in - 
duotrializacidn de los patees que se reconstruían y la frustra-
ción de los pueblos subdesarrollados ante el neoimperialimmo, 
configuraron una manera de ccmlortasse de los católicos, que los 
alejaba de la Iglesia y los hacía Optar por un materialismo mili-
unte o, simplemente, adeudo. 

latos acontecimientos alarmaron a la jerarquía eclesiástica, 
que veía. el comienzo de una crisis que diezmarla a la Iglesia, 
pues resentía el endurecimiento de sus estructures frente al can 
bio que estaba sufriendo la humanidad. 

11 Papa Juan XXIII entendió que la Iglesia necesitaba el 
aggiornamento. Z1 29 de junio de 1959, en la encíclica Ad Patri  
Cathedram, se convoca a un Concilio 

"Para tratar los graves problemas de le religidn, y 
principalmente perapromover el incremento de la Igle-
sia.Catdlica, una saludable ~mecida de las costum- 
bres del pueblo cristiano y para poner al día las le- 
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yes que rigen la disciplina eclesiástica, segdn las -
necesidades de nuestro tiempo",. (19) 

La Iglesia responde a su necesidad permanente de renovación, 
pero esta vez lo hace buscando la esencia popular del cristianis 
mo en un sentido progresista. (20) 

Se hacen los preparativos concienzudamente para el concilio. 
Jamás se habla contado con tan modernos medios para realizar una 
asamblea de tal magnitud. El 'episcopado de todo el mundo esta--
ría reunido por primera vez en la historia: ' 

"Se enviaron cartas-circulares a los cinco continentes, 
cursadas a 2594 prelados, a 156 superiores de institu-
tos religiosos y a 62 universidades. El resultado fue 
sorprendente: a fines de 1959 y comienzos de 1960 lle 
fiaron a Roma 2109 respuestas". (21) 

El concilio estaba encaminado a tratar dos cuestiones funda 
mentales: la paz entre los pueblos y la justicia social. (22) --
Juan XXIII ami lo subrayó en la alocución radiofónica, el 11 de 
septiembre de 1962: 

"Ante los paises subdesarrollados, la Iglesia se pre-
senta tal cual es, y quiere ser la Iglesia de todos, 
particularmente de los pobres (...) jala-BUBMX1111-ái - 

da soc 	claman ven anza al cielo. Todo esto --
debe ser enunc a y censuraeo. se si deber de to-
do hombre, es el deber imperioso del cristiano, juz - - 
ger lo que le es superfluo, tener en cuenta las nece-
sidades de los demás y velar cuidadosamente para que 
la explotación y la distribución de los recursos de -
la creación aprovechen a todos (...) Todo esto seré -
afirmado con vigor". (23) 

La concepción de justicia social que introduce el Papa di-- 

(19) agá. p.9. 
1(20) Hugo Latorre C., La revolución de'la Iglesia rebelde en Amé- 

rica Latina, México, Cuad. de Joaquín Mortiz, 1969, p.12. 
(21) Viene 4ists, Misto4ia de los concilios, Barcelona, Oikos-Tau, 

,col. que sa10-3e 	1.71-, p.10. 
(22) M.M. Philipon, La iglesia, luz de las naciones, México, La 

Cruz, 1966,p.66. 
(23) Ibid. p.66. 
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fieros notablemente de las anteriores emitidas por sus anteceso-
res. Es una toma de posición más clara y más congruente con el 
Evangelio. En su encíclica meter et Magistra, Juan XXIII consi 
dera la suprema necesidad que tiene el mundo moderno de una ins-
titución como la Iglesia, cuando se trata de establecer el vera-
dero orden de cosas y los valores con miras a que.la existencia 
del hombre sea más humana en conformidad con las normas del Evan 
gelio. Así exhorta Juan XXIII a los fieles: 

"Es obvio que la Iglesia siempre ha proclamado el de•-
seo dé ayudar al que lucha contra la indigencia y la á 
miseria. Lo deben sentir mayormente los católicos, •-
quienes tienen un motivo nobilísimo en el hecho de ser 
miembros del Cuerpo Místico de Cristo". (24) 

El lenguaje del Papa Roncalli causa sorpresa y regocijo en 
grandes sectores de la Iglesia y "entre vastas zonas explotadas 
y miserables del mundo, es América Latina la más sacudida por -.-
el mensaje de Juan XXIII". (25) 

A diferencia de Leen XXIII, que advertía que la propiedad • 
privada era indispensable para la libertad humana y rechazaba al 
socialismo como un sistema más justo, Juan XXIII es más abierto 
y mes adaptado. Propugna un.orden "alternativo" que libere al - 
hombre de la moderna esclavitud del capital. in su Meter et ---
Magistra, habla sobre la propiedad privada y sobre la socializa-
ción con otro enfoque: 

911 derecho de propiedad privada sobre los bienes le es 
intrinsicamente inherente una función social. En efec 
to, en el plan de la creación, los bienes de la tierra 
están destinados, ante todo, para el digno sustento de 
todos los seres humanos (...) La socialización es al • 
mismo tiempo reflejo y causa de una creciente interven 

(24) Pedro Velásqusi, El pensamiento soc4al de Juan XXIII, Méxi-
co, Secretariado Social Mexicano, 152, p.115. 

(25) Hugo Latorre C., 9p. cit. p.14. 
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ción de los poderes públicos, aún en los sectores más 
delicados (...) pero también fruto y expresión de una 
tendencia natural, casi incontenible, de los seres ---
humanos (...) Es claro que la 'socialización' así en--
tendida acarrea muchas ventajas (...) permite obtener 
la satisfacción de muchos derechos de la persona (...) 
La'socialización' no ha de considerarse como producto 
de fuerzas naturales movidas por un determinismo cie-
go". (26) 

Como se ve, la propiedad privada no es admitida como dispo-
sición absoluta y arbitraria sobre los bienes terrenales, sino -
como una responsbilidad moral para distribuirlos, lo que implica 
la autorización para reclamar y actuar cuando no se obre así. -
En cuanto a la socialización, Juan XXIII no la define, pero se -
entiende que es el proceso por el cual la producción se realiza 
por la.dirección de dos poderes públicos en conformidad con las 
necesidades de todos los miembros de una comunidad. Aunque seña 
la los peligros de lasocialización (la restricción a la liber--
tad individual) apunta que es'posible eliminarlos y aprovechar - 
plenamente sus ventajas. 

En la cuestión del problema obrero, el Papa también es ola-
ro. En Mater et Magistra, advierte: 

"Nos/otros/ consideramos que es legitima en los obre--
ros la aspiración a tomar parte activa en la vida de -
las empresas en las que están incorporados y traba----
jan". (27) 

En este marco, el Concilio se proponía estos objetivos: un 
movimiento de acercamiento entre los católicos y los miembros -- 
de otras iglesias cristianas, establecer un diálogo con todos -- 
los hombres para una nueva evangelización del mundo y la reforma 

(26) Pedro Velázquez, Op. cit. pp. 68, 47. 
(27) Ibid. p.58. 
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y renovación espiritual de la ,Iglesia, que consiste en analizar 
la problenitica social del. mundo y, tener uná postura ante la — 
misma, para su solución. (28) 

Con los nuevos aires de renovación se inaugure solemnemen-
te el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962 en la Basí-
lica de San Pedro.* In esta ocasidn el Papa pronuncie un discur 
so en ,,e1,* que reinase 	ozotiv9;;,del Concilió; 

"En .1a eituacien actual de la sociedad, algunos ven 
Me ruinas Y.calaildedest aóostuibran-a decir que nue* 
tra , d1Oca es la peor 0 los tativailiitios. si ;maese-- 

:rio. ,que'. proclashenolvbien. ,:nuiétrol:lenttando desacuerdo 
:con Mitos lagrimas. 44eitia ,desgracia .. Nes' que con- 
'domar, 	leste prefiere responder a' las neceSidadis 
de^ nuestra 	a Jaleado alas 	valor la -, riqueza de 
su ,doétrinef . 	9 	 • 	, 

Da 	• de tern/nada' la.prinirá ses1611''élél Concilio (fueron. 
:cuatro) ':  Juan XXIII muere' el 'M vnio de 1li3. ss elegido en 

. 	 .'" 4‘ "altouáCia, > Su: La'  
tenidacOnt 	»o t: como • • 

,„ 
nuevo 	no 	111 .1101d! trenada por el antecesor 

en' ei ';'coe oilio.it 	yero. 	•100 áooi lintbs.(1•1.: TotICano;  
r 	' 

	

nalivii , dispoligidti,:, 	lO:'41:14ititniles, ante ./os:.problemas y 
hay dliiogo y, aoigiroateo. Si dootimento que trata el aspecto so- 
cial 'áon'áál , deteniiiento y ata,  claridad ;mi, la Constitución ras-, 
toral de la Iglesta-en el mundo,  la Gatadial Ot~  Abil 'sé se 
líala ie 	 eáenciia' Oil'iiPrOlpiáittioot e' . 	. 	 • !Venta: el:: linero buoiseo, tuvo a su dtsposioidn tantas 

• tiquet:4S, tantas posibilidades, tanto poder ;mondada*. 
Sin embargo, una gran parte, de le humanidad sufre Mai-
bre y' Shisetia,\  y son ousheduzibre los'' que no 'saben leer 

(28) M.S. Philipon,. cit. p.2*. 
(29) René Nets, 99 a 	pp.S9-90. 
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ni escribir (...) Mientras muchedumbres inmensas care-
cen de lo estrictamente necesario, algunos, adn en los 
paises menos desarrollados, viven en la opulencia o. --
malgastan'sin conelderacidn". (30) . 

Esta injusticia es reprobada y lleva consecuentemente a in-
dicar lo que debe hacerse y condenarse en las circunstancial des 
critax: 

"Quien, 	halló en situación de necesidad extrema ,lie- 
ne. Germano- s.,..xcessr ae la raqueas . arena lo neceen/o  

ra.eg.,..•109)-mateo coso nay~190..,npaoree. oprummall • 
nte por-él hombre-':en et mutado, el Concilio ur- ,,. 	 . 

todOes:, partioularee,p,',402tóridedes 	adordanff. 
dall'- de:1411•1311». frilliVde:100.Plidresi , ' ,';41/.1lontl`11. '41ne • 
autrii 'dit-~,„.,,porque si. nOl.lo alimentas, 
nao' seoi" 	propias 	 ,oOmuniquen- y. 
otregoaa se.-kienes,„ayudando principal:Nate .a 
bree, tinto 'Individuos i 	qué puedan aylder- 
*e :porsi mide» y:desarrollarse posteriormente" (31) . 	•  

Interpretando lo anterior, se considera ,,que loa. pueblos vf 
til s de 11 injuOt1941i' ~imito, p91. 14-„poderosos,.tienIn mí.- 
cho 4 uoir.Y:41Pr"lp 	las ,r1qMillilrequaa ucidéspor . 
ellos, m'Ola orn:aino 	»hos 	11' 	quiere 	que fiel -  mur .  por la miseria es culpa y, FesPon.,01.11 	telltadomm' . 	. 	. 	, 
del poder y la, riqueli. $in'duda, son pala rasa aiientO‘-pará 
quienes viven en este penkanente„coriflictoo-, 

Ademas también se reitera lo ,dicho por. Juan:̀  	 sobra la 
propiedad privadas 

U '.1113. M*0» de › ,PrOPIAlialit privada nPan0010011.1";--con- las diversas formes de•'Plopjedomblici eimitente. 
La traslacidh de bienes , * as,preptededi ohm* sexo 
puede ser: hecha per.. la autoridad 0~telite • de, *Cuer-
do con las: emigenciaa..del busil coatiá, y,:deetre de .les 
limites d¥ mete Alicia°, supuesta' !Á almarensiCidn'ads-':-. 
cuada. Al tetado toca, adeads, impedir que te abuse - 
de le propledad, privade en Contra del bleá'comen". (32) 

(30) Concilio Vaticano SU documentos completos mica, 
ITIT771117-144, 140. 

(31) Ibid. p.506.(subrayado nuestro) 
(32) nra. p. 20. 
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En otro punto importante, la Gaudium et Spes establece la -
igualdad de los hombres en todos los terrenos en que se mueve la 
humanidad: 

"Toda discriminación en los derechos fundamentales de 
la persona, sea discriminación social o culturah'de 
sexo, raza, color, condición social, lengua o reli—
gión se han de alejar y superar como contrarias a los 
designios divinos"(33) 

Y considere indispensable para el dialogo Mis comprensión y 
flexibilidad: 

"Le Iglesia, aunque absolutamente rechaza al ateísmo, 
reconoce, sinceramente, que todos los hombres sean o no 
creyentes, deben habitar en común un mismo mundo, y --
que otros deben colaborar en su debida edificación, lo 
cual, ciertamente, no se podré hacer sin un sincero •• 
dillogo". (34) 

La misión de la Iglesia es desde ahora Biés clara y mas ex--
tensa, no sólo es el anuncio de la alumna Nueva", sino la predi-
cación evangélica con las obras y en el plano social. Así lo 
expresa el Concilio: 

"La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es 
de orden político, económico o social. El fin que le 
asignó es de orden religioso. Pero precisamente de es 
ta misión religiosa derivan tareas, luces y energías • 
que pueden servir para establecer y consolidar la coses 
nadad humana según la ley divina. Nés aún, donde sea 
necesario según las circunstancias de tiempo y de lu—
gar la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, 
debe crear, obras al servicio de todos, particularmen-
te de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras 
de misericordia u otras semejantes'. (35) 

Se nota un avance sustancial en las'relaciones eclesiésti- - 
ces: se proclama la libertad religiosa: se reforma la liturgia: 

(33) Ibid. p.465. 
(34) Ibis. p.451. 
(35) Ibis. p.476. 
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se promueve la investigación científica en acóntecimientos, do—
cumentos y actividades que sólo competían a la teología; se esta 
blece como-fundamental la participación de los seglares en las -
tareas de la Iglesia; en fin, se alienta, se exige para trabajar 
en la transformación de las estructuras sociales. Ya no debe el 
crisitano aceptar la realidad como se presenta, debe reaccionar 
críticamente: 	 • 

Uno de los deberes -indica la Gaudium et Epes- mes trr 
imperiosos de nuestra época, sobre todo para los cris= 
tianos, es el de trabajar con ahínco para que, tanto - 
en la economate como en la política, así en el campo na 
cional como.amwel internacional, se den las normas be+ 
sima por las que se rsconzca en' todas. partes y se ha-
ga efectivo el derecho de todos a la cultura, de con—
formidad con la dignidad de la persona". (36) 

El Concilio duró tres años y dos meses: Terminó con opti—
mismo. En todo el Mundo ama siente el-cambio. en América Latina, 
gran parte de los clérigos empezaron a trabajar de inmediato con 
las consignas conciliares, desde luego no todos con el mismo to-
no, ni en el mismo sentido, pero este hecho ocasiona la adopción 
de posturas entre los cristianos en torno a la realidad social - 
de sus pueblos, que necesariamente los conduce a un plano poli--
tico. 

C36) !bid. p.496. 
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A. EL ORIGEN 

La Iglesia latinoamericana, en su proceso hist6rico, inicia 
un nuevo periodo con el Concilio Vaticano XI. La etapa que le 
antecede (1508-1962), que Enrique Dussel llama agonía de .1a cris 
tiandad, se caracteriza por la aniquilacida de las instituciones 
coloniales eclesitsticas y por el. surgimiento de proyectos ten-
dientes westablecer una nueva ciistiandad. Es decir, se desli 
ga la Iglesia del Estado y empiezan a funcionar nuevas organiza-
ciones eclesillisticas. (1) 

Durante las anteriores etapas de la Iglesia en América Lett 
na se ha querido hacer equivalentes la cristiandad y el cristia-
nismo. La cristiandad es una cierta manera dm concebir el cris-. 
.tianismo dentzo,da la sociedad, esto es, de institucionalizarlo, 
de utilizarlo Para justificar el poder establecido. le puede de 
cies. que existe la cristiandad cuando Constantino proclama ofi-
cial I la religidn cristianá. 

El cristianismo,: en cambio, 'es la doctrina que enseño Cristo, 
segdn los Evangelios, que sirve de base a la practica moral de los 
miembros de la Iglesia. 

Con el Concilio, se 'intenta terminar con esta tálea identiti-
cacidn y se gesta una manera diferente de ver la realidad. Se pre 
tende que la Iglesia viva el cristianismo. 

La Iglesia latinoamericana se venta preparando para cambios 
importantes desde los últimos albas de la década del SO. Esto se 
debe e las nuevas circunstancias que se presentaron en la región 
en coincidencia con los cambios por la nueva postura ecleaidetica es 

42 
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preceda en el Vaticano II. Comienza una actitud de rechazo 
a la injusticia que padecen los pobres y de denuncia de tal 
situación. 

Evidentemente, América Latina había sufrido la duaineción 
y el despojo desde la época colonial, entonces ¿por qué ahora 
aparece, con tanta fuerza la indignación y la inconformidad de 
la Iglesia? (2) La nueva conciencia eclesial (en la que se gen 
ta la teología de la liberación) surge porque convergen varios 
factores: la miseria fue mis envolvente en este tiempo por el' 
estancamiento industrial, la crisis agrícola, la expulsión de 
campesinos del campo; •l desarrollo de loe medios de comunica- 
cien que hace ale palpitante la situación social; el despertar 
de un nuevo sentido del hombre con su valor insustituible y su 
dimensión social como sujeto de la historia (3), puesto de ma-
nifiesto por el Concilio y la Revolución Cubana. 

La transición de cambio de la Iglesia latinoamericana se 
inicia con la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAN) el 25 de julio de 1955 en Rio de Janeiro. La creación 
de este organismo es un gran acontecimiento en el proceso de . 
la Iglesia latinoamericana. 

Para la constitución del CELAR se determine que éste es "el 
órgano de contacto y de colaboración de las Conferencias Episco-
pales de América Latina'. (4) 

Las fdnctones que desarrollaré serán a través de reuniones 

(2) Esto no significa que antes no haya habido manifestaciones 
de repudio cantas la injusticia, puesto que hay varios ejem 
plos de ello en la historia latinoamericana, lo importante - 
es que ya no son casos aislados. 

(3) Rolando ~Ros, Eusve conciencia de la Iglesia en América La-
tina, Salamanca, «queme, 1974, p.45. 

(4) NiEitutos y reglamentos del Consejo Episcopal Latinoamericano. 
s/1 y s/f. 
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periódicas y de la labor del Secretariado General del mismo órga 
no. Estas funciones son: 

-estudiar los problemas de la Iglesia_ latinoamericana para 
buscar su solución: 
-procurar una oportuna coordinación de las actividades de -
la Iglesia latinoamericana con el fin de asegurar su mayor 
eficiencia: 
-promover y sostener iniciativas y obras de la misma; 
-preparar conferencias del Episcopado Latinoamericano. (5) 

El Secretariado General del CELAN realiza las tareas que le 
competen por medio de cinco ~secretarias: 

1. Preservación y propagación de la fe católica 
2. clero institutos religiosos, cura de almas, vocaciones 

y seminarios 
3. Educación y juventud 
4. Apostolado de los laicos 
5. Acción social y asistencia. (6) 

La presidancia del CELAN es alegida por los delegados del -
Episcopado,`mientras que el Secretariado General es nombrado por 
la Santa Sede. 

Ast constituido, el.C1LAM seré en adelante el que produzca 
y dirija, en gran medida, las actividades pastorales y fije la - 
posición de la Iglesia ante circunstancias especificas por las -
que atraviecen nuestros paises. 

En sus dos primeras reuniones ordinarias, en 1956 y 1957, 
en Bogoté y en Peneque, Colombia, respectivamente, el CELAN tra-
ta cuestiones relacionadas con su -  organización; la tercera confe 
rencia ordinaria, celebrada en Roma, discute sobre la preserva—
ción de la fe: la cuarta, al año siguiente, de nuevo en Peneque, 

1(5) Articulo 2. 
(6) Articulo 13. 
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versa sobre la acción apostólica de la Iglesia frente al proble-
ma de la infiltradiónccomnistaien 1960 (Vi habla sido anuncia- 
do el Concilio y Juan'IXIII Válable,dado. a conocer su Mater et  _ 
Magistral), en duenosdlres, se da una nueva orientación a las --
reuniones,: pum' ádem6SAel rásonallento'teológico se incluye la 
sociología religiOSO:la)sexta reunión se celebra lenMilxico, en 
1961, V,..trota'sobre la pastoral para la famille.: 17) 

pu 1962 'no  hay  confersolcusolgálálrta. Plre'por mis Primera., 
en la híitjele.19* obispos.latiaoa recados ilo'enciloOntral 
~alto en' ̀Moa  con motivo del Concilio. Pise 	primárá ocasión 

r`able la gOiCienci411(O.'!e 	o 4, 
seunidos 411112.4.Am‘*ille Latlimbeslo es,'' 

 

dos, 601 IT001látimClivoTi'llIffili 
relación-al nósiáro'de'cátÓliinS'qi 
eas iiimpó (300411',,tótál), es i& 
uovl&IglesawlitlaPameracema labia  ILOP'1014100de *o , 

'1, en la mena presidencial del Concilio, ee encontraba el 
cardenal letinoamericanó Caggiamo. 11 cardenal Lidimard , inició 
el Concilio. Mons. *mima Larrain -(chileno) y  Mons. Sergio Mén-
dez Aseen tuvieron una participaCión lauy active en el evento. (In 

üa albargo. las aportaciomeede loe obispos de America.  Lag. 
tina fueron mínimas en este acontecimientell los europeos tuvieron 
el papel ata relevante'. La trascendencia del Concilio para los 
obispos latinoameriCanos consistió en el encuentro, en el conoci 

(7) Intrigue Dussel, 	p.225. 
(10 inrigue ~sé', TWINIII de la liberacfón e hist:gil, Buenos 

Aires, Latinoamericana de libros srl, , la. ed., 75, p.106. 

ludecilicines,014áinetitución2,y.supedlt,Maiv- leiciriirwats 
eciiiiititidi'inropea 
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miento y en el intercambio de experiencias con obispos de Asia y 
Africa. De aht que en 1966 se emita un m'enlaje de los obispos 
del Tercer Mundoo Oon Dom Rélde“tmara ala cabeza. Este acon-
tecimiento influye notablemente en la Reunión General del CELAN 
en Medellín, en lioe. (9) 

Ast pues, el Vaticano II es el punto de partida de la reno-
vada Iglesia latlooamorioana. Se comienza a producir un nuevo - 
discurso, original, propio deja realidad latinoamericana. Ante 
riormente nuestros teólogos odió tenían de referencia a jos teó-
logos clésicoe europeos, como seéala Roberto Calveros: 

"La fuerza y riqueza del empuje. misionero de nuestros 
pueblos contrasta con la casi nula reflexidn'teológi--
ca profunda sobre las exigenclasAle la fe en la origi-
nal situación latinoamericana (...) los teólogos en --
Aáérlmi Latina eran repetidoressdel pensamiento teoló-
«go do los grandes maestros europeos". (10) 

Es Pueo.:401 4101391:SOncille colinde,  la,Iglesia de. la rOglOn ,  
experimenta su transformación y *l el CELAWS1 instrumento. Los 
primeros pasos de tele, en 1960-1961, se dan sella formadión. ,de 
organlémos que se dediquen a estudiar la situación social de Amé 
ricaLatina; La ~ración Internacional de Estudios` dellOciolo-
gfa Religiosa, el Centro de Desarrollo loonómicO' y Social de Amé 
rica Latina y-el Instituto Latinoamericano, de Doctrina y Metudtós .  
Sociales. Més tarde crea los institutos dónde se prepararán los 
nuevos teólogos: el Instituto Pastoral Latinoamericano, el Insti 
tato de Liturgia.Latinoamericano. (11) 

De esta manera, el CRLAM es un factor determinante en el na 
cimiento de la teología de la liberación, ya que empieza a desee 

Ibid. p.109. 
110) WEIFto °Uveros, Liberaciónteologías génesis y crecimien- 

to de una reflexión, ~ 	
y

ido, CRT. 1977. 
(11) Enrique Dussel, Teología de la liberación...0c. cit. p.140. 
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brin que pesa sobre el subcontinente una opresión cultural y una 
dependencia estructural. 

Los profesores de los seminaristas de América Latina hablan 
sido en gran parte extranjeros, de tal manera que su enseñanza -
se circunscribís al contexto europeo y no podían situar a los fu 
tucos sacerdotes en su realidad social. 

Esto empezó a cambiar cuando los latinoamericanos que vol--
vieron de Europa, formados allí para la-docencia, "se plantearon 
en el pleno de la teología misma la Moqueas de una inspiración 
más viviente, concreta, social, 'asistencial'." (12) Asimismo, -
se organizaron cursos en los seminarios bajo la dirección única 
del CELAN. 

Muchos obispos, inmediatamente después del Concilio, aplica 
ron sus enseñanzas en sus diócesis. De aquí en adelante se rea-
nudaron las reuniones ordinarias del CELAN con otra tia tica y -

.con un compromiso mis auténtico y especifico con los pobres. 

' Por otra parte, la utilizacidn de las palabrairdesirrollo e 
integración, utilizadas por los sociólogos de la CEPAL se dese --
chan y del binomio desarrollo-subdesarrollo se pasa al binomio -
dependencia-liberación. Este descubrimiento de la dependencia -
exterior (cara-a-cara del imperialismo) • interna (cara-a-cara -
con las oligarquias nacionales) va a introducirme en la concien-
cia de la Iglesia y a provocar un cambio profundo. (13) 

En las reuniones siguientes del Episcopado y de los tedio 
go' se hicieron més frecuentes y los temas tratados cambiaron re 
dicalmente. Se habla, desde entonces, de urbanización, de me--- 

(.12) Segundo Galilea, Teologie de la liberación/  ensaye de sinte-
sis, Bogotá, Indo-American Press service, 1171, path 

(13) Michel Duclercq, Cris et combetude 'olis
tina, Paris, Lea éditions du cerro  Mg, p.14. 
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dios de comunicación, del aumento de la conciencia social revolu 
cionaria, de evangelización, etc. 

Puede indicarse, por lo dicho anteriormente, que dentro del 
periodo del Concilio Vaticano Ii se iniciaron los cambios de pos 
turas en gran parte del clero latinoamericano como lo refleja --
el nombramiento de Dom Milder Cámara como arzobispo de Recife y 
Orlinda, en el noreste de Brasil, la región ata pobre del pais, 
en 1964. (14) Su discurso de. toma de posesión muestra ya de ma-
nera clara la postura de la Iglesia latinoamericana: indica un -
compromiso y una actitud de apertura hacia los hombrear 

"Soy un nativo del noreste que habla a otros nativo. -
del noreste con los ojos puestos en el Brasil, en And-. 
rica Latina y en el mundo. Una criatura humana que -
se considera hermano en la debilidad y en el pecado de 
todos los hombres de todas las razas y de todas las - 
regiones del numdoli  Un cristiano que se dirige a cris 
timos, pero con el corazón abierto hacia los hombres 
de todos los credos y de todas les ideologtes. Un ---
obispo de le Iglesia que, a imitación de Cristo, no - 
viene a ser servido sino a servir". (15) 

Este discurso es el comienzo de una actividad. profética (de 
denuncia), que repercutiré en todos los rincones de la Iglesia -
en América Latina y que enyesaré a ser acompañada por otras vo-
ces, que inician un compromiso con las aspiraciones de los lati-
noamericanos pobres. 

En uno de sus primeros pronunciamientos, Dom Mdlder Cámara 

(14) Helder Cámara nació en Fortaleza, Brasil en 1909. A los 22 
años, en 1931, fue ordenado sacerdote. Ocupó la secretaria 
de la Conferencia Episcopal Brasileña y de 1962 a 1965 fue 
vicepresidente del CELAN. 

(15) Helder Cimera, Itleele y desarrollo, Argentina, ~queda, - 
3a. ed., 1973, p.10. 
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apunta hacia loa problemas que más le preocupan: 
"Si queremos llegar a la raiz de nuestros males socia-
les, tenemos que ayudar al país a romper el circulo vi 
cioso del subdesarrollo y de la miseria. ¿Por qué co-
mo obispo me preocupo de esa realidad?, porque la Igle 
ola no se pone al margen de la historia y yo me encuen 
tro delante de dos terceras partes de la población din 
noreste que estén en condiciones infrahumanas. ¿Qué -
significa anunciar el Evangelio a estos hombres sino -
promoverlos despertando en ellos la conciencia de dese 
rrollo, de autopromocidn, de libertad?' (16) 

El lengua» del arzobispo es nuevo, es el producto de una - 
elaboracidn del instrumental para el análisis de la realidad la-
tinoamericana y la conciencia que ha surgido en la Iglesia al --
aplicar las enseñanzas del Concilio en el Oubcontinente, y la re 
cuperación del concepto de Cristianismo. 

Dom Oélder impone la necesidad de que la Iglesia, además de 
que ya no permanezca aliada al poder opresor, no esté al margen 
de la injusticia. En 1964, se lleva a cabo el golpe de Estado -
en Brasil, después de una agudizacidn de la lucha de clases, co-
mo las manifestaciones de sindicatos campesinos y obreros que --
enarbolaban reivindicaciones econdmicas, con la consabida repre-
sión que afecte a los miembros de la comunidad universitaria, de 
cuya produccidn intelectual surgieron la teoría de la dependencia, 
las reflexiones sobre la educacidn liberadora (17) y los sleben 
tos tedricos de la teología de la liberación. Esto obliga a la 

(16) Ibid. pp.13-14. 
(17) WITaer Clamara difundid el binomio concientizacidn-libera---

cidn, formulado por los estudiosos brasileiosoque estructu-
ra una pedagogía para la transformación social. Paulo Freí 
re, su principal exponente, señala: "Por eso mismo la con-: 
cientizacidn no es estar frente a la realidad asumiendo una 
posicidn falsamente intelectual, por lo tanto intelectualis 
tal es por esto por lo que la concientizacidn no puede exis 
tir fuera de la'Praxis, esto es, fuera de la acción-re 	 
flexión, como uniaiaii dialectizadas permanentemente, consti 
tuyendo la forma de ser o de transformar el mundo que carac 
teriza a los hombres. Por ello mismo, la concientisacidn 
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radicalización de gran parte de la Iglesia brasileña y, ente --
ellos, Dom Nólder es el más influenciado por las nuevas tesis -- 

, que tratan de interpretar la realidad latinoamericana y que se--
fiel/in' la necesidad de trascender el capitalismo como la (bical --
vla para solucionar. la  problemética del Subcontinente. De esta 
manera, muy pronto el arzobispo empieza a trabajar con sindica--
tos obreros y campesinos. Su.  relación es estrecha y de colabora 
cidra. El 14 de julio de 1966 ante un problema entre trabajado—
res y sus patrones, los prelados del noreste no vacilan en tomar 
partido y emiten un comunicados 

"Deploramos y condenamos todas les injusticies contra 
los trabajadores, sea en materia de salarios, sea ba-
jo la forma de presiones ejercidas contra las organi-
zaciones de clase o de innumerables transgresiones de 
las 'leyes de trabajo y del estatuto de la tierra'." 
(18) 

Dom Nélder usa palabras inusuales dentro de la jerarquía --
eclesidetica. Su pensamiento es directO, comprometido. Su acta 
tud es innovadoras habla 'de concientizar para no caer en el "asid 
tencialismo", pues no se trata de dar o regalar, sino de reali—
zar la promoción humana'y abolir los mecanismos que producen la 
miseria. Afirma que el hombre, para liberarse de la miseria, --
debe hacer una revolución, no como lucha armada, sino como un --
cambio radical y répido. (19) 

es compromiso histérico. .No hay toncientizacidn'sin compro 
Aliso histórico.' De aht que la concientizacidn sea también
conciencia histórica. lis inserción critica en la historia. 
Implica qué los hombres. asuman el rol de sujetos hacedores 
del mundo; rehagedores del mundo; pide qué los hombres ----
creen su existencia con el material que la vida les ofrece, 
y por esto por lo que mientras mes concientizados, mes exis 
ten" en "Concientizar para liberar", Contacto.  no. 1, 19717 

(18) Nélder Camara, 	. cit. p.49. 
(19) Asimismo, el arao s comienza a señalar con insistencia -

la situación antievangólicas "la pobreza es tolerable, pero 
la miseria es una afrenta a la creatura humana y una inju—
ria al Creador". :Ud. pp.22-23. 
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Los pronunciamientos de Dos tUilder son nada vez más amplios 
en su margen de recepción y mis influyentes. lis di 1vs.prir ' 
merced:~ los clérigos de Latinoamérica, in hablar sobre la li-
beracidn en el plano social. in agosto de 1966, *Á la ONU, el -
arzobispo decía: 

'Mis hermanos: al traerles este mensaje, al transmitir 
les este pedido no seria sincero con ustedes ni comal= 
go mismo si ~agregara una palabra final: liberación - 
econdmica es indispensable como complemento de la libe 
sacien política, ella no agota las necesidades humana, 
ella no implica adn le libertad total del hombre, pro-
fundicen en este pensamiento. ;Odio los santos son to-
talmente libres:* (20) 

La nueva posicidn asumida conduce a casos de radicalismo «.«.. • 
político como el proceso seguido por Camilo Torres, sacerdote 4R 
ci6logo, egresado de la Universidad de*Lovaine. Con una mensa& 
lidad extraordinaria, un sentido critico agudo y audaz analiza 
la realidad colombieniur  Al descubrir le imposibilidad de sol~ 
cioner los problemas por la vía pacífica, iShilo optó por la lu 
cha armada. Imitad un comunicado he decía: 

*Como colombiano, porque no puedo ser ajeno .a las 
chas de mi pueblo; como socidlogo, porque gracias al -
conocimiento científico que tengo de la realidad, he - 
llegado el convencimiento de que las soluciones técni-
cas y eficaces no se logras sin una revolucidni como 
cristiano, porque le esencia del cristianismo es el --
amor el prdjimo y solamente por la revolución puede 11 
grarse el bien de la mayoría, como sacerdote, porque -
la entrega al prójimo que exige la revolución es un re 
quesito de caridad fraterna, indispensable para reall: 
zar el sacrificio de le misa, que no es ofrenda indivi 
dual de todo el pueblo de Dios por intermedio de Cris-. 
te*. (21) 

Camilo Torres fue muerto el 15 de febrero de 1966, por una 

(20) 'bid. p.59. 
(21) mula Latorre, pp. Int,. pp.54-55. 
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patrulla militar. Su influencia en la teología de la liberación 
fue evidente, ya que concebía a la teología como praxis, guiada 
por el imperativo cristiano del amor al prójimo. (22) 

La linea que habla trazado el Vaticano II tuvo otro avance 
importante en •l proceso que había iniciado la Iglesia, con la -
encíclica de Paulo VI, la Populorum Progressio, del 26 de marzo 
de 1967. Es ésta una visión de la injusticia social desde los -
países desarrollados. Esto significa que las soluciones para --
erradicar la injusticia que la relación desarrolio-dependencia 
provoca, debe superarse con la buena voluntad de los patees dese 
rrollados y de los hombres que dominan los países pobres. La En 
cíclica propone un "desarrollo integral" que consiste no sólo en 
un crecimiento econólico, sino en una promoción de todas las ap-
titudes y cualidades del hombre. Destaca algunos puntos impor—
tantes que reiteran y aventajan, en un sentido progresista, las 
concepciones emitidas en las encíclicas de, lés pontífices prece-
dentes sobre la cuestión social. Esto repercutiré notablemente 
en. América Latina para forjarcon més consistencia un argumento 
mis completo para la acción contra la situación de injusticia. -
Queda sin embargo, sin interés la forma en que la Populorum Pro- 
gressio, propone lograr el"desarrollo integral", pues se reduce 
a exhortar a los poderosos para que dejen de actuar injustamen--
te y ayuden a los débiles. 

La Encíclica es un avance, un nuevo estimulo a los clérigos 
de América Latina en su trabajo de transformación social. La --
crítica al liberalismo es uno de los puntos centrales' 

"(...) Desgraciadamente -expresa Paulo VI--un sistema 
se ha edificado bajo estas condiciones nuevas de la -
sociedad que consideraba el provecho como motivo esen 
cial del progreso económico, la concurrencia como la 

(22) Cf. Martín de la Rosa, "La teología de Camilo Torres", en - 
,Christue  no.4311: mayo 1972. 
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suprema ley de economia, la propiedad privada de los -
bienes de producción como un derecho absoluto sin llei 
tea ni obligaciones sociales. Zote liberalismo condu-
cta a la dictadura". (23) 

Asimismo, se realza la necesidad de trabajar para transfor-
mar la realidad: 

"Qué se oiga bien: la situación actual debe ser afron-
tada con coraje y las injusticias que ella trae consi-
go combatidas y vencidas. 11 desarrollo exige trans—
formaciones audaces, profundamente innovadoras. Refor 
mas urgentes deben ser empresas- sin retraso". (24) 

Un aspecto clave tratado por Paulo VI es el de, le propiedad. 
Aqui se desautoriza la posesión incondicional de los bienes mate 
rieles y se altea a la propiedad en función de lee necesidades -
sociales. Lo novedoso en esta parte es la expropiación, que de-
be realizarse cuando el bien comén lo exija: 

"La tierra ha sido dada a todos y no sólo a los ricos' 
esto es, que la propiedad privada no constituye para -
nadie un derecho incondicional y absoluto. Nadie esté 
:Autorizado para reservar para su uso lo que sobrepase 
a su necesidad, cuando a los otros les falte lo nece—
sario.(...) 11 bien coman exige, entonces, algunas ve-
ces la exproplacitin".(25) 

La inctclice manifiesta que los pueblos jóvenes o débiles - 
deben ser los artífices de su propio destino para que todos ellos 
lleguen a la construcción de un mundo mucho mejor, y que tienen 
derecho a la plena independencia y a seguir su propia vocación. 
(26) 

in síntesis, la Populorum Progressio es un paso més en la -
reflexión sobre la toma de posiciones de la Iglesia latinoaaeri- 

(23) Paul VI, Le dévelopeement del peuR1e0 rOpulorum Progressio", 
Paris, id. au Centurion, 81117, p.75. 

(241 D14,, p.78. 
(25) 161C. P-73- 
(26) ala.. P.103. 
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cana. Después de.,la Encíclica y basándose en ella, dieciocho --
obispos del ~con:Mundo emiten un manifiesto para "precisar los 
deberes de los obispos a sus sacerdotes y fieles y para dirigir 
a nuestros hermanos del tercer mundo palabras de aliento". (27) 
En este comunicado es en donde ya se siente el cambio en el mane 
jo del lenguaje episcopal. Aunque se cita al "desarrollo inte--
gral", aludiendo a la encíclica de Paulo VI, se usa ya el binot 
mio opresidn-liberecidn, en vez de subdesarrollo-desarrollo. Ade 
más, se plantea como necesario un proceso revolucionario al que 
la Iglesia no debe rechazar, sino asumir como exigencia del *van 
galio. 

"Un impulso irresistible -expresaron los obispos- mue-
ve a estos pueblos hacia su promocidn.pare liberarse - 
de todas les fuerzas de opresién (...) Desde el punto 
de vista doctrinal la Iglesia sabe que el Evangelio --
exige la primera y radical revolución: la conversión, 
la transformacidn total del pecado en la gracia*, del - 
~lomo en amor, del orgullo en servicio humilde -y es 
ta conversidn no es solamente interior y espiritual, - 
sino que se dirige a todo hombre, ~Oreo y social al 
mismo tiempo que espiritual y personal". (21) 

Ya en un plano político de transformacidn. de estructuras, -
los obispos.no vacilan an decir cuando debe,cambleree un sistema 
y.cUal es el papel de la Iglesiasit este Cambios 

nave' momento en que un sistema deja de asegurar el 
bien comen en beneficio del interés de unos cuantos, -
la Iglesia debe, no solamente denunciar la injusticia, 
sino además separarse del sistema inicuo, dispuesta a 
colaborar con otro sistema mejor adaptado a las nece--
sidades del tiempo y más justo". (29) 

Y más aún, los obispos del Tercer mundo* llegen a pronunciar 

(27) "Manifiesto de obispos del tercer mundo" in ~puesta al --
al clamor de los;pobres, Argentina, aesquede, 19b5. af'docu 
mento ,fue lirmadó por nueve obispos brasneeos, un colou.W 
bien°, un argentino; un egioclo, un libanés, un laosiano, -
un chino, un indonesio, uno de. Oceania y un yugoeslavo. 

(28) t'al. pp. 10-11. 
(29) tila. p. 13. 
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se contra el capitalismo y en favor del socialismo: 
"(...) la Iglesia, desde hace un siglo ha tolerado al ca 
pitalisno con •1 préstamo a interés legal, y con otros -
usos, poco conformes con la moral de los profetas y el -
Evangelio. Pero ella no puede menos que regocijarse al 
ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos -
alejado de esta moral (...) Los cristianos tienen el de-
ber de mostrar que el verdadero 'socialismo' es el cris-
tianismo integralmente vivido, en el justo reparto de --
los bienes y la igualdad fundamental de todos". (30) 

Con el manifiesto de los obispos queda preparado el terreno -
para Medell/n, de donde surgirán los primeros textos teológicos --
latinoamericanos de la actualidad. 

La participación de la Iglesia en el movimiento de liberación 
se hace necesaria para su conservación. Eélder Cáscara con una vi-
sión clara sobre'la situación latinoamericana lo indica: 

"Es !foil afirmar que América Latina es 'el' continente 
católico y la reserva del cristianismo para todo el mun-
do. Las masas lat.teoamericanas -con nosotros, sin noso-
tros y contra nosotélhe- abrirán un die los ojos. Hoy ya 
no hay pueblos al:Untos, ya no hay barreras. Los medios 
de comunicación se riera de todo intento de aislamiento. 
El día en que esto llegue, ay del cristianismo si las ea 
sas tienen la impresión de haber sido abandonadas a con-
secuencia de le connivencia de la Iglesia con los ricos 
y los poderosos'. (31) 

La época conciliar es, pues, cuando varios teólogos latinoame 
ricanos y obispos coordinan esfuerzos para colaborar "en un clima 
~lamia' de apertura y de pensamiento teológico creados y de gran-
des inquietudes, lo cual facilite el que algunos teólogos de nues-. 
tras paises empezaran a reunirse y trabajar teológicamente con la 
orginalidad de nuestra situación cultural•. (32) La primera reu-- 

(30) Ikká. p.17. 
(31) ander Cimera, "Los pecados del mundo', en Resouspla al cla-

mor de lo pobres, Argentina, etlequeda, 1961, pp.52 -53. 
(32) boberto Oliveros, Op. cit. p.57. 
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nión de este tipo, y punto de partida, fue en Petrópolis, Brasil, 
en mareo de 1964, cuyo propósito fue el conocerse e intercambiar 
ideas, despertar una actitud de interés activo en la investiga—
ción teológica de la problemática de la Iglesia latinoamericana, 
proyectar un curso de teología para profesores de América Latina 
a cargo de algunos grandes maestros europeos y la elección de --
los temas del curso. (33) 

Posteriormente, hubo muchas reuniones en el siguiente año, 
entre las que destacan: la de La Habana, en julio, sobre ~ova 
ción pastoral: en »gota, en junio y julio; en Cuernavaca, en -
julio y agosto. 

Entre 1966 y 1968, hay una gran efervescencia:de varios gru-
pos cristianos que produce hechos y documentos que apuntan hacia 
cambios estructurales de la Iglesia . y la sociedad.' entra; los do 
cumentos importantes, sobresale la Carta de los Provinciales de 
América Latina de la Compaftla de Jealls, publicada desde Rio de -
Janeiro,en mayo de 1968, donde sentencian: 

"La mayor parte, de los habitantes del continente se ha 
lían en una situación de miseria, cuya injusticia, con 
frase de Paulo VI 'exige en forma tajante castigo de -
Dios' (..:)E1 problema social de América Latina es el 
problema del hombre mismo. La época que vivimos en --
A.L. es un momento de la historia de la salvación. Por 
eso nos proponemos dar a este problema una prioridad -
absoluta en nuestra estrategia apostólica. Más eón. - 
queremos*concebir la totalidad de nuestro apostolado - 
en función de este problema. Esperamos set participar 
en la medida de nuestras fuersas,en la ~queda camón 
de todos los pueblos, cualesquiera que fueran su ideo-
logia o su régimen, hacia una sociedad más justa, mis 
libre, mis pacifica". (34) 

(33) Ibid. pp.57-58. 
(34) Ibid. pp.78-79. 
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Las reuniones de los diversos departamentos del CELAM, an—
teriores a la Reunión General de Medellín, contribuyen de manera 
importante en el estudio de la pastoral misionera, la eclesiolo-
gia, la pastoral social, etc. Asimismo, también las reuniones -
ordinarias del onanismo son pasos hacia delante en la prepara—
ción de »denla, destaca la reunión da Mar de la Plata. 



B. TEORIA DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

En la víspera de la Reunión de Medellin, Gustavo Gutiérrez, 
junto con otros teólogos, formula los primeros elementos teóricos 
de la teología de la liberacidn, cuyo fundamento es la praxis (or-
topraxis) en la transformaCidn social, tomando una noción de Igle-
sia que evoluciona a la per.de la nocidn de salvacidn'y en donde 
define a la Iglesia como Pueblo de Dios. Otro punto importante de 
este discurso es la abolición  ásala dualidad naturalmoobienatural, 
hecho que permite la seoolarisácien, que exige a los cristianos su 
participación en las tareas temporales. 

Asi señala Gutiérrez la exigencia del cristianismo: 
"La fe en un. Dios que nos ama y que nos llama al don de 
la comunidn plena con él y de la fraternidad entre los 
hombres, no sólo no es ajena a la transformación del 
mundo sino que conduce necesariamente a la construccidn 
de esa fraternidad y de esa comunidn' en la historia. 
Es sis, esIcameate haciendo esta verdad se, vera - lo ré, 
literalmente hablando, nuestra fe. De MI e uso re-
ciente del término que choca todavia a algunas sensibi-
lidades, de ortopraxis". (1) 

Gutiérrez establece la diferenciación de la teologia tradicio 
nal (interpretación, elaboración y ordenación de las verdades de 11 
religión) y de la nueva teología. Apunta sobre el sentido critico 
de esta última: 

"La teologal' debe ser un pensamiento critico de si mis-
ma, de sus propios fundamentos.. Sólo eso puede hacer 
de ella un discurso no ingenuo, consciente de si misma, 
en plena posesidn de sus instrumentos conceptuales. Pe 
ro no es dnicamente a este punto de vista, de carécter-
epistemolegico, al que aludimos cuando hablamos de la 
teología como una reflexión crítica. Nos referimos, 
también a una actitud lúcida y critica respecto de los 
condicionamientos económicos y socioculturales de la vi 
da y reflexión de la comunidad cristiana, no tenerlos 

(1) Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación, perspectivas, 
Salamanca, Sígueme, Se. mí., 1971, p.51. 
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en cuenta es engañarse y engañar. Pero, ademés y soba 
todo, tomamos esa expresión como la teoría de una prác-
tica determinada. La reflexión teológica seria enton-
ces, necesariamente, una critica de la sociedad y de la 
iglesia, en tanto .que convocadas e interpeladas por la 
palabra de Dios: una teoría critica, a la luz de la pa-
labra aceptada en la fe, animada por una intención prdc 
tic* e indisolublemente unida, por.consiguiente, a la - 
praxis histórica°. (2) 

La.teologla de la liberación, entonces; debe enmarcarse en -
una actitud profética, es decir, que mediante el ~lisie de los 
acontecimientos históricos descubra y proclame el sentido de és-
tos para la edificación del reino de Dios.. 

Gutiérrez define a la teología de la liberación de la alguien 
te maneras 

"La teología coso reflexión critica de 14 praxis histó 
rica es así una teología liberadora, una teología de la 
transformacidn .11beradosa de la historia de la humani—
dad y, por ende, también, de la porción de ella -reuni-
da en *acicala- que confiesa abiertamente a Cristo. — 
Uña teanirgelue no se limita a pensar el mundo, sino -
que busca situarse como un momento del proceso a través 
del cual el mundo es transfOrmadoe abriéndose -en la --
protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha 
contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, 
en el amor que libera, en la construcción de una nueva 
sociedad, justa y fraternal- al don del reino de Dios". 
(3) 

Un aspecto trascendental dula teología de la liberación es 
la aceptación y manejo de las ciencias sociales para circunscri-
bir la acción derivada del pensamiento teológico en la realidad 
social. Hugo Asoman, también iniciador de esta reflexidn, esta-
blece esta relacióne 

"U punto de partida contextuel de una 'teología de la 

(2) Ibid. p.34. (3) nra. pp.40-41. 
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liberación' es la situación de dependencia y división,-
en que se encuentran los pueblos del tercer mundo. La -
critica al desarrollismo por el análisis de sus fraca—
sos, sirve dm localización més caracterizada de la ex-
periencia cristiana sobre la cual se debe reflexionar. 
Con esto no se pretende limitar la noción de 'libera—
ción' a este contexto especifico. Pero este contexto -
es tomado como primera referencia no sólo porque se --
busca una 'teología latinoamericana' (que es una de las 
razones) sino también porque esta situación histórica -
de dos tercios. de la humanidad incide, como desafio so-
bre el propio sentido histórico del cristianismo y cuas 
tiene radicalmente la alción de la Iglesia". (4) 

De esta manera, el concepto de ~logia de la liberación se 
refiere a la teoría que expone la necesidad de la transformación 
del mundo en ment*do de la correcta aplicación de la doctrina -
de Cristo al término ortopraxis. 

El cuerpo teórico á* cs estético para la teología de la libe 
ración en el sentido de considerar la critica no sólo a la reali 
dad sino a sus propios fundamentos, lo que permitiré adaptarse a 
las condiciones históricas .y a la ves .preyectar a través de la 
préctica el proceso de liberación que significa alcanzar una so-
ciedad justa. 

Por lo tanto, se acepta la revolución social como medio de -
transformación, lo que implica la posibilidad de alianza con las 
clases marginadas. A partir de esta concepción se delinean las 
dos posiciones de la Iglesia latinoamericanas lepeogreelete y la 
conservadora. Estas reflejan la contradicción inherente de la - 
Iglesia como institución ideoldqica. 

La teología de la liberación pudo ser elaborada debido a 

(4) Roberto Olivares, Op. cit.  p.187. 
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clima de libertad que hubo en la Iglesia latinoamericana por el 
Vaticano II. Se vivía, ademas, en el plano ideológico con una -
actitud de discusión abierta. lío habla el endurecimiento ideo--
lógico que ocurrió posteriormente; "la teología de la liberación 
nació de una necesidad concreta de dar un respaldo teológico, -- 
cristiano, a los cristianos que se comprometían; era necesario - 
acompaaarlos iluminar su acción". (5) 

Dentro de la teología de la liberación, aparentemente exis—
ten tres tendencias que no son excluyenteet La primera insiste -
mis en su discurso teológico, en la praxis iberadora de los cris 
tianos y de la Iglezia, su método *parte mas bien de la noción --
histórica de la liberación, para de ahí empalmar con la realidad 
latinoamericana y llegar a la praxis; 14 segunda da mas importan 
cia al proceso histórico latinoamericano, a la religiosidad po--
pular como factor de liberación, a la bdequeda de las virtualida 
des del pueblo oPrizildo mas que la ideología; la tercera insiste 
mis en el factor *colad:taco; en el conflicto de las clases socia-
les, en las ideologías, a las que confronta críticamente con la 
fe. (6) 

Una de las caracterizaciones mis importantes de la teología 
de la liberación es la aceptación del marxismo como instrumento 
científico de anélisis. Ami lo ~combe Gustavo Gutiérrez: 

"A, esto se aftede le influencia del pensamiento »erais--
ta centrado en la praxis, dirigido a la transformación 
del mundo (....) Sor muchos los que piensen, por eso, ..m-m 
con Sartre wie '411 marxismo como marco formal de todo im 
pensamiento filosófico de hoy, no es superable'. Sea - 

(5) Juan Luis Segundo, "Condicionamientos actuales. de le reflexión 
teológica en Latinoamérica*, en Liberación' y Cautiverio,  Méxi 
co, lincuentro Latinoamericano de feologia„ 1975„,.p.,117", 

( 6 ) Segundo Galilea, La teología de la liberaciónj ensayo de' sítve 
tesis, Bogotá, Indo-American Presa uervict, 1175.  



62 

como fuere, de hecho, la teologia contemporénea se ha--
11a en insoslayable y fecunda confrontación con el mar-
xismo". (7) 

Es en este punto, donde més se centran las criticas a la teo 
logia de la.liberación, pués quienes la rechazan,  argumentan que 
el marxismo es inaceptable y contrario•al Evangelio por la vio—
lencia y el ateismo que pregona. Mons. López Trujillo, en su --
critica al pensamiento teológico indica que la liberación debe -
ser ante todo, del pecado. Afirma que Cristo se :Bite:amé:1 allé 
de la alternativa: revolución vs. orden establecido y que los --
pobres no deben ser entendidos como los proletarios, cuya acción 
debe encaminarse no 'para "tumbár a los ricos", puesto que no ea 
un imperativo del Evangelio. 

"La Pascua de Cristo -escribe'López Trujillo- es el mis 
terco de la libertad: 'Para ser' libres nos. libertó Crig 
to' (Gel. 5,11 Rom. 6,3-11; Col. 2,12). Mos liberta *I' 
la verdad (.7n. 8,32), del pecado y de la muerte, de -.-
nuestro egoísmo, nos vuelve hombres que vivimos del ES-
piritu (Pneuméticos)(...) El hombre recreado por la -.-
Muerte y Resurrección del SeAorl  es el hombre integral-
mente liberado. Esta liberación penetra todos los as—
pecto* de su ser y 'transforma necesariamente las estruc 
turas del pecado". (8) 

En este sentido la liberación se debe lograr antes que nada 
por medio de una actitud espiritual que repercutiré en la modifi 
cación de las estructuras sociales. López Trujillo asienta que 
la iglesia, como institución divina no` debe comprometerse con la 
revolución, sino que debe dedicarse a la formación del hombre --
nuevo, pero diferente al que pretende el mapclomos 

"El verdadero hombre -expresa López 
conquista posible por la gracia del 
nuevo que indica San Pablo no.es el 
presenta el marxismo, aunque en uno 
afán de libes:tele**. (9) 

(7) 0 . cit. pp. 31-32. 
(8) A onza López Trujillo, La liberación y el compromiso del  --

cristiano ante la politica,  Bilbao, Mensajero, 1973, p.22. 
(9) Ibid. p.43. 

Trujillo- es una --
SeAor. ' El hombre - 
!hOmbre:.nuevot:que_ 
y otro vibra un --- 
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'Asé, las principales objeciones a la teología de la libera--
cidn se enmarcan en un esquema espiritualista,.es decir, que la 
evangelización, como mielen especifica de la Iglesia esté orde--
nada a suscitar en el corazón de los hombres la fel ésta entraña 
primeramente una conversión y participa y comulga con la vida de 
Dios, por lo cual se transforman los individuos y la.sociedad. 
UI0 esta manera se afirma que la teología de la liberacidn no es 
~logia porque padece una pobreza doctrine' y epistemoldgica, y 
mas bien owcoclologic. (lo) 

Asimismo, se le acusa de tomar la Asceitura y la Tradicidn 
como ~mies da inePiración liberadorai de no tomaren cuenta - 
la Doctrina Social 'de la Iglesias di* utilizar la upologge en ..-
funcidn. de los intereses dé las clases populares1 de pretender 
la subversidn del orden politice y eclesial, sin:proponer alter 
Aditiva. 

La inauguracidn de la II Conferencia General del ipiscopado 
Latinoamericano por el Papa Paulo VI parecla ser una legitima--
cidn del poder establecido en América Latina. Hubo un alud de -
manifestaciones de rechazo a la presencia papal en el continente, 
pues la incipiente transformacidn de la Iglesia latinoamericana 
seria detenida y, en cambio, robustecida la posicidn tradicional 
de ésta. 

La Conferencia de Medellín se realizó del 26 de agosto al --
6 de septiembre de 196$. Mo se preveían cambios importantes. --
Sin embargo, surgid una sorpresiva actitud de compromiso de los 

(10) Cf. Juan Gutiérrez Gonzélez, Teología de la liberacidni eva-
pólación de la teología, México, nao  1175. 
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obispos. Los anélisis fueron hechos. en función de la realidad 
económica, social y política de América Latina. Las conclusio-
nes son, sin precedentes, únicas, por la autocrítica y el com—
promiso asumidos: 

Los'históricos documentos dan el óltimo.toque a le.renO 
vación teológica, que venta configurindose desde el Vaticano.U.' 
Su mensaje reanime las esperansas de'une Iglesia mésAhaíamdida .  
de .1a realidad social, més'participative,en.les tirensformacionee 
sociales: 

'No hasta Por'oierto raflosaloaar -afirNaa‘los obisPolkm, 
lograr mayor clarividencia y:hablerl'es menester Obrar. 
No há dejado'de' ser esta le"horá de la palabra, pero se he. 
tornado, con' dramttica urgencia, la hore,de la acción. 
és el momento de inventar con imaginación creadora la' - 
acción que corresponde realizar, que habré de sis lleva 
da a término con la audacia del. SePiritu Y el quili---
brio do Dios. Esta asamblea fue invitada a 'tomar deci 
sima! Y a establecer proyectos, solamente si instigallia 
dispuestos a ejecutarlos como ompromiso personal nues-
tro, aun a costa de sacrificio'." (Introducción, 3) 

La temética tratada es novedosa y profunda. A le vez que se 
analiza en'forma seria la problemética social, se reflexiona a 
la luz de las Escrituras. Destaca el tópico de la liberación - 
en los documentos episcopales: 

"As/ como otrora Israel, el primer Pueblo, experimenta-
ba la presencia salvifica de Dios Cuando lo liberaba de 
la opresión de Egipto, cuando lo hacia pesar el mar 
lo conducta hacia la tierra de la promesa, así también 
nosotros, nuevo Pueblo de Dios, no podemos dejar de sen 
tir su paso que salva, cuando se da 'el verdadero desa 
rrollo, que es el paso, para cada ,uno y para todos de 
condiciones de vida menos humanas, a condiciones mis 
humanas'." (Introducción, 6) • 

Las critican al statu quo os uno de los elementos mis trascen 



65 

dentes que los obispos tratan. Queda expresada la inconformi 
dad de los prelados sobre la actitud de las clases dominantes -
en el continente, que se han valido 0 argumentaciones ideoldgi 
cae para preservar su poder, aun en contra. de las ensedansas ge 
minas de la Iglesia: 

"111 - sistsavempresarial latinoamericano y, por él, la - 
economia actual, responden a una concepcidn errónea so-
bre 'el derecho de propiedad de los medios de producción 
y sobre la finalidad misma de' lá'economta'. La empresa, 
en una econada verdaderamente humana, no sé identifi-!- 

' ca :come los dueños del'calital,'porqUe es 1uildntalsien.„ 
te comunidad de persOlhas y 'Unidad de trabajo, que nepe!. 
site de :capitales para la PrOdOccidn de bieneel .  
~lona o un grupo de:personas no pueden:0er propiedad 
de un individuo, de' una sociedad; o dé aMletado". 1Jus 
ticia, III, 10) 

Los documentos establecen con claridad las exigencias para - 
una auténtica pes. ~elan que la violencia obedece a una si--
tuacidn de lohmticia, de pecado, que se he generado por las di 
ferentes formas de opresidn que sufre el hombre latinoamericano. 
lin esto consiste la violencia institucionalizadas la estructura 
cien injusta que forman las clases dominantes para explotar a - 
las masas. 

Por tanto, para lograr la pes es menester terminar con la in 
justicia. Ami lo asientan los obispos. 

"a) La pes es, ante todo, obra de justicia. Impone y -
exige la instauración de un orden justo ea el que los - 
hombres puedan realizarse como hombree, en Monde su die 
nidad sea respetada, sus legitimas aspiraciones satis—
fechas, su acceso a la verdad reconocido, .su libertad - 
personal garantizada. Un orden en el que los hambres -
no sean objetos, sino agentes de su propio historia. 

pues, donde existen injustas desigualdades entre 
hambres y naciones se atenta contra la paz. 
b) La pes en América Latina no es, por lo tanto, la - 

simple ausencia de violencia y derramamiento de sangre. 
La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar 
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la impresión de mantener la paz y el orden, pero en, rea 
lidad no es sino 'el germen continuo e inevitable de --
rebeliones y guerras' (...) La past en segundo lugar, es 
un quehacer permanente. La comunidad humana se realiza 
en el tiempo y esté sujeta a un movimiento que implica 
constantemente cambio de estructuras, transformaciones 
de actitudes, conversión de corazones (...) 
c) La paz, finalmente, fruto del amor, expresión de -r 
una real fraternidad entre los hombres: fraternidad ---
aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar 
a.todos, los hombres con el Padre.. La solidaridad huma-
na no puede ~ligarse verdadoraiente sino en.Cristo --
quien da la paz que'el muedo no puededar (...) La paz 
con Dios es el fundamento último de la paz interior y - 
de la paz social. Por lo mismo, allí donde,dicha. paz - 
social no existe; allí donde se encuentran injustas de.. 
*igualdades sociales,politices económicas y cultura-
les, hay un rechazo el  Sellar mismo". (Paz, II, 14) 

Son estos documentos la fuente.de inapiración de.la comunidad 
eclesiéstica latinoamericana que opta por los cambios radicales 
de la sociedad y de la Iglesia. 

Algunas líneas pastorales que cm propusieron los obispos Ja 
fueron las siguientes: 

"Despertar en los hombres y en los pueblos, principal-
mente con los medios de comunicación social, una viva 
conciencia de justicia, infundiéndoles un sentido dinj'  
mico de responsabilidad; . 	. 
Defender, legan el mandato evangélico, los derechos de 
los pobres y oprimidos, urgiendo a, nuestros gobiernos 
y clases dirigentes para que.éliminen todo cuanto des- 
truya la pes social: injusticias, inercias, venalidad, 
insensibilidad; 
Denunciar enérgicamente los abusos y las injustas con-
secuencias de las desigualdades excesivas entre ricos ,  
y pobres, entre poderosos y débiles, favoreciendo la - 
integración; 
Hacer que nuestra predicación, catequesis y liturgia, 
tengan en cuenta la dimensión social y comunitaria del 
cristianismo, formando hombres comprometidos en la --- 



construccidn de un, mundo de paz (...) 
alentar ,y elogiar las iniciativas y trabajos de todos 
aquéllos que, ea los diversos campos dio la acción, ...-
contribuyen a la creaoidn de un orden nuevo que asegu 
re la pas en el,  seno- de maestros pueblos°. (ras, Iü 
21-33) 

Con loa documentos de'lhodellto se proyectan grupos , 	•  
lee y sacerdotales que cuestiomaii el papel y la titimina del eaon 
docio en.. la sociedad latinodimericama. la manitimatliii per din 5* ,• 
cerdotesolidario, de servicio, depiateresado a losdassla y no -1- 
como cono alguien privilegiado 

analrgsstIna•aressIaDviefrito sueord,seallasel4lig"!* 
Mundo". in este pate, lo oimmitián INWILVIOUll ha Cobrado Vis~ 
tancia por dos rasones i la alta tordisoide cultual' -del clero y 
la poca orientación pastoral de los obispos. Setos 	han 
0941101ó14011affli'oiltaffliaat00, estrii/~ elOardo0a r 

diste movimiento sacerdotal mece da !im emeduestre elicional -en 
CArdolmi al. 1 y 2 de mayo dé /POI, donde, ee time osmio basa la 
declaración da los (*tipos del Tercer Mido. N acordó enviar • 
una carta a la Conterenola de Ilidellitaque deCtai asomos nada 
dta ata conscientes asgas la causa de loe graiddes.problemas que 
padece el Continente lditiloaddericadio rediga fmad~dilaisitte en 
el sietedia dioonOmio0 'y ciliada imperaste didd'la casi te, 
talidad de nuestros 
	 .. •  

s patees°. 't12) 

11 grupo °Ocie:ondas se torne ea Colombia desde 11115, a• par-
tir del compromiso de Camilo Torres, pero magia se 0~10 pie.,  
namente. Odio en junio de lfill se reunieron SO sacerdotes, de lit 
do el. pais en, una tinca, .43olconda del lhaniCiplO de l'iota, pera 
estudiar la enatclica Populorms !royendo.  Ila dimlembre del 
mismo alio tuvo lugar el II encuentro del grupo, auspiciado por - 

(12) Wiricue Oussel, 'l'atarla do la Islesia...0m, set.,  p.303. 
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Mona- Gerardu valencia. De. MI emane- el. "Documento de Duensven-
tura" , que se inspira en lar Ciaudium  'et' 'mes  y en , las,'Oonolusio--
mg  de medellInt,•concluye. 'IBL/doounente*';-en  que se  necesario 

"."; 

"co prometernos cada ves "I! en la!«iii"Iy:rlesibilur_i_r:uerilleiledineoco:accloinine;• revoleci°:arlánc°:tralteudiliallPeurala:eseellainl:9-:‘anl..'.n,.:111111:-1iii:agetiZlid:ín:;P'egerneorseí11. 

evitando -mar ,-- 	 ,iá 1970,, 	 luego , 	 _ ' to. justificadoras"
, 	'-Yelaneillt. en ""."'", , iür„., capitales-  

. .. 	 ,,, , 	,, 	_____wi, ,   tlie 	
' . ;e1'gritpoi''11°32e • ' e an

te la 0%41," 	taiina a 

zoidl',oentre-,i,, 	-,-eé,,indiferente 	,.,..,,, 	...de ÁRGYorkr:eda1r6 , -  
,• esica'-ileallne " 	

iíe de Ooleibial. - - , 1 ativutot• 

N 

a  la pobleal  	Áa( .;)  per n   
queta 	condena ' ., Ai. e inieetio  terrible flalit,e,e/jueve, _ec,-- :`ri,  eie....(13) 

la'mi 
 1 Lona ate-pr:Clame llec2/1111". Y' z: 

tf OMS (Offolnallaálcnal 	ineestigeeide.  pealen 
alloardátal Ilumino fundado 'Por sesenta iáciiirdotés. es ttió''un , 
cuánto 'dónde califican de' grave la élttiaoldnsociopolttica'de 
Pais "y hacen una peticida 14., jeleFquts piara que sn nnesprome 
y se solidarias con, los Pobres. 	'1.969;. 330 sacerdotes de to-5. 
dás ás"dithieSis del"pats enviara  a le:Centerencié'' 
se n'alisaba  en ese tia/1We.. lanaoarta.donda- 	OaPara"' 
cien' de la Iglesia y il listados' la renuncia al uso de veetidos 
ornamentales, 'la tiíulós'‘ dignidad milliarr 'eto. 

data „ 
	d.. le  -,iícInfolténéla  r canción 	•- 	'' 	 , 

, 
creicíágirí el iapulso dé: efi,anlé!afef: 	sise -  (egii) fue ene de  ; loe hechál  me. laportanto e.para diflindar las ,.

ep  
seAansas de Iledel/in. 

estos grullos aparecen' oósál el lugar o la .istructlra donde 
`la pastoral //áinómeericáMa disienta siáelotteireoe de 'Ilivangellisa.. 
121611'/; Las  Cia con Mustios grUPoa, dolo dos individuos 'hasta 
un •méximo de 100 a 150. listo" »se relacionan personalmente para' 

(13) /bid. p.309. 
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establecer afecto, como en la familia. il significado de estos 
grupos consiste en: "1) saberse hermanos ~gen el ivangellop 2) 
tener unos en los otros la relacida de hermanos: 3) aceptar va—
lientemente las consecuencias que esto entrada para la vida so--
cial". (14) Las cae son grupos soisslales,.pero no son grupos bt 
blicos, ni de reflexidn, ni carismdticos. Desde su identidad --
propia: 

"son grupos eclesiales de gente del pueblo que forman 
verdaderamente comunidad. comunidad.cristiana *elegida, 
que analizan su realidad, la reflexionan a la les de -
la fe y se comprometen a luchar por transformarla libe 
radoramente. Su vida-actear es celebrada en la Ve. 
orienta a ls transformacida de la Iglesia .miame y de - 
la sociedad. Todo liste ,en  Id  seno del pueblo Malo. - 
en el compromiso con el pueblo todo".'(15) 

Las. CU, desde entonces,'se.han constituido en el viliasste 
mds dinámico en el laicado, de ~mecida teoldgica y de ~ida 
hacia el cambio social. 

Con este ~lilao de renovacieá teoldgica eilik9mitsh MOVIMMIAs» 
tos ecleelales que tienen laportaates rapercusiones en alomes 
patee, latinoamericanos. A oontimiacida se exponen tres casos 
eignificativóe. 

(14) Segundo Galilea, "La fraternidad cristiana", en ter, Año 
Vi, n6m.26, abril 1670, p.122. 

(15) Arnaldo Unten°, "Lohque son y lo que no son las Comenidau-is 
des de Rase", en Chrietus, mayo 1900. 
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CAPITULO III 

*AMÉRICA', LATINA Y LA TEOLOGIZA DE LA LIIIIIEACION 



A. ISIRASIL 

La Iglesia del ',rail' ha representado a lo largo de la his-
toria delpals, un papel de primera importancia ~distintos as-
pectos de la vida social. Esta institucide es relevante a nivel' 
mundial y, sobre todo, en América Latina porque es la Iglesia - 
que ate bautizados tiene' l'Alargue ha sido la vanguardia y la ini 
atadora en'lcis acontecimiento recientes que han llevado a la -- _s 	_ 
Pmergetesaleeldetlee,:de ale de  300 obispos, a digeePeOarss da.  
los laarces,InstItuclenales Zde:10,PrlelleWles que melta. tassr. 

mace un póoo mte'de 15 Mos, un autor deota lo liguiente de 
Iglsolla'braelledes,  

'' -'Ll'01191dnalls entubada es el catelleimml, coa un 
clero Colo derans9s de los tatesemiAs la ~eta 
y los latifundistas, que dicten preltieerla mientras su' 
comportamiento se' aparta~Usuta  del  arlatlenlsuo". 
(1) 

les-AXIsas luan ciablado. Gran parte dé los_clirigos, 
desde la ,alta, jerezqua hasta Las religtosaarba tenido uo plinto 
mode cambio sustancial. Aunque las aottvidades de la institip-í,  •, 
*Ida hawelde'ellallare! a les de otros paises de giettleemdrleef• 
en cuanto la unida y allanas con las clases déls1Plates y  c911  - 
4101 Astado, se dlierenCla Per la gran cantidad eellded de carde 
males, obispos, secerdotes, rellglcaos. dirigentes de asoolicio 
nos laicas y ciudadanos que han optado por la luolba contra el --
orden injusto a pesar de le &Gamlen Yrsereeldis de quienes sos-
tienen el sistema. 

(1) Gumersindo Martina': brasil La Rebana IP asgo »64. p.49. 
de las AmOri... 
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La trascendencia del cambio de la Iglesia en el pais se de-
be a. que asta  ha nido  factor fundamental en la conformacIdn di - 
la ,sociedad'braellelia y, por tanto, stapoder encaminado hacia la 
transformacien de lea estructuras Imelaleeyevidiuteeente-aert --
una amenaza  ~Y-seria.  'Tales la relevancia de la• inatitucidp- -
que Lule E. WenderleY señala 

mil, la xmalddid brasileña, con el ,  peso histdrico de 
lae aproximaciones entre ;gleala y Estado', la' Idoplo--gis 'dominante -incluso no siendo religiója4. 
Prelehedia 	elatellélémOe A2)  

Coso entivde podes la,;Iglesia he  tenido <. enfrentamientos eón 
el SetadO, sobre todo cuando sectores':; e:eprSeentatPrOadel.,••• 

..'eUnt000eleelletiCOa 	',iiitUralSeejtee10110eYo' 

	

1¿:.;,'"4-X11141,100e::del: 	1:-.,1111" 

n'o 
1 :rompes mato. Subo. 	 01119niellé. 

I'PrelOemi 
hechos 1116,41400,wformi'mídIv1010 

1117,114blói ='dasdi há"ce pocos < "años, en la presente: ütuaoien, si 
n elfreteedent0haelde-01.: ivduro-li: OtIlete..de la' hleterfe'del • ,    

Brame 1' ACtlialátinté 	.::legitimadora del - órdefl'establict. ,  
do 1.•'há. tithalóráadó n condenadora, 	.• Impugnador , dei 

, 
 

Por este readn•'la Ielesla:tlénds hiele- 	alP unairecidn   
una autonoefa ele . eonPletee para  laanteller'ina 

. 	.. 	. (2) Luis 1. Wariderley,' , "Sotai.introductOriai pare'üleingliele- de 
, 	. 	, 	. 	. 	, 

leivreleciones . Igleela/lociedad en Brasil", en RéVi'te,Mieid 

	

cana de Sociología, T'oh-My ~.1., enero-mareo, 	. .s.. 
pae/ 

(3) Loc.' cit.' 



bativa. 

11 poder politice y económico de la Iglesia, obtenido a tra 
ves de mis de cuatro siglos se vuelve contra el sistema que lo -
originó. Para imaginar lo que la Iglesia representa, Marcio --
Moreira, hablando del nuevo papel de la Iglesia, apuntó: 

'La. Iglesia tiene una inmsnsa red de comunicaciones, - 
posee decenas de estaciones de radio y librarlas. TieT 
ne una audiencia asidua' de casi 10 all10010 dé Pareo"' 

propietaria'de 'aleada. edificto*.qUe pueden 
BervirAe escondite o. puntoS.de  contacto. Controla 
14 mil.hombre'disciplinados y 40 mil mujeres Obádién— 
toa 	Pero sobre todo tiene todavía mucha inflUen-
ele sobre le.  clase media urbana".. (4) 

La transformacidn de la iglesia braelleaa se gesta a princi 
pies di la década de los sesenta, cuando Juan XXIII ya *apresaba 
la necesidad de cambios. Las módificaciones, e raiz del Vatica-
no II, en brasil son radicales. Da ninguna otra parte colo ah! • 
se comienza a pugnar por. erradicar la injusticia. 

11 trabajo de la Iglesia progresista en la pastoral social 
se inicia en las actividades donde mes ha penetrado la institu—
ción, la educación y las organizaciones laborales. Pero también 
comienza el *embate Contra esta postura de la Iglesia. La pri—
mera acción ideológica en contra es la premocidn del padre Par--
ton, proveniente de listados Unidos, dánominada °Cruzada de la --
Familia" (5) queconsiste en exhortar masivamente a todos los ca 
talcos para que recen en familia para permanecer usado* y para 
liberar al mundo del comunismo. Dicha obra ha continuado en to- 

(4) marcio moreira Un grano de mostaza, el despertar de la revo-
lución brasileia, La Rebana, Casa de las ~ticas, 1372, ,---
p.237. 

(5) Carlos de ~vedo, *La revolución en la iglesia in Brasil", 
en América Latina, no.10, 1900, Id. Progreso, Nosci. 
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Entra las causas principales de la nueva posición quirasu-
ne el clero, sobresale la preocupación de dete por detener la --
creciente indiferencia hacia el catolicismo de una gran parta de 
los brasileños. Este hecho se descubrió en investigaciones de -
organismos ecleeitslicos. El resultado fue que el catolicismo - 
era sits aparente que real,,pueeto que la asistencia a actos reli 
gloses y el cumplisdento de obligaciones liOrgices ereJaurbaja' 
en relación con el mero de bautizados. gato Mdemoetrabi que -
la realidad religiosa:y las :cifre' de loé censos son coila muy -
distintas. La ~orle de los que se consideraban 'católicos' --
lo eran apenas por la tradición cultural y, en realided vivían - 
totalmente'separados de la iglesia.. (S) 

Dada la importincia que la Iglesia brasileña tenla para la 
Santa Seda, este hecho fue impactente. Juan XXIII interviene - 
inmediatamente y exige a los obispos brasileños una &ácido' répl-
da y eficaz para modificar la situación. hatee elabora .el 
Pastoral Conjunto de la Conferencia Nacional del Episcopado ira-
sileao. 

En estas circunstancias, Doga Armando LaspoirdaL nuncio:~ 
tólico de 1954 a 1964, influye notablemente en los trebejos gas 
comienza el clero. Das armando tenla una perfecta molde de las 
necesidades sociales del pato y ,de los defectos de la Iglesia. -
Durante su estulta en Ido de Janeiro se crearon 109  010"00111 y  - 
24 arquidiócesis, lo que duplicó el mamare de. obispos. Pero la 

(6) marcio Moreira, pp. cit..p.219. 
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actividad mes notable fue.la designación de muchos curas progre-
sistas para que ocuparan las vacantes creadas. Esto motivó la -
alteración de la composición politica de la jerarquia eclesiás—
tica. (7) 

Al tener un apoyo decidido del Vaticano, el clero brasileño 
inicia su .transformaCidn. Va en 1961.e1 Episcopado fundo el Mo-
vimiento de Educecidn de Rase a partir del método de Paulo Prei-
re. En 1963 se contabá con 7353 escuelas coa 15 mil aparatos de 
radio receptores, 180 mil inscritos con 7500 maestros. La con--
signa era "viver e lutar", titulo del teste de lectura. Al año 
siguiente, el gobernador derechista.católico Lacerda hace-reqmi-
ear 3 mil ejemplares por considerarlos subversivos y el mismo go 
bernador invade la imprenta y retira el abecedario de los obis—
pos. Mons. Tovara, obispo de Armajal pregunta %son acaso sub—
versivas las encíclicas papales?". Por otra parte, Mons. Muge--
ni° Sales, fundador del Movimiento de Educacidn de liase, propone 
una reforma cultural y social del ciudadano y 'del campesino que 
origina, con el tiempo, la Superintendencia de Desarrollo del --
Nordeste, y lanza sindicatos rurales, cooperativas de coloniza—
ción, etc. (8) 

En 1963, el cardenal Motta, de Sao Paulo, bendice a'lós -
obreros sementeros que desde hace 9 meses estaban en huelga. Ast 
mismo, el Episcopado lanza un mensaje "Sobre la situacten del --
Pais", donde señala que es necesaria une profunda reforma de las 
estructuras rurales y de la ciudad. Ante estos movimientos se -
forma una ofensiva mes agresiva de carácter reaccionario. Se -- 

(7) Ibid. p.238. 
(8) Migue Dussel Matarla de la Iglesia...* Op. ait. p.235. 
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crea la asociación católica Tradición, Familia y Propiedad, que 
desde su inicio se opone a la anunciada reforma agraria del ré-
gimen. (9) 

Cuando los militares dan el golpe de listado en 1964, la --
actitud de la Iglesianoióigusl. En su, mayor parte se inclinó a -¿-
dar apoyo a los militares, pues, al parecer, habla confianza en 
que comenzarían a resolverse los graves problemas del pais. 

En estas fechas, Dos Mélder Camara toma Posesión como obis-
po de Orlinda y Recife. Con este nuevo cargo, Dom Mélder comiso 
za la etapa de pronunciamientos radicales contra el estado de - 
cosas injusto. 

Terminado el Vaticano II, en 1965, aunque no mayoritaria, 
sobresale la corriente progresista del clero brasileño,:y es en 
este ano cuando se produce el enfrentamiento directo entre la --
Iglesia y el Estado. El 11 de mayo, el obispo de Santo André, 
Dom Jorge Marcos de Oliveira dirige una carta abierta al dicta-
dor Castello Brinco, en la que preguntas %Hasta cuando el gene 
ral fiambre esperaré para desencadenar una guerra civil?". (10) 

El 31 de marzo de 1966, Dom Mélder se niega a celebrar una 
misa en conmemoración de la revolución de 1964, y del 12 al 14 
de julio, en Recife, se realiza la reunión 4.c los obispos del --
Nordeste a partir de informes de la Acción Católica Obrera del - 
Nordeste y la Juventud Agraria, donde se emite un manifiesto que 
denuncia y condena las injusticias contra los trabajadores. 11 
27 de julio se anuncia que los militares prohiben la circulación 

(9) Loc. cit. 
(10) Ibid. p.238. 
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del manifiesto por considerarlo comunista. (11) El obispo Jorge 
Marcos señala que la lucha armada e• necesaria porque "el impe—
rialismo y el cristianismo no pueden convivir". (12) 

En enero de 1967, tres obispos, 142 sacerdotes católicos y 
6 pastores protestante' de Sao Paulo publican un documento diri-
gido a los jueCes dél Tribunal Regional de Trabajo, instandolos 
a hacer justicia a unos 500 obreros despedidos. (13) 

Otro conflicto de isPortancia  fue el de la Radio tdunadora 
de Maranhao,' bajo la responsabilidold'del obispo de. Nottu e Albu-
querque de la • didoesis de leo Paulo, en el mismo agio. La radio-
ditumora fue suspendida por ocho días por haber 1Stdo el obispo 
el 6 de septiembre, dta de la ladiapledemoia, un texto querrue*
tionaba la independencia real del pato. Por.este beche, el *bis,. 
po Das Valdir Calbeiros de Volts Rodeada, protesté enérgicamente. 
La respuesta no se hiso esperar, el 11 de'soviembre se allana el 
palacio episcopal. (14) 

El 10 de octubre, la prensa publica una carta firmada por - 
mil:sacerdotes que critica abiertamente le situeuiée del Pafe. - 

"Lo que mis nos Impregno» ~ponen los sacerdotes- es 
que 'Brasil no es esa tierra cristiana de le que acos—
tumbramos a hablar (...) El Brasil actual es un pueblo 
asesinado por la mortalidad infantil, la desnutricién, 
lus lutricelerioa (...) es un pueblo robado con prove-
cho de un presupuesto militar emorbitante, y por el --
sistema de asistencia de coesrelo norteamericano*. (15) 

En contraposicidn, la prensa brasil**. biso ¡Obliga "de-
claracién de los militares que deotee %leed el someato de aca—
bar de una ves y para siempre con todas las acciones político--- 

• 

(11) Loc. cit. 
(12) R4S-Worre, oso. cit. 
(13) Enrique Dusssl, oro. cit. p.240. 
(14) Ibid. p.241. 
(15) Secretariado siLattnolusertcano,holettit "Padecerán permsoudelft 

por mi causa , Lima, octuore 1I70. :bel. 



ideológicas de algunos de nuestros sacerdotes". (16) 

Y efectivamente, esa acción comenzó a realizarse. El 26 de 
noviembre, en la Camara de Diputados, se presentó la siguiente - 
memoria:"52 sacerdotes en prisión o exiliados; 20 obispos y más 
de 200 sacerdotes bajo vigilancia permanente de la policlas .los 
obispos Mons. Picao y Mon. Fragoso constantemente sometidos a --
presiones militares: los diarios de la Acción Católica bajo sos-
pecha y vigilados". (17) 

En 1900, so arrestado el facerdOtovaosé Comblin, por ezpoT, 
ner las enseñanzázi de los decumentoi de Médellin.' 

El 26 de mayo de 1969, el padre ~trique Pereira Netto, ase 
sor del Movimiento de Estudiantes Católicos en Recife, es assol- .  
nado. Dm Nélder da a conocer. una "lista negra" de treinta nomm 
bree marcados para la muerte, él entre ellos. El gobierno quiso 
asegurar su. protección y colocó soldados en la puerta de su casa, 
pero el arzobispo los rechazó: "no puedo aceptar que la misma po,  
licia que arresta' a mis sacefdotes venga a protegerme". (10) 

No obstante los ataques aY clero, cada ves mis frecuentes y 
brutalese'su posición se fortalece y su acción se activa mis. --
Hercio Moreira comenta: 

"(...)Incluso con su mayoría conservadora, incluso -- 
abandonando a sus miembros mis militantes, la iglesia 
católica ha sido la única fuerza capas delimitar la - 
represión: y es la Mica institución legal, nacional--
mente organizada, libre del control de los militares". 
(19) 

(16) Carlos de ~vedo, 
(17) Secretariado Latin 
(18) Ibid. p.90. 
(19) Mi aio moreira, Op. 
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il asesinato del padre Pereira es un acontecimiento que a--
grava el conflicto y disminuye la seguridad de los eclesiásticos. 
gay detenciones masivas, asesinatos de lidera& obrerosy caapesi 
nos, estudiantes y ciudadanos militantes. La tortura es una ac-
tividad comen y extendida, practicada por los organismos policía 
cose  militares y paramilitares. 

La represión es continua. in enero de 1970, el ~letra de 
educación prohibió en las escuelas Obligas la ensedaaai da un - 
cataalaaa aPrcbadó por el ápiscOpado. 1111 gehiergiol *dime que  ea 

testo;  que incita a la subversión: pero a pesar de Uta do« 
sida oficial.'Ol cardona' Haberes  dio  orden  do  seguir utallowindo 
el asnual en las escuelas católicas. i1." autor mí éal;setemk, 
el padre ~hin, fueencarcelado y Mata 1970flohobla salidode 

101 acusó de haber aludadala terroristas.' (20) 

la la Oleada 0 ioi, setenta`:  no  hay 	onot!Ootalolo do 
la sitaaaión. Ida:noale 	•22 de 	 d‘ 1971 timaron se--    
cumilrodocAll oblepo de HOTOIIRIOno Des Adrian* imPlatte y su - 
~trinó. Iluorl¿ velados durante algunas ~es. Al Oblapc lo --
llenaron de pintura roja y. lo abandonaron atado de pies y manos 
en una calle apartada. La Conferenuie de óbeipos. árasilelos esa 
tie un mensaje que decía: 91s una gloria para la Iglésta de bra-
sil el hecho. de: que sus hijos sean oblato de la sala de aqUdllos 
que  .son  inciapmes  de  celopr¡aidár el profundo sentid* cristiano 
del CooProodon eon.los oprimidos(i .) .(31) 

in la noche del • de agosto de 1979 un grupo de oficiales - 
invadid la casa de Mons. Caselddliga de Ceo ?$lix.' Se llevaron 

(20) Secretariado Latinoamericano, Op. 	.94. 
(21) Ibid. p.11S. 
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. presos a 4 sacerdotes que fueron bárbaramente torturados. (22) 

in 195O se comienza a hablar de la visita de Juan Pablo IX 
al palo. El Estado se prepara para que la visita papal sirva pa 
re presitigier al régimen y terminar con el conflicto. La Conte-
ra:Sol...de Obispos, por el contrario, deseaba el apoyo del ~ice 
sic, en su compromiso con los pobres. 

La ProPoololdn del 11PlonoPodo. Poro la visita do,» PoPo, era 
clueo1 ylois del "Pe tuwimro un nordetor PrulordlolnentO Pasto- 
ril  'de-un  le" di° la  ¡Oleada-  y no oficial sde, in Joro do lite - 
do -.Sin albergo, el Papa llegd a irásil, en julio, como ullete ' 

do notado. CoM  oweenmeinnlo do soto, fue el, gobiesno'al más in 
tOrlhoOdn.  en PortlolPor la la orginl000ldn  dsJ.  14411o. 	»Pa -- 
fu. recibido  Por el Presidente soPtlpto ílguoflUdle en Brasilia 
no por;  los  obispos en rertoloele cono lo hoblowPoneedo. (23) 

"Por tOdos g lados -oomenie,un observador 4i' Juin Pablo II 
áusaitew3eimiltsitélebilmagitélawdébeitelleadmiqn,.,0imentrealoMme m'igualada* en la:htétoria 'del Pais. 
Yero el 1,4n10 dejado por el Papa fue la ihuseneLa total 
en ous pronunélamientoode tina coádenacidn á la violes 
Gis iniitItu01015•11111as, hecho qua dilooutorled al »LO:  copado iraollefloo. (24) 

Papero, el Papa se vio presionado por lasuactitedmi Oil Pum 
blo, broolloGo, en el quo motdon Go sil  Ongunidsdes de lees, quo 
no pudieron ser ocultodoo  por  el gobierno, expresar su.solida.-
ridad con di y por las necesidades que Pulsos. 

Los resultados que esperaban el Episcopado y el gobierno no 
fueron satisfactorios pera ningunos el Papa no se pronuncié ola- 

(22) !bid. p.130. 
(23) MI Marc Von der Mildo  oil impacto de la visita de Juan -- 

Pablo II a Brasil', en 	 Canco., julio 1910, p.9. 
(24) Ibid. pp.11 
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rameate su favor de la linea seguida por los obispos, pero tempo 
co aceptd la politica de repreeida 'del ¡atado. 

La ~Iba de que el. Papa no estuvo ociepletameate de acuerdo 
cae el Ipleaspedo fue la carta que le ~vil ea diciembre, lamia., 

. timado ea qme los prelados deben apartarme de la politica y'dedi 
caree a la•peddloa del Ivaapelio. Juma Pablo II ~ad que la - 
¡plasta por deol su Identidad si oye el pretexto de actuar ea so-
claded olivas» deldear por la politica. (25). 

, • 	, 

Un -, no hay LadisLao 4. qua lealla'-áiabloo ea, lae., ,re 
Iletafb' 	;pepe asterea ,iiiteatcv del 

mtaletze 4. Jt1cLa, Ilerable 11pillilte/...,  a. ~4e sos la 191. 
Gota no Cerniticee . 11,,deeírlas del1.0104ree sobre si 

esiefe4 el cardemel:Ite &rchsitor iasisiossá ,que loe 
meamegle.diep . ,,~e a ceibtar .su opeeiCidall'actsiej. ..-- 

,redias de 	(20 	'‘ • '.• 

21 idiemeeardasal lefored, é/ 4 1. mermo; /de/ .sireeesta alio, 
eme .11raell•mile 1ias ‹ima 4114e ea VII ea' astetaliiii .diaatteria y 
ime• Ceres. do.d• ailloase de iiiirimmas ue times ~eso .a. 41.ass•-. 
tastga ~ás, su tila, la mertelidet,iafeatil.prealque aeurtaa- 

v .1ilieemodlte'de vida etque M'aedo. (27 ) ', .• • s 	. 	, 

Ter ae ~te, Osa 11111der Cerrara anule, e/ 33,  de marzo pasa 
de, que elocarte ~o liare L LqIaLa eetiavoillurailrada 
mmeírátar el árdea social pero la realidad me,permite' elle la con 
t'amoldad de eee politica". afonde %lastres estamos vlacula¿- 

(25) 
(211) 
(27) 

s0011, mero 1$.1, pi. 
Cecines, diciembre 1.9110,1 p.10. 



dos a los poderosos nunca fuimos acusados de hacer politica par-
tidaria, 'ni de subvernión ni de comunistas". (28) 

	

La radicalización ,de.,la Iglesia brasileña .se..,debe w pues,, 	-- ,, 
a „las condiciones ..de;:eldai',q1ie viven „las ~san: brasileñas y . a -la, ,, 

	

.. 	, ...., 
.formación- critica del -  cle0,,,,,debida, • Otro otras: cansas/  ' a la . ,177.' • ,. 	,    

gran proporción de sacirdotei,..y religiosos extránjeról, (se habla'. 

	

, 	 ,..,•.: ? 

	

de .mils ,de..la mitad...del cleroI'gue ,hán llegado para. 	une,. ,...  	.., 	..   ..     .  actividad mialOnera.y'2cuyar,-preparacilby:eatt,,ligada:,a.,  las fuente s 
',4nformaciÓn-.,a101 -a4len 	.ra-  Isa'univeraidióes'-' lo. qUe,.101.. 

	

..,• 	.. 	. 
'sensibles   -4: »:0  0011,1: '1141,11. 1  .„.„......,,,_..,..,• 	 ,.., . 	.. 	 , ,... 	 »l'alee, alaaCiar.: 	: 	,„ las  

crauleciue reit* la f 	
Si  en  

	

coyunturaque Pe 	
inscribe 

	

*do, la 	
',crecida* se 

	1Tetado dé a.  

r otro 	
/4 de,44,11 	

golPlo 

da 

	

de  la tooleg 	ladoe  con 
las tesis 

	da' clases que eu  
ceso   de lucha " 
1964. 

Pala.' 

en el, caao,,del..)Breal 	ingos,óbservar la crisis de repte., 
seintación de la 	que; ie ~rece en ..181, indiferencia rcl 
giois:. D01714131  le , PrOoc9P191dn0414 Papa Pár.m4Litqar'la 
pastoril, con''tendencias populares, párola (ate rOa14 elegida 
la conduce a tomar donclincia de le miseria del puéblo, a ligar«. 
se a sus demandas y'a anfroBtaXime 001.1  la,allsa aageadalaa y  411 • 
Estado, ya ,que.. abandona e/,  papel.  ideológico que 1. , óerreelon 
ls Iglesia tradicional. • 

A diferencia de. otros patees de Latinosierice, en Brasil, 
el cambio del clero se ha dado a todos ,los niveles de jerarquía, 
de ahí que la represión sea contra le institución ealesilletice. 

(28) unomósuno, 23 de mareo 1981, p.S. 



iL SALVADOR 

La actual Iglesia salvadoreña, que ha optado por un, des11--
gamiento y °postale*: al régimen militar que preside la Democra
cla Criátlana, sS.original por  dos hechos importantes: la acti-
vidad de Mons. Luis Chgves y Gonzalez, arzobispo de San Salvador 
y la formación de sacerdotes :nacionales (loque no ocurre en loa 
domen paises centzTairricanoe, donde la nayor.perte del clero es 
extranjera) y ea un gran porcentaje de extremada campesina. 

.Le nueva postura de la Iglesia salvadarela ante la situa---
cida del peto es reciente, pues se inicia ea. la década de los se 
testa. sato se .  explica por el retraso de las inselenzas del va-
ticame II ea el,pats. 

nons. Chaves aplicó de manera practica el conocimiento y la 
vivencia de las .dameentas 'esneilieres: lo que-ProPlaid  el sur-
gini!tato de movimientos de nueve cristiandad y Centros.de:torma-
cida bajo el control de' 3a jerarqufweclesiestioa, que bien pron 
te tuvieran una  MOJA Pirtlefffillide de los .laicos en loe asun—
tos eclesiales con Cierta independencia del alto clero. por  
otra peste, el arzobispo se peescupe por eleVer el nivel acidé:al 
co del clero. SSie suceso favoreció que loneesexdOtes se vincu 
larca ceo el pueblo a través de les Ce:maldades de lees. OS) 

Mata gestidn, de un orden enlesial treate a la realidad del 
pati.tente que provocar un conflicto. In un pais de 21 393 km2 
de extensidn, con una población de cerca de 4.8 millones da habi 

(29) llenito Tovar, "Origen y peculiaridades de la iglesia que na 
ce del pueblo en 11 Salvador", en Iglesias, Gagos, ~viso= 
bre USO, p.14. 
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tantee, donde el 52% de la tierra este en manos del 1.44 de la - 
poblacidn, la realidad de los salvadoredos es desesperada. (30) 

.Por esto, ya en syo de 1967, Nono. Cbdvesamitu una carta 
pastoral sobre "Algáhol problemas Uiventes in el pais% en la --
cual expresa su preocIPecidn por la realidad social salvadoefla 
y señala la necesidad de trebejar para su trenstormacidn. (31) 

Después de,  le 1i Conléséédia del C141 en Médelitni 
pistan, a crear las C11, gUir mitin loé so001140 di la ludbe de lia" 
Iglesia y de los grupos iéVOlOólénarioe 90.-00014teatcontrala 
guardia nacional., 19e1.970, Sesellisa el Priiher Cálla‘000 
nal sobre la poderme Mirarla. Los sacerdotes pasesentegAlte asin-
tieron como.délegadóe -li 2404, talan posiciones soy: clavel 
a favor de une. retorna. agraria vadiCal, leilelaedo el debér,:01"01 
cretar a1¢0540,:4031100taleidéei  salivas en vista de lasjiitesolámle: 
d• injusticia alarmante es 'se Vive le meYOrla:de la, POblidldas  
Ante estoi loenvepVéeeáiseles létéonales se:retiran. Y es este .m-
aconteolmiente'el loé inicia la reOres100'000ira el alego.-  al --
cuarto dla del Convelió, ouende •i seosVdelé'joed Inocencio Alas 
se ditista a la sesidn que os étsétuesta, failamicuéstrádoim pie-
na calle por desconocidos. Al die siguiente lo ~entrama aban-.. 
donado en el campó'  emeh.iáéniciénte, desprovisto de...ropa 'vous - 
la cabese rapada. 'al oleré de San Salvador.* de otras' regiones .1. • 
declararon qué COntindarten udeálnelinde lee - lájOsticias con mes 
energía :44n, ase celó éécieiniedó la premélide intimal del odopeT' 
sino". (32) 

(30) Michel Deolerol, 	. o t. pp.67-40. 
(31) Secretariado Lat 	ricen°, Os. cit.  p.170. 
(32) !bid. p.171. 
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El suceoo de mayor relevancia que influyó en el cambio 
de la Iglesia fue la realisacien de la Semana Pastoral de Con-
junto del 22 al 26 de junio de 1970. in ésta, participaron cer 
ca de 200 sacerdotes, religiosos, ssglares y obispos, y en ella 
se seAalaron las tareas de la Iglesia salvadoreAa a la lux del 
Vaticano II, de la .II CELAN en Medellín y la Conferencia del --
Episcopado Centroamericano. La conclusión fue el compromiso --
para"configurar en el pata una iglesia renovada que sea comuni—
dad de amor, servidora da.la comunidad humana salvadoreAa y que 
prefigura la comunidad eterna".- (33) 

El medio mil eficaz para lograr los objetivos dala ~ami 
Pastoral de Conjunto !mirla difusidn masiva dala lectura de la 
Eibüa en comunidad. Con estop'surge un modelo de nueva igle 
sia, que constituye una participicidnactiva - y dinámica de los 
laicos en las ComuaLdedes Iclesidsticaede Sam e  dada la escas—
ees de sacerdotes pera atender el trabajo que se demandaba. En 
loe primeros cinco adiós de la década de los setenta en todas 
las comunidades rurales y en las comunidades pobres de las ciu-
dades, son los laicos los que conducen el trabajo de la Iglesia: 
reuniones semanales, planificacien de, cursos pera incorporación 
a las CES, estudiar y resolver los problemas que aál'aargleraa, 
etc. (34) 

En 1174, aparece el primer frente amplio de oposición al --
régimen, Puerca* Armadas del Pueblo, ea el cual.  la preSencia de 
cristianos es abrumadora. Y el 15 de octubre *del mismo año es 

(33) koc. cit. 
(34) llenito limas, O». cit. p.16. 
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nombrado obispo titular de Santiago Maria, Oscar Arnulfo Rome-
ro, sacerdote conservador que hizo criticas y se negó afirmar 
el.documento de la Primera Semana Pastoral de Conjunto, por --
radical.' Sin embargo, los acontecimientos lo hicieron cambiar. 
El 29 de noviembre del mismo año ocurre la masacre en el cantón 
La Cayetana. Se utiliza la ermita para torturar. 191 ~roce -
del lugar es David Rodriguez, sacerdote revolucionario, cuyo --
trabajo ha influido en la incorporación de jóvenes cristianos - 
a las milicias populares. (35) 

El 16 de noviembre de 1974, monseñor Chives, que cumple 36 
años de episcopado y 50 de sacerdote emite una carta pastoral 
que vincula a la jerarquie'eclesiletice.  con el comprómiso de --
las CEE. Expresa Mons. Chlvez: "como salvadoreños, Como cris--
tianos, secerdotei u obispos, nos interesan y preocupen los pro 
blemas del pais, les condiciones de vida material y eipiritual 
en que nuestro hombre vive. La raíz detesta Pf:soco-Upa:cien esta 
en el Evangelio mismo, en el Vaticano II, en Medellín". (36) 

Las transformaciones en la iglesia repercuten en los cam--' 
pesinos y el los proletarios. Médiante la participación en la 
liturgia, en la comunidad . y en la reflexión bíblica, se pasa a 
acciones concretas que combaten los vicios y contribuyen al - 
bien de la comunidad: se destruían las sacad:oree clandestinas 
de aguardiente, se ayudaban mututemente en les labores cotidia-
na!, se auxiliaba • las viudas y a los mis necesitados, etc. -- 
Fue tan profundo el trabajo dé evangelización que se generó una 
nueva conciencia de solidaridad. (37) Se descubrió, asimismo, -
la necesidad del compromiso cristiano en la participación poli- 

(35) Actor Ruiz, ere cristiana y guerra popular a partir de la 
experiencia centroamericana", en Iglesias, Cencos, noviem-
bre 1900, p.35. 

(36) Secretariado Latinoamericano, Op. cit:. p.174. 
(37) Benito Tovar, Op. cit. p.17. 
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Ul 21 de junio de 1975 ocurre una terrible masacre en el 
Cantón Tree Calles, en. la  didoesis de Santiago Harta.. 	partir 
de esta, Nomas. Cocar Arndt° losare condensa su. labor de denun--. 
cia Y a.sostsavr relaciones ,con 9~11,de  sacerdotes y latinos - 
olus dirigen un canteo de capacitacida Onnimnins orn 	• 
Tanlien ..estalgana,nontintna con  el  padre David Rodriguez, quien . ver 	Moro: realidad de la wiluanien snlyndiprop'' 

. ISOW 

11. 30-' de , jullo del mimo año ea masacrada 	Insnifiitn""' 
cidra: pacifiCa. 	Univeálidad. - Las- organizas:Ione, - quedara pa- 
sal:toldas, > en. cambio, la Igl sia, .tasa parte en el asuntos la 

:.catedral 'seri- el foro .41, pueblo, donde exprese abiertamente -- 
su vos.-  11 S-.de agostó termina la•ocupacien de la catedral ,:. -
un dia despuis de constiluiriie el Slava popular SeVO/Sacionario, 
que sioesd taaando. la, calle. (39)  

.enero de /97i ile•reallaia la Primera Osuna Arquidlosil•-
sana ..de Pastoral, en ,  le que se .propone formar colunidades vivas 
da »Se, formar orlaaillame operativos. Por esta wasiin hay una 
informacidn £gil, una coamisoldn'pastoral, publicaslomé  r*pidas, 

c. ion'. Chives ~l'ala en la clausuras 'Todo hombre desde ...- 
que nace es yá 	(40).. 

In febrero de 1977 el. hostigamiento contra la Iglesia se -
intensifica. Se utiliza la radio, la prensa y la. talevisidei 
ra atacar. De aqui se lanza el lasas °llaga Patria, mate un Cua. 
ra". Is expulsado el sacer4te colombiano Mario Sorna'. 111 -- 

(31) Actor Muls, Co. cit.  p.3i. 
(39) lag. oit. 
(40) foc. oit. 
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13 de febrero el padre Autillo Grande celebra misa en Apopa anm 
te miles de campesinos qua acuden como protesta por la injusta 
expulsión. Un mes después, el padre Grand" es asesinado junto 
con dos campesinos. (41) 

El 22. de febrero son, expulsedos del pais 8 jesuitas. Un -
día antes de esto,.ee torturado el padre Rafael »rehala. El -
día 27 el padre Alfonso Navarro celebra misa ante' una: multitud 
de 100 mil personas que protestan por el fraude en loe comicios 
de la semana anterior; al terminar su homilía, el secerdotivad-
virtlei "Si algo:me papa por decir lá verdad, ustedes ya saben 
quienes son  lee eulPeblee".. Tree necee ~Pude el secieNdete es 
asesinado. un junic4.241  (mien sulwre.re Merma. ImuPo Peremill- . 
ter, da a conocer un "ultimatum" (el"Parte, de Guerra mble):en - 
el que amenaza demuerte a todos los jesuitas residente' en el 
Pete que no se marchen in un plaeo:de 30 díae. (42) 

. In febrere de:I077, NIone. 014.00. es t'Obrado arzobispo de 
San SelvadOry:asimismo.,-el genere/ Romer0. 0s:numbradO 'presiden!. 
te de la Repdhible,  quien se niega a realiaer cualquier tipo de 
reforma social.. 

Mons. Romero declara que es un honor para la Iglesia mez—
clar su sangre con la, sangre del pueblo reprimido y hace consul 
ter al pueblo para escribir una Carta Pastoral, centrada en la 
problemetica nacional y referida a las organizaciones politices 
populares. (43) 

El 10 de marzo de 1078, la Federación Cristiana de Campes' 
nos de El Salvador y la Unión de Obreros Agrícolas, deciden rea 

(41) Secretariado Latinoamericano, Op. cit. p.181, 
(42) Loc. cit. 
(43) 5E1E—Raiz, Op. cit. p.38. 
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gruparee en una asamblea regional para protestar contra la re--
presión. Los militare. reprimen la manifestación, provocando 
la' muerte de 24 manifestantes. Del 20 al 23 de mareo, en Sema-
na Santa, la. guardia nacional y el grupo paramilitar Orden, ase 
sanan a una treintene'de, campesinowen'San,Pedro Perlapan. (44) 

El arzobispo publica un comunicado, el 28 de marzo, en el 
que denuncia la compaña represiva: "Los periódicos y la radio - 
sólo dan la versión de los grupos Orden o los Comunicados ofi—
ciales. Los. campesinos acusados no han tenido la posibilidad - 
de.tomar la palabra libremente y no tienen dericho de hacerlo. 
Tanto asi'que no podré:: expresarse y las informaciones sertn --
parciales y'no creibles". S1 31 de mayo, Mons. Romero hace --
leer, en los~plos de su dIficesia,una declaración y denuncia 
de, los acontecimientos de San Pedro. (45). 

La vos de la Iglesia salvadoreña es la'de Mons. Romero. 
Aunque sus denuncias y condenis son enérgicas, sus proposicio--
nes se limitan a exigir el diálogo :e impedir la violencia, tan-
to a las fuersaa represOras como a los grupos opositores. En 
la III Conferencia del CELAM,en Puebla, su tono elgue siendo - 
de exhortación a la concordia. Sin embargo, advierte que. las -
vise pacificas para solucionar el conflicto están agotandose. 

Un acontecimiento que renueva el espíritu de lucha del pue 
blo salvadoreño es la victoria de. la revolución sandinista. 
Mons. Romero envia un mensaje a los nicaragüenses: "Que no les 
arrebaten su proceso de liberación'. Advierte, también, sobre 

(44) Michel Duclerq, Op. cit,.  p.69. 
(45) Ibid. p.132. 



la amenaza imperialista que ya se preveía. (46) 

A pesar del intento del arzobispo de mantenerse en una po-
sición mediadora, es orillado a asumir posturas mas comprometi-
das y claras con la insurgencia. Cuando recibió el doctorado -
Honoris Causa de la Universidad de,Lovaina, afirmó: "la Iglesia 
debe admitir una insurrección legitima cuando se han agotado --
los medios pacíficos para hacer que triunfe el derecho". (47) 

Luego que.la junta militar demócrata cristiana tomó el po-
der el 15 de' octubre de 1979, Mons. Romero exhortó a la comuni-
dad cristiana a que se diera una tregua, con la esperanza de --
que se operaren los camblos.necesarlos pera, resolver el conflic 
to. Las comunidades aceptaron de mala gana e infuso hubo dese 
cuerdo con el arzobispo.. Pero pronto éste se Convenció de que 
no habría cambios. Mons. Romero pidió disculpas y se comprome-
tió a sostener un dialogo permanente con las comunidades que lo 
rodeaban. 

Posteriormente, el arzobispo declaró péblicaiente'que la -
revolución salvadoreña es irreversible.. in una entrevista de -
prensa apuntó: 

"Los Cristianos no le tienen miedo al combate; saben 
combatir, pero prefieren hablar el lenguaje de la paz. 
Sin embargo, cuando una dictadura atenta gravemente -
contra los derechos humanos y el bien comen de la na-
ción; cuando se torna insoportable, y se cierren los 
canales del dialogo, el entendimiento, la racionali—
dad; cuando esto ocurre, entonces la Iglesia habla --
del legitimo derecho a la violencia insurreccional". 
(48) 

(46) Astor Ruiz 	. cit. p.38. 
(47) Lilia eermides, •al. Cristianismo y xevoluclo 

troamérica, Méxiat-MAI, CELA, serie Analog 
re no. 	p.35. 

(48) Ibid. p.36. 
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11 domingo 17 de febrero de 1980 en su homilía, Mons. Ro--
mero hizo un profundo anglisis de la crisis salvadoreña y anun-
ció que aviaba una carta al presidente norteamericano Carter, -
en la que manifestaba al mandatario que 'seguir enviando ayuda -
militar a la Junta sarta una actitud irronea, contradictoria -
con su poiítica de derechos humanos y anticristiana, pues sólo 
"agudizar' la injusticia y la represión contra el pueblo" (49) 

Mons. Romero es hostigado _y amenazado de muerte. El res—
ponde: "Como crietiano,.no creo en la muerte 'sin resurreccidn: 
si me matan resucitaré en el'puebio'salvadoreac (...)Si. 	llega-- 
ran a- :cumplirse las amenazas,:desda ya. 	Dios 	sangre. 
Per'le redención y'por la resurrección 	111 Salvador 	que 
mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que 'la esperan-
za fiará pronto realided (10) 

11 13 de marso de 19$0, en su Mesilla, el arzobispo apre-
só a lis cuerpos. represivos: °(....) recuerden qua log -011194,111 
nos muertos tambial.son sus hermanos. Mingónsoldado esté ~I 
gado a obedecer' una orden si va en contra de su conciencia.' Les 
suplico, les ruego, les ordeno en- nombre de Diós, que cesa lá - 
represión". (SI) Al die siguiente fue asesinado cuando celebra-
ba aloa. 

81 día del funeral de Hong. Maur% anta obispos y amor. 
dotes celebrantes, el4dérelt* atacó a la multitud reunida. Re 
suitaron varios muertos y heridos. La.versidn de la 'JUnta irsdi 
cabe que ante la proVocación de 'grupos armados, el eltralt0 in-
tervino. La mayor parte de los obispos presentes firmaron un - 

(49) 	cit. 
(SO) 	pp.44-47. 
01) 	cit. 



documento, en el que afirman que los militares emplearon su -
fuerza brutalmente sin provocación alguna,y calificaron la --
versión oficial de falsa. El arzobispo mexicano Corripio Ahu-
mada informó que no vio nada y no firmó el•documento. 

El lugar de Mons. Romero fue ocupado por Mons. Arturo Ri-
vera y Damas, que se habla caracterizado por seguir los pasos -
de su predecesor. 

El 2 de octubre, Nene. Rivera solicitó a la jerarquía caté 
lica silVadoreAs la excomunión del ejército de Chalaltenango, - 
por sujoermanente actividad' represiva contra el pueblo. (52) 

Ante ledifIcil situación del paie, la Iglesia «num  la. - 
mediación entre la Júrate militar y el Frente Democratice Revolu 
cionario. No hay ningún arreglo. 

El die 7'de octubre fue localizado e/ cadaver del sacerdo--, 
.te Manuel Ruiz ~ice, responsable de uno de loe centros. de re-
fugiados. Dos días antes fue secuestrado por la policía.. El 
die 8 estalla un potente explosivo en la sede del Arzobispado. 
Él dla 27 un nuevo atentado destruye la residencia de los jesui 
tas de la Universidad Centroamericana: (53) 

En noviembre la represióñ continúa: el locorro Jurídico del 
Arzobispado denuncia que 150 personas fueron asesinadas. El die 
5 si destruida la residencie de los sacerdotes belgas. :El ,DR 
considera altamente positiva para la lucha le Primera Conferen-
cia Internacional de Cristianos por el Compromiso Politice en -
El Salvador. (54) 

(52) Iglesias, Cencos, octubre 1900, p.14. 
(53) Loc. cit. 
(54) nriíríi, Cencos, noviembre 1980. 
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El 4 de diciembre fueron localizados los caddveres de cua-
tro religiosas norteamericanas, con sedales ..crueles torturas 
y:edltiples Perforaciones de bilis en íiCabesa.y espaldas el - 

-dto 6 la  I9lOOlo rooPOOludilligd de lós bombeó.' 1011 1.11leIes,  y 
al; 15111OrOOiTO1  40 .11.111 ro_jO1441.1 dill-IráOblOPOS, 	110011

s 
. 

niC6 el aieli4ate44e1aimertiete-lierráal'Oeiráno, 'por' la.  guardia , 
~1~1. 

en loe m'atentes ámeme. de guerra elida se be visto cp• 
járárOila ..ealeall100iii 	ti,e41(.favorable , - le, car:/:1, 

">'‹ 	líe ea. el 'reohaao el, 	, • 

vera; lea oblépée 	iaelfeetade que: Ola Gee 
aieeleta, y- 	 ***- 
ifesi 	.3.0a gruposi  ciptialtote. -se redime a una ederte que 
no 	apoyada pos' el pueble. 

Lo tIolothódente. de le iglesia eablederede ese que •l bajo 
• clero y los laicos han optado por..une itnee de participación rt 

Oirá "- 
áUlíeelá: tuálltai .e.°1!1910011141t,  
frasiao 	leafto del • Ir* 'cica* Meras 

slasa 	 a. 	eneepaide de Noel.- 

Cenos, febrero 1151. 
Cincos, mareo 19111. 

(SS) 
(56) 



volucionaria, y han censurado la pasividad de la jerarquIa: 

Le Iglesia salVaderelia si carácter/la por ser una iglesia. 
popular, ya qua el nensro de maCardotes, es nuy bajo en relacide. 
a la población, 'Istaattiiaelénha . Con/ilicide:11: clerei Ceder. per.' 

• 
dad  ,•on . la Vanguardia 

. 

da = ellos 'participan'activanante en• él atOviniento Inaurrecálenal 
y se ,>encuentran en 01:f:frente de, luche. 	P114,,c11101$4S.z 41 140', 

taillár su postulii a láulli..paltide 
*: 

'e validir.'le malo 	la':revolucidn,', InCivaiO.:'antes,'dé:: _ter•!.- 
nar la ,luaha a , 	• - 
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. 	• 
La 	 Orlanuil MB • ha "Icolltredo 	Pesar de esto, 	 , a 

.:encapoten dé' iltIvira'¥y tiliái;,,q1tel 	enbergo eapitirá a re 
lisas una poütiaá conciliadora, derivada, 	 lb 
atonei'del 

Otro';fendseno 	puede observar en , el. cale •salvadoredo. 
se:qe, e':410100ipliO,J1101141i 01 404 1411.ilSielloaa 411141‘11a90• 

!actor
1: : 

tu :y religiosos extranjeros , es un 
 • : 1 4:414:::i1104404es :neelána 

101,. 	si-onoi basados en la nueva- ,teología. La enpllci 
*len' serle que en El italváder existe': una estructura' social en la , 	• que hay una 	'velem apdlats", 4000 . que detentiata..la: 
extracción pepular del alero. Peral.,'SetiVel ;este.,erion de cl 

.. 	• 

se 'origina qui halla Una Vtnculaoldn 	 pqfP4area-da 
la' iglesia con el proceso rivoluciOnarto. 



C. NICARAGUA 

La opresión que sufrid el pueblo nicaragüense a lo largo -
del tiempo que gobernó la dinastía salmista fue compartida por 
la Iglesia solamente en sus dltimos ellos. Esto se debió a los 
cambios operados en el clero que,escandalizado por las atroci-
dades del régimen y'la influencia tardía de los docuMentos de -
Medellín, apoyó y fue un factor decisivo de lucha contra la ti-
ranía. A pesar de io reciente de la inclinación de la Iglesia 
hacia una posición contrapuesta al Estado, fine tal la participa 
ción clerical que hoy las cristianes de este pais estén orgullo 
sos de ser revolucionarios y formar parte.de loscuadros que --
configuran el Frente Eandiniste de Liberación Nacional, e iden-
tifican su fe cristiana con las tareas-nacionales. 

El antecedente més remoto que, tal ves, inicia el proceso 
de evolución eclesiéstica, es la fundación de la comunidad cris 
tiana Solentiname (1965) por el sacerdote Ernesto Cardenal, el 
poeta opositor al régimen. Este centro de reflexión y medita—
ción se propuso vivir el Evangelio en comunided,'esto es, sepan 
sando los textos bíblicos y confrontándolos con la realidad, lo 
que motivó la radicalización de sus integrantes. Este lugarde 
trabajo y cultura fue uno de los primeros semdlleros de cristia 
nos incorporados al rus. Al respecto,Cardenal señalaba, en 
una entrevista de prensa: 

"Yo he fundado allí une pequede comunidad, o majar di 
cho una comuna con unas cuantas personas para vivir -
una vida de silencio, quietud y soledad, lejos de la 
ciudad y el ruido (...) isa.vida contemplativa o semi 
contemplativa que allí vivimos nos he'llevado a la re 
volucidn a le solidaridad revolucionaria. Nuestro ca 
mino ha sido de la contemplición a la revolución y --
del Evangelio al marxismo•. (57) 

(57) José Steinsleger, "Ernesto Cardenal: la meta 'comdn del orle 
tianismo y el marxismo", en Diorama de Recelelor, 15 de fe-
brero 1976, p.2. 
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En 1960 empieza a sentirse la necesidad de renovación den-
tro de la iglesia nicaragdense. Se realiza en Managua el Semi-
nario de Liturgia Pastoral, en el que los pronuncimientos son - 
abstractoowel devenir de la Iglesia esté comprometido en el de 
sarrollo integral del hombre. No puede haber liturgia auténti-
ca sin promoción humana". (SS) Se hace alusión a la encíclica - 
Populorum Procressio, mas no a la Conferencia de Nedelltn. 

Las acciones decididas de la /glesia comienzan en 1970, 
cuando hay ~petisa de su parte hacia el POLS -fundado en 1961-
qúe principia sus actividades mis o menos articuladas. .E1 15 --
de enero detienela guara* nacional al:padre Francisco Nujta, 
asesor de la Juventud Obrera Católica, poi defender a 3 jóvenes 
del POLN que' estaban rodeados por la policta. Los sandinistas 
fueron asesinados. (59) 

La actividad clerical va .tOmanda cada ves posiciones mis - 
claras con repecto a la realidad social del pats. 'in mayo de - 
1972, el Episcopado publica una carta pastoral "Sábre los prin, 
ciplos que rigen la actividad politice en toda la Iglesia como 
tal". El documento apunta que 'la lucha y la protesta no son - 
sino un grito incoercible de 'un'pueblo que toma conciencia de -
su situación y que busca romper los moldes que lo aprisionan". 
(60) kqui ya.existe la influencia de.Nedelltn. En este tiem-
po es muy importante la actuaolen del arzobispo Nona. Miguel --
°bando y Bravo, quien encamina al clero hacia posturas progre- 
sietes. Daniel Malcoman ~alas 

(SS) Secretariado Latinoamericano, On. cit. p.192. 
(S9) Loo. cit. 	• (60) 2b10. p.193. 
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"El primer choque de la jerarquía católica nicaragGen 
se con Tachito ocurrió en febrero de 1972, cuando Sol 
moza convocó a tres obispos para que firmaran como --
testigos su acuerdo con los conservadores colaboracio 
nietas. Su obvio propósito era el de comprometer a - 
la Iglesia en la operación. Pero tanto Obando y Bra-
vo caso el obispo de León, Manuel &Llagar, emitieron 
entonces un documento de critica al pacto, negando --
que dote contara con la , aprobación eclesitstica". (61) 

Las acciones mts decididas comienzen.en 1973. Se produ--
cen fuertes pugnas entre la Iglesia y el Estado, por la forma - 
en que este ultimo encara el reparto de la ayuda internacional 
a los damnificados por el terremoto de diciembre pasado. En --
febrero, los obispos emiten un documento en el que agradecen la 
solidaridad internacional,.pero apuntan: "no seria justa la ayu 
da que viniere a corroborar nuestro enquistamiénto en el dese--
rrollo humano, so pretexto de desarrolloSicOndsico°. (62) En es 
te mismo año, el agravamiento de. les condiciones de vida del --
pueblo hace que el movimiento obrero reaccione y se produzca --
una organización sólida. En los masas de abril y mayo, mds de 
siete mil obreros de la construcción paran por 28 dias en doman 
da del regreso a la jornada de 4S horas ~anales, que habla si 
do aumentada a 68. Los trabajadores triunfan y obtienen otras 
demandas exigidas, como el payo de tiempo extra y la libertad -
de compañeros detenidos. (63) 

En 1974, en abril, Ernesto Cardenal ~inda su campaña de 
denuncia de los actos de la dictadura. Cardenal ofrece confe—
rencias y recitales. El ~terso prohibió por decreto la entra 
da al pais de sus libros de protesta. el 27 de mayo en Asam--- 

(61) Citado por Lilia Sermddez, et. al., 	. cit. p.15. 
(62) Secretariado Latinoamericano, .0p.  ci  p. 3. 
(63) Lilia Bermddez, et. al., Op. cit.  p.17. 
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blea Extraordinaria, el Episcopado denuncia los abusos de auto-
ridades en el campo y señala faltas graves contra el derecho y 
el orden pabilo°. En agosto, los obispos dan a conocer otro co 

.municado, donde declaran: "El 'orden social' no puede consistir 
en un mecanismo rígido y acabado, que prive, reprima o monopoll 
ce el ejercicio de los derechos por parte de una faccidn domi--
nante". (64) 

Conforme pesa el tiempo, son més frecuentes los conflictos 
entre la Iglesia y el Estadoo'pero es en.1575 cuando se produ--
ce la ruptura: el Episcopado no asiste a las ceremonias del co-
mienzo del mandato de Anestesio Somoza Debayle, quien en eviden 
te fraude electoral fue el ganador. La templen que antes había, 
se agudiza considerablemente. 

Por otra parte, las condiciones de. vida de la poblacidn 
eran cada ves peores: el 2511 del campesinado gobrevIvia con un 
ingreso anual per capita de 39 ~ares, la mortalidad infantil 
tenla una tasa de 13% anual -de las más altas del mundo-: el --
gobierno somocista asigna un presupuesto cuatro veces Mayor a - 
gastos militares y policiales que a la salud ~liceo el.70• de 
la población era analfabeta; entre otros daten:. (65) 

El 13 de junio de 1976, los monjes capuchinos norteameri - - 
canos que ejercían su ministerio con los campesinos nicaragüen-
ses envían una carta a Somoza denunciando los seto' terroristas 
de la guardia nacional y las torturas practicadas en su soma •¥- 

pastoral. Asimismo, emitan otra carta a la Conferencia Episco- 
pal, en la que exprisan: 

"Les pedimos que contineen sus enérgicos esfuerzos de. 

(64) Secretariado Latinoamericano, 	. cit. p.195. 
(65) Lilia Dereddes, *t. al., 0v. c p 17-1S. 
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anunciar la Suena Mueva y de denuncia de las viola-
ciones de derechos humanos practicadas por la Guar-
dia Nacional'. (66) 

El S de enero de 1977, la Conferencia Episcopal, en un men 
sale al pueblo nicaragüense denunció hechos contra miembros del 
clero que han sido sometidos a presiones y demanda la libertad 
de acción de la Iglesia. Toma una posición oficial frente al -
régimen: 

"Concretamente demandamos: lo. la  protección de la.--
vida y del trabajo de la gente, ami como el restable-
cimiento de las garantido individuales; 2o. el juicio 
apropiado para los delitos del orden coman y para ---
aquéllos que son llamados 'políticos': 3o. la  libar 
tad de promover un orden mes justo, más equitativo". 
(67) 

La dictadura responde con violencia y represión: establece 
que se debe tener permiso para celebrar ceremonias. Se ocupan 
las capillas como cuarteles: se ejerce presión, captura y torta 
ra contra laicos ;y sacerdotes. Los llamamientos eclesideticos 
.no sólo no son escuchados, sino.vitupereados. En noviembre de 
1977, los militares dispersan e incendian la comunidad religio-
sa y campesina de Solentiname. Ernesto Cardenal, enfermo, se -
ve obligado a refugiarse en Espada. El poeta y los jóvenes de 
la comunidad se afilian al num. Cardenal explica el proceder: 

"¿Por qué lo han hecho (el ingreso de jóvenes al PUM? 
Por una sola rase., por amor al. Reino de Dios, por de 
mear que se edifique una sociedad. justa, un Reino de 
Dios real y concreto aqut-abejo, sobre esta tierra. -
Cuando llegó la hora los hombres y las. mujeres coa-- 
batieronvalerosamehíe y llevaroa su combate cristia-
namente. En la contienda, cuando ellos atacaron el -
cuartel de la Guardia Racional de San Carlos, ellos - 

(66) Michel Duclerq, Op. ait. pp.121-122. 
(67) Loc. cit. 
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intentaron muchas veces de convencer a los militares 
poi altoparlantes de rendirse para no. tirarles, pero 
respondieron con fuego. Con pena, se vieron precisa-
dos a disparar contra ellos". (68) 

En diciembre del mismo año, varios templos en Managua son 
ocupados en demanda de libertad para los presos políticos; se -
realizan ayunos y asambleas. Los jesuitas, por su parte, con-
denan las vejaciones cometidas contra los sacerdotes por la 
guardia nacional. En.  navidad, los obispos llaman a la nó vio--
lencia activa, cuyo objetivo es la lucha contra 'el poder, pero 
no armada. Apuntan que consiste en: 

"Ante todo una 
'
mística y un espíritu, pero también un 

método.: 811a supone un anélisis religioso de la rea-
lidad. Supone la formación de

.
grupos, pues la acción. 

individual no basta (...)'Es una estrategia de cambio 
de la sociedad, una respuesta a los problemas del , aun 
do, pero una respuesta que no obedece a, los mecanis--* 
mos ds fuerza ciega que nos oprimen, esas' Como la Ven-
ganza y el odio (.1.) Los cristianos son llamados a - 
la no violenCia activa ya que ésta es la praxis que - 
permite ser revolucionario sin negar el evangelio, de 
ser fieles a Cristo'sin negar la revolución. Ella --
permite construir una sociedad política justa al mis 
mo tiempo que el cuerpo místico de Cristo". (68) 

Miattras tanto, ese mismo día, el sacerdote misionero espa 
Aol Gaspar Garcia Laviada, emite un mensaje al pueblo nicara--
«tense, en el que anuncia su decisión. de entrar al combate clan 
destino como "soldado del Señor y atildado' del POLS",.se apoya 
su argumentación en' los documentos de Medellín y la enciclica.. 
Populorum Progressio. el padre Gaspar manifieste: 

"El régimen deAcmoza.eelun pecado. Liherernoé.de . 14, 
opresión es liberarnos del pecado. El fusil en la mi 
.no, lleno de fe. y de amor por el pueblo.nicarageense, 
me es necesario combatir hasta mi :Intimo ésfuerso . pad 

(68) Ibid. p. 126. 
(69) Ibid. p. 123. 
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ra el advenimiento del Reino de justicia en nuestra -• 
Patria, este Reino de la justicia que el Más/as nos -
ha anunciado a la lux de la estrella de Belén". (70) 

El padre García fue muerto en pleno combate el 11 de di—
ciembre de 1970. 

El 6 de enero de 1970, los obispos suscriben un mensaje, 
que señala: 

"No ser* posible una verdadera renovación cristiana - 
de nuestro pueblo sin soltarnos las ataduras tempora-
les que la aprisionan (...) a riesgo de ser mal inter 
pretados, no podemos callar: cuando un sector mayori-
tario de nuestra población aUfre condiciones inhuma-- 
nes de existencia, como resultado de una a todas lu--
ces injusta repartición de la riqueza". (71) 

No obstante. la. calidad y cantidad de las denuncias en este 
pronunciamiento, la posición de la Iglesia en este momento si-
gue siendo conciliadora. (72) 

El 10 de enero es asesinado Pedro. Joaquín Chamorro, princi 
pal dirigente de la oposición. La Iglesia en primer lugar, se 
une a las manifestaciones que surgen en todo el pais y a la ---
huelga general promovida por.sindicatos y empresarios del pala. 
El 20 del mismo mes, loa obispos envían un mensaje ál pueblo en 
el que exhortan al rógimen a solucionare]. conflicto. Aunque 
ya se nota una aproximación a legitimar la insurrección, los --
obispos no dejan su posición de que el problema se solucione --
pacíficamente: 

"pos cristianos no pueden desinteresarse -afirman los 
obispos.- de la solución de estos conflictos sociales, 

(70) th&l. p.125. 
(71) LIIIa Remedes, Op. cit. pp.24-25. 
(72) Loc. cit. 
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políticos y económicos que atentan contra la justi-
cia • impiden la paz. Ellos no pueden estar tranqui 
los de conciencia si colaboran con las estructuras -
de pecado que atentan contra el bien coman. Es por 
esto que pedimos al gobierno nacional buscar solucio 
nes precisas y verdaderas a los problemas que erren-. 
tamos y que corresponden. a las exigencias". (73) 

Al dia siguiente, un gran ndmerode corigregaciones religio 
sas, en un comunicado, apoyan el documento del Episcopado y se 
pronuncian a favor de la huelga nacional decretada. 

El régimen hace caso omiso de estos llamamientos. Ami, --
el 3 de agosto, seis obispos invitan a Somoza a restaurar una - 
"justicia independiente.. Le pidieron que hiciera reformas pa-
ra permitir una redistribución de la riqueza e instalar un or-
den politice y social que favoreciera a la mayorte. El arsobis 
po °bando y Bravo por su parte, va més lejos, en una declara—
ción péblica -ese mismo die-, pide la dimisión del dictador y - 

le fórmacjen de un ~Perno *de unten Ra0tOR*111 La petición 
sólo ocasiona mis te1~60. 

El 22 de agosto tiene lugar la toma del palecto,nectonal y 
por parte de integrantes del PUM, al mando del comandante "Ce.- -
ro". Se logra la liberación de 59 presos polttices. Este acon 
tecimiento apresuraré la insurrecclon popular, generalleada. (74) 

La Iglesia realiza dos acciones ante la situación que se 
presenta. El 15 de septiembre envio una carta al presidente • 
Carter, en la que los obispos denuncian la violencia institucio 
nalizada y demandan el cese de la ayuda económica al régimen, y 
el 20 de octubre, Mons. Obando, su Consejo Presbiterial y la --
Conferencia de Religiosos Nicarageenses, en un comunicado, le—
gitiman la insurrección: 

(73) Michel Duclerq, Op. cit. p.123. 
(74) Villa Bermúdez, 2p. cit. pp.27-28. 
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"La .reacción popular ha sido interpretada como resul-
tado de maniobras fortneas, apoyadas en ideologías ex 
tralla", sin embargo, 'en su origen noss, sino el grI 
to incoercible de un pueblo que toma conciencia de *U 
situación y busca cómo romper los moldes que lo apri-
sionan' Otedellin),•es la expresión de la voluntad de 
un pueblo- y su reclamo patriótico que busca legitima-
menta su autodeterminación histórica, afirmando su --
identidad nacional, frente a la constante y permanente 
intervención extranjera'. (75) 

Por fin, el 2 de junio, la rebelión estalla y la Iglesia -
no se opone; autoriza y legitima la lucha armada contra la tira 
nia. (76) 

En este Procese que sigue la Iglesia nicarageense también 
ocurre dentro de ella la reacción contra el movimiento popular, 
dealgunós da sus miembros, como son aquéllos vinculados con el 
peder politice y militar. Sin embargo, en la mayor parte de la 
institución. sobre lodo entre loe religiosos y sacerdotes que_-- 
trabajan con los obreros y cempesinoi, hay mamara' pastura. .1-4^-
Cabe selialer el papel relevante que ha tenido Mons. Obando y 
Bravo en. les acciones del clero. Es también muy notable la ac-
tuación de los jesuitas de la Universidad Centroamericana:que 
con la difusión de lee ciencias sociales y de la nueva corrien-
te* teológica han alentado las accionen tendientei a derribar al 
régimen establecido y modificar •l sistema. 

En noviembre de 1519, los obispos dan a conocer una carta 
paitoral en la que exponen sus puntos de vista sobre la revolu-
ción triunfante. Este documento es de los mts trascendentes --
que se hayan dado por parte de la Iglesia ante circunstancias - 

(75) ibid. p.29. 
(76) 751/. p.30. 
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similares, pues no se habla apoyado ningdn movimiento popular --
triunfante en los eltimos tiempos. Los obispoi nicarageenses 
comienzan con una autocrítica: 

"Estamos convencidos, como Iglesia, que es mucho lo - 
que hay que hacer y que no siempre hemos sabido estar 
a la altura. de lo que exiglan las necesidades de nuez 
tro pueblo".(77) 

Es ya diáfana la postura de los prelados de acuerdo a los 
documentos de Miedellin y de Puebla. Sin embargo, se muestran 
cautelosos: 

"Creemos que el actual momento revolucionarlo es una .  . ocasión propicia para hacer real opcién eclesial por' 
los pobres. Debemos recordar, sin embargo, que nin—
guna realización histérica revolucionaria tiene la ce 
pacidad absoluta del reino.de Dios. Por'otra parte, 
debemos afirmar,que nuestro compromiso Con el proCeso 
revolucionario no puede significar ingenuidad ni cie-
go entusiasmo, mucho menos la creación de un nuevo • 
Id9lo frente al que hay que_doblegaree'iscuestionable 
mente. Dignidad,, responsabilidad y.liberted cristlaim 
na son aptitudes 'irrenunciable» dentro de una partici 
poción activa *n'el proceso revolucionario". (7$) 

Otro punto relevante es el apoyo de los obispos a una op—
ción socialista: 

"Si, en cambio, el socialismo signfica, como debe sil 
nificar preeminencia de los intereses de la mayorta - 
de los nicaragesnses y de un modelo de economía pla—
nificada nacionalmente, solidaria ..y progresivamente - 
participative, nada tenemos.qúe objetar". (79) 

Asimismo expresan con éntasis la importancia de la revolu-
ción para Latinoamérica y para la iglesia: 

"Los ojos de M$rica Latina miran hacia Nicaragua, 
también los ojos de la Iglesia latinoamericanas nues-
tra revolución se de en un momento en que la Iglesia 
Católica, a través de le experiencia del Concilio Va-
ticano II, de illedellin y de Pueble, ha ido tomando -- 

(77) Ibid.p.71. 
(78) 491d.  p.74. 
(79) IbId. p.76. 
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cada ves conciencia de que la causa de los pobres es 
su propia calma". 00) 

• 

Luego de una campaña contrarrevolucionaria dentro de la -
Iglesia nicaregóense y del exterior en el sentido de que el --
PSLM, querla instrumentar a la religión caldlioe para apoyarse 
en ella y después hacerla desaparecer, la dirección del IPSLN - 
emitió un comunicado sobre la religión el 12 de octubre de -- 
19110. 	411  que  144*las 

*Los cristianos han sido. pues verte intígrante de -.-
nuestra historie revolucionaria en-un grado sin pre-

. cedente. en :Ungen otro moiLmienbo .revolucionerio de. . 
Amórica'Latina y posiblemente del mundo. Este heCho 
abre nuevas e interesen!** Pmilbilidades a le parti 

.cipacióii de los cristianos en les reVoluciones de ---
otras latitudes, no .610 en la etapa de la lucha por-
eL*00der sino.  despuis en la .etapi-del construcción, de 
una nueva sociedad'. (01) 

Asi, las policione 
tableo idas t 

1. Libertad de profesar cualquier religión. 
2 se puede ser areyentei revolucionario consecuentemente 

a la ves. Mo hay contradicción insalvable entre ambas. 
3. Todos pueden partioper en el POLI independientemente de 

sus creencias. 
4. Dentro dele P115 no cabe el proselitismo religioso,pero 

fiara de Al todos los militantes pueden expresar dbli-
cemente sus opiniones. 

S. 91 roza respeta las tradiciones y celebraciones riligio 
sas y desea que se rescate su verdadero sentido. Pero 
no permitiré que listos se conviertan en actos políticos 
contrarios a la ~lucida. 

4. Mingón sendiniste, coma tal, debe opinar sobre la inter 
preteoldn de cuestiones religiosas. 

7. 111 POLO.no provoca división en las iglesias. Sus asun-
tos son privados. 

(90) Iba. 9.01. 
(Si) ~mento del roza sobre le religión' en Iglesias'  Con-- 

cos, octubre 1900, p.49. 
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8. Los religiosos que participan en el gobierno pueden -
renunciar libremente a sus labores en él. . 

9. El Estado revolucionario no puede adoptar ninguna re-
ligión, pues es el representante de todo el pueblo. -
(82) 

El 6 de marzo de 1981, un grupo de 150 sacerdotes, rell-,' 
gloso* y laicos da a conocer una carta a la,  opinión pdblica 
mundial. En,  dicho documentoo.sedelan los firmantes que las - 
declaraciones de José Estaban Gonsélee en Setados,Unidos y. en. 
El Vaticano, ante el. Papa, en el sentido de .que en Nicaragua 
había ochO mil presos pollticns y'800 desaparecidos y qué el - 
fina torturaba :y reprimla como, lo hacia el régimen de Somoza, 
son.difamatorlas. Los eclesiésticos sostienen: 

"Cohsclemlei'deMe esté enjuego,la autenticidad -- 
del Evangelio;  dentro del proceso , histdrico de Wicara 
gua, est colo el. respeto a la verdad de los hechos., 
~ibises ghlicamente esta carta como un signo de 

« clarificade esa verdad. Y expresamos nuestra.: 
.decisión ,decisien de mantener Vigente en estas transformacio-
nes el fermento de - la fe cristiana Y eclesial". (8J) 

A pesar de esta efervescencia revolucionaria de los cris--
tianos nicaragüenses, la jerarquía da un vira:» y'emplexa a ser 
hostil el. Proceso revolUcionerio. Advierten los obispos que el 
pueblo quiere libre eleccidin en la educación no como monopolio 
del Estado, . y piden que el gobierno aclare su postura sobre sus` 
intenciones para las esquelas.privadae, de las .cuales 273' son 
de la Iglesia. • 

De la misma manera, la Conferencia Episcopal publicó un co 
municado acerca de los cuatro sacerdotes que ocupan cargos 
portantes en el gobierno: Edgar Parrales, ministro de Bienestar 

(82) Ibid. p.50. 
(83) Tffilaa abierta a la opinión publica mundial de un grupo de 

sacerdotes, religiosos y laicos sobre derechos humanos en 
Nicaragua", en Igleslas,Cencos, noviembre 1900, p.36. 
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Social; Fernando Cardenal, asesor de la Juventud Sandinista; 
Miguel D'Escoto, ministro de Relaciones Exteriores y Ernesto , --
Cardenal, ratinietro de Cultura. Los obispos consideraron que es--
tos sacerdotes deberían abandonar sus puestos, dado que la acti 
vidad que desempedaban era incompatible con el ejercicio de su 
ministerio apostólico y que de no acatar el ordenamiento epis-
copal se hartan acreedores a sanciones eclesidsticas. 

Por la gran Presión de grupos de reennidades de base, de - 
religioso* y sacerdotes, los Prelados declinaron continuar con 
esa posición y el 15 de julio se acordó que los sacerdotes cita 
dos podtan seguir delempedando sus cargos. 

Eh suma, lea/léela nicaregiense vive Un,Cambio.importantis 
como ningón pala latinoamericano. Ast lo manifiesta el sacerdo 
te Edgar, Parrales,' Ministro de Riensetar Social, en une_entre--
vista de prensa: 

"Yo diría que'st .,(la Iglesia 	un momento de -,.renovación) 
y eitOna forWgelopanteyereciente, cada ves.de ale . cauce- 
prolijo e intenSided. Almáquivtodavt& tengenowsectérés en 
la Iglesia -Yleadedir Iglesia nossi reitero sele,il (habi-
to católico sino a todoe-los creyentes en Cristo.* incluso 
a•todos los hanbres de buena voluntad-(...) en ese sentido 

,y0...creo' que «,:porque harma tome'de conciencia grande y 
generalizada a todos los niveles sociales (...) la gran ma 
yorta de los católicos y de los ~riga, estamos con la *e 
voludión y decididos *mayar este proceso en todo su en--
dar, en toda otwescha histórica hacia él futuro de una --
nueva Nicaragua''. (04) 

($4) Luis Madres, 'Le Iglesia en 1111aléo y en Ilicarague. Aquí la 
rechaza:my alió le llaman', en SieMére!, no. 1410, agosto - 

pP.31-32 Y 74. 
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CAPITULO IV 

LA IGLESIA IBM NEXICO 



A. LA COLONIA 

Las condiciones históricas que conforman a la Iglesia mexi 
cana en su origen determinaran el desempeho de una institución,  

fundamental en la vida del pala. La Iglesia sert desde enton-
ces un factor muy activo en el desarrollo histórico, y su acti-
vidad tendrá una relación directa en los ámbitos político y cul 
tura]. sobre todo. 

El nacimiento de le Iglesia en México debe ubicarse en las 
condiciones que prevalecen en la Espelta conquistadora. La Igle 
ola española es una institución subordinada al Estado, de tal - 
manera que toda su dirección está captada por éste, .y es esta 
situación la qua Influye esincialmenteen las csalotetásticao - 
de la nueva Iglesia. Sin embargo, un elemento que modificará 
a relaCión será la evangelización en el nuevo continente. 

La lucha de los ibéricos contra los trabes desde el siglo 
VIII imprimió en la.formación cultural'y politica de los,penin-
guiarse una estructura mental medieval de cristiandad con ele-, 
cientos del mundo islámico. De esta conjunción da como resulta-
do "la tendencia a unificar'indisolublemente los.fineeZdel Esta 
do y de la Iglesia'. (1) Esto es, se incorpora a.la 
ciAn española la concepción teocrática islámica que unifica el 
poder temporal con el espiritual. Si bien en Europa ya existía 
indisolubilidad de ambos poderes, los hispéniccis le dan una ca-
racterización mes profunda. 

La expulsión de los moros de la península genera en los -- 

(1) Enrique Dussel, Historia de la Iglesie...0p.cit. p. OO. 
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vencedores un "mesianismo temporal" que se expresaré fehacien--
temente en la conquista de América y dartun impulso inaudito a 
las empresas que se propusieron. Con esté "mesianismo tempo--
ral" quedaron unidos los destinos de la nación y.la. Iglesia. 

Es importante destacar que la relación Iglesia-Estado que 
se establece en España se debe también a otra circunstancia: la 
debilidad del Papado ante las monarquías nacionales que surgen, 
fundamentalmente la de España. y Portugal. Los Papas de esta --
época dan concesiones que nunca' antes habían dado los Ponttfl--
ces a los n'Yes: bulas de posesión de tierras descubiertas y Pa 
tronato Rol-. Este último ademas de otorgar derechos a los r 
yes sobre el clero, es ademas obligación de los siAmrinos la  '-
evangelización, es.décir..PrictiCaménte le Iglesia es manejad! 
por el Estado, no tiene'autonomlat aunque. guarda obedienCia'al 
Papa en materia. de fe, se circunscribe a las disposiciones de 
los monarcas. . 

• 

Por medio del Patronato Real, los reyes deciden sobre la. 
elección de los obispos, la creación de diócesis, el manejo de 
los diezmos, la autorización de las órdenes religiosas, etc. y, 
de igual manera, la foraulación de los planes para evangelizar. 
las tierras descubiertas. El Patronato es, pues, un elemento - 
muy influyente en la nueva Iglesia. 

La Iglesia espaAola impone su estructura en los nuevos do-
minios, pero puesto que son circunstancias diferentes, en cuan.. 
to que es tarea de eVangelizsi "gente,. oonnna estructura men-T 
tal absolutamente diferente y desconocida, se procura enviara 
las personas mis preparadas y virtuosas -que abundaban en ese • 
tiempo- para tan magna tarea. 

La conquista se emprende al modo como los españoles recon- 
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quintaron su territorio: habla que deshacer cualquier vestigio 
de poder de los infieles. Sólo que los indígenas no eran mo—
ros. Du cultura tenia aspectos de civilización muy distintos, 
cuya naturaleza la hacían indefensa contra el poder de los eu-
ropeos. La conquista no sólo fue una expresión de intereses -
económicos, sino también tenla un sentido de mielen, de ahí --
que el Estado espaaol buscara la conversión de los paganos id6 
letras. 

Desde la llegada de Cortés a tierras mexicana. se estable 
ce la tónica de la conquista: hacer'vasallos para el rey y des 
truir los templos • ídolos, así como el impediatiento de prac—
ticas religiosas: la ~queda del oro y la impoeicidn de la --
nueva religión. Sin embargo, desde el inicio se advierte la - 
oposición de los representantes de la Igleála a los medios uti 
Usados, hecho que sólo puede lograreis a medias. Este desacuer 
do entre conquistadores y eclesiésticos es el primer conflicto 
entre las fracciones espaaolas en América, que marca el punto -
de partida de su autonomía relativa, ya que la Corona utiliza -
a la Iglesia como freno a los .proyectoi de los conquistadores -
de organizar una sociedad con privilegios feudales. 

Los inicios de evangelización se realizan en 1523, cuando 
llegaron los primeros. frailes a Telochtitlin: Juan Dekkers, ---
Juan Van de Amera y Pedro de Gante. Lo significativo del he--
cho fue.que tuvieron'que trasladarse a Vexéoco poreie la ciudad 
azteca estaba destruida, y fue en ese lugar donde se fundó el -
primer convento y la primera escuela del.nuevo mundo. 

Los fundadores de. la Iglesia mexicana fueron 12 francisca- 
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nos enviados por el rey Carlos i y por el Papa Adriano IV. -
Entre estos frailes venta Toribio de Menavente, llamado Noto-
linfa. Los evangelizadores se dividieron el trabajo en las 
regiones de México, Texcoco, Tlaxcala y Auejotsingo. 

Las labores desempeAadas por los evangelizadores se rea--
ligaron con mucho entusiasmo y con un verdadero espíritu de --
servicio, aunque el éxito que tuvieron fue modesto, pus se en 
!rentaron a limitaciones que 'no era posible superar, como la - 
lengua, las costumbres religiosas, los constantes abusos come-
tidos a los abortgenes por parte de loa espaAoles, etc. La 
cosmogonta de los vencidos.fue,quidis,,mts determinante para --
que la evangelizaolén fuera en gran medida superficial y su cul 
tura aplastada y no aportara elementos de peso al cristianismo. • • 
En este sentido, Dussel apuntau. 

"El.espalloi, no pudiendo comprender las causal . elti-- 
mas de la cultUra-y cIvilizaCión indias,'en ves.de - 
mostrar l'Amansar su sin-Sentido (dalos Sactifi-- 
dios humanos) arremetió globalmente.contra la 
sacien amerti~ProlgatOpénica.'.Por otra parte,. es --
neceserio.decirle, no encontró un" intarloctstor adultO. 
icomoiticci pudo enoontrárlo en China. • Las civiliza-
ciones estaban' haciéndose y no contaban aon.fildsofos 
y te6lOgos que ~eran podido realizar 'el:puenti.en- 
tre ambos Indcleos 	Ademés,•lalaulti-.  
plicidad lingéletica, cultural, impedía al conquista-
dor asumir la riqueza de todos loi pueblos. conquista-
dos". (2) 

Así es que los frailes que eran contrarios a la idea de -- 
forzar a los indígenas para que adoptaran el nuevo cuerpo de -- 
creencias, al ver la insistencia en las practicas de idolatría, 
toman la resolución de destruir todos los templos e /dolos para 
evitar los sacrificios humanos, entre otras cosas. Tal vez, es 
te método de cristianizar fue contraproducente, pues aunque hu- 

(2) Ibid. p.86. 
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bo consenso entre los misioneros, había otros que se oponían --
tajantemente, como es el caso de Fray Bartolome de las Casas, -
que inicia una.reflexien« teológica desde la posición de los in-
dtgenes.oprimidos. Es este misionero excepcional uno de los e-

inspiradores de la.teologla de. la liberación. 

En esta época hubo la preocupación de que la Iglesia precies 
vara el'esplritu de evangelización que habla mostrado y evitara 
su contaminación. Por,ello, luego de terminada‘laconquiste, - 
Cortés escribe al rey °pidiéndole que pera inicier.y realizar - 
la evingalisación de los indlgenes. vencidos, se enviaran a la - 
MuevellePella frailes Ylac obispos  Y prelados,  pcsquil datos no 
dejarlas le costumbre de disponer' de los bienes de la iglesia - 
pera gástarins en paipai.  y otras cosas y dejar aayorasgos a sus 
hijos y parientesTM. (3) Mas, tarde, /Fray Jerónimo de Hendiste ha 
o• la. Misas Peticida- 

Mi Pass lcs fines PCliticlos de,  la eslensids hiaPdOica y 
10S objetivos misionales no se melarán, pero surqnn divergen---
Stas. 91 sOpIritu. humenista galo  as habla forjado  en  aspada es 
traído a ,Nmerice.y en pretendió practicarlo. 'ejemplos de ello 
fueron Pedro de Gante, Vasco de Quiroge, Juan de Zumerrage y --
Bartolome dela@ Casas, entre otros. especialmente, este dlti-
mo "Mala que la Iglesia debe tomer una postura de libertad, de 
Pobrnsa y do, raridad. Y Prclicse la esas9elisecida Pacifica- Es 
te posición glera retomada ler los jesuitas en sus misiones en - 
el norte de' la Nueva Zapeas. 

Sin embargoo.conforms se va consolidando le Colonia, se -- 

(3) Agustín Cuí Canova', Historia social y económica de Nexico, 
México, Trillas, 1974, p.157. 
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pierde esta manera de evangelizar y se da paso a una situación 
de comodidad, de poco esfuerzo, de enriquecimiento. Larry Ma--
yer, al referirse a este aspecto, señala: 

"La historia de la Iglesia colonial es de una , iglesia 
que iba dejando su papel como defensor de los indios 
a la medida que lba-identifictndose con las crecien-
tes clases adineradas, los ispalioles y los criollos. 
Esta tendencia dio lugar a fenómenos eclesiásticos --
muy importantes para poner de' relieve el futuro de la 
Iglesia mexicana". (4) 

Los conflictos de la Iglesia con el poder temporal, en su 
primera etapa se circunscriben a disputas por, los abusos contra 
los indígenas; por eso, cuandO llega Pray Juan de Sumársela eh 
1528, como,obispo•de México, es duramenteatacado poila Prime-
ra Audiencia, que editaba formada:por personas rapaces y crueles. 
por las presiones del obispo, los.  Oldores son removidos'. Los 
conflictos que siargen después de' la. segunda mitad del siglo XVI, 
ya no tienen este caricter, sino que son problemas de'dirputa 
por poder y riquezas. 

Con el Consejo de Indias. en ves del retronetn Mal, ee --
migue teniendo la intervención del rey en los asuntos selectas 
ticos, empero la Iglesia tiene ya un poder mayor de declinen'. 

La esclavitud y abusos contra los indios empezaron a ser - 
graves, pues, prueba de ello, es que se empezó a discutir si --
eran seres racionales, hasta. que Paulo III emitió la bula Subli.. 
mis Deus, el lo. de junio de 1537 en la.que ~remaba que los - 
indígenas eran verdaderos hombres. 

(4) Larry Mayer, La politica de la Wesia católica en México a 
partir del Conc4Ilo»'ticano 	1,64-1574, ~tico, UNAN, - 
tesis de maestría, 1977, p.13. 
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La inquisición en México fue establecida formalmente en --
1571,.aunque empegó a funcionar desde 1522 al procesar a un in-
dio. De 1524 a 1532 hubo 30 procesospentre los que destacan --
por herejía, idolatrta, blasfemia y ~lamo. Los dos primeros 
casos resultaron condenación a muerte, por judaisantes. En el 
periodo de Sumftraga (1536-1544) hubo 131 proceso., de los ma-
les 111I fueron centsa expídeles y 13 contra indios, de todos --
ellos sólo hubo un condenado a muerte', un indio que practicaba 
la idolaIrta. (5) 

nn 1572 se,  advierte un hecho signitieativo: por pri-
mera ves ocupa el mielo ds'oreebispo da,  México un ---
miembro del clero coCular, Pedro Moya de Contreras,. -
Anteriormente lo habtan decalMildo ~roo lao - 
órdenes religiosas. Aleto hace'ver hasta qué punto --
se consideraba terminada la conquista espiritual de -
México, encomendada a las órdenes religiosas para en-
trar en un periodo regido por el clero secular*. (6) 

Mee estas circunstancias, no se consideraba el problema de 
la evangelización, que resulté insuficiente, pues quedó trunca-
da, debido &factores que ateo:daban la relación evangelliador-
evangelizado, entre ellos sobresalen la destruccién de la oultu 
ra indígena. y la iaposicidn forzosa de otras la reducción inau-
dita de la Oblación aborigen, que suministró una buena dosis - 
de pesimismo y decaimiento; (7) y el nada edificante ejemplo de 
los peninsulares, quienes se dictan cristianos. 

In efecto, en la segunda mitad del siglo XVI cosiensan a -
llegar clérigos de costumbres relajadas y ávidos de riquezas y 

(5) José Gutiérrez Casillas, Mistaste de la tele:Pie en 11111xico. 
Mímico, Correa, 1974, p.OS. 

(4) Andrés Lira y Luis Muro, 9111 siglo de la integracidn*, •n 
Miltoria general de México, México, Id Colegio de México, 
1975, vol. II, p.00. 

(7) Dussel calcula que la población indígena en Mueva aspada 
disminuyó de 14.9 millones en 1532 a 1.4 millones en 1595, 
Op. cit. p.45. 
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poder. Ya se nota la descomposición del espíritu que impere -
así lo hace notar el, virrey de Mendoza en la instrucción que - 
dejaba a su sucesor dos Luis de »lasco: 

"Los clérigos que vienen a estas partes son ruines - 
y todo se ~das sobre interim, y si no fuese por lo 
que Ou Majestad tiene mandado y por el baptisar, por 
lo damas estartan mejor los indios sin ellos". (8) 

En, cuanto a , lase relaalones. 	 .bubsí. un probl! 5, 	•, 	 • 	 • 	. 	 ,  

me que no tuvo solueldbi.en el.  pertode:dolOnial. •;•Cuando ya ésta' 
ban establecidos: 	tranciecápos., loe 	loa 'agustinos 
y loa jesuitás,.emtre'.0tres,' .1e pugne por. ganar ilos-,lugares, de 
mielen dogykii me:preVeSibe peciOniarit;.1:.iie:;obtuViere.• Además, 

a.pullip 	. estableeido si elero.:.. seCéler (sacereotát. yf.:Cobispes) '91  • • 	• 	• 	• 
cloro 	(frailes)...áo „glorie ', darle ›lugár. , 
hasia finales.  del .eig10-,EV2.22.:Ouanee,tuVe.  á 	.en 'las'parro 

La participaolen de la /Tiesta en la vida Peltelea y oultu <  
ral st determinante. Meches Miembro" de le:Iglesis, ocupen 
tos importantes ea:'virreinato. La  •Bduaeos.01 éoda esti en' 
manos de la Iglesia. 

A finales del apilo XVI, desde le univereided,  aasta las 
cuelas para indios son eel Clero; él 002 tiejles,:libree;41korelos -
(mts de 200) le pertenecen.. Los jesalt01,:qui .11itan ea. 1572, 
*eran los mas habilis educadores y de lis influencia .en la for- , 
~cien. de los criollos:;  y de la 	 del iorelté. En 
175 años de actividedee, 'los jesuitas tuvieron ama sena lájp au 
juriseicci61, en doselle‘bobti Mes de 2 mil/aneo de indígenas. 
Fueron ellos quienes estudiaron el Mayor albero de lenguas in-- 

(8) Agustín Cull ~ovas, OD. oit,.  p.150. 
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dlgenas, y su obra ling6Istica. histdrica y científica fue va 
liosa y considerable. (9) 

il siglo XVII es de un fortalecimiento entraordlnerio de 
la Iglesla en riquezas y en poder. 9;n tlooPoo del virrey. Gor 
ola Sarmiento Sotomayor (1642-1641) el ayuntamiento de *Mi-
co pedía al rey que ya no se fundaran mts conventos de fral 
les y monjes, pues habla 199 ~rento@ de frailes y de con 
jes. Las fiadas que poselaa los conventos y los capitales tá 
puestos sobre la propiedad rale, Importaban la mitad del va--
lor de todo le propiedad del virreinato. Pidió adeude, que -
no se ordemmen sie sacerdotes. pues muchos habla sin ocupa--
india, y que disminuyera el ~aro de fiestas religiosas, pues 
no habla semana que so tuviera uno o dos dial' de flootii, lo 
que c 1 nrementehe le ociosidad. .(2.91 •a este tfeo  labia 

misil. 6 mil sacerdotes. 

la 1647 tuve lugar la ate eonada disoluta tnterolertcal 
catre loe jesuitas y el obispo da Pueblo Juan de Pelefox y Den 
dona. Se disputaron una. Decteni  donad, a loe prtmeros por un 
masga/so. entre sacamantas.* y ~temes porparte de los dos 
bandos, tuvieron que intervenir el rey Vellos XV el Pepe ¡n 
dacio X. Después de 6 aSos diveemfltetop el Pontfftoe 9401..» 
did la controversia a favor del obispo. (11) 

in este siglo se imprimieren 1945 lthroa. Loe jesettes • 
escribieres ~alomasteis, obroe,Vronaticales y ~fumo ipsa 
29 lenguas indtgenas. 

araste el:  periodo oolcetelf'le Iglesia no tuvo 

ir 	

conflicl- 

(16
)  (9 JeepOutlres C. foil. pp.190, 164. 
) 	 9.117. 

(111 Wa. 09.12S-132. 
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tos serios con •l gobierno virreinal, pues:seguten teniendo ta 
reas afines, de tal modo que habla obispos virreyes. La cacee 
cien fue el problema que ocurrid entre •l arzobispo Juan Peres 
de la Serna y el virrey Diego Carrillo de Mendoza en 1423, de.-
bido,:...aparentemente, a queeste eltimo no respete el derecho 
de asilo de un fugitivo que se refugie en un templo. El arao.-
bispo excomulgó al virrey y este expulse de la ciudad a aquel. 
El pueblo se indigne por'él atropello contra el prelado yto.--
m6 el palacio virreina] y waeme sus. puertas. Deapues el vi-•-
rrey cede a las damandal de los emotinadolí, pero amada triar 
armas y son maleados unos 40 individmos. El palacio fue sai-
queado e incendiado. 

En el siglo XVIII hay cambios en la selectas% ,de la igle-
sia con el Estado. Estores debe al nuevo proyecto de la caes 
de los Eorbones que suhe al trono eeladol. le da.maa Interven 
alba creciente del *Medo es los asuntos ecleellIetleoe. ts. n, , tabla la lapoelolde es lialteoldn de funoloneeeal claro y el 
uso de sus Inereeee. 

Con los bubones, especialmente Con Carloe ira, se sigue 
un modelo central, como en Probeta. listos reyes, a diferencia 
de los Habsburgo, ven a sus dominios en America 00.0  unas colo 
nias, fuente de*  riquezas, y no como parte integrante del red.—
no. 

En cuanto a la postura del Estado, con respecto f la 
Iglesie„ seIntroducen profundos cambios en la constitucien se 
'culer o  aplicando las ideas de la ilustracien de loe ministros 
de la corte espeliole, que eran considerados jecob4noes  Con 
ello, se pretende hacer mayor uso de loe bienes de la Iglesia 
para dinamisar la econamfe. 
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En la Nueva España la corporación mis poderosa era la 
Iglesia. Por tanto, su riqueza económica, como'su poder po—
litice e ideológico que ejercía sobre la Colonia, tenia el ma-
yor peso. Por esta razón, el proyecto de la casa Corbén, que 
pretendía recuperar los hilos de poder que sus antecesores ha-
blan cedido en la, Colonia, se tradujo en una politica que te—
nia como finalidad subordinar otra vez a la Iglesia; de esta -
lanera decreta:, 

1). La prohibición de' abrir nuevos conventos para reducir 
la fuerza del clero regular; 

2) La prohibición a las órdenes religiosas que intervi—
nieran en la redacción testamentaria; 

,3) La expulsión de los jeslitas (1767) por considerarlos 
opositores; 

4) Lo,ezpedición de la. Real Cédula sobre enajenación de 
bienes raids y cobro de capitales de capellentai pa-
ra la, consolidación de vales reales de 1004 que ha---
bria da tener profundas repercusiones en la politica 
colosiel, ya que exigia el envio de capital, liquido - 
que pamela la Iglesia y que servia para financiar la, 
actividad sccsdmica calcaial. Y que'explica el inten-
to de ladeP•adesCia por Iturrigaress.. • 

En este siglo, la inquisiCión tiene su mayor actividad y 
se convierte, de un organismo eminentemente religioso, en un -
instrumento de represión politice. Hubo 1402 procesos, de los 
cuales 25 fueron condenados a muerte. 

Los intentos de debilitar a la Iglesia, por parte de los 
Carbones tiene repasousimnes que se traducen en un sometimien 
to al poder real. Desde entonces, la Iglesia buscare la coyun 
tura para recuperar su amtonom ia. En ostelAnquediocolacIde 
con los intereses de los sectores que promueven la 4ndependen” 
cia, y participaré en ella de acuerdo a las caracteristices de 
cada fase, con el fin de garantizar sus intereses,que eran --o- 



cuantiosos. 

. A papales de. la Colonia, la riqueza :de 14:411eala era --
ducagerada, pues ~da 00aboldt,la mitad ,da la tierra cultiva-.  
ble le perteaecla y actuaba como un beaCco aatregaade.prdeta-!.. 
los y. cobrando  

10, 011- 1~0 , Periodo. el  Pito  contaba son una P001091da 
do 6 1111ócea dalabitaateel la .191~1 eoataba'oes 1430-014..: 
rigóa.:(12) 
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(/12) Ibid. p.172. 
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Con la decadencia de la mcnarqula española se inicia en 
»Aries lá inda~ere de las colonias, sujetas a su poder. --
Este acontecimiento se realiza en medio do une lucha ideológi-
ca dende.e pene de manifiesto la gama de intereses 0 las cla 
g.* ,SoOls1911 quIllognan por  lamer sl Poder. La-Iglesia, en --
este:oontexto, es una pieza esencial. de-movilizacien hacia uno 
y otro,polo de lucha. 

unidad 	la Iglesia entorno a su orgebizacién jerir 
eslyerse debido a la aontradiacién que surge 

ao el.00nflictó, que se suscita, qran,partedel bajo ele 
ro. 0000 1stsgrnots de la clase ilustrad.:  cuenta con en baga-
» -Iuridloo-Idiholágioo que ut111rourtontra le clase'dminante, 
Y no odio en ~Ubre a  la *musa lolorgento. sino-que  ProntO se 
~n'Iriarte-en su núcleo dirigente. 1/3) 1POr el contrario, al sl-
to.clerc toma medidas mis radicales para dstenzlr el'mcvimiSntos 
condenas y excomuniones. 

(13) ?ranciado Lepes Cimera, La génesisde la concimpipte libe-- 
rel en México, México, UNAME, 11771  la. ea., p. 147. 
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La pugna dentro del clero se da en un plano ideológico. 
Se busca una justificación de lucha en términos de la religión; 
se pretende buscar la ortodoxia y demostrar que la lucha de po 
des se hace para lograr el bien de la religión. 

La argulae  ntacién de »los clérigos criollos se da en.  tun -
cien de la preservación de la pureza: de la Iglesia, por lo gue 
deseon-ece la autoridad de los prelados eipaiSoles. ijaesplo• de 
esto son las palabras ,de 

los ojeé americanos, no os. deis seducir de 
nuestros enesigois ellos no son católicos

é 
	sino por 

politica: su Dios es el dinero, y las conninaciones 
sólo tienen por 'objeto -la *prisión. ¿Creéis acaso 
que no puede ser verdadeXo católico el que no esté 
sujeto al déspota esshaftolt ¿De dónde ha venido este 
nuevo dogma, este nuevo articulo .de fe?" (14) 

'La lUcha ideológiáS que se da dentro 'de la Iglesia,: en'. - 
1,1  olentide::diugns 	Penicién en el contlio‘ N  dé  gién•  
de a 11,1,attellitica te rol/4110as, seré repetida a' 'lo largo de.-- 
loor 	 que tiene,  la Iglesia con el Estedo,.pSro.  - 
las poiloidase aaabian de acuerdo con los condicional:lentos de 
clase 'en el •clero. 

el movimiento de independencia, entonces hay una par 
ticipacién muy activa de los clérigos criollos en favor de la 
insurgenele, pero contorne se va delineando la nueva estruatu 
ra del pais, se *Ltd& en la contraparte de la posición que but 
ca la transformación social. 

In 14120, en tspalli, la revolución liberal obliga el Rey 
a jurar la Constitución de Códis, que afecta a la iglesia mal 
cana por su contenido anticlerical, suspendía el fuero eclew-• 

istablecla le reducción de diezmos, decretaba la ab* 

(14) Ibid. p.152. 
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lici6n de órdenes mondsticas y la Inquisición. Para la 
sia, la situación era tan grave que participa en la conjura pa 
ra promover la independencia del pais. Proclamada la indepen-
dencia se declara a la religión católica como dnica religión -
de Mitad° y se le garantizan sus fueros, de esta manera' a la 
'par que el pais se hace independiente, la Iglesia logra su eu-
tanasia por un tiempo. 

CUando se forma la primere república federal, la Iglesia 
pretende conservar su estructura ziontrquica y, por tanto, de 
privilegios, hecho que afecta •sus relaciones con el listado re- 

SinjombergOr .déte,,en un primor miento, blisce 
también tenerlos privileglOS de que gozaba le•monarqute en re 
lación a la Illesite el Patronato Tal.. 

La Iglesia se• encontraba, en este tiempo, en condiciones 
de gran libertad: por una parte, conserva su poder y sus privi 
lógicas que tuvo en*la Colonia: y,por otra, la intromisión del 
astado en sus asuntos es casi nula. Zapen>, se halla diezmada 
y ~tala' porque muchos de sus miembroso fueron muertos en la 
guerra o salieron del pais; los obispos renunciaron a sus car-. 
los o fueron expulsados. 

Aún asi, la Iglesia no es afectada en la posesión da sus 
bienes, pero .** comienza a pensar en ello cuando el nuevo Seta 
do manifiesta la pobreza de recursos económicos y la ausencia 

. de medios para captarlos. 

Por esta razón, se busca ejercer el Patronato, pera dis-
poner de los bienes eclesideticos y normar la politica de la -
Iglesia. Mas se encuentran dos grandes obsticuloss le negati-
va del clero e aceptarlo y el no reconocimiento de la Santa Se 
de ala independencia del pais. La negativa del clero es el - 



inicio de las pugnas entre la Iglesia y el Estado. 

A pesar de que el clero es la institución que mejor li—
brada salió de la lucha armada, resiente su primera crisis. de 
crecimiento. in 1829 no quedaba ningdn obispo al frente de su 
didcesis yel ntbsero de sacerdotes habla bajado notablemente.- 
(15) Faltaban varias congregaciones religiosas que hablan si 
do suprimidas o expulsadas anteriormente, como el caso de los 
jesuitas que habtan sido admitidos nuevamente, pero expulsadas 
en 1820. 

En estas circunstancias, se .comiensa el debate sobre el 
ejercicio del patronato y se plantea tener contacto con la San 
ta Sede para que lo otorga:re. El resultado de estas accionéis 
fue' negativo' quedaron los debates sin resolloicnes -definiti—
vas y sólo se pudo tener una tenue comunicación con el Papa pa 
ra resolver esleprobleia. 

La oposicien de la Iglesia para que se instaurara 411 Pa-
tronato se apoyaba, desde 1822, en que en México hábla dejado 
de existir este privilegio por ser prerrogativa de los reyes. 
(16) La actitud del clero estaba encaminada a lograr .indippedden 
cia del poder civil. Ast lo indica Reyes Meroles: 

"El patronato no arreglado para el Clero significa-
ba libertad frente a la autoridad civil y, de ~ser 
do con ,  la Constitución de 1824, la continuación dè . 
la religión católica como religión del Estado: la - 
Intolerancia religiosa del Gobierno. Es decir, li-
bertad frente al poder civil con derecho a la pro--
teccidn de éste".(17) 

(15) Mine Otaples, La Igleela en laiwilimpra revéblief 89dtrel  
mexicana (11124-1135), AMxico, gepletentas nó.227 18711, -
p. 21.  

(16) Ibid. p.311. 
(17) nai Reyes Meroles, 	#istoria y la accióé,México, Os-- 

sis, 2a. ed., 1978, p.lui. 
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En la bdequeda de la manera en que se podrla .ejercer el 
'Patronato no faltaron 'proposiciones périv.bacerv-.una Iglesia na- 
, cional,''separada 	Ranii;:-:entre ellas le.de:SeryandO.- Téresa'410 
aljez ,  y del Doctor Joed.11e.- kLiiis Nora,. qUé•:ineroorecbsisadee.-.',‘ 
Os toda este' dilicusidn . 0919 	hicieron algunos,  -intentos para 
aplicar medidas :que regialáran»la,videld‘l .élero'bálta el está 
bleciiitento de, -lai Ligas d• Estora a 

in 1833 cuando loe liberales suben'll PCider,,.se:oanensd 
con , lanil'::.POSicieniliblierta,  y decidida- a afectar lar . bienes,: 

liniter›i' lávactuacián politiCe,  -los Clérigos 
si'éltabluicieron leyes, ques 

111111oreii' lalidadas . que litel4baszaa, 	oler_110 que 
Mbren„diedutimal,  polft49901k".szliPaR11114111111111:  »des 
mlelOnee, - ellaiSeriírom -11;j1átinriidátr de 

otero y estibinieráa 	Secretar- 
n;dai:?ltducedión',1011ca. Li ,,élero reguler , ls. 

tidn'',renUnini a enii:Véné y lá vbligacidá él.-pagar diéner en-  abirOgnita".- 

La vigencia de 'tales leyes fte,, POr:,P000ttiempolya qué.. 
al tomar -el poder Unta Lasa cae der4edee.,  De '.0qut:mk «elan 
te,....bastn el tiempo de lel Leyes. de Reforme, seri onlmi4jén 
ejecMOldm dé las,  i sdidas tendientes a 'arietar llás internes 
dil álimo. 

glindo 	.041,1,00ntra 	Unidos,. la 
7s0Pik.litleipis as crisis 	 encuentra SR s1111 - P0•04.61-". ' 

sür acacodada .. La :pennrie..1, qinn ii. -,enawmeitirit 'el gobierno pa-
re enfrentar le lucha lo hace 1;aadllr dayuda,sii:;0 Iglesia, La -- 
poca disposisidn pan ,otorgar aytida, lo-ban.lorsarla a otos--
garle un prieta:1BI', y acusa  a la igleelade.ko.sernlidaria con 

(1t) Larry N'yero  Os. cit. p.31...  
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la nación, se-dice que favoreció la invasión norteamericana. 
Desde entonces, los liberales ven en esta actitud un rebuja—,. 
miento para desbácir,el poder clerical. 

In 1030, el .olero habla resuelto su.problema de sacases - 
• de clérigos y.  su riqueza no habla sido.  afectada. 

A la riada de' santa Anna, Comonfort aplica con'xigor la - 
Reforma Libera/, -basada en,  la Ley Jutres.o 
fuero eglesiéstioo, en- Ley, Lerdo o.,desamortisacién. de los 
1"" 104041,1194m 	:910,11114v0 ds 11 ~1011161 

cóbroav.por..ofidios parroquiales.  listaw.conducen a-  la . pro--
aulgacitin di 3.1 gonstitecidevii. 1E57 que 4stableoe la *ase-- 
ñinga libré: y le,  interwese161 	r federal -en 'actos 
'culto y de disciplina 	' Ante le' 'presión de conlieéredo- . 
res y• liberales, abandona el poder -y ~enea la 
rea,  de loe Tres Aftos, ea la que los conserwadorés y los liber 
les- le aut ptaa. l a Egleitir'el aliada de los Primeros, 

,defensa.ds.-.eue ~se. afectados. 

spuék•de Je, derrote' del Isiperio,;;, •I.gobierno de.,,,Jiatres 
es mes, rsdical que sus antecesores y resupe definitiva: 101e clon 
la Iglesia, de tal manera que .itele toda: la comunicación con El 
vaticano. . 	'cerrase- cimiento* y as desterró--'i obispos, 
cireté la separáciee de la Iglééle y. el »luido. Es el ate duro 
golpe que Babia recibido el Oler*: selcicane desde su fundación,. 
a tal grado, que sus mimbree Pierden la Cludadanta (edite hecho 
es el primero que 'se da en `el mundo, en el sentido de que el ig 
ame tlialentl de. le Iglealla se hace sin reservas). 

Las principales Leyes de Reforma son: nacionalleación de --
10s bienes del clero; independencia entre la Iglesia y el Uta-- 
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do; .prohibición da fundar nuevos conventos, cofradías, etc.: - 
facilidades a los religiosos gira "quisieran esolaustrarse: pen 
sida a los religiosos que aceptaran astas leyes, etc. (19) 

Las Layes da Retoma, aparté da someter a la Iglesia, te 
Plan. piar ,  .objeto el capitalismo y dinamisar al pro 
gres* ecoadmico, a través de un uso mes dinámico dé las Pr0e-
pieda4..,41amar".isusgtie go,igietaxs  te.qme ¡VS lastales pro 
tetal40:-tranufermáciolies sociales can 	 Jai: 4.-
sant indica i 

'el liberalismo, viéndose apremiado, por la tatua--
cid:: de guerras silo dejd el progreso econdesioo, 
Pon una profunda desigmaldad;soolál":•'(30),  

La, etapa posterior, el postssawso, es' de coasolidacidn' 
del sistema, pero,,e1 diglimen @cies 'obligado 'desarrollar una 
polttiée. da alianzas, 'en la que ~ti incluida :la tgles a. - 
Cuandp 'cesen, los .ataleas coatsa 	tglsi a, saltee la aseesi-1.. 
dad de :ameraras la ,pas.r, de tal manera que las layes de :Refor-
ma se-  fientienen•foraiklasate ae Si 1, sélo'que con disimulo y 
complicidad no se ouwiplea y dniesommit.e ocarren- 'pronunciimaieri-
tos ..aialados que pugnan' por su splicacida. 11 mismo Polti- 
rio Ofas:empone su política hacia ia Iglesia, contestando a'- 
la pregunta da un liberal: 

*Para que ponerle impedimentos al clérigo, si sus 
acciones no perjudican al Gobierno. ,Las layes de - 
Reforma, como oualeigelera otras, deben poseer una 
determinada elasticidad deban contraerse y extender 
se de acuerdo con las oircuestanc:las. .11n el. aumenta 
presente hay que hay aflojarlas .un poquito para -• 
que todos podamos vivir ea pas (...) 110 tenemos ---
acuerdo algkano con el alero. Las permitimos reser, 
construir y adornar sis templos, les toleramos crear 

(19) Gutierrez Casillas, Op. 	cit. p.300. 
(20) Jean lasant, Los bi

galaico, 11 Colegio de 	 co,NIKI 	
1971, p.1/1119 co (10k0-11175), enes de la Iglesia  
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sociedades secretas, tocar las campanas y organizar 
procesiones, por ahora esto no nos molesta": (21) . 

gn esta época vuelve el auge de la iglesia. Sus activi—
dades se expanden y sus riquezas aumentan enormemente, pero su 
poder politice estaba minimizado. hallo manifieste MeYes En-
roles: 

"il avance legal e institucional (de la Reforma) fue 
en seta •mateiria 'de tanta,.trascendencia. ami treinta 
mos de, partirlas»'no bastare* *ara. retrotraer las" 
relaciones astado-iclesia ••a• su situacidn ,anterior". 
(22) 

,t 
,estaIla 	,movialiente.  armado 'de .1910, el clero es7 

. té vinculado 'con la dictadura, aunque después apoya abiertamen 
lia,1911, derrotada Dial, con el entulisszió Por 
ratico quwisalnicil, se 'forma 'el ,Partido' Católi  

no 0411 	taamaimmtn. .sia' Precedentes en la historie de 
1,4409., ,Per,frimsrli , Yes:ima 'Partido oemfesional parttripe en .. 

sf  abiaminclaa•  sl  PM 'Mbyte el- lamas "Dime*.  Patria If - Liblor ‘, 
sada» amarla 'amaPlaalaata *Wave». il  Pairtide'tuvo 

maieropoe mimbree' Y su -influencie ',fue; mayor en- loa estados   d• 
centro d• ,14.11epeblica.. , donde se formaron sus principales ana. 
dr9s. gn.rles elecciones tuvo munno--érito, Pues resultaren 
electos diputados, senadores Y gobernadores. (23) 

• , 
A pesar de que habla un apoyo'ilápitalto al rdgiasn de Made-

ro, por parte del. cleros  cuando Muerta teM6 el poder, la jerar--. 
quia ealesiesties ttciteMente da su apoYo al dictador. lis por -1  
esto, entre otras cosas, que los revolucionarios se mostraron --
anticlericales y la Constitución de 1917 adoptó medidas enérgi-
cas contra'la Iglesia. 

(21) Larry Mayer, Op. cit.  p.43. 
(22) Jesés Reyes »roles, 	• cit. p.130. 
(23) José Gutiérrez Casillas, 	. cit. p.323. 
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Con la nueva Constitucidn comienza otra etapa de lucha --
frontal contra la Iglesia. El clero, de la misma manera que -
en tiempos de la aeforma, se niega a acatar las nuevas disposi 
clanes que la afectan: el articulo 3o. establece la educación -
obligatoria laica, el 27'aedala que los ,bienes de la Iglesia --
pertenecen a la nación y-el 130 prohibe a los clérigos expresar 
go 	Con lee ~eines de Carranza y Obra 
gda murga-una situacidn. tenia: que gradualmente ,  se va agravando. 
Paso , es .;con 11-10434en: depalles.„cuandoeit4114 el. conflicto ar 

io 1426. le,:lerarquiaeclesídetioa sigue'teniendo los mis - - 
»Pe Plocindigdentee'do luche/ a travds doll  las ergenislelenee 141 - 
calo. €1911  IdWillpron un  ~te contrarrIlvollunanlario. -PagiliéndoiP• 
al conflicto, 'Piazza Luc Abruma' dices 

"Les crieteree . leennren ,en favor de' la .contrarrevolu - - 
nidn. 111~1910 de todos aquellos a quienes molesta-
ba-0V~ estiallas-ám". el eloPeeine tenia, ele- 
19,0itt, auwproplai-motteaciones, pero dotes si-suma-
ban a,las , de 'todos los perdedores en el gran dashtra - - 
justa revolucionario de los idos 1910 	 - 
sedo por ambas. (la Iglesia y la vieja oligarquia), el 
campesino eadSlico del Centrolf el Occidente reaccio-
né. -*afrentando a la gobierno ateo que repastia 
ora coa la mano izquierda y con la derecha implantaba 
la 'conceda de mercado, procuró en una forma oto o us 
nos confusa restablecer el mundo rural sobre sus ba-
ses religiosas, patriarcales y autdrquicas tradicio-- 
nales°. (24) 

ami pues, la Iglesia y los latifundistas, que fueron los -- 
principales afectados con la Coaatltualda de 1917, presentan una 
alialiaa: La Iglesia tuvo una reacción de 'hostigamiento a partir 
de que las organizaciones ~alcas laicas, inspiradas en la en-
cíclica Merma ~arme se hacen oto numerosas y amplias y forman 

(24) Pierre Luc Abramione 'lLa cristiada: historia y hagiografía", 
en Mgma no. 21, septiembre 1974, p.29. sn este articulo, -
el Kit-51 hace una critica a la obra de Jean Mayer, La cris- 
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la Liga Nacional da Defensa de la Libertad Meliglose que asumi-
ré la direccidn del movimiento cristeró. asta liga es una orge 
nisacidn de guerra que tiene como meta la toma de pedir, y tie-
ne a varios eclesiesticos en su citado' mayor y cuenta con el be 
neplicito de lose  obispal mexicanos.y de 111 Vaticano.'(25) 

-El régimen callista desencadene la represidn contra le 
titucidn: comenzó ia eawalsien.de sacerdote' extranjeros, 
rraron escuelas y.coieglos partionlares' y saatlarlear dieCeeiá 

realizaron procesos a sacerdotes, entre otras acciones. 

- Después de 	'cruenta' lucha de tres 'silos, 	l$2,' hubo 
orrogloPocifiSs que no tos  satisfactorio  del lOdó Por& oLoOloo 
do'14111. dos issessílimoro torlIWO1 conflicto. 'El clero? tejo -1 
que transigir a Platicién'deL Pepa, y los términos del árregló 
fsoraí01  basicoollto do ~seto para  todos Los Implico401 en :11
á001gr*91611  1/41'devoluálóit de  centros clericales. Por su 
parte,-,los miembros &Valoro se  oblOsblo o SsOpitr con  la 
doóltitución. 

s pugnas ehire'ámbos bandos fueron iminorliado , en el ré 
gimen da Cerdenes y; ..salvo algunos incidentes, la iglelle entra,-̀   
en una etapa de requperacidn. 

Uh hecho importante en. le vida de 	Iglesié mexicana y en 
la conformación de la mentalidad de los nuevos eecerietee del lo 
época fue le fundecien del seminario da Mentes", en Muevo Mé-
xico, en 1929. Este seminario, fuera del pais, fue elliedtor pi 
ra preservar la tormaclén de sacerdotes, y su trascendencia 

tiada, en la que identifica insuficiencias y limitaciones de - 
warrete. El punto central , de la critica consiste en que Neyer 
toma a este movimiento ~No una secuencia de la Revoluclén meo 
cana y no como un Movimiento reaccionario que tenia como fin 
el derrocamiento del régimen nacido de la Sevolucien. 

(25)Loc. cit. 
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radica en que produjo, hasta 1972. 1707 sacerdotes, o sea la --
quinta paste del :Amero de sacerdotes diocesanos que hay actu4 
mente en México. Cabe considerar que la mayor parte de ellos - 
se ordenaron antes de que se abrieran seminarios en el pato. --
listo es, qua la mayor parte de sacerdotes egresados de Montesu 

I 	me ocuparan loa puestos directivos in el clero. Os aqui que la 
estructura eclesiéstica mexicana mantenga rasgos tradicionales 
por las circunstancias de formaélen de sus alembrost la. visidn 
contraria de un proceso revolucionario y el distanciamiento de - 
la maldad que vivía el. Pala. 

• 
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A. INICIOS 

El Concilio Vaticano II no tuvo la misma repercusión -
inmediata en le. Iglesie mexicana que en la de otros paises - 
de Latinoamérica, como Brasil, Perú, Chile, Solivie, entre-
otros; aunque si inicia una etapa de cambios que tenderán a 
modificar su homogeneidad, lograda, en parte, como consecuen 
cia dela* dificultades que enfrentó entre 1910 y 1940 y --
por la articulación que tuvo, posteriormente, con el Estado. 

Estos dos aspectos, la luche que libró por sobrevivir y 
la alienas con el Estado, son eleenetos primpédialee que cpn 
figuran la estructura eclesial en México. El Estado mexica-
no no,  podía prescindir de un poder ideológico ten,fuerte.co7  
mo el de la Iglesia para lograr estabilidad social y poner - 
en marcha su proyecto econémico-sociel. Desde luege, que la 
alianza con la Iglesia, bajo el-régimen de ~la Camacho, es 
tuvo en función de tos-cambios en el proceso revolucionarlo 
que habían seguido los resúmenes anteriores. Eetwls, la re 
'ación entre ambos se estrechó cuando la politica del Estado 
opté por excluir medidas radicales y seguir un modelo capi—
talista, que acomodaba més a la Iglesia. 

No obstante esta cordialled - entre ambas partes, queda--
ron impliicitos condicionamientos que mercan les acciones de 
la Iglesia y las limitan. Estos coadicionemientos. influirán 
cualitativamente en su manera de actuar en los niveles so - - - 
cial y político, que se circunscriben a la tolerancia en la 
aplicación de los Articulo. 3o., 27 y 130 Constitucionales, 
pero hasta cierto punto. Es decir, la Iglesia sosa de casi 
absoluta libertad de acción, siempre que no se contraponga -
explícita y directamente el Estado. 

133 
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Asi la Iglesia, acostumbrada a tener una posición a 
comodada en cuanto a poder político y económico, se-vio preci 
sada a vivir una situación mucho menos activa y aparentemen-
te sin una importante fuerza política. 

Por otra parte; las condiciones del pais, que pro--
dujeron.cierto avance económico, un relativo progreso social 
y 'estabilidad política, es( como una forlación introvertida - 
y aislada del clero, hacen quela Iglesia forje una actitud -
conservadora frente a la cuestión social. 

Su autoeuficiencia, por el creciente número de' mies 
bros, y su enciusive relación con Remé, le. aislan de. las Inflo 
Yaciente que sean, incluso antes del Concilio, sobre todo -
en Europe. De tal manera 'que,cuando hay crisis en casi toda 
la Iglesia y se realisecet Vaticano II, en ménien  existe  una 
Iglesia sin problemas de crecimiento, ni de división interna 
y . iucho meneado enfrentamientos con el Estado, incluso tos.- , 
grupos 0140  reaccionarios que Putfteben Por. 11 beltterelbni*. non 
tre'el Estado, quedaron reducidos a su mínima expresión. 

En el pais Se vive la pujanza del "milagro mexica—
no"; no ha habido situaciones difíciles que pongan en peligro 
al sistema en los últimos 30 años. La Iglesia' mexicana vive 
este tiempo áln dificultades. 

En setas circunstancies, cuando el Vaticano Wpro-
pone el a iotnallitnto, que consiste en el reconocimiento de 
los problemas que enfrente le Iglesia y le búsqueda de una--
nueva forma de tratarlos, puesto que las exigencias concilia-
res se enfocan hacia el conocimiento profundo de le problemá-
tica del hombre, a la disposición de diílogo, a actuar en las 
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transformaciones sociales e la luz del Evangelio; la Iglesia 
mexicana responde de manera superficial. Las enseñanzas del 
Concilio aplicadas en México se traducen a una renovación li-
túrgica (misa en español, aplicación mis libera/ de los sacra 
mentos, etc.) y al funcionamlento,de nuevos grupos eclesieles 
(Moviolento remillar Cristiano, Jornadas de Vida Cristiana, 
etc.) que se orientan hacia la actividad evangelizadora con 
nuevas técnicas. Todo esto se realiza sin un, Cambio de acti-.  
tudel substandiales que pongan en marcha las transformaciones 
que señala el Vaticano.II. *Sineiábargoe.e. en el Concilio 
donde,dace la mentalidad renovadora de.laaglesielioncicena, 
qué seenfrentari l'obsticulos serios pare. aplicar,laiLenée-
Manzasconcilleres y seréliostiliáada por:los delés sectores 
ecleslisticoa. 

Contrariamente, en otros pelees lettoommericanos'se pro-
duée efervescencia por el aspecto social del Vaticano,iI y 
una tome de conciencia  que coadue a adoptar posiciones crí-
ticas y de luche.en.el proceso socio-politico. 

Los inicios de cambios, promovidos por esta mentalidad 
renovadora, son tardíos, debido el tradicionalisio del clero, 
que no permitió una pronta respuesta ejes demandas de trans-
formación. 

,Sin embargo, la mentalidad renovadora se configuró en un 
pequeño grupo de obispos, sacerdotes y.leicos. Entre los pre 
lados sobresalen las actividades y pronunciamientos de los mon 
señores Sergio Méndez Arceo, Adalberto AlmeLds y Merino, Sa-
muel Ruiz Cercha y Alfonso Sánchez Tinaco, quienes comenzaron 
a participar en.reuniones intereclesiéstices y a organizar nue 
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vos grupos. Y fue * partir del Concilio cuando se incremen-
taron nuevos organismos y se reorientaron otros. Asimismo, -
estos grupos se ligaron y empegaron a trabajar estrechamente. 

i) La UMAE 

En la reunión de algunos obispos que asistieron al Conci 
lio, en 1965, surgió le,idee.de 'ornar la Unión de Mutua Ayu-
da Episcopal (UMAE), culo objetivo principal consistía en en-
tender la realiad coctel del país para formular planes de ac-
ción pastoral. Su director ,fue Mons. Alfonso ~ches Ileoco, 
obispo de Pepentle. La UNAS llegó e seri principal promotor 
dentro de la Iglesia'menicana, junto.con el Secreteriede.So--, 
oiga Mexicano y los organismos jesuitas (CIAS),. Pare e/ cono-
cinientO de la realidad socio-religiose de México y, desde --
luego, en la asieileción y la proyección de la teología lati-
noamericana. pe aqui se parte parí que varios sacerdotes del 
equipo promotor se hicieran expertos en le Prebímética del -
pala y asumieran un, papel critico de la Iglesia mexicana.. 

En 1968, por medio de la UMAE se comienza la elabo-
ración,•del Men nacional de rsptoral de ConJunto, que consis-
tía en: a) instrumentar un csferpo de directrices pastorales -
siguiendo la linea de Medellín; b) crear normas de organiza—
ción y coordinación entre los obispos y sus diócesis; y c) fi-
.lar prioridades en la realidad elxicen*, cuyo fin seria inte- 
grar los recursos 4, 	Ialesie Pare buscar la solución a los  
problemas sociales.  

Se hizo patente, de antemano,e1 desinterés para cooperar 
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de la mayoría de loa obispos, en cuanto a lograr una consul-
ta con el fin de recoger .y tomar en cuenta opiniones, suge—
rencias, advertencias, etc. Esta indiferencia responde al - 
interés de mantener la libertad de acción que el Estado le - 
garantiza, mientras no se contraponga a él, y que se expresa 
en una mentalidad intransigente, que fue un obstáculo que la 
uMAE no pudo superar: 

"(...) una mentalidad bastante arraigada entre los 
obispos mexicanos, que se puede formular asé: la - 
diócesis es un tipo de feudo aut‘noma desde luego, 
en el que el obisPo goma de un Poder absoluto en - 
el campo dogmático-moral y administrativo. Esta - 
mentalidad está puesta de manifiesto en lasla -- 
bree del cardenal Carlbi arsoblePo de Cuada

pa
laera, 

al comentar los hachas violentos en julio de 1961: 
'yo puedo opinar de lo que sucede en Ouadalajara, - 
pero no debo hacerlo con rospscto a los hechos que 
acontecen fuera de mi jurisdicción'. Y estas Pala- bras del arzobispo de ~me Mons. Corripio Ahuma- 
da también entonces Presidelte da la COM: 'cada en 
tidad es independiente dentro de la Iglesia, como 
son Lzdeendintes unos de otros los paises, los es-
tados y los municiPios'"(I) 

Con estos beehos. e Men fue Perdiendo inPulso entre la 
~ite, ~Poro, Mine desooPefiedo molones que abrieren 

culpo al nuevo movimiento teolólgico. En ese mismo ario llevó 
a cabo , y patrocinó cursos, retiros, encuestas teológicas, ---
etc. y colaboró decididamente en la preparación de la Carta - 
del. Episcopado Mexicano sobre el Desarrollo e Intlgración del  
Peto, que ha sido el pronunciamiento més importante, a nivel 
episcopal desde el Concilio; también fue determinante su par-
ticipación en la realización del Primer Conareso Racional de.  
Teología y del Documento de la Comisión de Pastoral sobre la  

(1) Larry Mayer, Op. cit. pp. 127-121. 
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Justicia en México.  la acción que perjudicó el Plan de la 
UMAZ fue la de definir cviterlos.hisicoi que condujo a la ne-
cesidad de que le Pastoral surgiera del pueblo, dé la base — 
celestial, peral* participación popular en su elaboración; --
la jerarquía descalificó a los laicos pera participar y,se --
Opueo a los estudios de la realidad mexicana para le adapta—
ción de la Pestoral.• El argumento contra laiUMAE era qua es- 
taba llevando-le Pastoral:eh un sentido materialista. , 	, 

En 1970; Pe'deb111tedele'OMAE, Per:14 Teelonee de le. 
Jerergetes.11elie:11j:PleciP1e4,11u':finPe* la, muerte de  su  - 
priheipal'proholárons. 	gliluger'es. CcOpe- 
do P‘Mdle.:401414111Beee..eb2.100 de Cd. 
Peeterieemeele.:Oleelbrede ebilPe de Cd.  Meeehnelndreel. 
Meste.:110lieee,seb1400eeetelieede:Per.eeeedY: PeetIlieecomer-
vildáriss-:y .124100 ajes dá-lee..-erectivol  de la ConierenCia.- 
Epiic0011 

Los:dirigentelfde le.COM 	elre- 
j0::*'400 criterios'Oebebfe eitablecidOlijMAIL::ÁálHons. 
~goal séeSlabS.qUeAtábos criterios calán.hh:"SOtiologis--.  
mes" y "tecnicismos" y, portinto,Aa Pastoral debería «¡t'élr 
los problemas que isfecten elos -cátólitos,.'éomo.lo asienta --
monsilMoileole: 

:!!-corso se coMporten ante el meteriatismo.que:cci in 
mofé.  

-cdoio'sé comporten ante el pansexualismo. 
-cdshO se' comportan ante 	creciente pérdida de la 
-deticedese moral;  
cuél es la actitud del cristiano frente a las exi- 
gencias de /a.juaticia". (2) 	: 

La cuestión social es excluida, aduciendo que no es el -
punto de vista del Pueblo de Dios y que debe evitarse caer en 

(2) Ibid. p.140. 
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el tecnicismo, el perfeccionismo y el conceptualismo, entre -
otros puntos. Por diversos modos de presión, en 1971, la ••••=omie 

UNAS es desmantelada. Por una parte, la Comisión de la Pasto 
sal de Conjunto es trasladada a Cd. Valles, N.L., punto geo—
gráfico distante de donde se movía el equipo promotor; y, por 
otra parte, no se 'renuevan los contratos de dicho equipo, ---
obligando a renunciar a sus miembros. El Plan Racional de - 
Pastoral.de Conjunto fue archivado. 

Era evidente que los obispos dieron este paso poiya 'flan, 
zar el' control sobre sus respeCtives diócesis, puse iban.per-
diendo confianza en el Plan, porque, eeele suerte de Mena. -
Sánchez Tinoco, fue clara /a autonomía gua; había logrado el 
equipo promotor. 

Aunque la UNAS preparó gente y fue una experiencia a la 
que se le ha sacado mucho provecho en relación a nuevas posi-
ciones de sus miembros, su desaparición fue una pérdida para 
la Iglesia mexicana. Alfonso Castillo hace la siguiente re--
ilezión! 

"(la desaparición de la UNAS) representa el freno -
más decidido, el resquebrajamiento del impulso más 
serio :y más dinámico en la pastoral de conjunto de ,  
la Iglesia en México; Ro queda sino lamentar que -
más de diez años de trabajo intensivo de consagra-
ción total; de entusiasmo reconocido por la misma - 
Jerarquía haya desaparecido de un plumazo. 
A pesar di que'un-plumeso fue capaz de borrar del -
mapa a ta'UNAS esa accithi, -adn no *aplicada Por la 
Jerarquía, no Podrá hacer desaparecer la huella que 
dejó, particularmente en las diócesis más pobres'. 
(3) 

(3) Alfonso Castillo "Desaparición de la UNAS: tragedia de la 
Iglesia mexicana", en Christus no. 436, marzo 1972, p.S. 



2) Los grupos jesuitas  

Una buena parte de los miembros de la Compaflia de Jesús 
en México orientó sus actividades hacia la nueva pastoral ---
conciliar, esto es, . a acciones més.ecordes ales necesidades 
actuales del hombre mexicano. 

En 1964, es nombrado Superior General de los jeáultes el 
padre Pedro Arrupe. Luego de.termiñado él Concilio, lanzó la 
consigna de empunder una serie de estudios que permitieren -
la eválueción y le reestructuración de toda la actividad apee 
tólica de la Compeflía, a la lus de los documentos del YetiCa-, 
no II. 

Estos estudios (11emados"Survey") consistían en investiga 
clones sociolólgicas que- trataban de adaptar el apostolado de 
la Campanil' en cada País daada había provincias jesuitas. 

L411 investigaciones en México, por medio de los Centro* 
de Investigación y Acción Social (CIAS), comenzaron en mareo ,  
de 1966. Los sectores de estudio que comprendían fueron: es-
tudios sobre la Doctrina Social de le Iglesia, la economía in 
dustrial y rural, la sociología religiosa, el merxismo-leni.:, 
nismo, los problemas familiares y políticos, •l individualis-
mo, Antropología y teología aplicada a la realidad ecleeial. 
Aproximadamente trabajaba en estos estudios el 25% de los je-
suitas de América Latina que habían hecho estudios especiales 
en ciencias sociales,. (4) 

Otro aspecto importante, ademés, es le introducción en -
la Compañia, del apostolado integral que estribaba fundasen-- 

(4) José Gutiérrez Casillas, Jesuitas en México durante el si-
glo XX, México, Porrúa, 1951, p.352. 

140 
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talmente en: la opción deliberada por el pobre y el oprimi-
do, aun a costa de riesgos; el estudio y la denuncia de las 
estructuras socioeconómicas y politices injustas; la defensa 
de. los derechos humanos inalienables; el establecimiento de • 
centros de reflexión y de. estudio para el análisis político 
y social de cada' situación especifica, etc. (S) 

Con la reorganización de la Compediev se privilegia --
la formación de comunidades de sacerdotes y estudiantes para 
que vivan y se vinculen directamente con le geote » de zonas -- 
marginadas y colaboren así en la solución de los problemas  
de le cámunidad. 

3) La diócesis de Cuernavaca  
De gren•importenciapare la renovación. teológica en Pié-

iticohen.  sid&les eeilvidadeideMbne. Sergio Méndez Arce*. -
Tal Vez es la Persona más:influyelte en al proceso de late0-
logia de la liberación en nuestro país. Desde principios da 
la década de los sesenta asumió posicionee avanzadas en los -
aspectos litúrgico y social. 

Su activa participación onkel Concilio Vaticano II le va 
lió'un reconocimiento especial da la Iglesia mexicana; sus --
proposiciones fueron ampliamente comentadas y discutidas. 
Destacó aquella proposición sobre La aplicación del psicoana-
lista en. los sacerdotes para superar problemas psíquicos que 
impedían el mejor desempeño de sus labores ligadas con su --- 

(S) Ibid. p.432. 
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fe. (6) Dicha propuesta tenia que ver con el establecimien-
to en Cuernavaca del sacerdote belga Lemercier, como prior de 
los benedictinos, quien fundó e/-Centro Psicoanalítico Emads, 
cuya función fue le de atender a los miembros de la Orden que 
lo desearan. (7) 

De igual manera, tuvo gran repercusión le.11egada a Culr 
navaca, én 1961, de Moni. Ivan Ilich, austriaco', procedente - 
dé la diócesis de Mueva York,., donde trabajó en una comunidad 
de'irlandeses y'puertorriqueftos; fue vicerrector de la Unkver 
oidad Católica de Puerto Rico, donde defendió liveutonomta.de 
la isla ycritiCó .al episcopado local por prestar apoyo al --, 
partido oficial (PAC), hecho crue le.confirió su sálidab SU 
superior, el cardenal. de Mueva. York, lo autorizó para> estar - 
en Cuernavaca. .En este lugar fundé el Centro Intercultural - 
de Formación, que tenia por finalidad orientar *Misioneros nor 
teemericanos que trabajarfan en América Latina- .2n 1967, «-
cho centro cambió de nombre o Centro Interculturel'd4 Dannonn 
tación (CIDOC), que empezó a publicar estudios eciesiásticos 
con una perspectiva sociológica. Mn 1969, se hizo un juicio 
a CIDOC, por medio de la Sagrada Congregación de la Fe y de-
cretó la prohibición de asistencia .a clérigos religiosos. 
Méndez Arceo apeló directamente al Pepa .y éste levantó -- 

(6) Cf. Saltazar López, Cuernavaca fuentes para el estudio de  
una diócesis, Cuernavaca, cibuc cometer no. 'Si., tomos, 

(7) Debido al revuelo que esto ocasionó, _en 1963 le fue orde-
nado al padre Lemercier regresar a Sélgice. Mons. Méndez 
Arceo intercedió ante Paulo VI para anular la decisión. - 
Después de que la Comisión cardenalicia analizó el caso, - 
en 1967, dictaminó que podía quedarse en Cuernavaca bajo 
las siguientes condiciones: no sostener en pdblico ni en 
privado la teoría psicoanalítica y no exigir a los candi-
datos a la vida monástica una formación pelicoanalítica. 
Lemercier decidió dejar los hábitos y permancer en Cuer--
navace. Junto con'él 21 de los 23 monjes hicieron lo -- 
mismo (Larry Mayer, 

 
Op. cit. pp.231 -247. 
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la prohibición. (8) CIDOC siguió la linea de Medellín, pro -. — 
gramando cursos y.conférenclas de personalidades que exponían 
planteánlentos nuevos en las ciencias sociales y en la teolo-
gía; destaca el caso de Paulo Preire. 

Oonesta confluencia .de elementos progresistas, Mons.. 
»ende* .Sr40.t19401.Mr044119141nIcm . Y.409411  que. inician es 
té 1194:S"Ovil eilist0Psl!'.110.11:1161,:01.,20bisP0  *Untaba: 

1"041:11é. iiicho 9414 aplicación del ConcillwVatice-. 
no II a le Amérila Lstime tieneAue-irisds állé 41 
mélso.COhcilie,.0orqUe ha hecho falta la teología 
ds la'SmdriCa Istinal„. yeAUO:el:COncilinfue priva 
Aentleenté.europew.--' 

hiimena del eiubdiesareelle; del colonia-- 
ti:Mol deIsergiMálleil-:111'-'1‘iiii.alLáso;-  de ,la 

4,3.i.m.guitii;  de ::10 atOmise-• 
cidn'internaciOnal:ieterne,' 	falta de !Ate-- 
&ración recial,, Cultuirel -agá.  liáigaistioi- de, la 

léale exigiendo- una reflexión á la 
lúe 'dé" ginlagaltá''O's intensa y 'adieCUada".'' 

Es en la diócesis dé Cuernavaca donde,  se duplican --
cioneas• en' una dimensión mío amplia, impulsadas por la renova 
ción teológicá: las homilfás det obispo - que sé refieren con* 
temtemente á situaciones de injusticia en su_diócests, en el 
país y in América Latina, promoviendo y apoyando a los movi-- 

(S) Ivén Itich atacó duramente e le Iglesia norteamericana, - 
en un artículo, por la,superficialidad de su sonPrésliso, 
y a la estructura de le Iglesia 4 244111; pu -por re-
reformas que hicieren upe Iglesia opla auténtica, lighada -
al pueblo. Por esta ramón, ellipiecopado mexicano pidió -
al cardenal de Mueva York' que retirare e llichi El CELAN 
trató de evitar su salida. Se malteó un juicio. Iván - 
Ilich optó por renunciar e sus privilegios eclesiásticos 
y suspender.  out funciones sacerdotales. 

(9) Sergio Mides Arceo, "Desecrelisecién para el desarrollo" 

cen
se Iglqsie, el subdesemlkoi le revolución, México, 

Nstrotlenfo, 	pp7143-7st. 
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mientes de lucha politica que pugnan por una nueva sociedad; 
los actos y publicaciones de centros de documentación y áme-
nos informativos; la pastoral de gran parte de los sacerdotes 
de la diócesis. 	• 

De esta manera, :son bien Conocidas les poldmiCes.'que ha 
suscitado Mons.. Méndez Arcée..(10). y los .ataques 'de que ha él- .  
do ',9a jeto, .sobre todo 'por 	 t r ',pate : del seCkir'tradiciOnalleta" • 
c•tÓlice 'Y de, .lideree''Petreeeles Y etedicalle*. Ze .:Telecidie 
los. presos, 'acontecimientos , sangrientos_ de — 
19681  el- obispo.,  !n'apenas *a',los: atechiés : 

`"Puedo-declar,árloks a ustedes que so tedi 
clon né, 	CenVincietiente de que no puedo 

• abandonar :á mis'heilianós•les.-heubrie sin' d4r Un eta 
no• 	idó.  del éristlánismO, 	cuento til • aebe -con- 
denar Cualquier -  fOrma .de injústiCia, . particularmente 
-cuando • la, lidisticie. se hace initituction,, 	tape 
n• aun' :a losmien« ,honbreS que la cceieten., 
isos•:Mfbli de tolera*.  luchas !Ajusticies' ennombre 
del. mantenimiento: de/ orden,. de le pas 
'del, prestigio exterior". J11) .• 	• 

• También en su diócesis destacan las publicaciones, que,-. 
teniendo nexos eclesidisticos,• manifiesten abiertamente su-opo 
sición a las formas tradicioneles de ver el aspecto social, 

(10) Son notables los pronunciamientos que el obispo ha hecho 
en relación a le:participación del clero- en la politice 
y, cuya, posición, ha sido la de observar una postura de — 

• critica, mes no de poder, politice. fue muy sonada La II 
ción del obiiipo. y del clero de Morelos de pedir, en 1117e1, 
a los candidatos • le Presidencia de la República que --
consideraran la modificación de los articulas constitu-
cionales qué, limitan las acciones del clero en la vide 
pública del. pais, puesto me no se cumple la observancia 
de tales articules de hecho, y esto constituye une ilesa 
lidad solapada.  

(11) Larry Holger,. cit. p.351. El. Episcopado, por su parte, 
objetó quo no se decidió a intervenir en el asunto de los 
presos políticos porque era "muy confuso" y "no se juega 
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como El correo del sur;, de igual forms, los pronunciamientos 
públicos de sacerdotes de la diócesis expresan el movimiento 
que hay: • 

"Pensamos -Observe un grupo de, sacerdotes de la lió 
cesta- que cada cristiano debe ser permanentemente-
un agente de cambio, particularmente en las estruc-
turas 'Ajustes que conforman el orden establecido. 
Illosottes Mismos, Ministros del Señor,. estamos lle-- 
alados .4 soleternos al. profeso pascual de la conver-
sión, de la rectificación y de /os cambios liberado 
res. En la-medida en que nos-sisearas :mes estamos --
dispuestos a que •l pueblo de Dios nos ,exijelayude 
a no desfellecer en el canino de la liberación cris 
tiene". (t2)  

rniveca,..entoncei, es sitúa Uno de los centros mis 
importantes de toi::efentecimiénéel" movimientos ecleeLélGs - 
de veniueWme de bildrics ¡atine- 

$1 Secretariedo Social lielicano.fue *l'orientes° que los 
túVo'.'skObjetiVO- dedieundir 	1400.411.'0:  la :libeteción..— 
Coso depetbdiente do 	,jeierqute, cobró importan. • „  	 '  
.ciá 	actitud: renovadora. (13) Desde su redefinición en le 

oportuno un pronunciamiento del Episcopado”: 
(12) "Reflexiones. de un s. cle. sace r .rdotes de la diócesis 

Cuernavafil", 	enes, no..439, ,  junio /972, p.47. 
(13) El' SOK. fue fundao 	!7D ..por la s •jerarqufa; su función 

consistía en:"Le- direfción u orientación social é (Alfar 
as de las obres sociales; le coordinación de .les obras y 
las clases sociales en orden a /a 'paz socialF; la Mai--
ración-  doétilnarde toda esta ficción interpretando la --
Dottrina Social de le Iglesia en su aplicación a las cir 
cunstancias del palé". Desde 1920 hasta 1926.e1 UN sed.  
dedicó a definir de palabra y por escrito dicha doctrina 
social. De 1926 a 1929, prosigue sus actividades de pro 
parición de dirigentes mediante cursillos de Acción So--
cial y de Acción Católica, y con el apoyo del Papa, en-- 
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década de los sesenta apunta hacia el cuestionamiento de la -
pastoral que ha seguido la Iglesia mexicana. 

En1968, :comietstua insistir en'antaponer el estudio de 
la realidad aeglillaelotalen:Orgoahloar':1410144110,Alk-di 
ret 	 'Pedro Velitaquea, era ,;13n,  e:01ml° 1101-''01LAM - en . 	,    
la Pastoral Social y su"influencia en •1 5&1 fue el despegue 

El 
padre Valí ques murió 	 s 	hei4211,414e 

- 
quien sigue 	 vostoe -ie. *sdefiOlet 
1541',1u0010oalW 

0;.del 	 .iii, ,,.isioist•Hmesblei de 
Diós-e001:1* eficasséntó. su iíinisterio de ;inspire 

" 
'tSua.: -EUMéioneslc,serititV,  
a) nwornomit redimid soóiat,Y;las: corrientes - 
100/6$14e para `e-alUdar a 'descubrir. interpretar 
101:0400.1 de los tiiimpol. e.i,la 
una 	tse i renovada.; 	 . 

,memiWal. tes ensetianaás::041.atea,'debNiiilatiorflo rsufpension440..4010:- actual" da .la 
.Iglesia ",para hacerlos; operantes yipara.,14000,y 

sobre los 	.,,„ 	 , 	„ social
mociób 

::: y,:.41y0darlal élabórar • 'la. ideología' ,~0Xlemii 

	

k la 	 consciente del Puébló'.de 
en' tos movimientos maliVos, , ,para colaboraren 

vía', leicOs a la univeraidad/CatóliCe:Para plélaray: e 
porvenir.. De '1929 a. 1.943  sé - "encargó, dé fundar, :prOpager • 
'de sarroller ,:.sostener;: a la Acción ; CatOtice:$11:11caase , De 
1943 a 1960 . comienli una etapede difusión di :te ~tal 
na Social de ts 'gimas con objeto de sacudir /0,4fteieli 
Cit de tos católicos frente a un:inciltente deearro1/0 - 
de signo 2nlo-capitaltital inicie' la promocidn' social ba-
sándose en Centros. Sociales de Trabajo y haca varios in-
tentos de forMácién sindical. De .1960 a 1969 aparece al 
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le búsqueda de objetivos y soluciones conformes con 
la justicia. 
e) PROMOVIIR y ayudar a organismos de Pastoral social, 
orgnismos de investigación y estudio social en fun-. 
cidra de la Pastoral Social, y movimientos.profesio-
~les y comunales pera te promoción de las personas 
y las comunidades humanas". (14) 

En cite orgenlimd-se encuentran sacerdotes y laicos que 
han tenido una trayectoria de renovación postconcilier nota—
ble,' tal'es el caso de Ales Morelli,' dominico francée. que /le 
&d 'e -MéxiCo en 1967, cuye'fumción'en le direációá.de la revis 
te del SSM, Contacto, se enfocó a la teologfe de' la libera—, 
ción. Sus- escritos sobre éste fueron de los. primeros que se 
conoéleion en México. 

El padre Manuel Velázquez duró menos de.dos años . en la - 
dirección del SSM, a causa de un conflicto con le jerarquía, 
por su párticipeción en una huelga de hambre de los presos --
politicos y su declaración sobre lo inhumano del estado 'de vi 
da de los reclusos de Lecumberri, aunque posteriormente vol—
vió a.  ocupar el puesto. Ademé"), las dificultades del SSM que 
enfrentó al. promover el II Congreso del organismo .católico - 
Confederación de Orgentzaciones Mecioneles,'eá 1966, debidó - 
a les posiciones progresistas que tomó. Asimismo, el SSM epo 
yó a le4uventud Obrera Católica, que en el mismo alto colebo- 

planteamiento del -problema del subdeserrállo.junto con - 
el temor del ~trismo. in este época se busca el "de—
sarrollo integral". Después del Vaticano II, el SSM, en 
cabezedo por el padre Velázquez,se inserte en el movi---
miento que llevaba' el CELAN e inicia una nueva época. --
Promueve orgeniseciones de base y apoya le creación de - 
movimientos apostólicos. 

(14) "Sodas de oro del Secretariado Social Mexicano", en Ser-
vir, no. 30, diciembre 1970, pp.306-507. 
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ró con el Movimiento Estudiantil abiertamente. El Episcopa-
do, presionado por el gobierno (así lo manifestó el obispo de 
León, Gto.) procuró amordszar a la JOC y prohibió su, pXrtici-
pación en actividades ctvico-politicas, declaraciones en fa--
vor del Movimiento Estudiantil. (15) El Episcopado advirtió - 
que mientras hubieriviolenoie y se tuvieran ligas con 
gentes comunistas no autorizaría ninguna manifestación del - 
organismo. La JOC no obedeció, y en represalia destitiyó a -
sus dirigentes. 

No obstante la renuncia de Manuel• Velázquez, la jsrar---. 
 otorgó al SSM la ~tomada en 1970. Desde entonces,ha 

venido apoyando acciones y movimientos populares eclesiales, 
como a Crietianos por el Socialismo y a Sacerdotes pera el --
Pueblo, toda ves que algunos de,sus miembros,participaron ac-
tivamente en:  ellos. 

5) CERCOS 

Otro organismo católico laico que sigue el•miemo-camino 
es el Centro Nacional de Comunicación Social, que dirigía. Jo-
sé Alvarez ¡caza. Después detener problemas con la jerarquía, 
también adquiere su autonomía en 1970. (11) Su función radi-
caba en ser un centro de información'altarnativa, es decir, -
que da e conocer hechos específicos que tiende a ocultar la 
prensa en general (represiones de campesinos y obreros, etc.) 
y ser el vocero de grupos populares. Manifestó la línea de -
liberación cristiana, desde que empezó a divulgarse en México. 

Todos estos organismos, cuya mentalidad renovadora se --
forjó en el Concilio .y en Medellín, son los más influyentes - 

(15) Larry Mayer, Op.eit.  p.219. 
(16) CENCOS fue formado o por un grupo de laicos, encabezado -- 
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en los acontecimientos del fin de la década que conforman la 
linee progresista de la Iglesia mexicana. En un principio, 
su acción interrelacionada y coordinada empuja a la jerarquía 
4 4442144t4r14 en al mismo sentido, aunque sólo pocas veces 
lo ,logró. 

6) Documento sobre el Desarrollo e Intea*ación del Pais  

Ei primer suceso ispéitante sn el Episcopado "mexicano 
despúée.:Idel Concilio fue ol documento de los obispos sobre el 
Deidérinticis  intégración • del' Pata, del 2* de mateo de 1968. 
esta carta 	 de la pastoral epilcopal 
en 	 ddicadaj su itnee` esté :cele:Calle en • • • 	 • 	r • 	 . 
11 chlitairrolitéleD.Isiguiesdo 	enciOica-Pooulords Proaressio. 
Pudo  un 	mialaétsi: se' áulica le 'ééliglasidad: Poputai; 
se *sella la .10.1* de ProYeecids de la pylictica :religiosa 
• en '1,1actividad. cotidiana, filiar ~ce préfimeiónil 

... 	• 	. 

caturdal, -  politica y recreativa de quites se *tantán vincú- 
ládOs 111. 141esial se crittate 14 suntuosidad y ostentación 
de las cersiontai'S'iligioaes;:

' 
 se' denuncian los 	problemas 

sociales qUe. hay en el peis.10 .0‘4,•- _izipertente del, documento 
el la asibéréa4én de los obispo, a' participar M'ola solu- 

' 	• 

por Jos11. Alvarez Imana , en 1911. Tenis el .fin de . darle 
vor a la !Atesta pos los medios de Comunicacidn, o sea, 
ser un dimanó oficial de :la jerarquia. El Problema de 
fondo que surgió *Mire dita y CISICOIVconsistit'en el di- • 
nono» de la orgenismieha laica; 	se .anchos 4b14 
pos, desbordaba .los limites 'de le 	la episcopal:»  
Se ,argmentó contra el Centro un mal manejo de recursos 
económicos. In 1%1, él ipiscopado'adwirtió..que CUCOS 
-no era su'vocero oficial. La postura de cederle la auto 
nonti tiene como fin minimizar la actividad e influencia. 
de este centro. Recientemente CEIICOS•suapendió sus acti 
videdes por dificultades económicas . y politices debido' 
al retiro del subsidio otorgado por el Consejo Irbandial 
de Iglesias. Sin embargo, ya se habla de su reapetura 
y de operar con mayor amplitud y eficacia. 



ción de los giavas probleles; deeteca, .en: el menlije,".la vin-
culación de la doctrina cristiana con la acción social: 

'los alienta la esperania en el futuro de nuestra 
Patria -dicen los prelados- porqUe e •pesar 'de nueá-
tras carencias podemos hablar de progreso husmee Y 
éste es un acercamiento al Creador. Pare todos, es 
lshora de la acción; si hemoe querido 'recordar lá 
magnitud de nuestro problema, también.hémos tolérela' 
do la..doétrine' que nos`.sitve'para:'ilUisinar áuestiti" 
camino, 'cota objeto de desprender le, acción MG sgi- 
cae". -(17) -  

El documento se inscribe, el, igual qui le .  
sial en ~rice 1.etina,:dentr0-':4:un orco da 
sostiene el desarrollo y /e.  ptnel!nnili,1"t1 1rtal 
de, superación del subdesarrollO): •... 

-0sorrelié y la .integración en 	meo -cóat 
Mem los obispos-, ne.st tarea de 'católicos ó nema 
tiseow';Iollewiente, es..taree . de'todosí..peyque:1040,- . 
selles solidarios: 	diostinel 
pare los Orletienoi Os t'Irse de" 	seció0' 
ta también,. de salvación,, los '.caninos para ,''que 

..nuevos nidos . y la nueve: tierre!‘" . 	todo se", de.T. 
be trenef011ier, sea le-..ejoe.Coreeee de ,de ~lo ' 
esfuerso!•... (/11) 	' 	 • 	 ' 

	

. 	. El doCumentO 	producto,. en grn parte, de-perSOnás 
organizaciones que:  se hablen vinculado con los cambios Ocueri .  
dos en. otras partes  de katimoduldrica A los obispos, Babel 
Ruiz, Alfonso .8Onches Tinoco .  y -Adelbevto Alimide,' participan-r 
tes .en reunicitiee'del '0110..AN, se les .,ocurrió ieniOle! la ceta 
cOleCtiVe sobre .el eeserrollo. !mego de se .'ecSplada pot. él 
EpiSCOpado, el íliaidre ledrci .VeldeqUes 'se. ocupó' 4 3...'44sicotti, 
final. por esto, aparece cosió '.01.1pronunciessiento progresiete 
de los obisposi.no.  refleje le realidad 'de la postura conserve 

P?Ifells Icl!
Irría1111141 
cono 4121orne 
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i(17) Documentos colectivos del Eliscooado Mexicano. México. - 
Paultnas, I977. , 

(18) lkül. 



dora de la gran mayoría de los, obispos. 

El entusiasmo por la carta no se hizo esperar. Alex - 
Morelli expresó: 

"Si el profetisa° consiste en el hecho,  de actuali-
zar le Palabra de. Dios en el.hoy de la historia, - 
los obispos mexicanos quisieron mostrarse profetas, 
invitando a todos e ,buscar y e aceptar transforma-
ciones audaces, préfundamente innovadoras, si no -
se quiere>aumenter .indefinidemente.lepotencia de 

. lis fuertes y le servidumbre de los débiles . 	. 
El hombre de le calle pensará, por fin ¡la Iglesia 
se ocupa de nosotrost pues examina los problemas - 
que hacen la felicidad o le desdicha de,los 
bree: la guerra y la paz, le justicia y. la injusti-
cia". Al9I 

Se pretende ver en este documento una nueva Iglesia que 
jugaré un papel de solidaridad con una historia que se está - 
haciendo a su alrededor y que no se limita a meras cuestiones 
de culto; así lo indica Francisco Villeseñor: 

"Es a partir de esta nasva visión perfilada de lo - 
que es el mundo y de lo que es le Iglesia, cómo el 
Episcopado mexicano puede, en el documento, abordar 
los temas más candentes de nuestro subdesarrollo: la 
'llaga' del problema indígena la situación del casi
pesino que no ha salido todavía del 'círculo infer= 
roa de la miseria' La invertevración social., etc. 
Y coso es 'a partir di esa visión exacta de su misión 
como el Episcopado puede en su documento trisar lí-
neas maestras de lo que tendré que seguir una Pasto 
ral verdaderamente renovada". (20) 

Es alrededor de este documento donde empieza a conside-
rarse el problema de la Evangelización más seriamente, sobre 
todo en lo referente a los indígenas, hecho que toma un impul 
so vigoroso en la acción *acuita. De esta manera se da más 

(19) Alex Morelli, "Reflexiones teológicas sobre la carta pes 
toral", en Servir, abril 1968, pp.16i-162. 

(20) Francisco vITTiiikor, "La nueva Iglesia en México", en -
Servir,,  abril 1968. 
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apoyo a ¡rupias recién formados que tienen una función de cate 
quesis, como Cursillos, el Movimiento Familiar Cristiano, el 
Movimientó por un Mundo Mejor, Jornadas de Vida Cristiana y - 
las Comunidades Eclesiales de Base. Estas ,últimas plantean 
una nueva Pedagogía que ha dado buenos resultados; se han es-
tablecido, generalmente, en les sonie, marginades, no así los 
otros organismos, que se mueven más a nivel de estratos socia 
les medios y altos y contindan en le mayoría de loa casos, 
con una formaéldn deserrolliste. 

Las primeras comunidades de base en México se fundaron -
in Cuernavaca en 1967, auspiciadas por'el 'obispo. Posterior-
lente se formaron también en el centro del pais' y en los luer-
res donde'hey obispos que las favorecen. Sin embargo, no pro 
Meraron y en muchas partes hasta son hostilizadas por pérro 
ces y obispos. 

Mo obstante la nueva situación de esperanza de cambio. 
el proeuecieeieete eiliecopal no va ild10-11141. Esto se evaügt- 
con el desconácimiénto o la omisión' de los documentos de Mede 
llin en lai acciones y pronunciamientos de los obispos,poste-
rieres. Aunque en 1969 se formó una Comisión Episcopal de 
Pastoral Social„ que oríinisó con un grupo de expertos, una re 
flexión sobre los documentos de Medellín en e/ contexto de la 
realidad mexicana, los obispos no le dieron importancia. En 
cambio fue un acontecimiento que reforzó les posiciones de - 
los cuadros de renovación teológica. 

En esta reflexión, en la que colaboraron miembros de le 
UMAE, de la Sociedad Teológica Mexicana, del. Consejo Pastoral 
de Cuernavaca, en unión de laicos, religiosas, sacerdotes y 
obispos, era la primera ves que los prelados' dedicZban una -- 
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parte considerable de su tiempo de su Asamblea al estudio y -
a la reflexión pastorales, y era la primera ves después del -
Concilio que se dejaba expresar • todos. El resultado fue --
una autocrítica sin precedentes: 

"(...).a pese: de unos cuantos sacerdotes y laicos 
plenamente convencidos de la Pastoral Social -afir-

. me el documento-', como parte integrante de la mi=--
alón cristiana, le Iglesia en general, tanto en su 
Jerarquía como en los sacerdotes y laicos, aparece 
todavía indecisa y tímida como si rehuyera al com—
promiso con laliberación del hombre mexicano. Al 
guardar silencio ante situaciones de injusticia, la 
Iglesia se ha hecho cómplice de elles. Al no cum--
.plir su misión profética ante los, hechos, el pueblo 
no hai'visto en ella uksignodel reino de Dios, y pue 
de llegar a obscurecer** su fé". (21) 

7) El Congreso nacional de Teoloafa  

La irrupción de la palabreliberación llega atrasada. 
En 10s.docOmentos epitOpáles no se menciona. Peroes en el 
!rine*. Congreao ~tonal de Teología,. en noviembre de 1969, 
donde aurie'llteología de la liberación en México. Al Con-, 
greso fue organizado por la ~edad Teológica Méxicene, fun-
dadien 1966; en,coordinación con.la UNAS, el CIAS y el SSM, 
fundamentalmentiG • 

Se pretendía, 	en el Congreso, instrumentar le:teolo— 
gía del desarrollo para aplicarla a le realidad mexicana. El 
congreso se llamó "Pe y desarrollo". Se caracterizó por la -
gran concurrencia de todos los sectores de la Iglesia y por -
la libertad de expresión que hubo. 

(21) "Reflexión del Episcopado Mexicano", en Servir, no. 22, 
agosto 1969, pp.326-327. 
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Se intentaba descubrir el papel que debe jugar la Iglesia 
en el país y se concluyó que no era el de dominar ni dirigir 
el proceso histórico, sino de colaborar en él. El objetivo -
era le formulación de una teología mexicana, mediante los es-
tudiós elaborados por el CIAS, para examinar la problemática . 
social de manera científica. 

Los temas tratados en el Congreso, fueron: la economía - 
la politica, la estructura social, la educación, los medios 
de comunicación, le Iglesia, el aspecto urbano, el aspecto - 
rural y la demografía. >El método utilizado consitió en:"el - 
análisis histórico-socio-antropológico de la realidad mexice-
nage;le actitud de profecía, de compromiso con los que sufren 
la injusticia; y la conversión constante, es decir, la praxis 
politica para la transformación de las estructuras sociales. 

Las conclusiones del congreso fueron dos: a) se preparé 
un congreso sobre "ie y desarrollo" y, casi unénimemente, se 
habló de le y liberación; y b) la reflexión teológiciúconver-
gió en una panorámica pascual "que descubre la 'liberación' y 
el 'desarrollo' como eliondo de todas las etapas de la Nieto 
ria de la Sálveción, desde el génesis hasta la Perusie". (22) 

Desde luego, sólo a'algunos obispos les resultó Iplet‘ -
el Congreso, puesto que no hubo apoyo episcopal a reuniones -
teológicas que siguieron esta•  linee, salvo insultó* casos. A 
partir de este evento, se dieron manifestaciones y cambios im 
portantes en varios sacerdotes, teólogos y obispos. 

,(22) "Informe sobre el Congreso Nacional de Teología" en 
Christus, segundo semestre 1970, p.521. 

1.111.••• •1115 



155 

Aunque se organizaron encuentros teológicos siguiendo -
el modelo 'del Congresooólo tuvieron resonancia en los círcu-
los que habían seguido las determinaciones del.Congreso. Por 
ejmplo, el seminario de teología de la iiberación, en octubre 
de 1970, en Cd. Juárez,. en el que participaron teólogos norte 
americanos y mexicanos. La Sociedad Teológica Mexicana, desde 
entonces, ha tenido una difusión reducida, a .nivel de sacerdo . 
tea y  obisPoe. bajo la.vitilancia dula  comisión Episcopal --
Pera la.  Doctrina de le Ida. Cabe apuntar qua' se .realizó, en • 
1975, el Encuentro Latinoamericano de Teología, en el que per' 
ticiperon algunos de los principales exponentes de la teolo-- 
gie,do le liberación y se biao notoria la diEerenCia entre la 
actiVided teológica  de otroS.Paisee titinoemericanMS y la de 
»mico. 

este:pais, le pastoral libetedorii010aehe'réailaaT., 
0»sim:010040ilosv:Per 	0. 141  ililliirtufel› en la'eviielin- , 	•  	.•  
estión,indisena,. 'en Privan.- Oren*, por la grave 'aiitUacién'di , 	. 	•, 	, 	• 	• 
marginación de los iOdígeMea-1¡» idemie porque lácirlunaCriP-7- 
ción.e'tslos grupos no repreeente un:riesgo.d1 extinción, 
aparentemente,* la pastoral del - resto de la. pobleOióti, por - 
las mismas condiciones de aislamiento de los'gruPos átnicOi4 . 
en:segundotármino,. porque el CELAN ha ineistido en este tipo 
de Evengelizecién.en este medio... El iniciador, Mbne. Samuel 
Ruiz lia:AnceUzado sus actividades:pastorales enaste sentido, 
toda Volé qle su' participación en eLCELAM, le ha dado elemen-
tos 'necesarios para le adopción de tal postura. 

Por esta razón, tiene lugar el Primer Encuentro Regional 
de Pastoral Indígena, en Tehuacán, Puebla, en noviembre de --
1970, que comienza la modificación de la Evangelización en el 
medio indígena. El documento del Encuentro ~lela: 
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"La Iglesia en México procura transmitir el verda-
dero mensaje evangélico,y/no seguir manteniendo -
estructuras de opresión y dominio. Quiere ser la 
que se enfrente a estos problemas, y no está espe-
ranzada en que otras organizaciones, ya sea de lai-
cos o iniciativas, privadas, asumen responsabilida—
des un tanto impopies de 'ellas". (23) 

Asimismo, ,  enlaConvención Nacional de Evangelización y - 
Catequesis,,ea 1972, se concluye que es necesario tomar con--
ciencia de los problemas y conocer lá realidad social; Solida 
rizándose con todos los mexicanos, especialmente con los mar-
ginados; emprender la búsqueda de caminos'toncrétos, réales y 
prácticos para cambiar les estructuras sociales, etc. 

De este sedob, le teorización de la I*0100*  de  1* libera-
ción en Mace sow anea 11, Principios de la década de -los se—
tenta y es cuendo. se forman movimientos que pugnan por cae—, 
biolIstructuraliel en la Iglesia y en le sociedad. Adoptan „ 
el seguimiento de.tres pmntos: identificación con las' Margine 
dos, aceptación  de le ISterlded ceso servicio  en  la comunidad 
Social y compromiso social efectivo. 

Así, se insiste en el empleo de la nueva teología. José 
Alvarez Ices& sentenciaba: 

"La Iglesia en México no puede renunciara ser . una 
Iglesia popular, de 'mesas'. Seria une traición a 
su propia historia, una infidelidad al designio de 
la *canasta divina _y un desconocimiento de les 'cua 
lidades que adornan la vida religiosa de muestro --
pueblo'(...) Hay que cuidar siempre la doble finali 
dad: •l contenido del mensaje evamgélico y la Tea-- 
lidad sociocultural del pueblo sobre todo' en la --
promoción de una verdadera libiración de tes as----
sas". (24) 

(23) Larry Mayer, Qp. cit.  pp.67-68. 
(24) José Alvarez Ices', "Autoridad, obediencia y diálogo", 

en Servir no.25, febrero 1970, p.100. 
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En la misiá dirección Manuel Velázquez puntualizaba: 
"A'. ,Nos urgi salir' de una teología de la privacidad 
para entrar en uña teologia escatológica y creadora 
que:Ilumine el compromiso concreto' de los cristia-- 
nos en México A ..',) 	 • 
E.La palabra de Dios_ que brota del-Evangelio y del 
compromiso con los oprimidos obligará a los cristia 
nos a une opción liberadora (..:) 
C; Pa** disempefiar fielmente esta misión critica, 
'los cristianos se vergn'obliojedos"a  actuar sobre --
las estructuras eclesiales y sobre sus politices(...) 
D. 	buscarán un nuevo sistema dentro de un mar. 
co de Una civilización qué sea a) liberadora, b) so 
laderia, - c) relPsnemble y d) -en constante desairo-- 110. (23)  

e exige, pues, un conocimiento Me profundo de los docta 
mentos conciliares, de las encíclicas recientes . y de Medellín, 
*si como la puesta en práctica de la teologia .emanada 
tos; se insiste en seguir con el método utilizado en el Congre 
so Nacional da Teología (26), en ,céltsidear tos problemas del 
subdesarrollo (27), en la responsabilidad del cristiano en --
proméver, la acción revolucionaria (28), etc. 

Se hace más manifiesta la inconformidad y le denuncia por 

(25) Manuel Velázquez, "Necesidades y exigiancies.de una teolo 
iapolitica", en 4grvir, no. 2$, agosto 1970, pp.282-213. 

(26) Javier  Losenn, 	dé la Iglesia y las culturas - 
indígenas", en. Servir, no. 2S, agosto 1970. 

(27) Amado Zentenornriproblema social es el problema del 
hombre mismo", en Servir, no. 2$, agosto 1970. 

(28) Cfr. José M. Diez AniEra,'"Cristianismo y Revolución"; 
'Mi Alonso, "Necesidad de un cambio de mente respecto 
a la propiedad privada",en Servir, no. 28, agosto 1970. 
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la situación que se vive. Mons. Samuel Ruiz declaraba: 
"La edu¿aciÓn en México es clesista,y esté:coup:robe 
do que le mayoría de los centros' escolares esté el', 
servicio de quienes. tienen mayor taparided erooden«- *  
ca( 	Ha llegado el. momento di denunciar, que ..los 
medios masivos de comunicación en una sociedad.des-
personálisada, contribuyen a la' enajenacila". (29) 

En este tiempo Se presentan los primos iiintémee 'de 
presión .  a los clérigos: en mayo de. 172,: Nona.. !lindes' Aieo.- 
es agredido..por varios jóve`e s; del añil? 	 iNellogurOst. 
Cristiana" a. mi llégede de Chile, lució de participar *n'el. -
movimiento Cristienos por el Socialisió*. Loe silesores arro-
jaron bolsas de polietilemi. con tinta roja écido,":aí:minso 
tielsPo que distribuían Volantes. 	en septiembre dliao- 
alío'  arrojaron úne bomba de écidei sultdrico en una lisa redon-
da -que presidía.  Mendes Arceo. 

EISioviembre, el padrellicar ~les es torturado 
mido del pais por mis actividades. 

(29) Christus no. 431, nov. 1971, p.55. 
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E. EL IMPULSO'DE LA TEOLOGIA DE LA LIZE1ACI011 

El` primer documento eclesiástico en Milico que se Insert 
be en,e1 merco,  de la teolosfa de la,,liberación fue La Juiti--
cie en Nizico,, que ea una reflexión nacional realizada por la 
Colisión dé PastOrall Social ‹pare .,preparár la Participación de 
los prelados ~cenos en el.Stiodo Ilundial-de,'Dbispos en Ro-
ma, eit'l9i1, "ie' tratarte sobre la 'justiclii .:'en 'el mitindof*, El, 
documento fue 	con la '.colaboración de '1:2,  diócesisequi 
poi di ia .  PaSteral,deConjuntol:llel, SSO, 	generó Nacional,  
de pastoral' Indliiine; denla Conferencié de institutos Raligio 
soi . do $tico, del Movimiento Familiar Crieitiano, del CIAS y: 
del t Trabajo 	 Se pretendfai qui:él...documento fuera 
adoptado , por la , 0101 'pero dita lo recbasé. 

En el documento se arsumentaaa que Sr,.  un '̀estudio: cieritf' 
fice dele realidad, utilisendo*,1,as nuevas. foriOlaciones teá- 
ricas 	las 	 soCialee.,Se Sitúa aliliatiCo cesio un 
0,4: dependiente en' los espectos.,princiPales:de su estructura :  
soclOeCondáice''y pálieles; 'con une dominación interne que man 
llene una opresión generalizada en *la mayor parte de los Sic 
toreS sociales; con vicios que-  impiden cualquier avance, 
no la injusticia instituciónelliaide,, la mentira, la corrupTt-
ción, la conCenireción del podoil: -poiiiico-,et,; con une odu- • 
cacián' de: baje calidad; con Cm iglesia que he contribuido e 
mantener la situación de injUsticle por su indiferencia y omi 
slén. • 

S* propone en el documento una acción pastoral que • -- 
oriente a la búsqueda: 

"a n da un nuevo proyecto histórico de sociedad que 
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haga estructuralmente imposible la explotación y - 
facilite el egoísmo; 
b) de nuevos valores que nos saquen de los vigentes 
actualmente, besados en la avaricia, la dominación 
Y el elloiseu; 
-La concientiseción de los sectores básicos de le - 
sociedad pera su participación activa en el cambio 
de esta sociedad violenta, en estructuras y prééti--
casa 
-Le formación de hombre ~VOS: activos, participe-
tivos, políticamente conscientes responsables y_- 
solidarios.  
Le inetr000lde de grupos y solidaridades actives' 
basadas en estas apreciaciones y tareas que ayudes 
a la formación de hombres nuevos". OS),  

Si bienio!. documento fue reoheeedo  por los-UbdePee seel 
canos,' el Sínodo Mundial'de'Obispos'utilise la írobleidtice - . 
Por dl Plenteedeo es 	lr 'd00 0mobre 'el té*cer mundo, uereoterlee 

por, e1 voceblo liberación. (31) 

En emite 'Sumo año se; .den  a conocer tUe 
**Pacte teórico de le teología de'tá'liberalión, asía  
ces fuentel,' si abundenteiente (sobts todo in tes revistas -mt 
Christus, Servir y-Contieitei. 

Los primeros textos son 101 do 'Al" 14111rilli y  Arnald°  Leá 
teso. S1 primero, ¡Abete a mi pueble, trata el-próbléme de - 
la deedlecide que sufren' lee Pelees sUbdesertolledos en los - 
aspectos Poiitioo, de comercio axt tior, de vielemil-leeeitm 
cional, de ia'Cultura del eilencie.' &Mala que la liberación 
dablutener dos dimensiones: la de las naciones dominadas y la 
de las naciones dominadoras; estas óltimessom las sociedades 
opulentas, alienadas poi su acción opresora y di despilfarro, 

.que deben ser también liberadas. Establece que toda ~sate 

(30) "Le justicia en México", en 125W15 no. 34, agosto 1171, 
p.492. 

(31) Jorge Alonso loesdarrollo liberador o liberación para el 
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esté condicionada por la inserción histórica de quienes la --
formulan, influidos por la sociedad, cuya cultura los ha mol-
deado y cuya acción corresponde a las necesidades de su tieso-
po. Apunta que tal vez la teología de la liberación remplaza 
rá en el futuro a la Doctrina Social de la Iglesia a la que 
confusamente se llamaba teología de les realidades terrenas. 

,., 
-, .«• ::-El libro:..de ,Zentine,;`,..:,Li 	ación'''s091.41, x • 'Criatél,' 
d•ra princtpala.nt. la  e.:,..7,.. ' 

 
.»>. '-iiiáiái:Iliiiiéíi.4:41;,:14e4a.t,,;: , 

ea& 	';' ' Para 'rlialtill'Ill',:» ' 	 i.f.dli'libeilici0e9:'•itibuicil.'que '''' 
dele,  Partirse de tres .hecbes .'',-iilk:,:iiiiíiI"  .':iiiiiiéiíii.4i , .i 
anhelo de 	',Y.: el'itio4009 interrogante 14 ,14.141$1010- '• ,i l. ' - ,     

	

.• 	, 	... 	. .,. piensan.' que él triatiánlasiayeii• espermas son . eliirjenadares =á.- ,     	, 	. 	. 
orlápiden el Soistirániiié'en',.el Íníticeetl..likikeidot;;.:i.4eilieliblie,.--;-•-.,:,  ..,.., 	..,..., 	..,     
-.peopoloi :. alátanów itéll';.¡Nole':-111..-ofif:*:101"9lliminison*::•):."111: 

;:46!.'.'..1:1'lll$  principales , .11:17i,iji:40•4411e:.':11 liti440110 soca- 
sionados . . por' le IC'eloS del, hombre .. y Xla naturaleza;. 	'':'10' .• respeto  
a : la . ' dignidad' humana( -s1- .SoniitrUCciónde,-uiieundeilaiiii lidaeisé; 

', .etc. (33) 	. 7.-.. - :',::,: ,- .,:::.',--•, `,',,  - .-' - 	.,,,....' 	,,.:-::::::..*:- • ,. '..::,,,f.‘.'::,:,.:,. 

PeTeleleiletité;-Pett4rio, ltivelede publica el libre geaz 
Le Itibite  que, aunque no *área sobre la - teología de li'llbee:t 
ración, desarrolla un tema ett4i le asbírliese luídOtlel deis 
211111 en relación a la cuestión social, que se contrapone 
dicaláente a la estructura .capitalista, y :la• distoratdM que 
se ha hecho dentro de la Iglesia' 4. tal sonora, que os uta/1 
sada para justificar al sistionia vigente.( 34) 

• hombre nuevo?", •n Çh1jvj, no. 433, febrero 1972, p.24. 
(32) Alex Norelli, Liber 	blo, Buenos Alres,Carlos .»... 

, Lohld, 19711  
(33) Arruado Zenteno, Liberación socia} x 9riiitol mogate mi-

re una tecla t de la LLbract6n, Illóztco, 8211, - on . 
(34) Por trío Miranda Nem Y te Si lis, léxico, ste, 1971• 
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país. Su contenido se enmarcará en "los problemas del dese--
quilibrio, del distanciamiento creciente, marginalismo y colo 
nialismo internos de tipo económico, cultural y religioso". -
(38) 

Así pues, la teología 'de la liberación en:México sería -
:el *Oliste de la dependenCia generada desdel-la conquista; la 
exigencia de la dignidad del hombre,. del pueblo, fundada en - 
la hermandad universal. Versaría sobre el comprorniso del ---
cristiano .meiicano con Cristo libertador de la opresión: 

'''Entonces, 	primer lugar se .tratarla; de enfrentar 
con el manantial de la 	que -*lel imperial 
seo económico:extranjero .-:en. esPecial yanqui. ( 	) 
Eh consecuente se ~taita 	esta redención cris..'  
gana, seria,, de. acabar .con-  el poder ,  palmeo, %mi  
no es otra cosa gum.unalistructura alienante subta- 
seista 	ze jsluevaltaí. constante.. robo  -- 
del capitalista al proletario'  .1310 

En,este contexto se toca tambIén la problemética de le - 
actitud misionera indt sor, que se ha realisadO,con una' ácul-
turación , que , exiIhrjr.,lás 'valores autóctonos: /iza más las 
'culturas con los miliis s de la sociedad mexicana. Nona. Samuel 
Ituia inOCa, para &Animar el error, los mime de le acción - 
liberádora -en lis misiones: 

(38) Miguel ConChe, "Ideas en torno al proyecto de una teolo-
gía mexicana",. en Servir. no. 38, mareo-abril 1972, --- 
pp. -  145-146. -liéis. a""rnra én: Alberto de Jesús Zamora, --
"Teología mexicana y liberación", en ,Seryir,. no. 39,.ma- 

, yo -junio 1972.' 
(39) (39) Javier -Lásano, "Nicia una teología mexicana", en Servir 

no. 38,91er:o-abril 1972,. (el subrayado es' nuestror--, 
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1. Investigación antropológica de las culturas. 
2. Reflexión teológiée sobre loe valer.s itico-religio--

sos de los indígenas. 
3. La acción ~amativa del misionero que se hace uno - 

delallos pare penetrar en le cultura, no con objeto - 
.de dominio, sino de compartir su vida. 

4. Testimonio vivo del misionero, a través de sus obras. 
5. Purificación, interna de la Iglesia que se libera de . 

todo antitestimonio, que serle óbice, obstáculo para 
la acción misionera. (40) 

asts'tsmítIcei,  ele terno."' quehacer teológico, se compe 
gine' con acontecimientos qms.conformen Las nuevas posturas de 
lee. grupos 49«006110111 141 11billéémélrene.. 	eePreedee • 
acciones que sea-  correspondidas cesé reaccione*. 

DomPtiís demeeeéraérftlée de su 11100r .edérettve en el 
Pato» la ~Pata  de Jesós decide" cerrar el reeónocido Insti-
tuto Patrio, «lee albergaba  eleseee dé loe.  altos estratos so-- _. 
cieliw. 	obeisati. objeeloaes,.edplleas y. litigues de quje

,  
nos se sintieron efeetedoes ,  le déelsión'Eue:teMelemee: 

°Ante el 'argumento de qie ausistrell actuales laseits 
clames ~timas -Minó loe jemitee- Puod** for 
mar 'ídem.-~ resuelvan este piobleas. de disten-7: 
élerdemté social, es 	dlet:ii 	r Que inedyles 

4141 idpt 

	

e 	une Milpa 1110•.» 
111CCIAMII  

~Me 	asureelige 	vilo^.  1417.  

La easeepeida dala lefier educativa ceihie'cuando debe - 
orientarse a la 0114101e*Timadhl social 

"Si 	 lel ua 	 re 11-- 

~ liberemos ea le posible mucuto varo- 

(40) "Evenceliseelda y religiosidad indígena" en Contacto/e  -
no. 2, abril 1,72. 

(41) "Autocrática de le educación jesuistiee", en Servir, --- 
no. 32, abril 1971, p.221 (subrayado original!. 

o 
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so de dependencia, creado por las condiciones so-- 
cío-económicas actuales.' Dentro de la situación -
presente en Mixtco, creemos sinceramente que sólo 
responderemos a nuestra vocaciónisediente tranfor-
maciones muy profundas". (42) 

En estas circtinstencies, hay cambios importantes en las 
actividades de la Compañia. Destaca entre otraso - la forma—
ción de equipos de trabajo para actuar en la educación, en le 
comunicación social y en la evangelización, siguiendo la 
nee de renOveción teológica. 

De la misma manera, comienza I manifestarse posturas e, 
nivel episcopal de este tipo. Empero, s• reducen a unos cuan 
tos obispos. 

Por ejemplo,, Mons: sliertolomml:Carlesca, entonces obispo 
de.Tápáchule,:dellié4qui niAa Iglesieni el. Estado han sabi 
do enseñar 4:10ii jóvenes..: .Un secetdote.comehtó,-00n. Mna carta 
aliarte: 

"En nuestro México nos hemos acostumbrado a un, inex 
plicable silencio por parte de nuestros obispos so= 
bre estos temas que necesitan la iluminación de su 
palabra; lo notable de les palabras de Moras. Carres 
co..es que su voz es casi excepcional en el seno da' 
Episcopado Mexicano". (43) 

Otras declaraciones públicas de denuncia dirobispos fue-
ron las de Mons. Adelberto'Almeida,,erzobispo de Chihuahua y 
de Mons. Manuel Talegas, obispo de Cd. Juárez. Ambas versan 
sobre la violencia (asaltos bancarios y secuestros de magna--
tes) que entonces sacudía al pais: Rechazan le versión del 

• 
(42) Ibid. p.235 (subrayado nuestro). 
(43) "Mita pública del Pbro. Miguel Cruz", en Christus, no. 

437, abril 1972. 
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gobierno que señalaba que habla una conspiración para desea--
tabilisarlo. Los obispos expresaron que el: origen del proble 
asa es la violencia inatitucionalisada y la injusticia que hay 
ion todos los niveles. (44) 

Otro testimonio episcopales la renuncia del obispo de - 
Zacatecas, nona. Pablo 'lobato, que al. verse limitado y precio 
nado por las.  fuersas afectadas ea la aplicación de su pasto--
ral, decide abandonar la diócesis. La consideraciÓn princi--
pal del obispo es sobre la negativa del. pueblo de Dios a ac--
tuar. contra /a injusticia: 

"La' 41U:ácido de la Iglesia en el mundo, en México 
y en Zacatecas -aduce Nous. lobato- sis ha.,  obli-
do &reflexione"' en el hombre y en el Plan de Dio

ga
s. 

EL 1109111RE vive una situación de injusticia palpable 
que no puede sino desgarrar el comida de quien no 
es indiferinte a su vida. El hombre es pisoteado 
por el hombre  
Ligado á una diócesis, su administración, su proble' 
¡mítica y su estructura actuel hacen imposible una 
acción en el sestido que hosco (...) Ilay que buscar 
casinos nuevos". (43) 

Los dos movimientos mis importantes que se dan, alguien 
do las manifestaciones de cambio social dentro de. la Iglesia 
mexicana,. fueron: Cristianos mor el Socialismo y ,Sacerdotes - 
para el Pueblo. El primero es un movimiento a nivel de Lati-
noamérica y el segundo•es una derivación del primero, a nivel 
nacional. 

(44) illeclaracién del arzobispo y sacerdotes de Chihuahua so-
- bre los sucesos ocurridos" y "Declaración del obispo ey - 

sacerdotes de Cd. Juárez sobre la situación nacional' ., -
en Chrtelus, no. 437, abril 1972. 

(43) Alfonso Castillo, "Renuncie de= un obispo joven. Teólogos 
profesionales", en Christue, no. 443, catre 1972. 
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Cristianos por el Socialismo nació a rafe de una reunión 
en diciembre de 1971 en Santiago de .  Chile, de un ¡m'O', dr sa-
cerdotes. de * Argentina,. Brasil', Colombia, Perú yl Chile, para 
organizar un encuentro. que fuera capas de Súpresar. la efecti-
.vidad, amplitud y lwepreientiativIdad de le opción r0vílucioeta 
tia. El .  primer , -iincUentro- se:reatisó' .0n abril de`,1972. con la 
partiCiPación :di 600, cristianos (reliii0101 y, la1C0a,:  ett51i- 
cos 	,protestantes)casi toda América › ;Mitiga tos delega 

Nsrtín de iá Rosa, Luis del ;Valle, Ouilleruo Nirata `Aras 
Sánchez, Teodu/0' 	 y '(1.01 
dragó0,-,49M6' Aly'01.0a Iceááll .parnendus:'44141;:.cdaer 11.4rasf:.1pes. 
tor' metodista') , &oef Lsbu en ( pastor luterano ), :" Sor Leonor -- 

` 	` 	't 	 •, 	• • „ Aida' CConcha y; como ' 	 • lyruyldra 	o  e 	 (46) 

" 41neúlontilD, 
al qúí Sifialó: 

„Lag` taorfa s la liberación, k producto: t asdi to del: 
11411•10 ,4&.fracaso ,doL,d aarrOtliaMO,  y d.Le cm- 
*étegté.:00000toti_oo;Iformgl  muchas okree.inoloolos :.cOrrient01';'. no' .1.e:  immieht*emme 
los'' cristianos  corto eme 	 Salvación; nos • in:. hin.' --y prOpércióned0'loi etintificOs_de'lae ciencias socia 
.les :y -nos-la prapomen. en -la, 	qut,onies '” luchan  
las lucha revolucionarias".. (47:). 

El movimi.ento Sacerdotes, pera el Pueblo se cóeif i$uró en 
un principio, con un centenar de sacerdotes y foriauló una *Ti .   
tica a la. Iglesia 11111Ziellall y planteó su compromiso.pábticamen . 	• 	 I 	 1.5 

(46) Larry Mayer, 00. 	cit,. .p.294. 
(47) Loucristienos y el socialismo, Buenos Aires •Si lo XXI, 

1973,,pai. 



te en un manifiesto en Exceleior, el 14, de abril de ;197 
en el que afirmaba: 

"En efecto, le teología maicena en aus. diversos.; - • 
niveles • jerdiqUitoe es pertieUtermeate incopgrilen-
le con. el , ivangelio, que,  .prestieá• ,coesdiatelade• 
cuencie predice Une falisa:.yeeig‘e#,,da y cilla las - litUaelcnies,2de,  injustietique'psdeégi el-  pueblo, 
Cilindése'.060134ce 
Nuestro toaprousleo con el pueble, iluninado por .---
nuestra rolf/érlife-  teológiée sobre Iglesia, :alindo, 
eacaidocie ministerial 	hice,-descubrir. nuevas - 

-dtábasloney- 44eY1a0oltro 
reebilált4.ise 	 lueni que ver con,.10:lucb11., • 

.,„ 
de 7ton- 

clintiner al puebt° 	- in,: 	 un 
Ilicton Reta el que s'UN% 	ealerdotee 

lideresio. ,, , En su actividad: ofrecen asir 
cienes c 1) .partietpar:en, lag conitruCCIOa de 	aúsva ' socia 

id (`rócese esta I 2) ' un trebejo de bao. con les oprimidos;; 3) 
‘.neeL61:iblerte, 

y, .,a) 

	

	 ,argeninede y aolidériffleelata, *en la -acción. del- , 

Secirdotee' pire 	robioloolitié atiotoji 	cros. y - 
su talar., tue eligiere.' intim sus,  Salones 	^ 	02 respaldó 
• 'II» demanda, reivindicativas  dé,L32'41allias -̀ do cotonos, da,  
Int-tecleó e Intapialape y, la protesta por el secuestro de Olear 
Núfisi y lefeel liéygedál-  con-  un _' grupo:` 	personen:- 

• 
, .• • persones. 

, 
•.• 

El combate constante de lejererqUia fuá. un rector deter 
ninánte pera su deslutegracidn. Aunque se intentó continuar 

"Dockiiesita Pm del Novialento Sacerdotes pare el Pueblo", 
(49) trolcCIttelo, "9"1119  1196° 
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• 

el movimiento a una organización asís amplie, que incluyera --
laicos, a través de Iglesia Solidaria, su actividad se circuns 
cribid a un reducido grupo, que al perecer es ya inexistente. 

Cuando le teología de te"libereción es une corriente 
de pentemiento ya establecida en México, el clero en general 
no 11610. 41 rechaza, sino que•le ataca constantemente, de "tal 
msera.que hace desaparecer o modificar movimientos Orionto 
mos. Si, bien no erradica eotwoorriente, si la disperse y la 
hacer retroceder.- 

oto actitud del clitese explica par su iornecido y de, 
sarrollo ep AL:Intime.  cuarenta alón. Cuando le::.Iglesie 
ya lilertad;4e,:aeción, •e• partir, da I1,40,»ceessead 	drettildáin` • • 	 . 	• 	. 
to notOlie:que,:eespoco tiempo ~lisa su. situacids.' Llega. 
de taks'isenere.:1/. apogeo, que la crisis dl:los cincuenta 'y se-

lacté, a:le Iglesia mundial, no ie. Sentida.,_en 11101•.• 
elhecho' de,.qias/a:.átluencia de roliglosil., 

i. en .'el país tus catelosa, en.relecIdnfose..los da • , 
peir• lis reitriéeleeee da le

4y, cürü, saá` por sl crecimiento 	lpsado. del aleto. 1,0. 
.• 

ieportinti es .que la aliseae. Con el' IstadO:. fue usa li nación 
, para ls re* ación él:0.0104_ 'adeade per lá aueseeles de inno.: 
vaciarles' que 1ntreduceelosreligiosoa se da. este, relación. 
Y sí 	 la Ormaci$.4-loi aicerdetee diocesanos, he-, 
che al' vipol, casi' elementos teilidgiflos tradicionstei, con el 
resentimiento por el, pasedo háidiséo, eVresultadó es -un. ele 
ro temeroso y remonte al., ca o. • 

Ante le cuestión social, el clero tenis le alternativa: 

(50) Si bien la marcha de le Iglesia nealcans no es afectada 
si, hay algunos síntomas. Mayer apunta que de /966 e 1974 
alrededor de 200 sacerdotes dejaron los.hdhitos, hecho - 
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o no la abordaba por miedo a la persecución.  de los poderes, o 
la abordaba con valentía, pero, sin la suficiente preparación 
científica. (51) 

Así pues, el crecimiento absoluto del mísero de saCetdo—
tu es evidente, pero sus condiciones no son las mismas que 
en otros tiempos. Por ejemplo, en 1950 había menos sacudo-, 
tes que en: 1910, y, en cambio, la poillación por atender era 

_mucho mayOr, 

11~110,01 .SACERDOTES EN !MICO 
'S  Año Tótel ,de Diocsomanoll Religiosos' Wabitási 

Sacerdotes Número01e L 	Numer9 .1 	Cerdg" 
,. 

1950 	 3459 , 	 17: 	,8 
1960, 	6,361 	4,971' .78.16' .1;390 ;21,‘ 	4 
1970 	8,741: 	6;455' 	73.67 2,306' 

[1979 10,095 ,J,.,-, 	7,113 	70.50 ',.2,982 29 50 6,1 - 

'En esteav- Ciruitliiteliciiiii,la 	 listí'airstcatiiHiaCtialbe lett .  
cientemente:,.en su pastoral. ,E1 	etzsíte ItenUe1 it., ..Gontéter , . en., 
su eatudio aoCiOlógicO Sobra ia 

"H '1:  a 	a que partir' 	cerO ,  Mar. - . del  
crecimiento. '../1"estOhajr:Arae'ésélier'la',',.ádtable 
creación de nuevas didlesis.'.4-..partirdi 1950, les. 
cuales táábilin'ait..sli layOrla, empéldron'póé 	esta-
blecer y ., sostener.,Mit'séminiirid:acóndiCiOnado de 

que no fue alarmante en términos comparativos, pero sí 
fue indicativo de la inquietud ante las restricciones de 
la estructura eclesiel.' 

(51) Rafael Moodreeón, "Le Iglesia y Pueblo en ~Ion", en 
Contacto, no. 3,1.971 pp. 44-46. 
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tal manera a la instrucción seminarfatica mexicana 
que éste se ha, fijado mis en, la organización y ad-- 
miniatración que en 14 adecuación de la formación. 
Si se rellacionen le diversidad de la' calidad acadé-
mica y, la pope capacidad de cambio que presenta el. 
51111111111TILO mexicano ~timba una formación que ya 
no correspondaa los' 	talentos da 'loa alsina- 
ristas, y a las exigencfas da la ,,sociedad> mexica---
na"... 152) 

El mido autor concluy. an qua::•la Iglesia en !Cántico es 
incapaz pare- réélizar 	 .:344nol:Y pár. 
lel-eetlyosS4, ,I0tivida(11 leo as lIbierid04;. seta 
114P1c1d1á.:.11;11111 PrO111111.1001.11.011 '11; till'1'111. 11111 
cama` cilio 11.11111411111114ii 	 1i111t111111. de 
dii'renéiaS-1:44mi:* en. la loblactdn, la . ausse la d• piso 
cipación maHáIvit.in la Vida y' las 	de; 	,y .•. . , 

$141114.1.'...4141,11111.:esti 
situación tíeids par atas, mient;as; no íe apeogáml. 
condiciones tiu. l# dstRrmLns ¥ .nana la 110411101 41'.141- Pstrch-
4Paliv:« , 1101.1'ilii.11:1,baroetatica,t 34 verla distribución de/ per  
10%11, V11111100)0. 1,a elta de adiocu4P 	'lomat:14n Yali „.. 
Sisa  a'1as 	sei"/"".,- (511, 	

• . 	••, 
. 

Sin. embargo,,e-pasir de .941"0Pub a, la Iglesia no - 
perdió: )t4fluenCiár;es. la gran atas, da los católicos, y por eso 
los. acontecimientos que pretwein r"oriantar las.:actitudes, - 
de la-Igleele:eineeeFeyou em,fugleuieseeeliSe. que se puso de 
manifieste deedé'11140.. La Sielit:jite:teeel'eillel conflicto
estúdientil fue' dé apoyo ál jsbl eso. si. bién hisloci'llmento 
de, su parte, vio

, 
hubo indignación y menos protesta, s Saccep-- 

(52) González Remirea, 0". ctt. pp.6243. 
(53) Ibid. pp.10S-l13. 
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ción de algunos 'de' sus aleusbros.•• e Por, ejemplo, Num. Carril-. 
pio Ahumada  emitió tal i1,Issieje,. 'á' nombre del SplicIpado, en -, 
el,  que expresaba que:',-lee• disturbios, reependian, •;tine 'sitiia--, 
cién ' injt;st1.'iloii lea 441keliasi.11:ijskoskidi:Iii., violencia a -. 
que.•:iese indUcie,•.1:161 ,  j4enel0; yilankértebe al dtítégo I entre • 
éstos y ' los iidullos pira . qué logreren:11. pea.:  54 ):„ Mons. 
ylisquea:.00rOnl,:.  entOnCee .iiecetirlo: 4;  iia .01,3 ;110116 'al' :prip7,  
sidenti :itial:: Ordei II:.  dije i 1.  ' iiírelleía.: e4átacinieátOS::•••CUY .4 'cañí 
sea: aún perduran lata411, COlóCan'e .::  ela'...411$1 'eteqs411,, 
br ió na c

..,.
ione

..
'
.
1 ,:..,.' 1•, f1'•.,'ri.

„
, 

 
á; S.:deClei n d

.' f
el  

.',... 
'.

.=
.:. 1 

 ititte 2
'
ticier

.  ái
i 

Posible
, 
 191

,
4Wlóiákálá 	! 	!líiiii1iiia'ii-Ciiii 

trono tlesiw <-55) 	 co ,i.
miltn.,f 

 
fix., 'Isiiiiiii-. 

ae..iütérl' 	<  	• 	 '     • tiene ‘tiii sitar ái 	
.. , • . 	‘. 

para cooperar con ;  
:'ellas". • (56) . 

os Plantealiente1.-
elvdecOdentoe. 
$ dsllfn fueron, le- 

er'iiiesarr011o• e 
pede 

LIMAS;. rompió romplé relaciones ':cson el 1011 einycli11C011; aticé la MI 
toril de la 'Diócesis 	 `i»  las cc= 

( 14) 	íi lOpect4vge  

( SS ) Rafael Monde 41$611, 0§‘ ett,- 0-410. (56) Ibid. p.SO. 

Así 'ries, • 1 
e cambios mistenelatel•en 	telt 

liares solre la 'fiiiiioiéál..secifiL.V 
tra ;muerta,' 	 4IstIté 
grecién, del, país quedó olvidado 'a 

- 	• tividades de 11 Sociedad 'Mol ice lientrani; a los ikorinientol • . „ 
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'Cristianos por ,e1.  Socialimio :y Sacerdotes para el 'Pueblo, -los 
host11140 .4/ séaldn::de deaarticularlosi,etC.ii MOr otra parte, 
afianzó nl ..inatoritarillow indtvidualsta dilos obispos en 
di4eiii„. 'stué..O44044-14 aCCióndisperia, 	coordinada 'y:  

a 	' 	 , 

hasta indiferente. 

Las. criticas qué..,parten. ,def,la- teOlotie...di/4.1,iteráciOn 
a 1.0 	 Se <fundanentan en:  su naiiiitiva-f'a 
taran- de les. estructuras de.:poder,,real dentro de le:  lleción 
cono 	 aUtoridad inCileationabla y 

; ;  r su  onieldn •de .ituteeS1 tices:, 	 • , 
Al' riíSpecte'--leririque'Keisa• indicaba:' 

M4x140 , 	,diatinene,.por, su pala•s. 
bre, ; no ',..•tiene:, une, palabra'. luminosa,' que;: ,:ilámtne el 

té: su ;htstoella.-.:. 
,cnnstructorm-,de, 

Una: 	 ,i111'. -juste .( 	) 	 • • • 	. 	• Iglesia ás contenta Con.'predicar;un'CriSto','Matt-
bi6tisol,:',,eicteinlinedók .40,,Ristróbicie•:iiioieleil:`-peiLT:.:;¡!6. disAteis 	 '.:de5....010étOnee ,ánte• 1407 Olubs•'. 
regle. peeitiese 	 :de •riispondisr 	14I -2prlipini¿.'-i 

ftindémintales•- de/shembres'i'di hoy, Cocho el 
mal,'141 t 57 	• 	• 

Y Porfirio Igrandil acusaba: 
"En' gran parte, 	 Iglesia.-  y. las: instituciones., que. 
de :,4111: ,,dependen. vivan 	• lo colindo. a los: Préletii—i reno t 	Olé refiero.''at'düsPojn-que persinéaloioá- • 
to net4 ,efectuandd 	clases capitel/atas wisdiante' 
el cisterna de salaria& él `culi. 	pliegan los pi& 
lelertós pOr',viOlenttel• por engallé o pOr necesidad 

(37) "amigue Maui ."La Iglesia mexicana .Ápalabra. o silencio?" 
en phristue,  no.. 427, junio . /971,. pp.14. 



ineyttetile. 	.: ,loa' cepiteitetew no»le:cueetidn. de 
dectilés Idevisilveiv - lo ,.áóbedo° 
bando !. ; 	 'dé- ,cine'' 'devuelve lo que ̀ tiene• porqu. te ;lo regala 
ilOW,quienee 	bebían 	 sine ra0:' teclee' :• eso • 

• 'porque :'los eatáVálevido robado en iisteueoleinIO e::loe pobres'." 	 . .•. 	 . .• 	. • 



. 

1 
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La nueva época que vive la Iglesia latinoamericana se ini 
cia en 1972, en lucre, Ecuador, con la reestrtiacturanilizt del 
CELAD!, cuyas posiciones se vuelven sumamente conservadoras. 
Camiones el tiempo de moderacifinede persecusi6n, de toma de 
conciencia de. que se trata de un largo proceso de liberacidn. (1) 
De estas atanifest.aciones procede el documento Recamspdaciones  
a las Comisiones de Acción l'Ocial del cual que. trates& de fre 
nar loa movimientos de renovación teoldgica en el continente. 
El documento propone deoentrafiar el contenido'de las. ncniomes 
pera' actuar: 

"Analizar detenidamente en:cada pats la inst~esta.-
Unción que los capitalistas y marxistas restan pla 
~ando y logrando! .4Y `por asedio: de qud,persomásAla 
sIrdoteis lalcose 'institecioneái etc.)! WteSt 
que emplean para destruir y debilitar la Igleeia . ins 
titcinnSli*9) defsmstOsss ds,  la te.. ~II. fea' y teSlogtal d)_ eta 1ssclés d'orla* caláml 
bam• religiosidad :popular y orgesileecionweelente-

- les". (2) 

con ~iones y dirigentes' del eIlLADI. 

En México, esta mueva epoca se siente desde qui jap de- a , co. , 
nocer el documento episcopal fl 	romiso visitan* alié.* las  
opciones sociales, del 111 de octubre de 1073. • !al documento 

(1) Enrique Dussel, "Sobre la historia de la teologla en hodsl-
ca Latina", en Wioricilbt 3r~verilt, Encuentro LátinoelelL 
ricino de ~logra, 	11175. pp. 4*-50 

(2) "Excerpta del Documento de Acción Social-Celam, en Contacto 
no. 1, febrero 1073, p. 13. 

Se *atablen* que para tal efecto se proporcionaren los, s 
sidlos neciosarins. 11 documento levante una serie 
entre quienes sil sentian afectados y vinculaban estos designi 



surge p0r una sugerencia del Vaticano para moderar las palacio.» 
nes -tomadas por algunos obispos y,..po:r, los movimientos Cristi* - 
nos. por el: 13ocialisató y Sacerdotes para: el Pneblo..: Despees de 
largad' discusiOnes. en el: illi.scopadó, se emite • el .doCumento que 
si bien prete=nde .Orientar,: no se Cáigoroilete.- ÁuSue se asaos 
posturas libera/eS, M'opima la tea:dm:40i do 	teOlogia: de lo.,  
34beracId.' Lo. obispos ss elan que la participación del Clero' ‘,. en 'la' politice . ie 41111ta a indicar' los 'Cabías concretos de. la 
just sin entregarse 'a un Sistema é/iterad 

"tipa t era 	 Mate ds‘iteeliaar 	otall>1" (la. ;113:1.  
;* 	 ;as los 
rió, •es la d nu194.•00 	 da .don 
de vinieren.' /ara' 'gua iota' Mamola tenga,, valor pri›, 

tá.-14001, se .necesita rn 
ya,;:.Préeedidli':Y...-CoritobiliíWcOol,  tan.,  autintléo 	

' 	
neo  

de santidad, y est las agetiSdatiiie, p lee aOoteied g 
riáttlarks que se habla 	de ,••• 

al' Metimiento impone una 'psrspectiva eslirit.us/istas albee, 
que denunciar : la tájustleia. 	glalí.13•101111r a la aaatidaa, s• 
oír. antes 'de :.cambiar lit Ostral:tesis .ecialalee ir a oaobiar 'a 
las lipereones. 
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Sobre.,  la iparticipacidn 	pesvencer :/iS , jajustlolae 
•vidénteS''en'auiistío Pala.' el deauris  afirmes 	• 

"La ~Citen pálitIói en sentido estricta: *Matraz/mea 
té, a anatema pOottoi, t'oso' oil* ser.' 	gol te • 
dos. Po 	 lee'ilibloioáee..de, amos cuantos al tupo--  
:41:ó 110,'Imeniiii:inteáoloisila de aooe:pooée, lee datáis -• 
Normal gas debeapartIolper en el derrotero: de. una .• 	• 	,  

(3) Documentos colectivos 1iipieoomelo    P•3?3• 
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nación. 11 desarrollo de una sociedad sana no esté á* 
lamente en el desenvolvimiento económico de las psrso 
nas y de las instituciones. 11 cambio hacia una nueva 
sociedad, por tanto, exige gua todo el pueblo;, 	al- • 
pe en las decisiones politica* y que éstas 	respe-
tadas, de tal manará que. ni se mantenga una sitnacide • 
viciada, ni por la ausencia dalos ciudadanos,;  flie _cai-
ga en una esclavitud. Por tanto, exhortamos a 
ore t 	'cludadangt de 	r  
el 	 49_1111_11-1r alMU 	sus 

ll  

pora 	s *4~ noy II •ssp s u ev 
I!li• acción -  pelitami:,propinista guilda hitatiatm Omitir 

bien la.particapoiCillia;'ds 
•ciÓn social,„ aó se dad`̀  	 -:pastas,1441•Sibil6./ata4.10410., • 	•• 	• 	• 	•. 
4010.10,10mat. 10.4:411i. 11.pmr0,1010.001$1491-119, liflimleir 

	

1.4e • referencias a aa,siitruct 	so 
caí': iiagisellica y' 11144:,:iii:incli-.4aliiaie:,41:isze4,.,y 
en"`que cónstete la sadéidád y` i espirita sume 

11 -11 oré* 	riOnál lf,•cómiláltallii  -el dije 	99119011áLá:44eContMalll • -14, toltaléléti. dialléáittwommouilov 
11 PrompiAki 01 _. 1sccions.1~.y tioildairolp.411 sean signo! 'ae 	 • 	• 

-la besgiseda dil una seria capacitación protesiomá 
-el desarrollo de comunidades ealestales•... (5) • 

11, niVel da.litimi.linsaa•eastAlreOs se habla de•Osniversa4;• 
de accionas solidara:4f  de' . ..atado comunitarto, dé deparro,13o,`- . 	. 
pero no se daga Sa,011 mitraban, ni en qué .santido. 
términos comoconproilsó, pobres, oprimidoli,'lmohn,- eta. 

  

(4) Ibid. p.343 
(5) nra. 9.341 
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Posteriormente, •l 19 de octubreids 1973, los prelado« 
emiten otra cartas Ante la «tumida oue prevalece en el Pais. 
Este documento se debe a los acontecimientos de violencia (se - 
cuestros, asesinatos) que ocurrieron en ese tiempo. Los prela-
dos reconocen que el problema de fondo es ~dale 

"Se ha recrudecido %mabita la, violencia de la injus-
ticia social y 'econdmicas millones de pobres cada - 
die son mis pobres. Junto a su miseria y desamparo 
se levantan luice y derreóbe9 lemiltsetea, absoluta 
mete intolerables y que 	.las enormes masas 
de ,marginados a *darle 1 ar por la violencia pasa 
obtener lo que Se  les niega 'por derecho y, con fre - 
duencia todo esto.. se aprovechapara desencadenar lu-
chas.y odio'. (4) 

El Prebleols do los oblePos 	11001,4 se  *Partes  de  es sis 
ea Peateldil al`  Plantear seleelenem- S« analista de la  melldst 
'es poco.profundo'y no permite sino proloner la buena voluntad, 
el convencimiento mes que .1a-exiqInellis 

**s'el amor a'Ntaloo,' a toles nuestros hermanos so' 
Melles -sis  distlaulds alls~' 1s Vis motiva la de-i' 
clevacida. 	teerieee ceetribelr'l le construó 
*Ida de eeacerdla, de reooMOillación, de pas.y uni --
dad, que estamos neoeáitando'oen ~sacia". (7) 

Ambos documentos no, despiertan el interés que tuvo la ger-, 
ta episcopal sobre 41 Desmeollo orinteevactOn del Pais, en 
1944, sino por el contrario, fueron calificadas de retroceso en 
l'alturas progresistas. 

(t) Ikkh Pa73. 
/Y) ma. p.374. 
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Ademes, se vela un mejor entendimiento entre el ¡atado y -
el clero, con motivo de le visita del presidente Luis Icheverrla 
al Papa Paulo VI a principios de 1974. Los cardenales Dario mi 
randa y José Salesiimanitestaron su beneplécito por esta acción 
Este 81~ dm:larde 'Juzgo que por encima de discrepancias - 
ideólógices y religiosas, podemos los mexicanos aprobar esta 
laudable iniciativa presideXcial, por sUs claras repercusiones 
en México..." (9) 

Cabe señalar que en asta 'tiempo sin•nanmaltar a los dos - 
del Episcopado,, los dirigentas da la CIal anuncian la construc - 
cien de una nueva bajillos con los auspicios del gobierno IMXIC1L 

no. 	• 

POr otro lado;. se garremistla Opétriz.el seOtOr,progréSiSta del 
cleros Mons. 	- Aromo era dérlikirite": éticado por los 
palea lidoreé:Patronales y obrSioe'.del pees. ..Pidei . $111Sqles 
nuncio una. Suplente intarw eida dei obispo y cloro d• Cu swva- 
ca en el desfile dél,.,"Dia.del Trabajo" .: Para sSIVértir y  agitar] 
rernandO': Yllánets:1-9aMi.• '011,0140 
Imítale quib "si 0149 1.04111.11'0110.y.'10 sacerdotes 10i110.09 

' la eztreara. :Izquierda, dirigen, una-'Véstay.conspirlOidn 
yo objetivo se",apoderarssi de 	dé'las: oentraleS obro''  

ras para destruir la industrié;Inexioant,: a basa de prOVositar 
bloom* laborales fuera. de ias leyes, el,instsuarnto de la, penstrt 
cien comunista es el:irente AUtIntiao del Trabajo''. (9) 

(8) plcL, 1974, 9.411. 
(9) II Univareal, 25 de mayo de 1974. 
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Ante tal acusacden, los sacerdotes de la Dielossis de Cuer- 
»evoca, respondieran: 

"Nos estamos esforzando por llevar a la practica de 
nuestro ministerio una pastoral 11>eradora que haga 
al pueblo gestar su propia historia y destino. No 
buscaos ni la agresividad, ni la violencia, sino la 
Concientlzacien 'para superas nuestro pecado y las hu-
manas tentaciones de los hambres y de los sistemas in 
juator•. (10) 

;1110 octubvá, en él, aleado. Nnsdial d* Obispos,. en.' Roma Mons. 
Manuel Castró Nuis ¡ 	de',.'Itycatdn,,•Isienio lere3.40.61 del:: 
*pitee:pedo néxicano. paro' el ~110. Ill'POSto.prizo.ipal de .„ • 
doculiento.' el ; /a ii.eanfulide' y diiiienclertcr ..:-elue„ ;producen, las : pos c 	.• 	•, 

radicalestusas  Y violentas,: por' me •• lado, y, las 'Oentored.etes.' .•  	•  , 	•  
PalitYal en la  leo se-, por el: 'otro, , : Sobre 	priiieras,, seliala 

hay ,do* tentaciones 40, 	001141 y anhelo de 

,, a. tanteo:46a grave 	encerrases 	dielensien 

	

relente',teleporal,•0 4.111100t11.•:d0 	renuncian do Jailli... 4111110001En'10000~111,.d.  
-.11s tentliáirei: de Cali e lá estrategi* :entieVang113.1- 

" 	' 	 • 

• alta sous, Ocié* 'pesara sdbre...101 iicedialentcs 	renóvacidn 
can ilia?:. csuoluéten que 

:telt:Ceo tntii üáta, entre la 
'derecha y. la 'izquierda, •octollanaí cuya l'unattin para lograr la 
jUsticla e.erá 'la eithortattidn.e' 341 áóacordia la. pes, .si a¥ot • 

put'ileeplo, el los 41a '0011111).'00 11975 •l clIdénial - gilulir 
en , s'u itenilia.1.se' dirija. - á leti.oilipresertasi 

(le) slistlexicees dS los sacerdotes de Cuernavaca sobre acusacio 
nes al' obispo y al claro de Morelos", ea penteale•no 4¡ 

. agosto 1974, p. 70. 	• •-•' • 
(11) . DIC, 1974. 



"El cambio social reclaina grandes inversiones. Sus - 
recursos, señores del comercio, de la banca y de la 
industria son limitados. Pienso .que México y la rea 
lidad toda que es nuestra patria,. ha Sabido dar una 
respuesta generosa.para •los estUersOi dé ustedes. Por 
que ustedes han creido en esta patria,. ie ha hecho '95 
sible la:creación de .flentés de trabajo. En ésta ho-
ra .esa-Contiansa no debe disminuirle. Se debe tener 
sentido y gOnviCcien de que el cambio. que en México.- 
se opere .seré.saludablé- para ustedée.y.parei las gen.-  • raciones ,que nos sucedan" (12), 

:As intima° lata(' situaciones 	`difíciles se,  procede 
con*el mismo criterió,':de exhortación, mas ,  no de protesta... Tal • , 	•• 	•• 	, 
ee'el. caso':dé' 	'asaYtarla 	los : sacerdotes",  4. Zacatecas y. de su 
obispo, que 	 Maáléestarón'peblicameatie l'Obré el `coñfl'igto 
agSarici.en la .entidad, .;e1 28. ttejllitio de' 11115s 

"Percibismas•el:problisia. a nivel ew áial eaCional', 
19411. :Y- 	percibimos. complejo, , araplIo:. y profundoo'', 
<ancestral: y..nuunio, por :les nuevas tasaajtéstaciones .coat 
que es' ha:peessnbado en el 	 patria y, dichati, '•'-  
•-mes,- CoMpresietemól..,por,'Mediol',..dii,•iMestra'Sitsión'sócial, , 
&S -Pastoreé a :afrontar. con .may01;,xeáloalabilidad 
tatel,de•la.:14siaindia de las comeáldadésr'cIlltiaitaa, 
'ileon u. :oiáévjtabliii:aacigeiiciés de. .Cristo, •,tanto in, 
responsabilidades personales Como ',glaciales". .(13). : 

Sin embairgo, »el .tono de vial :del clero CaMbiaCuendo se: tra  
ta de hechos . que consialere adveras:as essu, ideología y Moral. Tal' 
es el caso de los 'nuevo libros de texto gratuitos, : qtte en 1975 •,• 
tuvieron modiéteacionea:importeatee'en el. tratóde las 
Sociales y de la •educación sexual. :El áá...febrero, dia - gee ca 
meneó 11,ksaimblea•Epieciopai, la Unión Nacional . de Padres de Pa- 
.milia,,organisaoi6p,. vinculada ,.10 :pira, publicó*  desplegados di 
media plana en loé priaciPales diarios eacionalei, maóitestando 
que los textos escolares eran coimialsantes y .córruptores. 

12) Dic, 1975, p.32.. 
(13) ETC, 1975, pp.2115-290. 
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Se dieron los casos como ei losen, en Puebla, en los altos - 
de Jalisco que recogieron loa libros da texto. In aígniiiiapar •• 
tes de la SePtibilcá, incluido .el D. 	'sí distribuyeron volatx - 
tes que reprCdUciaa las ''IresolnOilines anitltias 	*a-kiro- 
p6álto de los nuevos libros 4, bizto",. con el .  encabezado: "Los 

' obispos rechazan 	aspactOs. Corruptos: y naterlalistas.de los 
tortos obligatorio.. Pero el cardenal asimilar  ., ProblbilSque se 7 . 	• 	• 	• 

"1"11141° 	adá páraaasiora 	 • 
acilirt01.,, 

la atléticas y. 	_ 
a 	* 	ello 	• 8.1 	 • recolloits* Por  

considerables'. • :(14) 	. 

siquiera 	 dee,  febrero, idgirnáderadáliente, en 
:, bolattia" de -prensa:: 	•,. 	 • 

thiiís tdeál0g19011 	 da':', 
lea ; para •la, ..tiong 

Cabe destacar, en esta tipo de acciones; del clerO,la eón - 
uneihá da  talfriaile .1a• raPIdar :daP,r•1111i111 11 

• rell.:..ci.¡,*á lado, la violencia desatada su algunas partas da' - 
la rep0b1/ca,,,'.010duciáale.rtiellifitOtoi•jr.oiPle..1.441,1“::040unatán 
cta. soctle-TIoltticas, Obliga 1.44009.:0414pos a pro4444414r44 41 
rsspscto. Unos, ioitrandala:pCsacientradiciOnel, considerando 
a. las causa. ocio .actitudes flalátiyaa que deamin correglrae. por - 

T 'indio., de . /a Pariusclen, etc. • Otros: un: pegueaC grupo, :sítialandO ,  
que las • causas oblideCia al-Ststaii: y asalfestando aa,  solidaridad 

los que gufren vioumenti. „ 	. , 	 . 	. 	 . 
, 	. 	• . 	• 

(14) . 1111 Caso de los teat.os gratuitos', en .,liarvir no. SS, primer 
bimestre 11175,s p.105. 

• 
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Cuando - ocurrió la matanza de campesinos-  en Sonora en 1975,  
por la invasión de tierras, Mons. 'Carlos Quintero Arce arzobis 
po de Hermosillo, en el mensaje de Navidad declas 

.,"COmo,e1. hijo de Dios, vino:,e1 Mundo para dar sla-leccidn 
de amor al. prójimo debemos lamentar dichcis asesinatos, 
adeatia de' sentir la anqustia''de lós fe:Biliares 'qUe que 
daron,, marcados con el ,luto¡.,procurar, que-no pisa:este 
clima de violencial,;  y promover una:. verdaderá ,2conViven- 
cit:fraterná" entretodoci...loir habit.entiii'de 

luz de estas cOnsideractiones,:crietianas.Pare›'n#0. 
Mejor orqínizácilen 	nuestra vida :100j11,. y , apandilla& 
en ionorai:;;.asocaucgmos. a .101- propjeterlimv henS1011 :O* 
háivlabri100-2é0e,T;sii trablijo'•,hónresiO,'.1,,,patriziohlO:Para 
st,••:Y Para, Gua.; 	quo :tengan presente el bien' de„;,11' 
sociedad POI; encima de en, PrOploi4ntereses" . 115) 

Aáimismo el obispodi Acapulco Mons Sello Ruiz,, 	
, 

• , 
cerdotes-'dey:-- la 	emitierOn:,, un.comunicado's/.. de...noviemf 
bre de 3.975 .,, ..en releción;.a , la,violénála oil:mines en el esta 
Los firmantes -repr 	-la violencia y señalan 14,. causas, 

"H1::problanza. es la 41:iallósd. de las persOnas que ocupen 
puestos *de , resp,onsábilida& tanto en; la. 	como, 
en la escuela: y en la-‘'eoCiedzido'. Iiiii'éxhorta' a ', loe pa-'.» 
dres,  de .familia,..:que cultiven loi,,, valores 

(15) Die, 1976, pp. 36 (16) neo  1975, p.405. 

(16) 
Biendiitintos,son los pronunciamientos- de los obispós que 

han seguido la corriente de , renovación teológ_iCa,In. sus diócesis, 
puesto- que- denuncian las injusticias. condenan- las acciones 
presentí, vincullindolas.intrInsecalinte a la' eitructura .'social y 
expresando su compromiso con los,  oprimidos.. Mat, 'Nona. Arturo - 
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Lona »Yes, obispo de Tehmantepec, al referirse a la matanza de 
ceePeeleee don 20 44,  emleMbee de '1175,  ee Jeehltén. Indicaba: 

"Désconocemos'los Mvi les elt.tizoai yllos'éntoree-inte- , lectualee-  que a distancia propiciaron mate .hecho.., Pe.  
• -ro hay algo claros >1.0i.noompesinoé. hán'enert.O... Son 

• simpre.: los sita humildle las vtátlissi-.'•YTC.oandenamoó la 
• violencia Inetitécionelizada que , es. la raiz:  d. la 

••:.< <'' 	 Anstiála<>104:411;'Y'nondenambs mita ,olsoreliloSe contra • 
.;,, 	1.Os•;aats . humildes. • 	• 

.,.--.TOdos debilitas smatignos.,eolidariee:•Maeel• hermano.  ' 
que sufre: lá>.lejtietittia, -opa ..el Perelipaid0;,-:11 que p .  
das hambre ,y el epie Clama por le ormallide de un son 

Por nuestra Ros., 
in. 'le necesidad de' lanaeayer:•ideetifieéé1011.-.0on ,'Iss. ‘ 
lintdiatinae> causas de pueble, HsOlire: todo 'con el .tsétli-

... , aionin de' iniestriiii *idea yide•Mielitto 
De 11.111100* aan.ra, .es la reunida dial;'iresbiterio'•de la Did • cesio  da'Ion Cristdbal las Cales, loe. dilas 3  y 30 4. enliro.<41.,..- 

1076, : Mons liamuel-• iuis, al enloda timar > laja iSlu.ticiaique'se : 
~Reten ion .oa<diecesis;:afirmói" ,  .>. >', •  

•, 	*.`1.0 4:m1111.10e conscientes veno iinonentran maté el d$ 
,'•se de seguir tOISZ.MO 11 oprssidá. Vitiacierse .4~1 

dé los 11111011).;• 'injusticias,' o. nefleader: mas derecho*. , 
a riesgo : de proyettair ens'.1~1. 	 • 

•
     

Rs en las retiene* /81111,411511141 • 4014 10breeeloois pastoral 
niel late:  canmProestida, doide e/ :•trabaSo de los ol4sves estéMs •:;', 

• vinculado eón la Problemática social y-  es ha oriselade, haniai-11.' 
disiotentisenián.  

Sn él msnsejede - lavided de, 10711; Mas. larto lesi 
arzobispo de Oaxaca, infond liebre la melisa" de 115 indtgenes, 
acerca de su situación y su oompromalso des 	. 	• 

s 	I 	• 

(17) DM, 1876, pp.2011-207. 
(111) 	10741, p.2111. 



"-Unirnos en comunidad porque somos nosotros .  los res- 
ponsables de nuestro progreso. 

-Pomar cositis y grupés para acudir a las autoridaa 
_ _des y hacer gestiones para resolver nuestros proble 
-Evarigétilár. 	 para' Liberarnos .stodos. 
1éntos...f.; (11) ., - 	• 	• ••••' 	 •' • 

En la CirCular del 30,i,dé noVitimbre#4 .19762m. .Mons. hranda' 

	

obispo de °S1111914.01' exPoné 	 ¡No 	lado 
• en 1S. PastOrS1. 	 Cuya Ono10118n :Odie 

"Sibeilos .mejOrcaos,,•OuitOa, w •1.pobsa dbe mas el q 
ter. Ils'ini:PI0P141.$11•110: 	01n../11'11:10dieduirk' 111V181éii• 	nuéditré..S010408.-', --.,COnvenCidos. Por' 11.•:ti: de que adío . pvdemo sirvas ;ml 

sulren.  psrlscuslon;,por .4uSticla" (201 
ái pobre , 0.901i00. -;000dignd000. 	ponéritUestra !gis. aia al Servil:LO de.. los .OPrimidOs ,.y• al 'lado;. de los roo .. 

Los siete 'obispos. rIoLdolO4illois de = la itegtory. Paáffico eur o . ,„. . , 
entrs CS4vraSco . y,ArtérO:...liona, se ,. 
reunieron pata .01tUdiárnii.S.'111 4:1111C/dn 	 y'‘dil 
nlir  *1 	.10 `;de abril .d. .,1977', en !011a- GUtilirreS, y 'consids. 

"En al -marce:',4".nlestra reglesidn:detectlios de una .as 
Ora special tu. se ..acent0I Cada vosi..:migi M1 'solo 
de marginación y .aplastamiento.  qué :.sufrimt . ,husstros "'ler 

cuya vos no 
.11111.chO ,  Menos escuchada,, en, so.:PrObleisais .0.0019écOsiell= 
:CouipolitiCos, , 	que las decisiones que .  sobrio .ellos si:: 

	

« toman, sil élabOran. desde 	Mineras. 
Dentro de la pluralidad de circunstancias .40, hay en' - 
nuestra Didcssisr, a la gO. córresponde diverlifica016n. 
dé  criterios de . 101 pastoril, .1MgraMos fijarnos domo 

(19) DIC, 1977, p.81. 
(20) MI  1977, pi-162. 
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objetivo . coada el ociiproalso de transmitir. nuestras - 
inquilatudes a nuestros respectivos Presbiterios y fi* 
les, a fin da lograr ua ~maigo profundamente sen-
tido habla los indignas y damas hermanos marginados". 
(21)  

Por otra parte, algunas de las acciones especificas de 
guiésnis hablan seguido la Molada de la libar/mida.: Ideado de 
sor blogueidas:1fUeroa reprisii.dat late-  hechos coinciden 'plena 
achate. goa el piaa,rausPigiádo 'Pbr 	,C4,'fliauagladiO pór • el pe 
riddioo Lo.iinnáO'DIPInnettioo;,W0  a. 12.75, 

• 
Plarl.,baOhnr en. ¿matra do 190' anyrelamayprogrollintin da la Iglesia' 	 pateel. iátiaosiserioaaos s.  

1.,  $o . atacar ala ',11,300$0 oaaw-lastItál101;'18.00 
grupos gat.alicos da ávaelada, hacia:dolos .iapireóer vio 
minados 'alaamtuzioári -1atairamtallili 2. Sodlnnts" agostos 
vestido)s de oiiril~dir‘"*.eprelvsader.  a• eiaóerdótáisé 
iátroduair ea gl 	 la babitliojeki dgy las 
vtlitliata-lropor U,',i0~-1yste•axiias'•dievisegas .1. te' 
00e,',1;tato un‘historial para, desprestillarise , aste el,  

' y ./a 	 `. 
prioisr :taciaítegiabisato eobresalicists. de eetá, láturaleaa 

la - alrebriásiaa: tiS varios obispos ,iatiSomiloriaáagie . (huit.O, 
llousdér, ea ,  agostó: de lila, soasados .de 000spizar owatra.e1 go 
lerao,de' ese Palle.: La !resala% de los 'prelados se' debta a una 

távitaoidn del.. obLepo,de atobsoba, Lamidas !Prosa°, para re - 
• flexionar soben eu,actividad pastoral. , "etre elloé eilí hallabais ,• 	 _ 	 . 

>loe .obispos seáigaaos /ergio *ladee armo, dame' 	Pablo 
.111Obalo. 

	

22) 	
11J'"'" nd0 Por 	»irá*, masaamilis  y el ,Lió de repre. 

sida' en PrOoNsio,  no. 	, i 

	

2) 	a.1. 	2dd,de sels1-11177. P-2*- 
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• Poco tisapo después, tuvo lugar la reprasidn deV movimiento 
popular indapendiente•en11, • Comarca Lagunara o. ,que.11...cabo ,de cin 
co aftos. tenia,. usi: Caricter., cada 	auténtico, 	original,  
'mas activo. B habían aetablec, 	 S ido colOniaa,indiP4antoia' foram 
das por precaristas y ceapesinos. En  .eete'MoVilianto,jugh . 'un pa 

Éundmeantal :151 :trabajo de; pro:latid* humana: y.,.aocial:daisarro-
i.1414:Ilicillii.iign111‘;4:OOO191011OIcol.:14:Obi‘lóciijj1 Di 
Ceiiiirde:.'Tórie8h,.-iiI:nailde-siióiiii;GUtilIrret"''quien aunque no 'se.  

ntificába plenaaante con 'dicha acción,, peraitia el trabajo 
1 aqUipo .eatierdotel,: en el qUa»liObreaálfa r.,1ásé:11ársoi. dharUr 

Oe-praaiOnOa da .1Oa emposerios':'de. Totesosti ;01 e 
rJ•''Cii4k:.1x0iiii 	4rtido, Popular Socia. 

leal;11111 que ‘;.4-91110jrai 'una ` nvaüdn ̀de turras y .con : sets' prs. 
401::1PraaaI.los'ltderés,.,i1.4'Iromotóres sociales y a a 

gaaba, caloaeánoa,m. : 	padre. 	 eálvajamente ,  go . 	 r 	• 	 . 	 . 	 . 

0010.,:poé 3,00:2010:014os.. .111-,obispoienvta uáa,,,céabial,ea para. ne- 
ociar .1a`libértad dé los detenidos ''con 	autóriciadaa....-  La Coxis 

dicidn .conelleta :ein que.. él :',Padrai. !itere -Sasga. 	la 
."CoSaidero que la rito dei 

cidn por .,los pobres,...abaniteetadltPábliCaiwinta.,eia. Md/tiplai...Oca 
sione•, la cual hoy riiteraaou, estas con.  los pobres que se 
Unen,- para Luchar juntos .,para' liberarse ' de.- aus mocea/dados , lime 
itaciOaiii ;y i'sobre, todó 'dé la .lksplotacti.43n1.:: ( 23 ) ' 

atarse acepta dejar la diócesis gracias e la madiaci 
no. sonnaill'.1141of Poro en una Oliablehi,41:314,1001.1:111  decida ' 



que no lo dejaran salir, y al estar en el aeropuerto el sacerdo-
te es secuestrado por sus feligreses. Después de una dura pugna, 
con el. obispo, quien emitid un enunciado de preñes censurándolo, 
Datares sale de la diéceele a fines, de 1976, bajo la a0ertencla 
que seré muerto si se queda. Datares comentó: 

"Es 	golpe a la .esperanse de-la presincia.de le 'gil, 
ele en la lucha con los. pobree':.  La reaccidn..del pus 
blo"seré mandar e'le iglesia y a :loe cures.... ,La remé - 
cién =contraria.lerat . los ,curas'. eón comunistas.' Es r 
table que--  loa' aplausos y las .feilcitacionei de. les caz:. 
osarás .privádás de, nagricultorsai; etc: fueron dichas. - 
al..gobernadór Flores Tapia por desalojar a los ̀a,  
hos, ,cosio'•al.'obisPo por su deplagado"., -  (241' 

siguientes hima9*~Ionlogi''Neren lel-  asesinatos,  
los • . 	 .• 
joven' de :29.. 	 .11 ,j1e colonia Nombre 
huahua , .Chip.. I'Desdo 	 , c4/idicirek: en él 0Ó1111i té.ProDerechoe.-  ,  

• . 
Nombre de. 	oye 	organisaciditeada Ves:  11$01.  ertiou 

• Cuando ac ensaron lás 
obi•Pá'4á la D dcai s ‘+111,316. a Jlquil r qu dejara .̀ la parroquia, 
pero. los :COlónol.plainelban:'Ona:huelgiv,: 	r'Sen 	Chis 
por lo cual, el obisPO-rey006.14 orden. 

El peligro que_ aceehabe al -  eacerdote"ere evidente.s.:Agehte 
' de la Policifa Federal lo buiicabaniesea:eMtes. 	- ln  
cendiaron su s esea-  'y recibid ,Verice•jandinilice *de . 	• 	 y dicho'.que si algo le pesaba resposabililaba.  al gobierno. ' El 21' • • de marzo de 1977 'fue' muerto de un belasol..; 

_ (24) Citado por Enrique Nese, Poder, ca•mpesinos, dinero, sacer- 
dotes", en Proceso, no. 9 lo. de enero 1977, pir. 36 37. 
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El padre ~alto ~milla habla fundado la organización_ 
Juventud Obrera•Cat6licas era miembro del Secretariado Social Me 
xicaito y •dirigla el Centro Social de *romo' ión Social, A.C., que 
se dediCabii a elaborar estudios sociales en diferentes partes - 
del pala.  Trabajaba en la comunidad de Palo Alto, D.F. El 27 - 
de.abril :fue aOribillado a biles°s por un joven pseudocompaSero 
de labores. El aseslmo,era agente o estaba, conectado con la po-
licla. 8a. pretend16;.' en el• latosas policiaco, vincularlo con la 
1•14.4.23  da IsaPtialidue 

El 0$11, al seferirse al asunto,, Comen 
ObseurO miseanisió es.objetiVááente:,para 

persOnes.Olevi,.parm deálhasnik . eu obre, conennél*»:.y dei 
preetInlii*:lee eepwanzeilie por lee luches: nopUleInlis 'Oí", 
.ye-,Intlielder: a los cristianos, sacerdotes en .pertlau:..,-,  lar, bajo las.olieeeeneielee 	 cnnungerniliel ,  
peras dieeneedener 	Oesuot*Ill • , 1411141.400.5.0.,,  
.11.11 04010 y, oneártee. dé.  brujas •..• 	• ' 

. 	 : 

seto 	141i de '",11iitedolio,. Saldó(' Oil 
qw bu 	M. /11' 	.agur, 	el asesta te 
lamo. Sitias :fue de ~e, iscsailla y Aquilar". ::(35).!  

inekeles une reaccidn de protesta e lndignealán del *paf ,  
otopedé, pero no 'fue- obelt. Cae let.reeo, 4 dial despuw,  

Eplioopel de Peiíerai Social y Caritas Illealosnee, emitid un 
comunicado escueto, Nao, eueeniii de eollderlded jeon signos de., • • „. • 
advektenele: 

• 

(25), "Carta del SIN Proceso no.' 211. 14 de mayo 1577, 
(2S) 

	

	los matarás creyeado dar culto a.  Dios 
agosto 1577, y.31, 

De la aloa" Masera,. el tielogoRael•Tidales.alun .• 
'Le illeele:deseepeaard, tepe' fundamental. en 
trádatátilen':ffloistre. el cenit' lidio 
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'(la Comisaba) lamenta profundamente el asesinato del 
Presbítero Rodolfo iscamilla García, recientemente 
acaecido. Pide a la autoridad competente llevar 
término la investigación del caso. 
Este sacerdote, de acuerdo con sus propios criterios, 
~sed gran parte de su vida al servicio de los ss - 
bree. 
La ~sida de Pastoral Social y Cáritas recomienda - 
~mente a quienes-se dedican a este tipo de trabajo 
pastoral, que.procuren mantener la ~unida con la,  - 
Iglesia local y, a travde de ella, con la Iglesia un& 
versal'. 	(27) 

Casi al mismo tiempo, el'25 de abril, fue agredido el °bis' 
po de Tehuantepec, Nene. Arturo Lona Reyee, hecho en el que mos. -
rid uno de sus aCompaRantes y, posterioriente, intentaron matar 
a un sacerdote' colaborador del obispo. 

Acto ~tildo, el 7 de julio, 01 Sismo die que la policta s 
trd en la IMOD cerca ;de 100.  agentes Pollo:Lame toman el local - 
de CUCOS y confleoan  los archivos y..el equIPo de oficies de lee, 
principales orla/gema eonnenloos en'alieloo y  apresaron a ~I' 

Apersonas. .Las autoridades pretextaron que abl habla material 
subversivo.  

21 3 de emjtlembre sifidente, la' Páliele elle" .141  Perra.  
quia de los jesniltae, Muestra Señora de Los'Angéles, alegando 
que buscaba drogas iieultae.en il lugar. Re llevaron el alieliotra 
fo y material impreso que calificaron de subversivo. Detuvieron 
a dos' sacerdotes. 

(27) D1C 1977,9.277. 
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Con esta serie.  de acontecimientos se inicié otra campaña pa 
ra que la Reunión General del.CRLAM en Pneble; •previlta para oc 
tubre de 197111 '.desechara laa ,pésibiones' aimaides -en Medellín. En' 
Roma, se celebró un concilio integrista, orginisaido por el secre-
tario general del CUAN, Momo. Alfonso López Trujillo .y ,  por el 
jesuita Roger,Veckmans, quien aCtu6 abiertamente en. Chile mane 
jando dinero de la` CIA, .'parl'ilipédi*,  el

,  triunfo de la Unidad Po- 
pular 

 
en,1979 -[_,•tá réunidn':,sis dedicó a ,  tia.deictipción crítica de 

la teología ,de•• la' liberacióé.p e Ydenunciar lo 

dentro 	te IglesiS' 

PF41,11" la '40014516n 
bloc 4. sor tildad& 
guradad ~cima 

004010110**4001. 	 1110111•CO 
rrip o Ahusiada, en . una entrevista ,de prensa, apue tb., que se peonan 
ciaba por una corrient• tercer its, > , 	 aqu 1 	es 	no,  
519•10000444:011:41,,,.411  cech  •  
tentó, sarta : la ; .444 »II 	 arzobispo': al 
criticara opino" 10010.001j'e 	de '100i . piabreil,'.,.potelal, fiv:013.41:. 
tiliái4411111›1 

"lin eso estila equivocados imaboil,  dos les sacerdótes que 
se .dicen'aOmpromestidoe..'PorqUe su, ~Premiso' no as s6 
lo con en, adiete* 	aunque' 	lea el da los elles p0 •«.- • . 
brea. tu ,Cimpromiab és, difundie›.•I'11Vangello::y -.Yds .en. 
tre los haeolbres.rjobe..400 ,no »n'entendido sU•Coliproar 
so .cristiano. 13absów,hacálos entender y colaborar - 
pace la in:perecida dé 'los pobres": (2$) 	• -- 

(29) Miguel Angel Rivera, 'El primado Corriplo Ahumada: 4 110 una 
tercera corriente dentro de 11 Iglesia: la equilibradora", 
en Proceso, no. 43, 3 de octubre 1977, pp.24-25. 



El comienzo de esta campaña se hizo evidente al, conocerse 
una carta firmada por 110 teólogos alemanes a los obispos, latino 
americanos, donde,déné1111b11  la  ProPéricidn.de &taqueara la teo-
logia de le liberación por parte de Mons. López Trujillo y del 
EpisCopado alelabas 

"Disde . 1971 -indio:tan-10e' teólogos-, PrinCilelminte, 
Orgenizd:una eamplAt•.tóntli..11;"100101310 , 401, 	libera • 
cien; . con 	' gritó tal,  de: extrema virulee040 , que T. 
nos perece ineledibliiifexpresas' :nuestra protesta' `p bli-' 
ca Y 111141#1101. convencidos de qu. ,,este .ataque conetitu 
:V.':  ¡mil ,' ilathhaási; tanto ..en,  41,;' sentido.  dl.„' 	1.0140/T1r el ,desarrollo'.-seeléstdticó, 'autOisSiOi.da A In ca Latina, 
loélitOelm„'Imiréhé. en. Médé11té't2.1000:tarbün en el :ssnti 
do de ̀ provocas dotioneo, 	- , , 	» - 	" Pr 

pop. 	y :4.1:- . 
99~14:11,4043011190e~:seanapeyedelA1090012. 
10-.1001*0401;'010.-,501Y :teillia-11:6101111911. 1111entral,  
qüe a. muchás,  que...trabejillOW-I1-419I0111**091en de los 
P0b**01 31.0P*1111d00e.' 100 niega la 111140.: í 19 

ata  lOsItoPóls'11.01111100:él'ilde.:441. -14).:que.'.11~141100'. los 

cuillototes:::colmélradoom. 24191:014ii: ' lukó 
loaron sl centró 	 "11111%0: todo  '1111 ‘1111,;111i17.14:  

Ep acopado 01311114050:*'uni.¡Wil‘iiiiilli':déclere0160':401  ii.¿nej.iéndet 

AxcleY;141'11140n 41101'.411  dlocié1010 21:té0111i1t1 paró .:la IY 
ReUrillet del CELAN :en.  Ptieble.. 

El• prither hecho se originó' con' le estadía de-14ons. *Ondas - 
Arca° en :cuba, en 4briro de 1979, donde ope entrevisté con Pide]. 
castro. Ahí mismo se encontré con Ernesto Cardenal y con alton-, 

(29) Cita di Enrique Haze, "La CM, Puebla y la virulencia"., en 
Proceso, no. 61, 2 de enero 197$, pp.36-37. 
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so Camino  dirigente del Partido Comunista Espadol. Los tras fir 
liaron un comunicado que decía: 

'Consideramos que las perspectiva sobre el proceso de 
institucionalización de la Meivolucidia cubana reclaman 
una respuesta exigente y mudas por parte de la Igle - 
sia. Esta no puede prescindir del acontecimiento cru 
cial en que esté inmersa y que oonmueve a todo el pu!,  
blo cubanos la construccien revolucionarla. La suer 
te de, la Iglesia no puede separarse de la suerte del:-  
pueblo que en Ceba vive bajo la constante manase del 
Imperialismo, que no ha cesado de bocitlgarlo, tratan-
do por todos los medios -por suerte Inetilskente- de - 
,frenar la Itevolucidn°. (30) 

Posteriormente, en su Mente del 19 de febrero • el obispo 
de Cuernavaca, .comentando el libro de Porfirio Miranda, 11 cris,- 
ilinisimide Marx, ~alibí'', • 	" - 	 : 

' 

	

	- .• ' "Este libro 'sobre Marx 'deabloqueárt.inschasí mentalida - 
, ' •. des de sierxIstas y de cristianos. Porfirio Miranda se 

inmergid en los. 43 volemos* en atildó de las Obraba - 
* Completas, de.  Marx en la 1illsqueda. de 	 1 . 	, 	. 	. 	, . 	. 	, 

•‘, • 	LO 42 D 	 " II CM es. 	. 0131, a  
IZO : 	free *hl 

$ 1111 'nue esto 	a_. 	s'Oree e* 
a u 	a r 	illdodesp pero it:001100fter anti- 
cristianas oosdsnacionss (sia)'. (31) 	 • 

111 diario Ixcelsior, al die eigutesitei publicaba parte de - 
la ~lita tergiversada, pues Main decir al átalos 'es ev1den 
te que le realización del reino de Dios. en ni mundo Moderno no - 
podrt lograrse sin el pensamiento marxista'. (32) 

. 	 , 
(30) "Noiii. Mndes Armo ea el vértice de otro conflicto', en 

abril 197E, p.43. 
(31) •p.41. (el 11121  subrayado es nuestro) 

. p. 41. 
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Aunque ésto fue aclarado oportunamente por el obispo en el 
periódico Si Correo del Sur, la declaración condenatoria episco 
pal se basó en la versión de Excelsior, la cual fue publicada - 
en forma de desplegado en los principales diarios capitalinos. 

Dicha declaración del ipiscopedo coincidid con la presencia 
en el Pala 40,  Mloaa. 106Pes Trelilics secretario ~eral del CISLAM. 
Los firmentimio elcardenal Salegar LópeCo los obispos Corripio 
Ahusada, Alarido ?ártico  Saadi Sáblaih,  Rafael Ayi/41 -Y Adolfo Atad' 
res apuntabeii;  

(s1..eotteijo de Presidencia de la CIN),,Manifieáta 
que se ha acentsildo su 	• 	cidn•Pól 10* mide. sacien. 
tes -•pronunciesiciatee de Sodios Obispo de Cuernavaca,: -- 
(Incelsior, 30 de. febrero,. Proceso, 13 de -febrero) :don 
de abierta:1mi** alinea la necesidad 	Penal 
miento laersista pera la reellaacida del reino de Dios 
en nuestr dice. - 	• - 
1.111iente,' el-deber Pastotal' de dirigirle a lOs aristif  
nos de' Mixta* a Molerle: ama mol dist 
1), --que la vide cristiana nácar  ele.notle soltiese de 

.111ena ituevai, proe4alide Pér,,Omintro 	Jesucristo:,  
y. de los sacilissatost •"-.-b)- jc:•,, el. Ilvásigii110-  del liáSor 
no : esta ligadi)' singune;- 	logia O,  misté.* socio-mil 
~ce, c).111201 alibiy'que hay,iistemes, Coal el miráis - 
leo, que tiene mal Insidia del hcabie, de' la historie 
de:la' sociedad inosapitible oca la te cristiana. 
3. Lo que intenta **n'esta declaracida 'es thalcomeite.• 
decir aquella palabra dé orientacidn que; con todo .de-
res**, *operan los cristianos de sus pastores en amen 
tos de confusien°. (33) 

Con esto hubo una cougratulacidn de loe diversos grupos int! 
grietas y de losr sectores eeonthaioas poderosos, que marca vos- 

(33) Día. 1970. p.217. 
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toso* dealPlegados en algunos periódicos de la capital y le pro - 
Vinegs; titulándolos "MONDES JUICIO DIMMITORIZADO 1OR XL EPISCOPA 
DO MIXICANO". Asiatisamo, se imprimieron volantes que se repartie 
ron en templos de varias cipitales. Y hubo ataques e insultos, 
coso el de/ obispo de limisatlen que calificó a Modes Arase de r 
"nefasto rebelde.  s6io comparable con el graneó, Marcel Legebvre", 

"oveja deecarriadas. (34) • • 	• 
Por. otra parte'  hubo nOmerosas- smaimitres de.. solidaridad, como •. 	.....,.  	. 	- 	• 	.. 	. _y.- .•. 	. - - 	.... 	. 	. 	, 	• 	" 	• 	. 	; 	 .. 	. 	, 

la del. Preibiteria;.4n-:Ouernavacom,..de vicias. co 	reit, 
9491..  as,.-,,,,.4„..,.iitá  ,i1,4I.,,449,,,,,, I, t401..'9901.,  - ..,:,y,,,004.poli,   	. . 

 Los acs
iaátii.,441. te  

,   . 	, 	.. 	. 	.- 	. 	.. 	. 	. 	,  . 	. 	: 	. 	.. 	, .11 joéésIii'• ,:':11.-.Ctié inatvecil ils ár.i.b.  liaron: : .,..t' 	l' , 9411111fr'17X °tintan_ 
la declaración=  ''',. 	-.'Proilua, 	* 

.• nos.  dan" a. sospechar . que detról:''de la actuaimión , del 
911110 L.11$100P01 haya otros : ...,intipliiiiée: . dalejntes  de la 

P#0000PatildittlaitOr111-.0,10..'1011,'-trital‘''011191•10_11141• 	' . 
.deeántortliar ':-‘ un , »,ábilipo': pal.-:.04-jtuéha,:'Coritía .'al''.:,'iiiimte' 

Z, 	esa,. lomees» '.'• y ...• dir:.,114Brolor,.pOtls, _Ir --010bi.... . i' 41.1-•• :san :-IIIII: tengan' autoridád,pare.'haterlo:::, 	el'. sem** de:le :iglesi a?" .   
(35)---'s• —• <• , 

91U -preocupación -por ..orientara :los Cristianos, da 	ca 
coi _lejos de .hecerlel'aaegunde., divide a la* ~unida= 
dimmb cristianasconst~idie \ - las . Mil 'Dan' Sergio es' 

- promotor poro , el aálibia, 	por él Vaticano II y',.•- 
atirmoldo..en Wildelitims'. 	36) . 	,.   

(34) P 	. 73, 27 de marzo 157$, pp.1416. 
(35) utas, teólogos y religiosas. La deseutorisación a 

Mendes Aromo, 1110pOrtlina y ~Atice% en.  Proceso.  *10. 73, 
27 de marso`19711,' pp.14-47 

(36) "Mendes &recomo ante la condena •PI•coPsle yo se siento how 
bre de renovación, no hambre fuera de la Iglesia", en Proce-
so,  no. 72, 20 d. marzo 19711, pp.6-10 
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Enrique Masa escribió: "Cuando asesinan al sacerdote Zoca-
milla, loe obispos se excusan de hablar porque las informaciones 
de la prensa no son confiables y no habla datos suficientes. -
Cuando se trata de "condenar a Mendes ArceO, se basan en lá infor 
nación de la prensa aunque sea falsa". (37) 

Lo que vino .41 hacer ver lo contraproducente dé la,  declara-
ción episcopal, fue la. carta•de apoyo•a Mons.. Méndez Arce° de 
12 obiépás brasiliilloso  quienes asentaban: • 

aceptAnos que se condene, en nombre del EVangello 
que . puide ser una contribución autónoma de ;le, cien 

cia y de la,  Historia al, camino del .1teino; ni qun* 
pretenda canonizar, dirácta o indirectaisente, .otéas 
contribuciones que no.:nos parecin.lasjores, confronta-: 
das con el mismo Evangelio". (38) 

El otro acontecimiento, /a presentacidn dél , documentó de 
preparacidm 'pare Puebla, (a principios de 01C) 'elaborado:.por 
'Mons. López Trujill0 y .0u equipo, mostró claramente  la intencida 
y • fuersa del clii•o'conservador,pCr Lacen de 	.E•UnidnEptséto‘ál,‘ 
un' desconocimiento OM:lós avancen-.de Medellín. 11 dilamientC:fue 
presentado con aw:pociI:Itsiijó 	 dadOqUe'il CELAN 
se celebrarle' en 'cátábre, Y'n0- habríatiiiispo .de mOdificarlo. 
ademan, el :eliereieriedlo del 'CUASI envió un Menead* en el que .  in-
dicaba que. tal doce tinto no era para discu4rne, ni estaba suje-
_to a cambió*. Dicho Mensaje tuvo que ser dieeent/do Por el pre.i, 
sidente del CELA*, lions Aloisio Lorsaheider, quina tiene puntos 
de vista diferentes del secretario general. 

(37) 'Seis contra Mudes Armo", en proceso,  no. 72 
• 1978, p.,. 
(38) Cita por Enrique Masa "Dos estilos episcopales 

no. 98, 1• de septiembre 1975, p.37. 
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El documento fue muy criticado por sus graves omisiones, su 
enfoque, etc. Las Comisiones Episcopales de ivangelizacien y Ca 
tequesis y de Pastoral Social, conjuntamente con la organización 
nacional de Instrucción Religiosa, consideraren: °en su objeti-
vo, su contenido y. en su método, no expresa las expectativas de 
los sectores, del pueblo de Dios... quiaá con malas intenciones, 
teologías diferentes, expresamente e ingenuamente, busca balan - 
cear, equilibrar, integrar, queriendo quedar bien con todos, se- 

. lo queda bien con unos en detrimento de loa sin voz, los sin po. 
der. Mo lleva compromiso°. (39) 

Genaro Ma: González señaló que 	documento tenle varias - 
. 1.11Prscimionwou 

1.. May, escasas referencias a los °pobres° y las veces 
en que se hace, es ed forma indefinida: 	. 

2. Omite cuidadosamente hablar de la teología de la 

1. Pasa per alto que ea América Latina 'todo juicio paz 
toral tima* hondas rODP4hrcusiones políticas. 

4. Afirma que hay que llevar adelante zo sustentado en 
Medellín, pero sin considerar la realidad latinoame 
ricen*.  

S. Mo insiste bastante esa la contemporaneidad de Cris-
to, presente en loé hermanos, sobre todo en los 
oprimidos. (40) 

El Episcopado mexicano, por su parte, al seleccionar sus de 
legados, a le Conferencia de Puebla, eliminé a los obispos Ser - 
gio Méndez Arceo y Samuel Ruiz. Sin embargo, si fueron elegidos 
los prelados Bartolee. Carrasco y José Llaguno, personas destaca 
das por su labor indigenista. 

(39) Proceso, no. 115, 15 de maro 1979, pp. 0-9: 
(40) wl!1fflieto de consulta para Puebla', en Proceso, no. 67, 13 

de febrero 1970, pp.36 -37. 



200 

Todo hacia pensar que habría un gran retroceso en Puebla. 
Portillo Miranda advertías 

"La exclusión de Méndez Arceo y Samuel Ruiz es una muss 
tra del criterio con que se esté orientando al ipiscopa 
do mexicano para la reunidn del CELAN; existen datos pa 
mea saber que en Puebla el retroceso de la Iglesia latí- ' 
noamericana es segura(...) to,que ocurre es que las ala 
ses dominantes de América y del mundo se han dado cuma 
que mías que el marxismo, lo que en realidad amenaza su 
posición de dominió es el cristianismo de,izquierda. 111 
marxismo no es ate que un pretexto". (41) 

Los empresarios poblanos, a su vez, iniciaron una ~PM* - 
contra la tendencia progresieta del MAK, aduciendo el peligro 
de comunistisecidkque representaba. Indicaron que le 'Reunión 
episcopal ocasionaria'unazrcalada de violencia y un nuevo awis 
de la guerrilla en el continente, bajo'él liderazgóde 'prelados 
socialistas", entre ellos.Méndez,Arceo.. (42) 

Con la muerte de los. Papas Paulo VI y Juan Pablo I, las cir,: 
cunstancias de la preparacien de la CMLAM cambiaron. Hubo mes - 
tiempo para influir en el Cambio de rumbo que trazaron 10s diri 
gentes conservadores dell:1MM. El segundo documento de consul-
ta para la Reunión es eniquécido por el aporte del presidente - 
del CELAN, Aloisio Lorscheider, con un enfoqué diferentwy un and-
lisie mis serio. No obstante la modificación, sigue teniendo mme-. 
tices que no le dan uniformidad, porque también participó en su 
elaboraci8n Mons. Ldpez Trujillo. (43) 

(41) Rodolfo Guzmén, "Porfirio Miranda: no hay que esperar del.  
CELAN lo que la Iglesia no puede dar", en Proceso, no. 46, 
26 de junio 1974, pp.10-11. 

(42) Proceso, no. 44, 10 de julio 1974, p.31. 
(43) Wirrika. Gonzalez, "Segundo Documento de Consulta. para 

Puebla", en Proceso, no. 99, 25 de septiembre 1971, pp.101-21i 
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on aspecto muy importante que se previó para la! Reunión tu* 
la exclusión mi los 'teólogos de la liberación, a pesar da su fami 
y reconocimiento en el mundo eclesiástico. Tales fueron los ca-
sos de Gustavp Gutiérrez, Enrique Suecia, Leonardo Soff, José 4. 
Comblin..Jon Sobrino, Clodovis Soft, Segundo Galilea, Miguel COI 
cha, Alfonto Castillo, Luis-del Valle, Solando ~os, ?set »tilo, 
Gilberto GOrguyó• Luis Alberto, Gdmes de Soula, Javier Jimines, 
men, José Ignacio Goasiles Taus, Anulado Sentenol:Ratil Vtrnalee, 
y otros. 144), -. . 

llslaili tos dirigentes del. -  CLAN no .permitioiron el .1ISSIOSO •• 
a la iteurildn:de:,los periodistas: • - Iharique Nasa, 	 1.011 
lo CabMstreXo,.. de vida Mueve, lieturnloo icidrIgnee, de assassu(t 

• 
1 	 • 

Alfonso Castillo, de, ~Lotus, y Gary listoino. eutór de/ ;¡are kek 
Cárdenaleá. 

0,. fueron 
Genaro Ma. Giáittless tr. 

g!iiners . :10., ,ouitontasi.egiot4a:lasolisideis ,el. a 
Sogota.y femenil der,.•ejkaito 
flós,..;13áque. y el. obispo--"111, 'menos pakIlditte 

411110 .  de oontlléto entre .1o1 
t/Cioo,' de ene respectivos pedes. y el :: Puebte:'  
¿pot quién olterdat Di diiiitaisla, pare . repreeester 'el' 
le104~,._. 70 ,  por.  cueto 01-.~1 son iadtgenal'oportat-

-dos y empObrecidos por .empresas locales y fOrdn0410. 

   

(44) anrique Doses' y 'slips Soplaos., •IPuebla Crdnics s Iletorle 
en phrtetue,, febrero 1979. s.25. 
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viene J. Bkinner Eles, representante residente de la 
empresa transnacional Helena Rubinstein. Sin necesi 
dad de cosméticos las mejillas de. todos los cristia-
nos deberlan sonrojarse _por este insulto". (45) 

Sin embargo; los esfuerzos que se hicieron por eliminar 
la participación de ObisPOs y teólogos ptogresistae, en la Reu-
nión, no dieron los resultados esleradosu potquzi no se pOdfa ex. 
cluir a un contingente numeroso como el chirló. obispos braille-. 
Me. ni a prelados.  de la mis alta jerirqUta'eh'sus.Pefeee.  como 
a Mons. Olger Romero o a Mons. Miguel Obendo. AdeMIX estos 
obispos invitaron a varlos.teólogoe'para,meoraree, de'tal aya 
nera que aunque no  participaran en la Reunión.' .infieirlan'en 
ella. Aif_ee coMoloXteólocoe de. lxliberació0,e1:SIOleree ore 
sentó.' Gustavo' Getíírree'íYl*le011el erPoOMOde le teo1Ogla, 
de ie.-liberación, ye-. -ikPueblX. reiteraba: 

"La tiologIa.de 1X,libereción.'insiste en es. aspecto: 
El' EvangeliO.es-un aflunclo'de.1“lberación peratodO: 
:eer hele*Moi:',1010~4114011.Pob~Y-Olr*midmm ~-01011, 
Mundo. 	

esta 
 

Concretamente creo,q0x 	teeiogfe ha,Persitid0 a' 
muchos orletianOs,de'RMérioeIllle“00prozeder-mélOr
el.eignificeejle- ink'PrePle eod$64, 411- 09efromlar, mee.-  
thr*Otille'óell.él. RvaegOIXOy tamhién,ha, 	Ido. * una 

'Mejor édipreeeión'deyeristianiemo":. .(40 
La visita del Papa.a MéxiCo pera la inaugutaóión de ,la Con 

fereeCiaipisC0pál quiso ser utilizada por los dirigentes censes_' 
vadoree dei CELAM y del Episcopado Mexicino pita desprestigiar 
a la teologia de la liberación, pues manejaron cuidadosamente 

(45) "Carta a Juan Pablo II", en Proceso, no. 115, 15 de enero 
1979, p.13. 

(46) "CELAM-Pueblas entre la represión y el apoyo a la teologia 
de la liberación", en Proceso, no. 113, lo. de enero 1979, 
p.25. 
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los pronucimmientos e itinerario pápales. Las hornillas y discur 
sos de Juan Pablo II se enfocaron hacia los puntos claves de la 
reflexión de los obispos, pero se prestaron para interpretacio-
nes diferentes. Entre dates, destacó, por la difusión que tuvo, 
el aparente rechazo del Pontlfice a La teologte de la libera --
ción.. Por tal motivo, entre la aayoria del clero y las fuerzas 
sociales reaccionarias hubo congratulación, y.  se pensó que en - 
la Reunidn 'de *Puebla predominaste este criterió. Sin embargo, 
hubo un-consenáci.en loe tedlcgos dalla liberacidn de que Juan 
Pablo II ao,coadead la taoloeia'de'le liberscidn, sino a lea 9i 
ricatura álvdste,'puestofque el Papa no criticd suspuntocutandil,  
gelatelee-:(47) ga lada consideraron  que  alentaba la reflexida's. 
teeldgica ea Pate-11~~~11416.1411:Patiael  

11/: dloollsO> 'de:* autiej,Seble .II a le keáibleit fue *lazo 
apoyo e;z3.4;1,1ma do ,.assid eillia. 2 	hace ~en-
ser -eáohteloary Me. : SI• '11011011 :41$1 conjunto, loe discursos 
del Papa en lziao Obeeriáislii qué hay ene. ltáél. 'So 

so: gol 10é,Ms pobres,, con lee:, aárglatedoil,. qte 
un oaillsio 	.„'Selibldia 	odeo:Pepe, 

alguflos peligros!. (4S) 	. 	.•.' , 	. 	 . 
listó fneevidánln Cuando los *biela* de la ~Ida Pacifico 

Sur, en oamicai.iniorlaroa al Papa que  los  ladigen ea-euirea alee 
grave explotácidn, perversidn, violencia, apremien en casi todas 
las formas, manipulecidn, despojo, envilecimiento inducido*, etc.; 
una gran pastado. ellos ha sido arrancada de sus tierras median-
te subterfugios legales, el asesinato y la violencia generaliza-
da en favor de un pequeño grupo de,terratenientesque cuenten - 

(47) Genaro Ma. ~eles, 'Justicia nueva y eterna tarea", en 
proceso no. 119, 12 de febrero 1979, pp.31-33. 

(4$) Canos /agio y Ortiz Pinchetti, 'Luis Patino de la CLERs °Pul 
bla relega al Pueblo de Dios", en Proemio, no..114, S. de - 
febrero 19711, pp.31-33. 
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con el amparo del poder poltticó y económico. Asimismo, expu-
sieron su compromiso en favor de un cambio social. (49) Ante 
esta situación el Papa cambió su discurso expresando la necesi-
dad de buscar la justicia social. 

La Reunión de Puebla tuvo aportes y no fue un retroceso 
con respectwa Medellín, debido a que al abordar temas'referen 
tes a la problemitica'de reflexión:teológica sobre la realidad 
latinoamericana no pudo realizarse sin la ayuda de quienes han 
trabajado , en asta asunto. De esta manerao .muchosobisPos hiolO 
ron consultas para desarrollar.dichos temas,' como Informó -Inri-
que Maca:. 

"La asamblea se tramó en la lécretarlaSeneral 	- 
ceja:~ y en la Curia Vaticana, principalmente en la Cosí. 
gregacien para loivObispos. Pero la'diadoica de la—
asamblea desbordó completamente.la preparación y la - 
trama e hizo vOr,011e  ciertamente no habla* sido repre.. 
sentativas Y laAlatoloa do la'aeloobléaj gil* rompió. 
su camisa de4cersa, lodemostrd , con ^álárldad. Robo 
diWgrupos orgénICosque doolOaall sohremanéra: los:.  
ObloP00 btamilegoWy la Confarenoli Latinálimericana 
de- Religiosos,(CLAR)uperola CLAR,notuvo:voto, sólo 
vos. Pero la'dladMiOa déla asamblea se inclinó a 
consultar a los ,teólogos'dé la liberación y m'Ida SO, 
Obispos lo hacían":.' (50) 	 ' 

11 avance surgido en los documentos. de Puebla vino a ser ' 
contrarrestado por modificaciones substanciales que hico Mons. 
Lepes Trujillo en el documento final. Luego quesel Papa dio el  

visto bueno al documentoAe. Puebla, se dio a conocer y se descu' 

(49) Proceso 
e

no. 117, 29 de enero 1979, pp.14-15.• 
(50) TWIGise avance de Medellín a Pueblas, Proceso, no. 120, 

19 de febrero 1979, pp. 21-23. 
• 
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bri6 que no era.el mismo elaborado por los obispos en Puebla. 
Las protestas no se hicieron esperar. Pero no hubo contestación 
de López Trujillo. Zweite en la Asamblea del CELAM en Los'Te -
que., Venezuela, fue elegido presidente del organismo episcopal, 
lo que reforzó, *damas, las posiciones conservadoras en el 
CUÁN. 

En. Milico, 4eurrian signos de,estii tipo. El arzobispo de 
México, Corripiw Mimada; fue atombr  ade oardenal,,Y para cd. 
Nezahualcóyotl,.lugar donde Viven mis de dos millones de pobres, 
fue nombrado-Mons. José Melgoze, el. encargado de hacer desaparl- 
cs11,14'UOAL 	10-Pllímerá icamilnuáltieh PaliOal" de 4111411  dl 

:timo, el i.15 de illiyOlbz ,1T75, declaí.. 

"Lo :prOlitégaSidal• 9 teólog1lii i-coneititaye loa, grave 
teaticida,,-.,:fareots,  á la anal-:loeiábilii,'hirmano• saaerdo•-• 
toil!':••,/liprovomobatido e imatriaseátálliando la pobres* ,.y 
mes 	 nuestros ~liño!, N llega al papel. 
ridiáulo:. duigir . dR adoptar, ,.poses de dematocioe.' da- 

▪ 'atiorten 	so.dad Z‘iutga 
lato ~o«, corear ész9badiBlOildade'Sostambre': quienes 

,,,áliviiilis4,10;1410500400»01110>Oete,ABOOr•:.:04::,00bri:111-.  "ro baessie sentir 	11~tjegie,:4000Peitineit 
411 	'1110iM,  Magiodo:~ito le,:  
le,-.MOrOille, eliv*10111rOu f lo_estimála0: 

4211.11.14S 
21 Seas u ja a los sacerdotes•-;' 	,s1i6Seiio, 

• peoe1leir, de: .analizar ;los problemas  - 
:sociales postura iiimy•sambh da Si: •Slimro el,  26.de septiembre del 
alomo año. ñqS2'..tretiií el proble4,de la desistegreol6n; familiar . 

(5i) MCI  1910, p.601 



(521 DIC I  1900, p.40. 

OISP9',  de 11-:TeahUilli . " 11401iiJéiii A» 	 cónt 
inoiatiando 'egis7 ta'?.;alne9111:Y ':'.¡B 	 ao :Con los 'oprimidCs. ••• 	• 	• 	• , 	. 
3/ 	 1910. 	 Len rIeal 

Jaita óiesmilite,A 
JuvenaL P. •Uriba¿Siipe '4Uirra, arsuüe 	itessitsg  i.de!, 
lamino* y .70st da J. 	 porqua' 
atlas, :no se ha. solucionado .ICOnflicitó,4&:tierlsi en biasaitecal 

puesto : chie: el diputado - ÁlteasO.4iadriiii Lata e hable ápra:m 
.piado.  de éstas y ení/115:pliotólaros que .a4sináron'con brutales tq 
turas, a los campesinos .rtipresentanteó de .1a comunidad. Luego 40 
señalar les exigencias:para lograr la justicia, expropiaron los 
obispos s 

y apunta que sus causas son la "exeltedidn de. lo' Sexual" y la -
falta de, sentido de responsabilidad; analiza los elementos soci 
lógicos y econ6Micos gua influyen en el, matrimonio: 

"El matrimonio -dice .41 obispoT ordena a la fuá:tac:USW 
de una. familia y la familia no es ajena,  a•,la realidal 
social. El ambiente ,social' : ' inflgy. en 
influenclas pUeden..-ler positillas-  o 'negatiVas. 'renta: 
a la& poolltivalle 'Pare» debas* 'abrir eri.•actitudi&•'. 
•coltunicacidns • deberé dar y .deberd recibir. Eh -cuanto: 
a lo' negativo 	pareja deberi neutralisar las 

firmes& I; eitabilided., ..'.:•- 	econdial. 
no lo:hace.: todo: . ni: ii..•zi•prinCipal realidad, ,paro. 
liedichiát• - adalittir, 	unia:;•:'0Condri..a.condielióna- favor 
tasaste aa vida' 	 .•:;••WO. . se,  puede' 	'vivir 

•':de 	 mirado.. o' de :Sesta: -Le' m'omita. !mide 
pero.:de tisk), 

nécleaárié"' • (52) , 	•  
neste oodatestios,.'con' esta :posicidn' sato:--• • • 	••; ,••-• 

'PronanClasktentoa de 	 145111./119xx1" 0.11r 
•• 	• 	•••• 	• • 	_• 	, 

• 
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"Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo, nuestro 
apoyo a los que con el Pueblo caminan, y reprobamos -
las injusticias que han recibido: y solicitamos a las 
autoridades.que. garanticen la justicia, la tranquili-
dad y *l'orden, que ayuden a evitar casos similares 
en •1: futuro'.,  (53) 

De la misma manera, ante situaciones de injusticia, proce-
de Mons. Jos& Llaguno. En una carta al Vicariato Apostólico, -
expone: 

"De un-tiempo act en varios pueblos de la Sierra algu 
nos sacertotes y personal del Vicariato han actuado - 
en defensa de los derechos de la .gente' y ha denuncia-
do la situación de injusticia en, los Mido', en la - 
producción maderera en *l'alza de los precios,` en cues 
tiones laborales. listo ha'despertado *en algunee'perso' 
nas una actitud de,  desconcierto,lespacto de si. le. toca 

ssoolsdotS setssse.os esos asuntos; otras personas 
que se han .sentido afectadas eá sus-intereses por esas 
denuncias, han reaccionada con deséontento con.ata - 
gas • Incluso con amenazas mts o menos validas. Es - 
tes amenazas han sido especiallente serias contra el - 
padre,qui trabaja en el ejido ~establo  contra misa -
broa del equipo pastoral de Setérachi en el ejido de 
Tonachl... 
Quiero que todos sepan que apoyo a todos los asistía -
nos y sacerdotes que se comprometen eventliaamente -
con la causa de loe pobres 'y los ayudan a organizarse 
para defender sus derechos que les ha dado Dios.mismo 
al hacerlos hijos suyos. Pido a todos que apoyen .a -
quienes mil trabajan en favor de los damitas. (54) 

Asimismo, los misioneros jesuitas en Chitón y Eitel", Chis. 
denunciaron la matanza de campesinos, provocada por los caciques 
del lugar oportunamente, que la prensa no divulgó. Esta matanza 

• 

(53) DM, 1980, p.1001. 
(54). 5TE, 1980, pp.334-335. 



208 

se debió a una invasión de tierras promovida irresponsablemente 
por el PST, El 15 de junio de 1980, un contingente.de soldados 
mató a 12 campesinos, dejó muchos heridos y expulsó a cientos dé 
familias que estaban en Yajal6n. Esto ocurrió después de que el 
gobernador Juan Sabines había prometido atender la demanda de 
los campesinos. Ante esto, los jesuitas informaron: 

"La gente esté aterrorizada, y se ha establecido pries 
ticamente un toque .de queda. Se controla a la gente 
a base de: exigirle la credencial * para poder comprar .  
mate. Asimismo. la.credencial.del PRI se ha convertí 
do en, un salvoconducto para poder transitar, trabajar 
y vivir. Por lo tanto, nos unimos, como portadores ‘' 
del mensaje cristiano, al clamor del campesino tseltal 
que ha sido explotado durante tantos años, para que'..41 
atienda a su derecho, se detenga la represión y se h.. 
ga justicia". (55) 

Sobre'el mismo acontecimiento, los obispos de la Región Pa- 
cifico Surr  manifeliarOni 

"Como 	blexicanos nos avergUensa.nuestra incongruencia 
al &hiendes los derechos humanot y protestar contra 
los atropellos que en otros paises se cometen, en tan 
to que dentro conculcamos esos mismos derechos. 
Como cristianos deploramos que hermanos nuestros en 1 
Pe *cometan II injusticia buscando egoistamente sus in 
reses económicos o políticos. 
Como 	Pastores hablamos por 'silenciados' que no obtu 
vieron nf siquiera un trozo de tierra donde ser sepul-
tados: interpelamos a los que de una u otra manera 
ticipan en el desarrollo de estos deplorables acontec 
mientos para que descubran en consecuencia sus respon, 
sabilidadeel como Pastores exhortamos a quienes se vi 
ron involucrados en situaciones similares, para que.. 
quiten de vais las causas que generan tan funestos de 
enlaces". (56) 

(55) DIC, 1980, p.437. 
(56) fiVff, 1980, p.514. 
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Las particularidades de la Iglesia maxicana salieron a re-
lucir con motivo de la visita da Juan Pablo II a Brasil. rus -
una oportunidad para comparar a las Iglesias mexicana y brasil* 
ña. La primera trat6 de ocultar la verdadera problemática so-
cial al Pontifica, mientras que la otra lo empuje., lo forzó pa-
ra que conociera su problemática y se pronunciare en su favor, 
da tal manera,,que en varias ocasiones el Papa tuvo que cambiar 
suirdiscursos que llevaba preparados. Its dite sontiao. Winare 

. Gonzalez observaba: 
"Lit "i¡leijailieieana---tiza 	ingenúiiimonta.:00dioli- 
Trató sin Lograrlo de ocultar réalidadésuqUa no - 
'por'...doloroale dajah.-411 aiar":»aniatenfee,': partiando del 
hacho da qye la" etteaáidsi,'-jes:141.4 eir'dietiete?IJee me 
:cteo...1 	que,..tieeetizeell:.: 	ha ;dicho y: con i-sai 

qUé ea 'le organted.unst-Mita furfatiea.'.10%;  
gata las Ayrandei ..capifelée..».OaliTnáa.-1Umblara:.:Ouitir :  
40:410.-.41011 	hubiese ;141',*.,: 	•riaiiiitimr.al ;con Tel 
3.V:endemia y":;_no 	diql.que'.,érlii ~has las dificul!.., 
't'adoba. ni Aeuy'grandal:14. 	poi~,:;aallaa'arán 
nueras an 	:.(57) 

ético iiiecinéjallilizato 	 ouse de 'ialie*a'11.-dite- 
1/4,4014.,dn Poi20~'sa el .:91•19-; 	 ,4.111Aulto 
monil 	 los 	" estuvierón 'entre'` los obi 

• aélérantaiie 	. 	 ralreaentanfe 
040611i04410.111.02:19  1,104 Ruis. Robra . los techos 

sangriaiatoS:OciurXidOs,,en al 	.CorriPIO. riapOnd145, 
,a1 asar interponed* por la prensar-  "SOilUado asegurar:que exista 
repraeiencontra 	an al Salvador. No puedo apreeiar 
lo... (taagpoeOí lo que sucedió : en . 41 aitaqUias puedo Yo llamar- 

(57) Carlos Pasto.' "corraPio rocha,* todo compro siso, Modos Ar-ceo y nula lo semen OOP el pueblo', en ?rocoso, no. 179. -
7 de abril 1940, .pp. 12-14. 



lo represión; no quiero hablar de suposiciones, quiero hablar de 
lo que estoy cierto". (58) 

Por el contrario,- los otros dos *prelados conjunta:mente con 
varios obispos testigos, firmaron una.  carta dirigida.  al Papa lar 
la,gue aseguraban. que 'habla .ocurrido una matanza, de gente del 
pueblo-  por -parte.  de tuercas gubernamiéntales .' 

Posterioriaente, el 12 de diciembre,. Corriplo reiteré: " 
violencia que viva 11 8alvador ,,es una 'invenSidn' de la prensa::  
as •gencias. Cabligrifibas*,internacionales Menten) 3014111Pulig:' 

todas las noticias provenientes de esa nacién*.P.:(59) 
, 

.Por . otro , lado¡ ti 17 'de abril -(141'19111; 'atonal' Iidgdss A8 
dio a conocer el decreto d•:excenitunidn para gulinel torturaran'. 
en el estado de »litio' y, posteriormente al: reteirse al • 
tado terrorista que sufrid, e/ papa, 	obispo . indicds 

• - 
*Mas grave' quo, el'-ationtado contrt.el Papa' sén-',1as pel„ 
leculliz~,•: lel ,-torturas lbs aseainatos,dive*Illii,i.e.1 
nos COailironetidOs cón.:11.11Vangeljá,' dé ,IreligiOlos,44`;;; 
'sacerdótáS1 y de obispos .en 'él mundo y sobre,-10do:',40-it 
Marica :Latini,. realizados, por gobiernos ,y organiza 
cienes católicas gUe creen con.01/9 servir a Dióá".s.''''''• 
(60)Y 

actitud del obispo rnoralenós fue seguida-por Mons. 
ro Lona Reyes, quién tazablin expidió el. decreto 'de excOstunidri- pa 

(58.) Loc. cit. 

(59) Carlos bulo, "tí:~ a la 
Presidencia del gpisoopido 
das", en Proceso, no. 17, 

(60) Excelsior7WE sayo 1981 

directa sal~fia, deja sello a Rimara. La 
Maxim» soya 1. intervancien da retados tag. 
29 de Dic. 1960, pp.6-8.  
p.1 



•...• 

211 

ra los torturadorea de la Diócesis de TehuantepeC. Las activi 
dadas ,del prelado han sido notorleasnte de participacidn popu-
lar, pues se ha vinculado a•procesos independientes, COMO 4111 •■• 

triunfo electoral del PQI y la.COCIII en 3w:hita:lo ha participa 
do en los congresos. indigenistas da ;la regido con 'el fin de --
buscar Opciones no oficialCs, para el': desarrollo de- las' coisuni-
dad... gralibién han sido notables inis,tlealaraciones públicas - 
d• dónáncia.-111 Una 'entrevista. .de ¡momia; . 4u. 8..cl.aracts.,-. 
nes-, fuerOn....taloneadiso se hacia -- 

Iglesia soxicana era • Prainiodaiente-:aonseriadora, que i010, 10 .- 
01111100 CltisP4V1  i0"Iii114!1do "le¿otatii.' y  que 1,‘,.,.tisiiiii.1•140• 

. son- cd111)11.1/141- de un sistema que -se,finca en 	explotación 'del 
hosobrC 	11•:o01110, 

10,1, Oilipeiy,as: la legión • . 
vag: Una)linél ProtOtilitioPalitPraily:WI.0141.til/c,c~i'',.:Sooso lo 
deoilueitran los distintos dilauniontaso,1 denuncia en favor • de los 
• pobres y que en elite cieno' Sienti,:il.',41¡/%0 
coso •l de le ,i,41;ehuliere, Cuernavaca, Cfl" áuárei y Chihuahua. 
(02) 	 ' 

' 	Con está declaración!  'nonio. Lona enuesra los 'miembros ' del 
.Episcopado nexicano que abiertamente han seguido la linea de - 
renovación teológica. 	 • 	. 	• 

• • Las discusiones que han surgido eltinagente en torno a la • 
participación del clero en política han llavado,. 'una tosa de 
posiciones en el sector eclealistico que se oponen a la actual, 

(SI) Illioelekt,' 3 de agosto 1901, 
(62) DIC, 1 	, p.646. 



212 

legislación constitucional, con enfrentamientos timados con el 
Estado. Ejemplo de esto, es la publicación' del documento de" 
trabajo trabajo interno de la CEM, el Plan Global de Actividades 1980-
1,-el cual afirma que la democricia en México es sólo teto-
ría; que existe monopolio y abuso depodé*, violencia iniititti-
cionalisada, control político en. las grandes-céntrales obreras 
y,campesinass .la 'justicia se'., vendet 	réPrime..al 'Campesino; 
falta honradez en la.mistinis!secióta' pdblici; se.  pSiVilegilt. al  
'dinero y a la .corrUpc:10e. Con sito, 'alquiló" miembros Prominen 
tes de/.  Estado, calo Luis•11., ?iría", "lides d• la CilmaSede Di-
putadol; Joaquín GambOa . Paecoe o. lides. de/.  ' linedo; y 'Áifóiláo 
mar,tiniit DO:Litigues, gobernador 	Niiive:1,045n, CroinCidioiron,  en 
que .ia actitud del: Episcopado podría estar t': violando. el Articu- , 

• 
lo,131;COnitituélonal'y por'lo,,ténto él.pódria aplicas`la -- 
leY. toe'dirigen401.40i'lkarWrgimilárol 4901 .-40t1P:10.1 1cá-113) .  , 	. 
En' un,  comuniCado,' la:-C1811 'y: el' delegado ‘épOlié6/ico déClásásOn: 

"Los: sacerdotes:; no. deben °pibes': sobré Política' elec 
toral, io...ibeveltt reservado exOluiivemente al go—
bierno y a los. partidos 'y alocia4,40nle políticas' -- 
llacionale"-:,(....)"1.11C4eálaricionée , de loa saCerdia--
tea, contrariéis a estos t lineo:tient:0X riti representan 
el punto dé:Vista .41el kliacopádii . Mexicano, que. ac•,- 
tila con respeto .plino.:al: maroo . juSídiáo dél pite y 
a las instituciones neciOnaleis:qui..'s1 pueblo,  se ha 
dado pata:gobernara:ea. (64) • 

A peser de lo indicado, el aSsébispo de limosina Mons. 
Carlos Quintero Arce, poco tiempo después, reinicia la polémi- 
ca: "La .  Iglesia -declara- no debe 	511.ebe la obligaálón 
de hablar.' Sefialar los gravea problemas del palee la deMago--
'gia oficial, el creciente endeudaiiiento externo, la escasa par 
ticipación política de los ciudadanos y la corrupcidn del seo-
tor petblico, que desangra a la náción". (65), 

(63) Proceso,,no. 238, 25 de mayo 1981, pp.18-20. 
(64) riV571181, p.570. 
(65) proceso,  no. 248, 3 de agosto 1981, pp.01-7. 
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Secundaron tal decleraeibuel pAY4 el ,PDMI,  el PCM. Pero 
respondieron egrieesabsel-1111, algunos lideres sindicales y - 
él. lides de la Calmara de Diputadós. '-Despuda Mons.' Quintero -- 
.11'241546*-1,-dlies-"WivoliollOOO.loomI1:intenO'criticar. al go--

bierno o O:4i) loigislsOldn:nee1041,,:.,:Áll, el alcretário dO'co 
lasIOsoldo. :11/114OlveltOorOO goi‘Ooo..00 tono  001Olítodor.:Oa-- ,. 

No es prudente revivir querellas que fueron supera 
das 'por la nación y 'Ole pertenecen a .!la, historia.- 
111 uso de 'la libertad 'de . exPrésidai no 'le debe intsr 
• preter'cámlegrelii0112. - sistanájurtditio que nos si 

ni, a la. estabilidad y 	a a":"11 ; pu -ioétiii 	que vi- 
' vinos". (Si) 

opiniones sobre .eete tdfploo,..00! muy variadas' y sin... 
unstorliám eáirs:ei . ci.:al,Aiíperá'iiháei4¡sitindliiiiiirábi¡áidó 
e  '49taiii4o a lia•.teeil, de ~vencida -teólOgiCa, la .política la 

entienclen Cano Una' witiVidad obligada, de,'cCeprciailio para .pro- 
,,' cuiar, . el: bien ...   	 lo espréla, Moas.i'-liailtalomS Carrasca, 
arsobispa de_ 

* !-'zi'00091'014w 	 .210 ;lana ' cosa 
tris 	 _ateos. 	:eveágeligarf.al hombre integral, al baabsa 	 ,.•,••'11:ballbre encarnado, 
tenemos 'que:verló'en::20:  tinta 09111 y pol*tica. 
**Otra. ~ida 	 .a•••• 	MI para 
llevarle' el', Osesae de.-  selváCidit el' de. un Cristo - , 
muerto y tesuCitado, Perá 'liberamos de todo tipo de 
• opresidef.,-.(67). . 

s.SCree üailar .opinó Mons. Mandas .'srcoml, en. una entre-- 
vista. de prensas 	 • 

reino de Diee'paiia ~lb por 'las. solUciones - 
convivencia. polltica de los , sumeicanos tan tristt:  • • 

(402) koc. 	c4k.  
(47) Inrique 'Masa, •.•JesuariSte hizo politica coso bdsqueda del 

bien comen. 11 sosprimiallio por 3.a Justicia rebasa toda po-
Ubicas obispo Carrasaos, en proceso, no. 2411, 3 de agos-
to nal., pp.S.10.  
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mente menoscabada, entre otros signos, por el retor 
no de discusiónes estereotipadas de Iglesia y Esta-
do como en días pasados". (48) 

En este contexto destacaAa politiza:Oen de las cona:nide-, 
des de base, puesto que han ligado su tea un proyecto políti-
co de justicia, de.cambio social. -*n'el Encuentre-del Movi—
miento Nacional de Comunidaden dn base, en Morelia, en 1175, 
se. definid su objetivo: 

Queremoi Ser "fuersiv para lograr una Iglesia que 
sea fermento de un hombre y una sociedad nuevas, 
qui' enuncie ya 'el-Reino de-Dios". (49) 

rio'dich9- eocnentre eiveleteeetled el modo de hacer el and' 
lieleeetructurel -y coYnnurel, se  diedeleton-19e  criterios y 

edtedee »ere una reflexión teOldg1Ce di fe 1,:'cOnPrOlie0 con e 
pueblo. 

Las CRIutrebelen en; distintos niveles .y san diferentes rie. 
mos,' pero comproietilindOse con-el proceso populir. In su ¡lo-
o'al MoVimiento.Magisterialrrde Morolo*, leenigeseront 

,Las.comunidadeiverietienee en en Proceso-de .conver 
sidh tratan dé,  linchar por el cambio social de acuer 
40:con.ls situación actual  de lee oleies'erebeiedo-

' ras. retomando léeratces que dieron vida al cris— 
tianismo". (70) 

Aunque.sus actividades espectficas *atta.:lamiscadas en --
reivindicaciones inmediatas, afirman su compromiso mis radical. 

(68) -Luis guares, "Ante el actual debate sobre la Iglesia, los 
curas y la politica, Mendes Armo Se redefine...", en ---
Slemore!, no. 1471, 2 de septiembre 1901, pp.32-34. 

(69) Arnaldo Zenteno y Mogollo Segundo, "Un itinerario de la -
"fe del pueblo", en Cruz Y Rilemyreccidn, México, CRT y Ser. 
ves. 1178, p.229.  

(70) Arnaldo Zenteno, "¿Temor o esperance? El compromiso cE11 -
en el proceso popular"f en Christus, no. 547, ego. 1191. 
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Asi lo expresa un grupo de comunidades, en su aporte al movi—
miento popular: 

"Un cambio de actitudes. Notivacidn mis honda. Co 
laboracidn en la concientizacidn. No contentarse -
en reivindicaciones a corto plazo, sino buscar un -
cambio nes fundamental. Ir donde no halla la orga-
nizacidn.  popular. ~ces los'fanatismos religiosos 
que impiden luchar por la justicia. Criticar el --
conformismo y el individualismo de los cristianos. 
RecUperar el dinamismo de la religiosidad popular y 
profundizar en el sentido de. la vida y de nuestras 
luchas*. (71) 

La creciente incorporación de cristianos en movimientos -
populares ha motivado acusaciomen. por parte de los sectores - 
de derecha, que los definen antidelocrétléos, herético*, etc.; 
'por el contráriO,'Us acusadores se consideran democréticas. -- - 
ortodoxos, etc. ijeMplo de e/lo, es el estudio 'del jesuita Dr. 
Juan Áuping, quien contempla la alternativa politica en Méxi 
co: el aapitall•mo liberal, la dictadura. mílitar, la dictadura. 
coal:nista o'la.democracia social. Sellada que las transnaciona 

' les y algunos industriales presionan hacia el capitalismo 11 
berSlt los militares y los °gobernadores de los estados" po---
drian imponer unadictadura militar; 

"algunos iindicatoe independientes, el MIK y los --
partidos afiliados a él, los teólogos de la libera-
cidn, algunos circulas de estudiantes • intelectua-
Wpresionan hacia una dictadura comunista, llaman 
dol* socialista. 
Finalmente, otros grupos presionan hacia la demacra 
cia (sic) entre ellos la CIK (en la préctica ata --
que en la teoría), la USW( (Unidn Social de Empresa 

. (71) Ibid. p.311. 
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ríos Mexicanos): la pequeña empresa agricola, indus 
trial y comercial y sus organizaciones como la Cana 
cintra, circules profesionales, las alas izquierdas 
de los partidos centro derecha (PRI y PAN),el PPS 
y el POT y le gran masa de la Iglesia, encbesada - 
por los oblenes". (72) 

Pueda claro que la teologte de la liberación:há sido un -
elemento de suma importancia para la radicalización politice -
de 'muchos cristianos, Zote resultadoix ha hecho acreedora a 
Mimbreaos ataques gradualmente triterisoSY4o'que es misa re-- 
presión que ha orillado a quilmas la eiguen,a ser mis cautelo 
soso  a vivir replegados. Alex Morelli, poco antes.de. morir, 
en su testamento. 	menifestabet. 

"A reta de la terrible represión -que padecen hoy 
die loé puebloe'deYcentininteile .teoleg$4, de la _ 
liberación se.ha replegado al tiempo político 'do la 
prUdeneia y de la paciencia. Por eso se treta de - 
evitar,:ahora toda arregancia. y'tOda. excitááldn ver,. 
Verbal,':cómo tel Ves no-40o hacerlo durante los 
años eufóricos en que :e1 pueblo latinoamericano crda 
poder cambiar répidamente las' eStructuras M111--.-
ticee'y sociales. Soy noirdemos cuentaMe. hey. que 
tener, cuidado en no Mandar imprudentemente.. las - 
gentes e la cércelé 0:la'torture o a la muerte. --
Desde le ,situacien del oprimidol.la teólogia de - 
la liberación se ezprese.hoy en términos de una --
teología del exilio o, tés frecuentemente¡ de tina - 

• teologie del cautiverio y de la cincel. Muchas de 
las comunidades que hen reflexionado sobre su pro-,  
pie flojera convertirse en.lUgaresde reflexión y 
de elaboración teológicas, henvisto a sus miembros 
arrestados, torturados y encerrados en campó' de --
concentración". (73) 

(72) Citado por Manuel Veltaques, "Los cristianos y el proceso 
popular", Chrietus, no. 547, agosto 1561, p.44. 

(73) Alex Morelli, Regla yna Iglesia popular, México, CAN-Cen-
tro de Estudios Icusinicos, off, p.62. 
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1) La teología de la liberación surge como expresión ideolo-
gica de cambio social porque el proceso histórico de América 
Latina se enmarca en dos factores sustanciales de conforma—
ción cultural: la nueva conciencia que descubre las relacio-
nes de dependencia y pugna por una liberación social; y le ac 
ción renovadora de la Iglesia, la cual permite una actividad 
de sus miembros más secular, pero sin desligarla del discurso 
teológico. 

La dependencia, como causa principal det,sobdesarrell*, 
tiende a acentuarewnde en esta 4Poce debido ,n1 fOrtelecimien 
to de Estadós Unidos-  coa-:relacióna los:otros Patees Inlerilbr 
listas;  mu acción contra looPatoes latinoanerIcenos tiene 
que ser violenta, puesto. que no'hay'recursos más'moderadós pa 
.ra hacerlo, 1* :loe repercute n . la formación  de cnedros rey() -, 
Iticlons"1 9ie luchen contra el loWerlallen*. Por otra Par-

' te, los .evancea_ que se dan en el estudio de. las clenálal‘s*-=' 
cunee en Latinoamérica 	 Pa representan un so trascendental Pe- 
ra rechazar el esquema de ndesarrolio" que'se'pretehdfe impo 
ner. 

Cuando existe la conciencia de que los padecimientos de 
miseria y explotación en el subcontinente.nose ¡liben a.un --
atraso económico, ni a situaciones de negligencia, de indolen 
cia, etc., sino a una dependencia estructural, en primera ins 
tancia, surge un planteamiento diferente .del Problema, con un 
tratamiento científico que conduce a elaborar nueves fórmulas 
de solución al problema. En estas circunstancias, existe una 
conciencia histórica. 
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Por otro lado, la Iglesia Católica, institución que ha - 
jugado un papel de primer orden en Latinoamérica, sufrió madi 
ficaciones importantes ante la crisis que se presentaba. Sur 
ge una corriente eclesial que adopta posiciones diferentes. -
La postura de no contrariar al orden establecido y la inacep-
tabilidad de tratar esquemas de la vida social "ajenas a la - 
Doctrina. de le Iglesia", son superadas. En América Latina --
tiene una repercusión especial: las condiciones sociales, eco 
nómicas y políticas mantienen a la mayor parte de la poblei---
ción en un estado indigno de seres.humenos, y los regímenes - 
en el poder se dicen cristianos o afirman que obran conforme 
a los principios de la doctrina cristiana. 

Ante esta contradicción, puesta de manifiesto por el mo-
vimiento renovador dentrO de la Iglesia (encíclicas de Juan - 
XXIII y el Concilio), numerosos cristianad' se distancian de - 
les estructures. traditionales eclesiales e inician un proceso'.  
de vinculación a los movimientos populares. 

Los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II ha-
cen optar a los cristianos por la renuncia a una situación --
acomodada y mostrar una gran inquietud por adentrarse en el -
conocimiento de le problemática social, que los conduciré al 
estudio y aplicación de la ciencias sociales en forma profun-
da. 

De esta manera, muchos miembros de la Iglesia asimilan-
la teoría de la dependencia, loa nuevos estudio. sociológicos, 
el marxismo, etc., que les da otra visión de la realidad y les 
permite vincularla al discurso teológico. 
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Por ello, la teología de la liberición, como reflexión 
critica de la realidad inspirada en la Palabra de Dios, esta-
blece que la revolución social es indispensable para lograr 
un mundo más coherente con loé preceptos evangélicos y, en 
consecuencia, la órtopraxis es el medio para actuar, es decir 
la práctica guiada por la Palabra'de Dios. 

Esta nueva reflexión teológica responde a las necesidades 
de la Iglesia, en tanto que necesita renovarse para respondev 
a las necesidades, de los nuevos tiempos. Esto es, la insti-
tución requiere responder a la crisis ,no mediante una confron 
tación directa con sus miembros potencialmente disidentes, 
sino abriendo espacios que copten a estos miembros e inician-, 
do un proceso de preparación para adaptarse a las nuevas cir-

, cunstancias exógenas y endógenas que se presenten. Aunque 
existe gran heterogeneidad dentro de la Iglesia (no es, la mis 
me peetoral-social en Polonia que en América Latina), ésta 
tiende a incorporarse a las fuerzas sociales que cobran impon' 
tancia decisiva en los procesos sociales. 

Así, la aproxiMación.de una corriente de la Iglesia a es.  
tas fuerzas .soCiales,. en un principlo,:es inaceptsbil pera la 
institución, pero es el primer-pasoo-qUi !sigue en el proceso.  
de-renovación. Y las dificultades que ésta enfrenta contribuí 
rán a hacerla más homogénea., O sea,, el hostigamiento hacia 
la Iglesia del poder temporal,en un momento dado, permite que. 
lOs criterios de sus miembros sean uniformes 
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2) La esencia de este movimiento renovador, y ahí estriba --
su impoitancia, es la recuperación de la práctica evangélica, 
el' volVer a lel fuentes del Evangelio, para normar la vida --
comunitaria. Desde el comienzo de la cristiandad quedó olvi-
dada, esta práctica 'y se dió énfasis a la 'práctica individual, 
dé caridad hacie-.1tis neceeitedos, pero sin contemplar las ---
desigualdades 'de poder, riqueza' y jerarquía. 

La moral de los primeros cristianos y de los padree de - 
la Iglesia 'reiteraba la práctica' evangélica de vivir ;en coso-
nidedi Sin eitbeirgo;'se:distorsione con el paso.  

	

' , 	.,,, 	. 	. 	. 	, e  El -,,Concille de '101• Prlieerne Palmé para rescatar, sta prác 
ticall' Olas.  en * le veis COMO ' un li" etePir:iarePle-de'equellen •cir-- , 	.. 	. 	, 	 • 	, 	 N . 	, 	, 	 , 	. , 	. 

cunstanCias históricas y.: no' Cebo utt.  Puntn. fundamental -de- la - , 	.. 	-,• 	. 	, 	 .  
Dactrlaa Cristiana.• En'amrice Latina, :la corrinti.renovido 

	

, 	 . 	 . 	 . 

	

re 'talle' esta práctica con le •gbayor:seriaded y la•tveduCa e 
una 

  	

' 	. 	
..., ,_ 

cha tarea con,  sao jaras eisspeatus,,-puesto,ipas se pcoodoris,,con  ,,   

' ..1.!Ohn 'Po* '10$rer una soitiAidledi. verdaderement cristiana.. - 
Incluso se Plantas, que 'en isi actualidad : se puede ''.reeliger diT  

, 	. 	, 

las heramientás de la ciegas:  

Entonces, 'el ideal cristiano .de esta corriente se cen•p--
traria en combatir los obstáculos que impiden una desenajena--
ción (en todo el sentido de le palabra), por otro lado, en le 
construcción de una sociedad fraterna y solidaria' que comparta 
en forma igualitaria los frutos de le humanidad y combata la 
adversidad de la naturaleza. 



3) A raiz del Vaticano II, el movimiento de grupos cambia!~ 
que comienzan una acción profética, es decir, de denuncia y -
de lucha contra la injusticia institucionalizada, produce la 
teología de la liberación. 

En un principio, la teología de le, liberación.es 
mente aceptada. y enriquecida a ,partir de los documentC1 de, Me 
dellin que fueron avalados por toma:. 

Este acontecimiento conduce  
rico- 'rumia-  criltienni , :como;  /os movimientos, sacerdotales:. 
( °MIS Colconda Sacerdotes del 'Tercer 	Cristianos 

EncialiamO,, entré otros) . y:.ls.oPción revolucionaria lde'gru. 
PCl 	 rticipación;,actii4.-.de losbrasiléfiCs,,,-
inco'rporación a la guerrille::bOliViana dlS.NOstor:Pee...•Y,:«,ntrol, 
etc.). 

te:,•es te resultado Inusitado,:. loma 	''jérarquilí. ati •  
.noalericeña:y.:,decidln:Ponerle-freno. En el::,CELAN, organillo 

.:.que gana este idelarr011o, ss, da ún preciso de . cambio hacia-
posicionel conserVadoras, que delautorisairi y condenan las ác.i. 
ciones de ,ComPrOmiso . de. los clOrigOs, valiéndose de una argu-
mentaCión, ,teológiCe que.,contradice los document01 conciliares 
-y de-i4e.  dillin. 

En estas circunstancias, la teología de .1a liberación asu 
me un papel de critica a la estructura eclesiéstice que le --
valdré ataques y represión. Y por esta razón adopta posicio-
nes de mayor prudencia, de más reserva. Sin embargo, cuando 



ha habido condiciones ha actuado abiertamente tal es el ca—
so de algunos países -de Centráusérica. 

4) En primera instancia, .la teotogia de. la liberación ha sido • 
mayormente -aCeltada 'en países Iátinéamericaiháli cuyo proceso 
de agúdisación de -lutha de 'Clases ha conducidos una situa--

ación relixilucionaria.; 

Lat na dónelo ha 'habido 
ido usi-:conflicto: ,que - 

(in en peligro 	 'equi- 

in teológica 14inoull'Uánar. 
P,11110' que .41mPtézin a ser - 
cambio social, col» I=1 11  
a eelóeicionéi' 'progre 

iStoa -pafsils 	 ..,en gran 
parte por e/' enormè, flujo 	 estiidiós 
eclesiásticos introdu¿idkili Por r los cldripós estranjeros.'ojos 
nacionales ,que,fueron a estudiar..•EUrole. 	un , Clero,pré- 

Y Une 	 la 	, .-!or-- 
lime
parado 

área 	 ‘,. 
e

n 1'a efervescencia re-
csiona

oli .cuadros 
piasderi:anéaiade 	reálua  ata a asta eco t 

ciaiato. 
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Posteriormente, cuando.la teología de la liberación es-
t4 ya elaborada tiene una recepción singular en Centroaméri-
ca, pues los clérigos serón ahí promotores firmes y abnega--
dos de• la lucha revolucionaria. 

En Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países duramente 
castigados por , la politice imperialista, surge un clero. que - 
rompe, sus ligas- con 	*Estructura de Podir., go 4~1'4 la 'con 
ciencia de las::«ctaduras 'y se desplaza a> poshiras de apoyo  
los opositores y participación 	en la lucha revoluci ,  

En.N041coi:elproicaiSO':histÓriCO3 , dud 01,''.•.liovistipnto de 
Ind4pahdiinCLei d. 	ieorroterüadó':.por la pugna ntre 
la Iglesia y.;el Retado. Aunque 	: 	 perdido; sum 
gran pod.r, ha sido somstt4 por ; 
eicleie. je:4-111‘iie::•,éteeleePelii.leereell‘IY-114!Ill :40 

. 	 •  loto! 	 slokfliente m • 	so .',0ritylooneo 
temente::,e la 	̀ìtica  

11:"Inalfnto ":100f9TM, Y si  PITéese.reieluOieerio de 
Prieeiptee di siglo. soez sucesos, que epuelei contra La supre ,  
mecía de la institución eclesiástica. 

Las 'primeros regímenes sainados de la ,Itivolulión coa 
ten duramente a la /ateste por su negativa ;,• 	los pre-. 
ceptos.covistitucioneles que contrevienen sus funciones y su 
poder. Pero, .no obstante que fue sometida, pudo negocia*. El 
resultado fue que la Iglesia conservó su posición' organiaati- 
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tiva y su influencia ideológica, pero supeditada al Estado. 

Por su parte, el Estado cuando logró le estabilidad po--
litice, el equilibrio social ;:y suficiente poder, instrumentó 
politices de. desarrollo económico que,. diunque-lo vinculen al 
iistemá'imperiatiste norteamericano, obtUvo,'Un crecimiento --
económico importante. Tal crecimiento-lio'contribuYÓ dril so-,  
luciónóel. los Piroblemee eecialim mis importantes dei:Peie 'Pe 
ro obtuve cePelided:4e meniolre'Pereeviterleci945 'di'ópo - 
Antoje* 'que ''Pecirlen Ooner -ea Pelitre'el Y4Simeo, -dovtal ma--
nere'llm'óentro'lle lee foereeeMe Podrián.emOjáritácia , Un 

liTendee'eseteree 	oPO4  
• • 	 1* 

nén'Auelió 'Como'loil'empleadoial- SerViciedelAcstiadolos - 
:obreros:de las grandes empresas estatales y los estratos me 
4i0e:de'le lobleCiÓn en teneril 

lesiá° mexicana, daspuís'4* 84-POY61"1104'imItOrm. 
Le0.0',Olmlenew: 	 eetlefecerheele'cl.rto Pon- 

04ályneCeei4dees 	 piro 
s.**-411..de tiá4L,'Ig/eals:atélide;: es 

deCti¡sinilWeentacto qUI:limmitemrese101e:esieniza de 
reiíreeióne'imIecii4PerelitilieerrecurmWtineontes:eits-- 
bah 	su dispotición. De' esto resulteuq0e-la Igletia-mexica. 
nano participe évulmi acciónozeclesideticas. noVedesesque se 
generan en Europa y son transmitidas a otros paises latinomme 
récenos; `implica teebidn que la Iglesia mexicana se una más - 
al poder del Estado y legitiMi'Mis procedilientos; asteísmo, 
que'sus miembros, especialmente sacerdotes y religiosos, sean 
formados sin una preparación actualizada y con una pastoral 
tradicional. 
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5) Ante el Concilio Vaticano II, la Iglesia mexicana se,  en--
cuentra ocupada en crecer.' Las innovaciones importantes que 
introduce .el Concilio apenas se conocen' y no son aplicadas. 
En esta ¿poca el clero',ftexicano vive una etapa de acomodamien 
to, en la que trataba de reforzar los, cuadros eclesIales crea 
dos. !n'Inclino» de siglo con una  ténicii-n9  avanzada, con es- 
quemas 

 
tradicionales.‘,  , 	 • 

~; Sólo pocos miembros da. la Iglesia mexicana ..11egan a:en-- 
y., , ConZoicninlanente ,  

• clan ;Un-tribiajo -:Zicords' 01.• •Lok,obstícUlos',1Parecenyr.. .7 	,.. 	• 	. 	• 	 ,•  

vuelven • más: dificilss de, ,si-iPersir..-:;., •Sin astbarso, al. redülidó
grupo '.de porsonas que prsctican .:l,as ,snseflansüs conciliares -
crece  . 	 ..• 	• 	s • 	 gos . latino:; 

,americañoe.: 
• 

igual • manea,:,..toe)d~11*,,00...101.1.1.1111, gin : 1141d* 
111101   u14.1. 11411 rii1111111111111 0111.04114GOOPSY0M011.400n -", 
.SW11161,114. 
44SliGteOlOgi,Ca..qua lbs . 0i14100, 	/061.4.  
los intantbs,,de darle otro enfoque ii•ja 
Ciir de,•!•Stablécar un .cPisprcimiso. • social, do. puéritit porque,; deba  
parezcan lai: isiructures. sociales 	 : , En un ; prini-.. 
cipio, la jerarquía . eclasiéstiesacPede''a las proposiciOnes  
de este grupo, pero pronto cambia de actitud y. rachaza los 
cambios, puesto qua .ocaZionartan la pérdida de una situaCián: 
'camoda y un •aVentual oionflointaistanto con el Estado,. 
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6) .Las• organizaciones . y grupos que han asimilado la teología 
de la liberación en México han sido atacados y desmembrados • 
parcialiente con cierta facilidad, en primer término, porque 
son una minoría reducida dentro del clero mexicano y porque 
la jerarquía eclesiástica es muy conservadora e intransigen-- , 
te; en segundo término, porque la gran mayoría de los católi-
cos de este país han sido formados ,en los.esquemas tradiciona 
les de * instrucción religiosa y tienden a seguir los ordena--- . 
miento! de'los obislos, y sacerdoteit que no aceptan' el. nuevo 
ensaatiento.• teológico. 

Sin embargo, los grupos que trabajan en los marcos de la _ 
teologie. de la liberación hen cónsolidada posictones y hin' a 

: canzado,.una madurez :que redUndará'en avances significativos - 
en plazos no' largos. Cuenta eauchol en éste sentido el' traba-
lo que:real LUIR algúno1 _obispós, sobre todo en iones de. indf-
genas.,. y ,14,,labor -de las comunidedes.de-  base que Se desairo 
llan. Cadá Vez más en lila regiones marginadas de 'algunas citada 
des y del Campó. 



M'erra, 

229 

Libro, y artículos  

Abrameon, Pierre Luc, "La cristiada::historia y higiograffa", 
en Nexos, no. 21, septiembre 1974. 

- 	. 	 . 

Alonso, iotilse  "Desarrollo liberador o liberación para el hola 
bre nuevo", en Chriatus, no. 433, febrero 1972. 

"$sc.stdad 'da un caabLo de Mente repecto a la 
propiedad privada", en Servir,-, agosto 1970. 

Alvaro. "loAliSip':•Jos41; "Autoridad, obediencia Y d1‘1011‘", 
• • Servir, febrero 1970.  

.1. 

Nuestro rtímill)9, 1976 	• 

Mirtnoj Encíclicas políticas tabóleles í de ial *cmá-: 
noilLpolittlE10111S. '00016a. Airit;:.. -LOÍlibros dé 

. 	 , 

- 	• • 	- 
M'evado, Carlos de, "La revolución en .1a '.Iglesia de Brasil", 

'•en Amúrica Latiriaí.:Progreso,'-Móscú,. 1980. 

lazant,Jeen, Loa bienes de la Iglesia en 'México (1.856-1875), . 	 - 

Mili:deo, El Colegio de MéXico, 1971. 

Bermúdez, Mida, et. al. Cristianismo, revolución en Centro-
américa, México, CELA, Serie: Análisis y coyuntura, 
UNAN, 1980. 



Cámara, Hélder, Iglesia y desarrollo, Sueno* Aires • lidsqueda, 
1973. 

Carden. .,Ernesto En Cubá, México Era 

230 

• 
Cerdoso fel-Mandó, y Fgletto.geiso, Dependencia Ir' disarrollo  •  

en': América Latina, México, Siglo. XXI, '1971. 

ConChe Miguel,."Ideas en torno al proy•éto de una teología • 
mexicana", en Servir, 114*10-abril: 1972. 

Concha; Miguel, e Ifligises, ::Jorge,Cristianos por la revolu--.1.' • 
cién en América Latina, ,MéxicO, Grijalkbo, 	- 70, 
1977. 	"  

Lose cristianos y el socialice,' Bueno • Airea, Siglo XX;,. ,1973. 

. 
Cúá'Cánovas Agustín, Mistorilitocial y étotiésiica de México, 

México Trilles 1974 

Cueva Aguiitin, 	desarrollo del. cabitalisio t  in América Lati- 
na, México, Siglo XXI, s.1971. 

De la Peña, Sergió,.E1 antides9rrollo en. 	rió* Latina, Méxi 
CO, Siglo XXio  1979. 

De a Roe*, Martha "Leteeleite de ciaile Torree", ' • ~La-
bia., no. 435, mayo 1972. 



"Sobre la historia 
ata", en Liberación 	 
LetíTi4mericáló 

de lá tsólóg141°!111,1" 
Cautiverio, Néalco, Encuentro 

"Teutuiltá! 1975. 

231. 

Diez, José, "Cristianismo:y revolución",' en Sarvir,  agosto  
1970. 	-• 	" 

Duclerq, Michel, Cris et combate de l'église en Amérique La-- 
- tina, Paris, Les éditions du Cerf, 1979. 

Duquesne, Jacques, Demaiii,.úne oklise sana prétres, Paris; 
'Bernard Gasa«, 1968.,  • 	' 

Dusssl, Enrique, Historia 	dé laigleiiiven.Amériéa 'Latina; - 
RarCalona NOVII .T•TTII 1974. 	''• 

" teología -de /a, liberacián e hiatoria; :buenos Aires 
Latinoamérica libros ari,1975. 	, • 

Duesel, Enrique, y  Espinosa, -Fell.pal- "Puebla, crónica e hiat2. 
cia'! en Christus,, febrero 1979.  

• Freire, Paulo, "Concientisar, para liberar", en Contacto, no.1 
197i. 

FUrtado, Codeo, La aconomfa latinoeméricana, México, Siglo XXI, 
1978. 

Galilea, Segundo, "La fraternidad cristiana", en Servir, abril 
1970. 

Teología de la liberaci6nt  ensayo de sintesia, Bogó 
té, Indo-American Press Service, 1976. 

. 	• 



García, Jesús, "Aportaciones parada historie de la Iglesia 
en México". Boletín ESAC, octubre, noviembre y di.- 
clembre,'1979. 

"Del desarrollo e la liberación", en Contacto no. 
1971. 

González Genaro Me.,"JuetiOleeee  y  eterna  tarea"on Pro-
- ceso,no. .119, 12 de febrero, 1979. 

"Segundo documento de consulte Pera 'Pueble", en  ---
Proceso)  no.99,' 25 de septiembre .1978. 

Gonzálei Ramirilv  ManUM 	ctoi:eilFuCtUaiií' de telele-- 
si* católice, mexicans,  Méldelb EitudioM Sociales'. 
A. 	1 

. Gutiérrez Gustavo, l'iraca(' de la Liberkcion. _perspectivas. 
alamancá..,Sigueme,--1974. 

Gutiérrez Casillas,José, Historia de la Iglesia en México  
México, Porrde, 1974. 

 	Jesuitas en México durante-el siglo XX, iMéxico, Po-
rrúdi 1991. 

Gutiérrez González, Juan La teología o le liberación, eva—
poración de le teología, Mxicó, Jrue,'1973. 

Küng, Hans, Sinceridad" veracidad en torno al futuro de la -
Iglesia, Sercelone, Herder, 1970., 



233 

ItOng,, Heno, El concilio y la unión de los cristianos, Santia- 
* so de Chile, Herder, 1962. 

Latorre, Hugo, La .revolución de la ljleála. rebelde en América. 
Latina, México, Cuadernos de' Joaquín Mortis 1969. 

14, 	- Vicentey El . evanielio de Luidas Cáírilán,' 15arcélóna 
Seiiiiiarral, 1979. 

Lira,Andrés:,  .Muro, Luis,."11 siglo de a integración", en •   
Mistoriasaenérál de MéxiCó 	xico, ElColegio. de - 
MéXiCó;.1.976 .vol 

,alteza!, CuernaviaCa, fuentes _para el estudió 'de. una  , 	• 	k 

diócesis CuernavaCa CIDOC..doisier no.3 2 'tonos •  
1965. 

ira, rrancleco, 	sis de la conciencia 	ral  
en Méxicó, México UMAM, 1977. 

.Losano, Javier, "Hacia uns,teolog‘a mexicana", en Servir,mar-
so-abril., 1972. 

"La misión de la iglesia y las cUlturas indtgenas", 
en Servir, ..agosto. 1970. 

Marini Auy Mauro Dialéctica de la dependencia, ~Leo Ata. 
1977. 

Subdesarrollo y revolución, hMxico, Siglo XXI,-1973. 



Martínez Cumerstndo, Brasil, La Habana, Casa de las Améri~-
cas, 1914. 

.Mayer,.Larry, La política socia/ de la Iglesia católica en Mé- 
,xioo 	emitir del Concilio •Vaticano II:19644974,' 
Méa4co,',/eille de emegeria , UNAN, 1977. 

Mesa nrique 	CIA, Puebla y ,la .Virulencia", en. Proceso 
no. 	1de enero 1978. 

weemi, mexicana ¿palabra o silencio?" en.Chris-, 
lus, nos 412,1 Juo19 1971 . 

"Poder. campesinos, dinero, sacerdotes' en Procesoi. 
no. 9, lo. de enero 1977. 

Méndez Arce°, Serio, "Deeacrellaacidn para -el desarrollo", •  
La 	 sUbdesarrollo ula revolución, Méxi-, 
co NuellrO:T1~00, 1908. 

Mets,,Rend, Historia de los concilios Barcelona, Oikos Tau, 
$311 1971. 

Miranda .Porfirio Hamy. la Biblia, México-v e 	1971 

"La Iglesia:en su realidad social", en Christus .no. 
422, enero 1971 . 

Morélre'í Mlarc1011.  Un trena di .m0eteaa 'il. desPIrtir de le renta- , 	• 
lución brisillia, La Habana, Casa de lag. Américas, 
1972. 

 
, 	 . 



Libera a•usi :pueblo, Suenas Aires, Carlos Lottld, 1971. 

Mi 	isercha", en 'Contacto, abril 1974. 

riolesicisH, en Gintiicto, febrero 1972.' 

Norelli, Alex, Macla una filosofa popular, !léxico, CAN-Centro 
de Estudios Ecuménicos, sif. 



Ruiz, Saauel, "Evangelización y religiosidad indígena", en - 
Contacto, abril 1972. 

Ruiz Astor, "Fe cristiana y guerra popular a partir de la ex-
periencia centroamericana", en ialesias, Cencos, no 
viembre 1980. 

Ruiz García, Enrique, América •Latina hoy  Madrid Guadarrama, 
1971 2 tomos 

Secretariado Latinoamericano,' 'Ped4coirén por, mi cause" /ole- . 
Un, octubre  1979-34:11ei 

Segundo,Juen Luis, "Condidl~dintow actuales de la'reflo 
xión. teológica en ,AméricaLetina% en Liberación  

• 

cautiverio, México lincuentro,Latinoamericano 	- - 
e0104fes 105. 

staples: 0111k, ta Iglesia en, 	-primera,r bite(' fediirel  • 
(1824=1835),  México;  SepSetente. nd.237 '1976- 

Steinsleger, José, "Ernesto Cardenal: le note.comón 01 cris- , 
tianismó y el marxismo", en Diorama Excelsior, 15 -
de febrerá 1976. 

Sume, Luis, "Ante e/ actual debate sobre 14 Iglesia, los 
curas y ia politica,, Méndez Ardeo . se redethie", en 
Siempre!, no 1471, 2 de , septiembre 1941 

MI Iglesia en MéxClo y enificaregue. Aqui ie 'Techa 
zan y allí la llaman", en Siempre', no. 1469. 

9 



237 

'Tovar, 	."Origen y peculiaridades de la Iglesia que na- > 	• 
• ce del.' pueblo en El Salvador", en I testas, Cencos, 

noviembre 1980. 	• 	• 
, 	, • . 	 • 	, 	• , 	' 	, 	• 

Van der Veid, Jean Marc, "El impacto de-  le visita de Juan Pa- 
blo II a Brasil", en Iglesias,  Celle011 • noviembre' 
1980. • • 	2. • ' 

Velíaqueit,)MaX001, "Secesidedee y exigencias .•de na 101.4 te!.:••... 
pe 	 Servir, ageStó:'1970: 	• 

"Los cristianos cristianos y el - procese popular",; en Chriatili; • 

' • 	• " 

• •.Velázquez, Pedro, El penáaíainato social de jUan IlEtIte .'México 
. 	• • Secretariado ; Social. Mexicano, 1962. . 	• : 	• 	• 

» 	. 	 . .., 	. 
Wanderley, Luis, "Motas introductorias para un análisis de las ..,••.,  	. 	.  

relaciones Íglesiatsociedad en Brasil", en lievista • 	............... • •  
Ilexiclia de. 'Sociolójitae• vol: 11.1, molle  ema.-mar. e  
/971:, • , 	, 	• , 	. 	,; 	..,-.. 	. 	-- - ' . 	. 	,• , 

• • 	' . 	. 	,. „ . 	 . 	 . 	 . 
a, Alberto; "Teologta Mexicana y liberibeién", en Servir, , . 	. 	.  

.. 
 

.yo-junio, , 1972.. ' ' ...• - • 	 - - 	, 
. 	• 	 . .,, 

, Eenteno, A:m*1d°, ,Liberación social y Cristo: • apuntes para-una, • 
. • ,.•, 	teotufa de la .liberaeLdnalláziedi llecteteriedé Sor... • 

ci1 Mexicano, 1971. , 	• 



	 • "Lo que son y lo que no ion las comunidades de be-- 
se" en Christus mayo 1980. 

	 "El problema social es el problema del hombre mis-- 
mo" •e!i. huir, agosto 1970.  

"¿Temor o esperanza? El coisprómiso CES en=el proce-
so popular", en Ohristu,  agosto 1981. 

eiiteno Arnáldo., y ..Segundo, 	 itinerario de la fe 
del. pueblo", en :;Cruz V resurrección,  México, CLT y 
Servir, ,1978. 



o 

Publicaciones periódicas  

CONTACTO 

CNRISTUS 

DOCUMENTACION E INFORNACIONCATOLICA (DIC) 

EXCELSIOR 

PROCESO 

SERVIR 

230 



Documentos  

Conferencia del Episcopado Latinoamericano, La Iglesia en la  
actual ttantformacidn de América Latina, Conclusio-
nes (Documentos de Medellín), 1968. 

Estatutos y reglamentos. 

La evenjelisjición .•ñ el 	flatt a41- 
rica .Latina (Documentos de Puebla), 1979: 

240 

Conferencia del Episcopado Mexicano, dl compromiso cristiano  
ante las opciones sociales, 1973. 

altemotiajt_2~tts:.LcisLugiu. 1968. 

Le Justicie en México 1971. 

• Reflexión del Episcopado Mexicano, .1969. 

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral, de laaglesia en  
mundok  Gaudium et 82es, 1965: 

Declaración del arzobispo Y Sacerdotes de Chihuahua sobre los  
sucesos ocurridos, 1972. 

Declaración del obispo" Sacerdotes de Cd. Judres sobre la si-
tufk161111 pata,  1972* 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, Documento sobre la 
leliaión, 1980. 



Juan XXIII, Enciclica'Ad Petri Cathedrant ,  1959. 

Encíclica Mater et Mailistrai  1961. 

León XIII, Encíclica Diuturnum Illud, 1381. 

Encíclica Rerua Novarum 1901. 

Manifiesto de los obispos Gel Tercer Mundo, 1966. 

Paulo VI, Encíclica Populorum Progressio, 1967. 

241 


	Portada
	Índice
	Prefacio
	Introducción
	Capítulo I. La Situación en América Latina y la Iglesia
	Capítulo II. Génesis y Desarrollo de la Teología de la Liberación
	Capítulo III. América Latina y la Teología de la Liberación
	Capítulo IV. La Iglesia en México
	Capítulo V. La Teología de la Liberación en México
	Capítulo VI. La Corriente Renovadora Actual de la Iglesia en México
	Conclusiones
	Bibliografía



