
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA V LETRAS. 

C::LEGIO DE GEOGRAFIA 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN GEOGRAFIA 

p R E s E N T A 

ARMANDO CHIANG 

MEXICO, O. F .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE. 

PÁGINA. 

INTRODUCCION. - •....•....•...•..•..........•.........•........... 2 

CAPITULO I.- DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO 

DEAMATAN,, ...... , ......... , ...••......... ,, .. ,. 5 

CAPITULO II.- LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 

LA ACCIÓN REPRESIVA MUNICIPAL,,,, ,,,,,,,,,,,,11 

CAPITULO III.- FUNCióN ESTRUCTURAL DE LA CONCEPCIÓN RELIGIOSA 

EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA Y CULTURAL DEL 

MUNICIPIO DE AMATÁN, , ... , , , .. , . , .. , , . , , , , , , . , . 22 

CAPITULO IV. - LA TEOLOG !A DE LA lIBERACióN. , , , , , ....... , ...•.. 31 

CAPITULO V. - ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL 

PROCESO DE ORGANIZACION POPULAR 

EN AMATAN, CHIAPAS ................ ,,,,,,, ..... 63 

CAPITULO VI. - CONCLUSIONES, , , ..... , ... , .. , ... , . , , .. , .. , ... , .. , 81 

BIBLIOGRAFIA. - ..•............•...........••..........•......... 85 



INTRODUCCION. 

TOMANDO EN CUENTA QUE EL CONJUNTO DE LOS HECHOS EN QUE PARTICIPA 

LA ACTIVIDAD HUMANA, FORMA UN GRUPO VERDADERAMENTE ESPECIAL ENTRE 

LOS FENóMENOS SUPERFICIALES DE NUESTRO PLANETA: Y SIENDO QUE EL 

ESTUDIO DE ESTA CATEGOR!A DE FENóMENOS ES LO QUE RECIBE EL NOMBRE 

DE GEOGRAFIA HUMANA, ES POSIBLE INCLUIR DENTRO DE SU CAMPO DE 

ESTUDIO UNA TéSIS QUE TIENE POR TEMA EL PAPEL DE LA IGLESIA 
CATÓLICA COMO FACTOR DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR, YA QÚE ESTE TEMA, 

QUE EN UN PRIMER VISTAZO PODRIA SER UBICADO DENTRO DEL CAMPO DE 
ESTUDIO DE LA SOCIOLOGIA, SE CONVIERTE EN MATERIAL DE ESTUDIO DE 

LA GEOGRAFIA HUMANA AL PARTICIPAR EN éL, LA ACTIVIDAD HUMANA, COMO 

UN FACTOR DETERMINANTE EN LA TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO FISICO, 

POLITICO Y SOCIAL QUE RODEA AL HOMBRE. 

ABUNDANDO A ESTE RESPECTO, SE DEBE SEl'lALAR QUE EL HECHO DE 

QUE LAS ORGANIZACIONES POPULARES SEAN ACTUALMENTE UNA ALTERNATIVA 
EN LA BúSQUEDA DE SOLUCIONES A LA SITUACIÓN DE POBREZA. Y 
MARGINACIÓN EN LA QUE VIVE UN PORCENTAJE MUY IMPORTANTE DE LA 

POBLACIÓN DE NUESTRO PAIS, PODRIA NO SER CONSIDERADO EN Sl MISMO 

COMO UN HECHO GEOGRAFICO, SIN EMBARGO, SI TOMAMOS EN CUENTA QUE 

ESTA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCióN IMPLICA NECESARIAMENTE, 

SOBRE TODO EN EL MEDIO RURAL, EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO TIPO 

DE INTERRELACióN ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE; LA SITUACIÓN 

CAMBIA Y ESTE HECHO PASA A SER DE LA INCUMBENCIA ESTRICTA DE LA 

GEOGRAF!A HUMANA. 
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ESTA SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA, INCOMUNICACióN Y ABANDONO EN 

LA QUE VIVEN LA MAYOR PARTE DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL PAIS, 

Y ESPECIALMENTE, LAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, HACE NECESARIO LA 
• BúSQUEDA DE MECANISMOS QUE PERMITAN A ESTAS COMUNIDADES SALIR DE 

LA SITUACióN EN QUE SE ENCUENTRAN , DENTRO DE LA BÚSQUEDA DE ESTOS 

MECANISMOS ES EN DONDE RESAL TA LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES 

POPULARES INDEPENDIENTES, QUIENES A TRAV~S DE PROYECTOS ECONÓMICOS, 

POL!TICOS y SOCIALES BUSCAN UNA SALIDA A LA SITUACIÓN QUE PREDOMINA 

EN EL MEDIO RURAL. 

EN EL PROCESO DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE ALGUNAS 

ORGANIZACIONES POPULARES ES EVIDENTE LA IMPORTANCIA QUE HA TENIDO 
LA IGLESIA CATÓLICA, LA CUAL, EN EL PRESENTE TRABAJO ES CONSIDERADA 
COMO EL FACTOR DE REUNIÓN O DE ENCUENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
POPULAR. DESTACANDO QUE SI BIEN ES IMPORTANTE~ NO es EL FACTOR 

PRINCIPAL O EL FACTOR QUE OIO ORIGEN A LA ORGANIZACIÓN POPULAR DE 

LA QUE SE HABLA EN EL PRESENTE TRABAJO, ESTA ORGANIZACIÓN SE LLAMA 

"LA FLOR DE AMATliN", SU LUGAR DE ORíGEN Y DESARROLLO ES EL 
MUNICIPIO DE AMATliN, CHIAPAS, Y ES UN EJEMPLO ADECUADO PARA 

ENTENDER COMO LA IGLESIA CATÓLICA HA CONTRIBUIDO AL NACIMIENTO DE 

UNA ORGANIZACIÓN POPULAR INDEPENDIENTE. 

EL PRESENTE TRABAJO, ESTA DIVIDIDO EN SEIS CAP!TULOS; EL 

PRIMERO ES : DESCRIPCIÓN GEOGRliFICA DEL MUNICIPIO DE AMAT liN EN 

DONDE SE HACE UNA BREVE SINTESIS GEÓGRAFICA DEL MUNICIPIO Y UNA 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. EL SEGUNDO CAPITULO LA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA ACCióN REPRESIVA MUNICIPAL, TIENE POR 

OBJETO MOSTRAR LA RELACIÓN DIRECTA QUE TIENE LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO - EN DONDE LA MAYOR PARTE DE SU POBLACIÓN 

SE DEDICA A LA AGRICULTURA- CON LA ACCIÓN REPRESIVA EJERCIDA POR 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, QUIENES HISTóRICAMENTE HAN PROVENIDO 

DE SECTORES DIFERENTES AL CAMPESINOS Y DE LOS ESTRATOS ALTOS DE LA 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. EL TERCER CAPITULO: LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL 

DE LA RELIGióN, SIRVE COMO MARCO TEÓRICA ESTRUCTURAL• PARA EXPLICAR 
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EL PAPEL QUE LA RELIGION JUEGA EN LA SOCIEDAD Y EL PAPEL QUE PUEDE 

LLEGAR A DESEMPElllAR EN LOS MOVIMIENTOS POPULARES. EN CUANTO AL 

CUARTO CAPITULO, TITULADO LA TEOLOG!A DE LA LIBERACION, SE HACE UN 

RESúMEN DE LA HISTORIA DE LA TEOLOG!A DE LA LIBERACIÓN, Y SE 

INTENTA UNA BREVE StNTESIS DE SUS NOCIONES Y DEFINICIONES 

PRINCIPALES. 

EN EL QUINTO CAPÍTULO ES EN DONDE SE HABLA DE LA HISTORIA, 

DESARROLLO, Y PERSPECTIVAS DE "LA FLOR DE AMATAN" SOCIEDAD DE 

SOLIDARIDAD SOCIAL, LA CUAL CON SUS EXITOS Y FRACASOS ES EN MI 

OPINION UN MAGNIFICO EJEMPLO DE UNA ÜRGANIZACION POPULAR 

INDEPENDIENTE, EN DONDE LA IGLESIA CATOLICA, DENTRO DE LA TENDENCIA 

CONOCIDA COMO TEOLOG!A DE LA LIBERACION, HA TENIDO UN PAPEL MUY 

IMPORTANTE EN LA LUCHA POPULAR POR ENCONTRAR UN PROYECTO 

ALTERNATIVO DE DESARROLLO. POR ÚLTIMO EL CAPtTULO SEIS PRESENTE LAS 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO. 
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CAPITULO I. DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE AMATAN. 

EL MUNICIPIO DE AMATÁN SE ENCUENTRA SITUADO EN EL NOROESTE DEL 
ESTADO DE CHIAPAS EN LA FRONTERA CON TABASCO, SIENDO SUS 

COORDENADAS EXTREMAS 920 45' Y 920 56' LONGITUD OESTE: 170 18' Y 

170 29' LATITUD NORTE (MAPA# 1), Su ALTITUD PROMEDIO ES DE 8DDM 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 
SUS L!MITES SON: AL SUR CON LOS MUNICIPIOS DE HUITIUPAN Y PUEBLO 

NUEVO SOLISTAHUACAN; AL SUROESTE CON EL DE IXHUATÁN: AL OESTE CON 

EL DE SOLOSUCHIAPA; Y AL NOROESTE CON EL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA 

Y CON EL ESTADO DE TABASCO. 

ESTE MUNICIPIO ES UNO DE LOS MAS AISLADOS NO SOLO DE CHIAPAS, 

SINO DE. TODO EL PAtS. EL MUNICIPIO ESTA COMPUESTO POR 2D EJIDOS 

CON SU RESPECTIVO NÚCLEO EJIDAL 32 RANCHERIAS, LOS MEDIOS DE ACCESO 

AL MUNICIPIO SON LOS DOS TRAMOS DE UN CAMINO DE TERRACER!A QUE 
PARTE DE LA POBLACIÓN DE TAPIJULAPA EN EL VECINO ESTADO DE TABASCO 

Y QUE TERMINA EN LA POBLACIÓN DE SIMOJOVEL, CHIAPAS. 

EN AMATAN NO EXISTEN ESTACIONES METEORóLOGICAS, POR LO QUE SU 

CLIMA Y LA TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL SE HAN CALCULADO POR MEDIO 
' DEL MÉTODO DE "CALCULO DEL GRADIENTE TéRMICO" PROPUESTO POR 

ENRIQUETA GARCÍA EN SUS LIBROS APUNTES DE CLIMATOLOGÍA Y 

MODIFICACIONES A LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KOPEN. 

LAS ESTACIONES UTILIZADAS FUERON: FINCA MORELIA, EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, CUYAS COORDENADAS SON 170 24' N. Y 920 34' W; Y TEAPA 

EN EL ESTADO DE TABASCO, CUYAS COORDENADAS SON 170 33' N Y 920 

57'W, LAS COMUNIDADES DE LAS QUE SE OBTUVO LA TEMPERATURA 

FUERON AMATÁN, POR SER LA·· CABECERA MUNICIPAL; EL PORVENIR, POR 

SER LA DE MAYOR ALTITUD; Y CARMEN JUCUMA, POR SER LA DE MENOR. 

AMATÁN. 23.30 C. DE TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL. 

EL PORVENIR. 

CARMEN JUCUMA. 

21 .30 c. 
26.40 c. 
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EN CUANTO AL TIPO DE CLIMA PREDOMINANTE EN LA REGIÓN, SE 

DETERMINÓ QUE, AL NO EXISTIR EN EL MUNICIPIO ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS QUE PERMITAN CONOCER LA PRECIPITACIÓN ANUAL y 

MENSUAL, PARA CON ELLO DIFERENCIAR ENTRE UN CLIMA AM <CALIENTE 

HúMEDO CON LLUVIAS EN VERANO POR INFLUENCIAS MONZóNICAS) Y UN CLIMA 

AF (CALIENTE HÚMEDO CON LLU\fIAS TODO EL AflO); EL CLIMA DE LA REGióN 

TIENE QUE SER DETERMINADO POR EL DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
CIRCUNDANTES, LAS CUALES, SOBRE TODO EN EL CASO DE LA FINCA 
MoRELIA, CUENTAN CON CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS MUY SIMILARES A 

LAS DEL MUNICIPIO DE AMATAN, Y SE ENCUENTRAN SITUADAS A POCA 
DISTANCIA. 

EN BASE A LO ANTERIOR EL CLIMA DEL MUNICIPIO ES CONSIDERADO DE 

TIPO AF(M)W'' CI')G. CALIENTE HúMEDO CON LLUVIAS TODO EL A~O. CON 

UN PORCENTAJE DE HUMEDAD EN LA ESTACIÓN SECA MENOR AL 18% DE LA 
PRECIPITACION ANUAL CCANlCULAl; CON POCA OSCILACIÓN T~RMICA Y CON 

EL MES MAS CALIENTE' 'ANTES DEL SOLSTICIO DE VERANO. 

EL MUNICIPIO DE AMATAN, ES EN SU TOTALIDAD DE ZONAS 
ACCIDENTADAS. PRETENECE A LA REGIÓN GEOGRAFICA CONOCIDA COMO 

SIERRA NORTE DE CHIAPAS. 

LAS MAYORES ELEVACIONES SE ENCUENTRAN AL SUR DEL MUNICIPIO EN 

DONDE DESTACAN, EL CERRO TRES PICOS CON 1700 MSNM SITUADO EN EL 

SUROESTE DEL MUNICIPIO; EL CERRO MIRADOR CON 1400 MSNM Y EL CERRO 

BLANCO CON 1200 MSNM, ESTAS DOS ELEVACIONES SE ENCUENTRAN SITUADAS 

EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO. 

LA ALTITUD PROMEDIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ES DE 800 

M.S.N.M., SIENDO EL PORVENIR LA COMUNIDAD MÁS ALTA, SITUADA A 1300 

M.S.N.M; EN TANTO QUE,LAS MÁS BAJAS SON ADOLFO LóPEZ MATEOS Y 

CARMEN JUCUMA CON 400M.S.N.M. LA CABECERA MUNICIPAL, AMATAN, SE 

ENCUENTRA SITUADA A 800 MSNM (MAPA#2 Y GRÁFICA #3) . 

LA DIFICIL TOPOGRAFlA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA REFLEJADA EN LA 

CARENCIA CASI TOTAL DE VIAS DE COMUNICACIÓN. DE HECHO LA ONICA VIA 
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DE ACCESO PERMANENTE AL MUNICIPIO QUE EXISTE ACTUALMENTE, ES LA QUE 

LO COMUNICA, CON LA VILLA DE TAPIJULAPA EN EL ESTADO DE TABASCO, 

HECHO DETERMINANTE PARA QUE LA MAYOR PARTE DEL COMERCIO DEL 

MUNICIPO, SE REALICE CON ESTE ESTADO Y NO CON EL RESTO DE CHIAPAS. 

COMO RESULTADO DE ESTA SITUACIÓN, LA CIUDAD QUE EJERCE MAYOR 

INFLUENCIA EN LA VIDA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO, ES LA CIUDAD DE 

TEAPA, TABASCO. 

EN CUANTO A su HIDROGRAF!A, ESTA CORRESPONDE A UN PATRÓN DE 

DRENAJE DENDRITICO (MAPA # 4). EN DONDE DESTACAN LOS RIOS EL 
ESCALÓN, PUYACATENGO, NEGRO, BLANCO; Y LOS ARROYOS EL ESCALONCITO, 

EL CHININ Y EL BARIL. 
EL R!O EL ESCALÓN ES, JUNTO CON EL CERRO TRES PICOS, UNO DE LOS 

DOS RASGOS GEOGRÁFICOS MÁS SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO. ESTE RtO 

AL ENTRAR AL VECINO ESTADO DE TABASCO, CAMBIA SU NOMBRE POR EL DE 

AMATÁN. YA DENTRO DE TABASCO, EL R!O AMATÁN SE UNE CON EL RfO 

OXOLOTÁN PARA FORMAR EL R!O TACOTALPA, EL CUAL, ES A SU VEZ, 

AFLUENTE DEL R!O GRIJALVA. 

A PESAR, DE LAS ABRUPTAS CONDICIONES F!SICAS DEL MUNICIPIO,LA 
VEGETACIÓN NATURAL SE ENCUENTRA PERTURBADA CASI EN LA TOTALIDAD 

DEL MISMO. SEGÚN UN ESTUDIO PUBLICADO POR CHAPINGO, EXISTIAN TRES 

TIPOS DE VEGETACIÓN EN LA ZONA, SELVA ALTA PERENNIFOLIA DE RAMON, 

SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA DE RAMÓN Y SELVA MEDIANA 

SUBPERENNIFOLIA DE LAURÁCEAS. 

EN LA ACTUALIDAD ESTE TIPO DE VEGETACIÓN SE CONSERVA SOLAMENTE 

EN EL AREA DEL "CERRO TRES PICOS" SITUADO AL SUROESTE DEL 
MUNICIPIO, EN EL RESTO DEL PAISAJE PREDOMINAN ACAHUALES, MILPAS, 

CAFETALES Y POTREROS, 
SEGÚN ZÁRATE (1992) LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DISTINGUE CINCO 

TIPOS DIFERENTES DE AGROECOSISTEMAS: 

- LA MONTAFIA. SE DENOMINA COMO "MONTAFIA" A LOS PEQUEFIOS 

MANCHONES DE VEGETACIÓN NATIVA, QUE AUNQUE ALTERADOS, SE ENCUENTRAN 

EN LOS LUGARES MÁS ESCARPADOS Y PEDREGOSOS, EN DONDE EL ACCESO PARA 

HACER MILPA ES IMPOSIBLE. 
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- Los ACAHUALES. MILPA, FRIJOLAR y ARROZAL. ESTE AGROECOSISTEMA 

ES EL QUE OOMINA EN EL PAISAJE DE AMATAN. SU DISTRIBUCIÓN VA DESDE 

LOS CERROS MAS ABRUPTOS CON PENDIENTES MAYORES AL 1003. HASTA LOS 

PEQUE~OS ESPACIOS DE LAS VEGAS DE LOS RIOS. 

SE DENOMINA COMO ACAHUAL A LOS TERRENOS EN DESCANSO, LOS CUALES 

JUEGAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA VIDA DEL CAMPESINO AMATECO, AL 

PERMITIR LA RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO. 

- EL CAFETAL. ESTE AGROECOSITEMA SE DISTRIBUYE A LO LARGO DE TODO 

EL MUNICIPIO, ADQUIRIENDO MAYOR IMPORTANCIA EN LAS COMUNIDADES QUE 

SE UBICAN POR ENCIMA DE LOS 500 M.S.N.M. 

LOS TERRENOS EN DONDE SE ESTABLECEN LOS CAFETALES. SE ESCOJEN 

ENTRE LOS MAS CERCANOS A LAS POBLACIONES Y EN LOS LUGARES CONOCIDOS 
POR LOS CAMPESINOS COMO "TIERRA FRfA", YA SEA POR LA CANTIDAD DE 
INSOLACIÓN QUE RECIBEN O POR SU UBICACIÓN ALTITUDINAL. 

- LOS POTREROS. SON CONOCIDOS COMO POTREROS LOS TERRENOS 

DEDICADOS A LA CRlA DE GANADO. SE DISTRIBUYEN EN TODA LÁ SUPERFICIE 
MUNICIPAL Y• A DIFERENCIA DE LOS CAFETALES, PREDOMINAN EN LAS 

PARTES BAJAS DEL MUNICIPIO, SOBRE TODO EN LOS EJIDOS LOCALIZADOS 

AL NORTE Y QUE COLINDAN CON TABASCO. 

- LOS SOLARES. EL AREA EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS 

FAMILIARES, ES CONSIDERADA COMO UN AGROECOSISTEMA, YA QUE EN 

ELLOS EXISTEN HUERTOS FAMILIARES. CUYAS CARACTERISTICAS VARIAN EN 
CADA COMUNIDAD. 

EN LO OUE SE REFIERE A su POBLACIÓN, EL MUNICIPIO CUENTA EN LA 

ACTUALIDAD CON APROXIMADAMENTE 15,000 HABITANTES, EN SU MAYORIA. 

PROVENIENTES DE LAS ETNIAS ZOQUE, TZOZIL y CHOL. 

EL R~GIMEN DE PROPIEDAD ES PREDOMINANTEMENTE EJIDAL, EXISTEN 20 

EJIDOS DE LOS CUALES. DESTACAN POR SU POBLACIÓN EL EJIDO DE AMATAN 

CON CERCA DE 5000 HABITANTES Y LOS DE SAN ANTONIO TRES PICOS Y 

REFORMA Y PLANADA CON APROXIMADAMENTE 1000 HABITANTES CADA UNO. 
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DENTRO DEL R~GIMEN DE PROPIEDAD EXISTE TAMBIEN LA PEQUEAA 

PROPIEDAD, DISTRIBUIDA ENTRE 32 RANCHERIAS, LAS CUALES RARA VEZ 

CUENTAN CON UN NúMERO DE SUPERIOR A LOS 100 HABITANTES; Y LA FINCA 
EL ESCALÓN, LA CUAL REPRESENTA"EL ÚLTIMO VEST\GIO DE LAS GRANDES 

FINCAS OUE PREDOMINARON EN LA REGIÓN HASTA HACE POCOS AROS. 

DE LAS 52 COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO, 11 TIENEN UN 
PORCENTAJE MAYORITARIO DE POBLACIÓN INDIGENA SIN EMBARGO, EL 

PORCENTAJE QUE HABLA ALGUNA DE ESTAS TRES LENGUAS,·. ES SOLO EL 14'1. 

DEL TOTAL DE POBLACIÓN. 

COMUNIDADES CON MAS DEL 25'1. DE 

SU POBLACION QUE HABLEN LENGUA 

INDIGENA. 

DE ESTAS POBLACIONES SOLO 3 

DE.ELLAS, EMILIANO ZAPATA, 

LA ESPERANZA Y EL LIMÓN, 
TIENEN ENTRE 10D Y 5DD 

HABITANTES. 

POBLACIÓN. 

CRUZ DE LENCHO. 

EMILIANO ZAPATA. 

LA ESPERANZA. 

EL LIMóN. 

PIEDRA BLANCA. 
RIVERA PALESTINA 

ROSARIO tA. SECCION 

SAN ANDRES, 

SAN FERNANDO. 

SAN JosE BARTO~O. 
SAN LORENZO. 

SAN MARTIN. 

PORCENTAJE. 

60'1. 

35'1. 

60'.& 

45'1. 

25'1. 
713 

26'1. 

64'1. 

32'1. 

783 

62'1. 

69'%. 

LA RELIGIÓN PREDOMINANTE EN EL MUNICIPIO ~S LA CATóLICA, 

EXISTIENDO TAMBIEN, LA PRESENCIA DE SECTAS PROTESTANTES. 

LA PARROQUIA DE LA IGLESIA CATÓLICA, A LA CUAL, PERTENECE EL 

MUNICIPIO DE AMATllN ES LA PARROQUIA DE SAN LORENZO 
0

MARTIR, LA CUAL, 

DEPENDE DE LA DIOSC~SIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. 

LAS SECTAS PROTESTANTES QUE TIENEN PRESENCIA EN EL f".IUNICIPIO SON: 

LA IGLESIA ADVENTISTA DEL S~PTIMO D!A, LA IGLESIA 
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PENTECOSTAL Y LA DENOMINADA TESTIGOS DE JEHOVÁ, DE .ELLAS, LA 

IGLESIA ADVENTISTA DEL S~PTIMO D!A ES LA QUE CUENTA CON UN MAYOR 

NúMERO DE FIELES, EXIS.TIENDO TRES COMUNIDADES CUYA POBLACIÓN ES 

MAYORITARIAMENTE ADVENTISTA, ESTAS COMUNIDADES SON LA ESPERANZA, 
EL LIMÓN Y SAN LORENZO. 

ABUNDANDO EN EL ASPECTO RELIGIOSO, CABE HACER NOTAR QUE LAS 

COMUNIDADES CUYA POBLACIÓN ES MAYORITARIAMENTE IND!GENA, SON 
TAMBIEN, LAS COMUNIDADES MAYORITARIAMENTE PROTESTANTES. 

LA POBLACIÓN 
REPRESENTANDO EL 
DESTACARSE QUE 

AGROPECUARIAS. 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
263 DE LA POBLACIÓN, 

EL 863 DE LA PEA SE 

ES 3865 PERSONAS, 

EN ESTE RENGLóN DEBE 

DEDICA A ACTIVIDADES 

EN LO REFERENTE A EDUCACIÓN, EL MUNICIPIO DE AMATÁN, ES UN FIEL 
REFLEJO DE LA SITUACIÓN DE ATRASO QUE IMPERA EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS. SIENDO EL PORCENTAJE DE ANALFABETISMO DE 313, EL 
PORCENTAJE DE PERSONAS CON EDUCACIÓN PRIMARIA COMPLETA OE 43 Y EL 
DE PERSONAS CON EDUCACIÓN POSTPRIMARIA DE 33. 

LAS CARACTERISTICAS F !SICAS Y POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE 

AMATÁN, PRESENTADAS EN ESTE PRIMER CAPÍTULO, PRETENDEN SERVIR PARA 
CARACTERIZAR LA SITUACIÓN DE ATRASO Y MARGINACIÓN QUE IMPERA EN 

AMATÁN. 

ESTA CARACTERIZACIÓN ES IMPORTANTE PARA PO.DER TENER UNA IMAGEN 
DEL MUNICIPIO Y DE SU POBLACIÓN, Y AS!, PODER ENTENDER 
EL POR QU~. LA IGLESIA CATÓLICA, HA SIDO LA óNICA INSTITUCIÓN, 

CAPAZ DE AGLUTINAR LOS ESFUERZOS HECHOS POR UNA PARTE DE LOS 

HABITANTES DE AMATÁN PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A LA SITUACIÓN DE 

POBREZA Y MARGINACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS. 
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CAPITULO II. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA ACCION REPRESIVA • MUNICIPAL. 

EN EL MUNICIPIO OE AMATAN, COMO SUCEDE EN TODA DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA, SE HA DADO UNA RELACIÓN MUY ESTRECHA ENTRE EL PODER 

POUTICO Y EL PODER ECONÓMICO, DADAS LAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO 

Y MARGINACIÓN IMPERANTES EN AMATAN, LA EVOLUCióN DE LA FORMA DE 
GOBIERNO HA SIDO MUY LENTA, POR LO QUE PUEDE DECIRSE QUE EL 

GOBIERNO MUNICIPAL HA SIDO EJERCIDO EN FORMA TAL, QUE EL COMPARAR 

EL TIPO DE CACICAZGO, QUE EJERCIAN LOS GOBERNANTES ESTATALES Y 

MUNICIPALES DURANTE LA ~POCA ANTERIOR A LA REVOLUCIÓN, CON EL QUE 
EJERCEN LOS GOBERNANTES ACTUALES; SE VUELVE UNA REALIDAD PARA 

ENTENDER LA FORMA EN QUE SE CONDUCEN LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO 
CHIAPANECO, EN TODO CHIAPAS ES MUY NOTORIO LA SUBSISTENCIA DE 

CACICAZGOS LOCALES EJERCIDOS POR LO QUE PUEDE SER DENOMINADO LA 

BURGUESfA AGRARIA CRIOLLA. 
EN EL CASO PARTICULAR DEL MUNICIPIO O& AMATAN, LA REPRESENTACIÓN 

DE ESTA BURGUESlA AGRARIA CRIOLLA ESTARIA E~ LO ESTRATOS SOCIALES 

SUPERIORES, LOS CUALES, SON INTEGRADOS POR LOS OUEAOS DE FINCAS, 

LOS COMERCIANTES, PROPIETARIOS DE GANADO, LOS PROPIETARIOS DE 

GRANDES EXTENSIONES DE TERRENO, Y EN MENOR MEDIDA, LOS PROFESORES. 

DE HECHO, TODAS LAS PERSONAS QUE HAN TENIDO EL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, HAN SIDO PERSONAS PROVENIENTES DE LOS ESTRATOS SOCIALES 
ALTOS DEL MUNICIPIO, HABIENDO SIDO ALCALDES, A PARTIR DE LA D~CADA 

DE LOS SETENTAS, CUATRO COMERCIANTES, DOS PROFESORES, UN DUERO DE 

FINCA, UN PROPIETARIO DE GANADO Y UN PROPIETARIO DE TERRENOS. ESTA 

SITUACIÓN QUE HA PREVALECIDO DURANTE D~CADAS, HA SUFRIDO UNA 

RECIENTE ALTERACIÓN, AL HABER SIDO DESTITUIDO DE SUS FUNCIONES, EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL QUE OEBIA ENCABEZAR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

1991 A 1994, Y SER COLOCADO EN SU LUGAR UN CONSEJO MUNICIPAL.CUYO 

PRESIDENTE ES UN CAMPESINO. 
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ESTE HECHO, QUE A NIVEL MUNICIPAL, ADQUIERE UNA SIGNIFICACIÓN 
ESPECIAL, POR SER LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO, 
QUE UNA PERSONA PROVENIENTE DE LOS ESTRATOS SOCIALES BAJOS, LLEGA 

A SER LA MÁXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL: PODRIA SIGNIFICAR EL INICIO 

DE UN NUEVO TIPO DE RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA 
POBLACIÓN. SOBRE TODO, SI SE TOMA EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO ES 

COMPLETAMENTE RURAL Y SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE HA SIDO 

SIEMPRE LA AGRICULTURA, POR LO TANTO, UNA PERSONA PROVENIENTE DEL 

ESTRATO CAMPESINO, DEBE TENER UNA MAYOR SENSIBILIDAD HACIA LOS 

PROBLEMAS DEL CAMPESINO AMATECO. 

AMATAN, QUE PUEDE CATALOGARSE COMO UN MUNICIPIO EMINENTEMENTE 

RURAL, YA QUE EN ÉL, LA ACTIVIDAD ECONóMICA PREDOMINANTE PERTENECE 

AL SECTOR PRIMARIO Y SU TIPO DE COMERCIO ES EL QUE EXPENDE 

PRODUCTOS BÁSICOS; TIENE EN LO REFERENTE A LA TENENCIA DE LA 
TIERRA, UNA MAYORIA DE TERRENOS EJIDALES, COEXISTIENDO CON PEQUElilAS. 

PROPIEDADES Y LOS ÚLTIMOS VESTIGIOS DE UNA FINCA IMPORTANTE. 

EN EL RENGLÓN ECONóMICO, ES NECESARIO SEfilALAR QUE HASTA UNA FECHA 

RECIENTE -15 Afilos-. LA ECONOMlA DEL MUNICIPIO GIRABA EN BASE A LAS 

FINCAS QUE EXIST!AN EN ÉL; DE HECHO, UN IMPORTANTE PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN DE CUARENTA Afilos o MÁS REALIZÓ ALGÚN TRAB~JO TRABAJO 

PARA LAS FINCAS. 

EN LA ACTUALIDAD EL PAPEL PREPONDERANTE QUE TENIAN LAS FINCAS, 

HA DESAPARECIDO. LA úNICA FINCA QUE SUBSISTE. EN EL MUNICIPIO, ES 
LA FINCA EL ESCALÓN; CUYO PROPIETARIO ACTUAL RETIENE 300 HECTÁREAS 

DE LAS MAS DE 3000 QUE LLEGÓ A TENER LA FINCA. 

ESTE PAPEL RECTOR EN LA VIDA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO HA PASADO 

A MANOS DE LOS COMERCIANTES Y DE LOS GRANDES POSEEDORES DE 

TERRENOS. QUIENES CONTROLAN EL FLUJO DE DINERO QUE LLEGA AL 

MUNICIPIO, BASANDOSE ESENCIALMENTE EN DOS FACTORES, ·EL PRIMERO DE 

ELLOS ES: LA NECESIDAD QUE TIENE EL RESTO DE LA POBLACióN, EN SU 

MAYOR PARTE CAMPESINOS, DE ADQUIRIR PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO 

COMO SON SAL, AZUCAR, ACEITE, JABÓN, ETCÉTERA; MIENTRAS QUE EL 
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SEGUNDO, ES LA POSESIÓN, POR PARTE DE LOS COMERCIANTES, DE LOS 

VEHICULOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR ESTOS PRODUCTOS. 

EN EL MUNICIPIO NO EXISTEN FUENTES DE TRABAJO COMO FINCAS 

PLATANERAS O ALGÚN TIPO DE AGROINDUSTRIA OUE LE PUEDAN REDITUAR 

RECURSOS MONETARIOS A LA POBLACIÓN, LAS úNICAS FUENTES DE TRABAJO 

SON PRODUCTO DE LAS OBRAS PúBLICAS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO, 

LAS CUALES, SON MUY OCASIONALES Y DAN TRABAJO A UN MtNIMO 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN. ESTA SITUACIÓN PROVOCA UNA IMPORTANTE 

EMIGRACIÓN TEMPORAL A TABASCO, EN DONDE LA GENTE DE AMATJ.N SE 

COLOCA COMO JORNALEROS AGRtCOLAS EN LAS PLATANERAS O COMO PEONES 

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

EN EL CASO DE AMATAN, EN DONDE, SERtA MUY DIFfCIL CARACTERIZAR 

A SU POBLACIÓN DENTRO DE UN ESQUEMA DE CLASES SOCIALES, DIVIDIDAS 

EN CLASE ALTA, MEDIA Y BAJA, YA QUE LA MAYOR PARTE DE SU POBLACIÓN 

PERTENECERIJ. A LA CLASE BAJA, Y POR LO TANTO ESTA DIVISIÓN NO 

REFLEJAR!AN LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS ENTRE LA POBLACIÓN; SE 

PROPONE LA SIGUIENTE DIVISIÓN POR ESTRATOS CON 
LA ACLARACIÓN DE QUE ESTA BASADA EN CONS~DERACIONES SUBJETIVAS DEL 

AUTOR. 

ESTRATO SUPERIOR. 

Al Los COMERCIANTES CUYOS ESTABLECIMIENTOS OFRECEN MERCANCIAS DE 

PRIMERA NECESIDAD COMO SON AZÚCAR, SAL, ACEITE, JABÓN, MAtZ, PERA 

ADEMAS OFRECEN ROPA, ZAPATOS, ARTtCULOS DE TOCADOR, MATERIAL 
EL~CTRICO Y DE FERRETERIA. CONTANDO CON UNO O DOS VEHICULOS 
NECESARIOS PARA TRANSPORTAR SUS MERCANCIAS. 

Bl Los POSEEDORES DE PARCELAS MAYORES A 30 HECTJ.REAS, QUIENES 

POR LO GENERAL CUENTAN CON REBAFlOS VACUNOS SUPERIORES A LAS 30 

RESES. 

Cl EL PROPIETARIO DE LA FINCA EL ESCALóN. 

D) AUTORIDADES MUNICIPALES. 

ESTRATO MEDIO SUPERIOR. 
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El LOS MAESTROS DE ESCUELA, QUIENES ADEMAS, DE PERCIBIR INGRESOS 
ALTOS PARA EL PROMEDIO DEL MUNICIPIO, GOZAN DE CIERTO PRESTIGIO 

SOCIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD. 

Fl LOS COMERCIANTES DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, QUIENES 
OBTIENEN INGRESOS SUPERIORES A LA MEDIA DEL MUNICIPO (QUS ES DE 10 

MIL PESOS OIARIOS)PERO, QUE NO OBTIENEN INGRESOS SUFICIENTES PARA 

ADQUIRIR VEHtCULOS PROPIOS. 

ESTRATO MEDIO. 

Gl LOS EMPLEADOS MUNICIPALES y FEDERALES 

(CHOFERES,SECRETARIAS,OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL, EMPLEADOS DE 

CONFIANZA). 

Hl LOS EJIDATARIOS CON PARCELAS ENTRE 10 Y 30 HECTÁREAS. 

Il LAS PERSONAS QUE DESEMPE~AN UN OFICIO COMO CARPINTEROS, 

ALBA~ILES, ELECTRICISTAS, ETC. 

ESTRATO MEDIO INFERIOR. 

J) Los EJIOATARIOS CON PARCELAS MENORES A LAS 10 HECTAREAS. 

Kl LOS HIJOS DE EJIDATARIOS CON PARCELAS ENTRE 1 Y 10 HECTAREAS. 
Ll Los POBLADORES CON PARCELAS ENTRE 1 y 10 HECTÁREAS. 

ESTRATO INFERIOR. 

L) LOS HIJOS DE EJIDATARIOS SIN PARCELA. 

M) LOS POBLADORES SIN PARCELA. 

PARA PODER CARACTERIZAR ESTAOtSTICAMENTE,LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DEL MUNICIPIO DE AMATAN SE UTILIZARON LOS DATOS DE LOS 

"RESULTADOS OPORTUNOS DE LOS CENSOS ECONOMICOS '', LOS CUALES SE~ALAN 

QUE EN AMATAN EXISTEN 40 t.:NIOAOES ECONOMICAS CENSADAS, DE LAS 

CUALES,35 ESTÁN DEDICADAS AL COMERCIO Y 5 A LOS SERVICIOS (EN 

LOS CENSOS ECONOMICOS NACIONALES SE CONTEMPLAN 7 SECTORES DE 
ACTIVIOAO:COMERCIO,CONSTRUCCION,ELECTRICIDAD,MANUFACTURAS,MINERIA 
PESCA Y SERVICIOS) . 

LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ES DE 3865 PERSONAS, QUE 

REPRESENTA EL 26% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO. LA CLASIFICACION 
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DE ESTA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

SEGÚN EL CENSO DE POBLACióN DE 1990 ES LA SIGUIENTE: 

SECTOR PRIMARIO 3348 PERSONAS; 

SECTOR SECUNDARIO 202 PERSONAS; 

SECTOR TERCIARIO 

COMPARANDO LOS DATOS 

SE OBTUVO EL SIGUIENTE 

RAMA O SECTOR. 

191 PERSONAS. 

DE ESTE CENSO 

CUADRO. 

NúM. " 

CON LOS 

1980. 
SECTOR PRIMARIO. 

SECTOR SECUNDARIO. 

SECTOR TERCIARIO. 

2464 
616 
113 

77.16 " 
19.30 " 
3.54" 

DEL ANTERIOR DE 1980, 

NúM. " 1990. 
3348 86.66 " 

202 5. 23 " 
382 9.84 " 

EN DONDE, EL SECTOR PRIMARIO, QUE PARA EL CENSO DE 1990 ABARCA 

CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA AGRICULTURA, GANADERIA, 

CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS: 

SE EQUIPARÓ CON LO QUE, PARA EL CENSO DE 1980, FUé CONSIDERADO 

SIMPLEMENTE COMO AGRICULTURA. EL SECTOR SECUNDARIO QUE INCLUYE 

CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA MINERfA, EXTRACCIÓN DE 

PETRÓLEO Y GAS, INDUSTRIA MANUFACTURERA, ELECTRICIDAD, AGUA Y 

CONSTRUCCIÓN: FUÉ EQUIPARADO CON EL SECTOR DENOMINADO "OTROS": POR 

úL TIMO, EL SECTOR TERCIARIO, QUE INCLUYE CUALQUIER ACTIVIDAD 

ECONÓMICA RELACIONADA CON EL COMERCIO, TRANSPORTE', COMUNICACIONES 

Y SERVICIOS; FUÉ EQUIPARADA CON LAS RAMAS DE COMERCIO Y SERVICIOS 

COMUNALES. 

DE ACUERDO CON ESTOS DATOS LA MAYOR PARTE DE ~A POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO SE DEDICA A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO; 

DESTACANDO LA AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD PREDOMINANTE Y EL CAFÉ 

COMO EL PRINCIPAL PRODUCTO COMERCIALIZABLE. COMO PRODUCTOS 

AGRfCOLAS IMPORTANTES SE DEBE SE~ALAR TAMBIEN AL MA!Z Y AL FRIJOL. 

ESTOS DOS PRODUTOS TIENEN LA CARACTER!STICA DE SER CASf EN SU 

TOTALIDAD, PARA EL AUTOCONSUMO; EXISTIENDO EN TODO EL MUNICIPIO 

UNA SóLA COMUNIDAD QUE PRODUCE FRIJOL PARA COMERCIALIZARLO. LA 
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PRODUCCIÓN MUNICIPAL DE MAf Z y FRIJOL ES INSUFICIENTE PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y AUNQUE LA PRODUCCIÓN 

ALCANZARA VOLOMENES IMP.ORTANTES, LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA 

ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL 

MUNICIPIO, IMPOSIBILITAN A SUS HABITANTES EL ALMACENAMIENTO DE 

GRANO SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES FAMILIARES ANUALES 
O LA COMERCIALIZACIÓN DEL EXCEDENTE, 

TOMANDO EN CUENTA QUE EL CAFÉ, ES EL PRINCIPAL PRODUCTO COMERCIAL 

DEL MUNICIPIO, SE PUEDE TENER UNA IDEA DE LOS PROBLEMAS QUE CAUSA 

A LA POBLACIÓN, LA BAJA GENERALIZADA DEL PRECIO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DEL CAFÉ. DE HECHO, LA COTIZACIÓN DE ESTE A~O PROVOCÓ 

QUE MUCHOS PRODUCTORES DESTRUYERAN SU CAFETAL POR RESULTARLES 

INCOSTEABLE SU MANTENIMIENTO. 

EL BAJO PRECIO DEL CAF~, SUMADO A COSECHAS INSUFICIENTES DE 

GRANOS BASICOS Y A LA ESCASEZ DE TERRENO CULTIVABLE; PROVOCA UNA 

EMIGRACIÓN TEMPORAL A TABASCO, EN BUSCA DE TRABAJO. 

ESTA SITUACIÓN, YA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD, TIENE.UN EFECTO 

IMPORTANTE EN LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD AGRfCOLA DEL 
MUNICIPIO, YA QUE, LAS PERSONAS QUE EMIGRAN, NECESARIAMENTE 

DESCUIDAN SUS LABORES CULTURALES DE BENEFICIO A LOS CULTIVOS, 

lNICIANDOSE ASf, CICLO MUY DIFÍCIL DE ROMPER, ·EL BAJO PRECIO 
OBTENIDO POR LA VENTA DE SU COSECHA DE CAFÉ, OBLIGA AL CAMPESINO 
A EMIGRAR A TABASCO EN BUSCA DE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO. EN EL 

MEJOR DE LOS CASOS, EL CAMPESINO REGRESA AL MUNICIPIO CON EL DINERO 

SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS, PERO, COMO HA 

DESCUIDADO SUS LABORES CULTURALES DE BENEFICIO A SUS 

CULTIVOS, SU COSECHA DEL A~O SIGUIENTE ES INSUFICIENTE PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS, POR LO QUE SE VE OBLIGADO, 

NUEVAMENTE, A EMIGRAR EN BUSCA DE TRABAJO, 

ESTA EMIGRACIÓN TEMPORAL SE DA PRINCIPALMENTE EN LOS M.ESES DE 

MARZO A JUNIO,APARENTEMENTE AYUDA A EVITAR UNA CONTRACCIÓN DRÁSTICA 
0

DE LA ECONOMlA DEL MUNICIPIO, AL PROPORCIONARLE DINERO A LA GENTE 

PARA OBTENER PRODUCTOS BÁSICOS, SIN EMBARGO, ESTE BENEFICIO ES SOLO 

APARENTE YA QUE A MEDIANO PLAZO, LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE HABER 
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ABANDONADO LAS LABORES DE BENEFICIO A LOS CULTIVOS NO SE COMPENSAN 

CON EL DINERO OBTENIDO TRABAJANDO EN TABASCO. ADEMÁS, PARA AGRAVAR 

LA SITUACIÓN, SE DEBE SE~ALAR, QUE EN MUCHOS llASOS, UN IMPORTANTE 
PORCENTAJE DEL DINERO OBTENIDO TRABAJANDO EN TABASCO; ES GASTADO 

EN EL CONSUMO DE ALCOHOL. 
EL SIGUIENTE ESQUEMA, ES UNA CALENDARIZAClóN, DE LAS LABORES 

CULTURALES QUE REALIZA EL CAMPESINO AMATECO. 

MES. LABOR. 

ENERO. 

FEBRERO. 

MARZO. 

ABRIL. 
MAYO. 

JUNIO. 
JULIO. 

AGOSTO. 
SEPTIEMBRE. 

OCTUBRE. 

NOVIEMBRE. 

DICIEMBRE. 

- FIN DEL CORTE DE CAFÉ. 
- SIEMBRA DE TORNAMIL (COSECHA INVERNAL), 

- PRIMERA JILEA AL CAFETAL(LIMPIA DEL CAFETAL). 

- PICA DE POTRERO. 

- TUMBA Y ROZA PARA MILPA DE ARO. 

- TUMBA Y ROZA PARA MILPA DE ARO. 

- SIEMBRA DE LA COSECHA ANUAL (MAtZ Y FRIJOL). 
- LIMPIA DE LA MILPA. 

- SEGUNDA JILEA AL CAFETAL, 
- COSECHA DE FRIJOL. 
- PRIMEROS CORTES DE éAFÉ. 

- COSECHA DE LA SIEMBRA ANUAL (MA1Zl. 

- CORTE PRINCIPAL DEL CAFS. 
- CORTE PRINCIPAL DEL CAFÉ. 

DE ACUERDO CON ESTA CALENDARIZACióN, PODEMOS OBSERVAR QUE LOS 

MESES DE MARZO A JUNIO, QUE SON EN LOS QUE SE REGISTRA UNA MAYOR 

EMIGRACIÓN, SON LOS MESES QUE EL CAMPESINO AMATECO DEDICA AL 

CULTIVO DE MA1Z Y FRIJOL, Y AL ESTAR AUSENTE, NO PUEDE OBTENER 
COSECHA DE ESTOS PRODUCTOS, INDISPENSABLES PARA SATISFACER SUS 

NECESIDADES ALIMENTICIAS, Y SE VEA OBLIGADO A EMIGRAR TEMPORALMENTE 

EN BUSCA DE TRABAJO. 

SIENDO AMATÁN UN MUNICIPIO MUY AISLADO, EN DONDE, EL FLUJO DE 

MERCANC1AS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ES CONTROLADO POR LOS 
COMERCIANTES, QUIENES SE PREOCUPAN POR OBTENER CADA VEZ MAYORES 
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GANANCIAS, Y SIENDO ADEMAS, ESTOS MISMOS COMERCIANTES QUIENES 

TIENEN EL PODER POLITICO. ES FACILMENTE COMPRENSIBLE QUE CUALQUIER 

INTENTO DE CONCIENTIZACióN DE LA POBLACióN SEA BLOQUEADO O 

REPRIMIDO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 

EN AMATAN, EL MISMO AISLAMIENTO, HA PROPICIADO QUE CONTINUARA 

EXISTIENDO HASTA HACE POCO TIEMPO UN TIPO DE CACICAZGO CON RASGOS 

DE ÉPOCAS PORFIRIANAS, EN DONDE EL CACIOUE LOCAL TENIA UN PODER 

CASI ABSOLUTO SOBRE LOS HABITANTES. 

EJEMPLO DE ESTO, ES QUE EN 1986 EL CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL QUE RESULTÓ ELECTO, ERA EL DUE~O DE UNA DE LAS ÚLTIMAS 

FINCAS QUE EXIST!AN EN EL MUNICIPIO. Y UNA VEZ QUE ASUMió EL CARGO, 

INTENTO MANEJAR EL MUNICIPIO COMO SI FUERA UNA PROPIEDAD PRIVADA 

Y EL FUERA EL DUE~O, REALIZANDO NUMEROSAS ACCIONES QUE CAUSARON UN 
GRAN DESCONTENTO ENTRE LA POBLACIÓN. 

ENTRE ESTAS ACCIONES DESTACARO~: EL LLENAR DE PISTOLEROS EL 

LOCAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PERMITIR Y AÚN FAVORECER, 

EL ESTABLECIMIENTO DE CANTINAS. 
ESTAS ACCIONES PROVOCARON UNA FUERTE ACTITUD DE RECHAZO POR PARTE 

DE LA POBLACIÓN, RECHAZO, CONVERTIDO EN INDIGNACIÓN AL DESATARSE 

ACCIONES REPRESIVAS EN CONTRA DE LA POBLACióN POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES. DE ESTAS ACCIONES REPRESIVAS, LAS PRIMERAS 
FUERON: EL INTENTO POR DESAPARECER LA INCIPIENTE ORGANIZACIÓN POR 

BARRIOS QUE HABIA INICIADO LA PARROQUIA DE LA IGLESIA CATóLICA Y 

EL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE SUS CATEQUISTAS QUIENES A TRAVÉS DE 

CURSOS BIBLICOS Y DEL TRABA.JO RELIGIOSO, TENlAN UNA VISIÓN Y UNA 
ACTITUD MAS CRITICA DE LA SITUACIÓN POL!TICA Y ECONÓMICA QUE 

EXISTIA EN EL MUNICIPIO, DE LA QUE TENIA EL RESTO OE LA POBLACIÓN. 

ESTE HOSTIGAMIENTO FUÉ ENDURECIENDOSE HASTA LLEGAR AL 

ENCARCELAMIENTO DE UNO DE LOS CATEQUISTAS; HECHO QUE SIRVE COMO 
CATALIZADOR DE LA INDIGNACIÓN POPULAR Y MOTIVA LA INSTALACióN DE 

UN PLANTóN PERMANENTE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EXIGIENDO 

LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE. 
DICHO PLANTóN, OUE TERMINA EXITOSAMENTE CON LA DESTITUCióN DEL 
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DICHO PLANTóN, QUE TERMINA EpTOSAMENH .. ON LA OESTITUCION DEL 

ALCALDE, ES UNA SITUACION DE COYUNTURA QUE DA LUGAR AL NACIMIENTO 

DE LA ORGANIZACION POPULAR CAMPESINA INDEPENDIENTE QUE EXISTE EN 

EL MUNICIPIO, ESTA ORGANIZACION TUVO EN UN PRINCIPIO, SU EXPRESION 
FORMAL EN EL COMITE OE DEFENSA OE LA LIBERTAD lNO!GENA CODELl AL 

CUAL SE LE AGREGO POSTERIORMENTE "Y DERECHOS HUMANOS" , POR 

CONSIDERARSE QUE LUCHABAN PORQUE SE RESPETARAN LOS DERECHOS DE 

TODAS LAS PERSONAS Y NO SóLO DE LOS INDIGENAS, QUEDANDO COMO COMITE 

DE DEFENSA OE LA LIBERTAD INOIGENA Y DERECHOS HUMANOS, CODELIDECH. 

ESTE COMITE CONTINUA LABORANDO, AUNQUE, SU PAPEL COMO EXPRESióN 

FORMAL DEL MOVIMIENTO POPULAR CAMPESINO INDEPENDIENTE DE AMATAN, 

HA PASADO A LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL "LA FLOR DE AMATAN", 

DE LA CUAL, EL CODELIDECH ES UNA PARTE MU'f IMPORTANTE, 

SI BIEN, EL SURGIMIENTO DE UNA ORGANIZACióN POPULAR, DIO A LA 

POBLACIÓN DE AMATAN, LA POSIBILIDAD DE ENFRENTARSE CON EXITO A LA 
ACCIÓN REPRESIVA MUNICIPAL. ESTA, EN ESE ENTONCES, INCIPIENTE 

ORGANIZACIÓN, NO PUDO EVITAR QUE EN LA SIGUIENTE ELECCióN FUERA 
IMPUESTO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, UNO DE LOS MAYORES POSEEDORES 

DE TERRENO EN EL MUNICIPIO Y REPRESENTANTE PRINCIPAL DEL GRUPO DE 

CACIQUES QUE HAN GOBERNADO EL MUNICIPIO. A PESAR DE ESTO, EL 

SURGIMIENTO DE UNA ORGANIZACióN POPULAR EN AMATÁN, DEBE SER 

CONSIDERADO COMO UN HECHO DE GRAN TRASCENDENCIA EN LA VIDA OEL 

MUNICIPIO, YA QUE POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, EXISTIÓ UNA 

ORGANIZACIÓN QUE EVITARA EXCESOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES, 
EN LAS úL TIMAS ELECCIONES, REALIZADAS EN AGOSTO DE 1992, EL 

GANADOR FUE EL CANDIDATO DEL PRI. NICOLÁS MUf'IOZ lóPEZ, QUIEN, DESDE 

UN PRINCIPIO FUE RECHAZADO POR LA MAYOR PARTE DEL PUEBLO, SIN 

EMBARGO LA FALTA OE PRESENCIA REAL DE ALGON OTRO PARTIDO POLITICO 

Y LA IMPOSIBILIDAD ACTUAL DE LA FLOR DE AMATAN DE ACTUAR COMO PUNTA 

DE LANZA POLÍTICA POR ESTAR ABOCADA A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

SOCIALES y ECONÓMICOS; PERMITIÓ QUE Muf'loz LóPEZ LLEGARA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. ESTA PERSONA REPRESENTA UNA CIERTA EVOLUCIÓN 

ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN OCUPADO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, YA QUE 
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CUENTA CON CARRERA UNIVERSITARIA Y ES REPRESENTANTE DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE COMERCIANTES QUE AL TENER SUFICIENTE DINERO, ENVIAN 

A SUS HIJOS A SEGUIR SUS ESTUDIOS FUERA DEL MUNICIPIO, LLEGANDO 

ALGUNOS DE ELLOS A TERMINAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA. 

ESTE HECHO, QUE EN SI MISMO, DEBERIA SER DE BENEFICIO PARA EL 
MUNICIPIO, YA QUE PERMITE QUE EXISTAN PROFESIONISTAS NACIDOS EN ÉL 

Y QUE EN UN CASO IDEAL TRABAJARAN EN SU BENEFICIO; NO HA CAMBIADO 

EN NADA LAS RELACIONES ENTRE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA 

POBLACIÓN, SINO QUÉ, POR EL CONTRARIO PARECE SEl'JALAR EL RUMBO 
FUTURO DE LA POL!TICA EN EL MUNICIPIO, EN EL QUE CONTINÚEN SIENDO 

LOS MISMOS CACIQUES LOS QUE CONTROLEN LA VIDA POL!TICA Y ECONóMICA 

DEL MUNICIPIO, CON LA DIFERENCIA DE QU~ A PARTIR DE ESTE PERIODO 

DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEAN PERSONAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
LAS QUE GOBIERNEN. LO CUAL, ES UN INTENTO DE LOS CACIQUES LOCALES 

PARA ADECUARSE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL PA!S DONDE ES MUY 

MARCADA LA TENDENCIA DE QUE SEAN PERSONAS CON UN NIVEL ALTO DE 

ESTUDIOS LAS QUE OCUPEN LOS PUESTOS MÁS IMPORTANTES EN EL GOBIERNO. 

EL EJERCICIO DESPóTICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Y EL INTENTO POR 

PARTE DEL úL TIMO ALCALDE DE UTILIZAR EL PUESTO EN BENEFICIO 
PERSONAL, PROVOCÓ EL MAYOR MOVIMIENTO DE REPUDIO POPULAR EN LA 

HISTORIA DEL MUNICIPIO. ESTE MOVIMIENTO QUE FUÉ EN.CABEZADO POR EL 
AUTODENOMINADO FRENTE C!VICO DE AMATAN, LOGRO LA DESTITUCIÓN DEL 

MENCIONADO EDIL Y LA INSTALACIÓN DE UN CONSEJO MUNICIPAL. 
COMO MUCSlRA DE LA !NTIMA RELACIÓN ENTRE EL COMERCIO Y EL 

GOBIERNO MUNICIPAL ES ADECUADO MOSTRAR LA OCUPACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CABILDO 1991-1994 QUE FUÉ DESTITUIDO, 
Y LA DE LAS AUTORIDADES ACTUALES QUE INTEGRAN EL CONSEJO MUNICIPAL 

QUE GOBIERNA ACTUALMENTE. 

CABILDO DESTITUIDO. 

PUESTO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

PRIMER REGIDOR. 

OCUPACIÓN. 

COMERCIANTE 

COMERCIANTE. 
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SEGUNDO REGIDOR. 

TERCER REGIDOR. 

CUARTO REGIDOR. 
S1NDICO. 

COMERCIANTE. 

EMPLEADO MUNICIPAL EN EL PERIODO 

ANTERIOR. 
CAMPESINO. 

COMERCIANTE. 

CONSEJO MUNICIPAL EN FUNCIONES. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

PRIMER REGIDOR. 

SEGUNDO REGIDOR. 

CAMPESINO. 

M~DICO. 

CAMPESINO. 

i .~.-~t\lJ;,:-; tr.: Y:L1~~·=.\~.\ \: !J.iíi.~~ 

r.:oL~GIC G'Z Ci~~nr.ni. 
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CAPITULO III. FUNCION ESTRUCTURAL DE LA OONCEPCION RELIGIOSA 

EN LA ACTIVIDAD POLITICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AMATAN. 

CONSIOERANDO QUE EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO TEMA EL PAPEL 

QUE JUEGA LA IGLESIA CATÓLICA EN EL NACIMIENTO E INTEGRACIÓN DE 

UNA ORGANIZACIÓN POPULAR, ES NECESARIO, EXPLICAR BREVEMENTE LA 

FUNCIÓN ESTRUCTURAL QUE TIENE LA RELIGióN EN LA FORMACIÓN DE LAS 

SOCIEDADES HUMANAS. PARA ELLO SE HAN TOMADO DOS PUNTOS DE VISTA 

DIFERENTES, EL PRIMERO ES EL DEL TEÓLOGO AUSTRIACO FRANZ KONING, 

Y CON ÉL SE PRETENDE PRESENTAR LA VISIÓN QUE TIENE LA IGLESIA 
CATÓLICA; EL SEGUNDO, ES EL DEL SOCIÓLOGO THOMAS f. O'DEA, QUIEN 
REPRESENTA EL PUNTO DE VISTA DE UNA SOCIALóGICO, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN TEÓLOGO EUROPEO, LAS RAÍCES DE LA 
RELIGIÓN SE ENCUENTRAN EN LA NATURALEZA PROPIA DEL HOMBRE Y OUE 

POR LO TANTO, LA RELIGIÓN EXISTE DESDE EL ORtGEN MISMO DEL HOMBRE 

Y EXISTIRÁ MIENTRAS EL HOMBRE EXISTA, YA QUE EL HOMBRE SIEl'l"RE SE 

HA INTERROGADO SOBRE EL SENTIDO MISMO DE SU EXISTENCIA Y NO HA 

PODIDO ENCONTRAR UNA RESPUESTA COMPLETAMENTE SATISFACTORIA; ADEMÁS, 

EL HOMBRE SE ENCUENTRA INMERSO EN UN MUNDO QUE LO TRASCIENDE Y DEL 

CUAL NO PUEDE COMPRENDER MAS QUE UNA MtNIMA PARTE QUE CORRESPONDE 

A SU PROPIA REALIDAD. POR LO TANTO, PARA LOS TEÓLOGOS, LA RELIGIÓN 
NO ES UN PRODUCTO CULTURAL, SINO ALGO INTRÍNSECO EN EL HOMBRE. 

DESDE UN PUNTO DE VISTA RELIGIOSO O CREYENTE, SE HACE ESPECIAL 
HINCAPIÉ EN LA IDEA DE TRASCENDENCIA; DEFINIENDO LO TRASCENDENTE 

"COMO UN ABSOLUTO AL QUE SE LE DENOMINA DIOS". EN ELLO RESIDE EL 
ORiGEN DE LA RELIGIÓN, DICHO EN OTRAS PALABRAS, EL ORiGEN DE LA 

RELIGIÓN ESTA EN QUE EL HOMBRE SE HACE CARGO EN ESTE MUNDO DE LA 

REALIDAD DIVINA Y CON REFERENCIA A ÉSTA ORIENTA Y ORDENA TODA SU 

EXISTENCIA. EN ESTE SENTIDO LA EXISTENCIA DE DIOS ES UNA AUTÉNTICA 
REALIDAD Y NO UNA IDEA ABSTRACTA O UNA SUPERESTRUCTURA CULTURAL, 
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POR CONSIGUENTE, LA EXPERIENCIA TRASCENDENTE DEL HOMBRE EXIGE TANTO 
UNA FUNDAMENTACIÓN REAL COMO UN OBJETO IGUALMENTE REAL QUE ES DIOS, 

POR LO TANTO SI SE NEGA.RA LA EXISTENCIA DE DIOS, LA HISTORIA Y LA 

EXISTENCIA DEL HOMBRE PERDERÍAN SU úL TIMO Y COMPLETO DESTINO, 
PUESTO QUE QUEDAR íA ELIMINADA LA REFERENCIA A LA QUE ORIENTA Y 

ORDENA SU EXISTENCIA. 

POR TODO LO ANTERIOR SE PUEDE DECIR QUE LA RELIGIÓN ES PRECUL

TURAL Y ULTRACULTURAL, SIN EMBARGO, MANTIENE UNA RELACION MUY 

ESTRECHA CON LA CULTURA YA QUE SIEMPRc SE TIENE QUE SITUAR EN UN 

CONTEXTO DETERMINADO POR LA ESTRUCTURA SOCIAL, EL LUGAR Y LA ÉPOCA, 

RECIBIENDO CON ELLO EL SELLO PARTICULAR DE LA CORRESPONDIENTE 

CULTURA. POR ELLO PODEMOS DECIR QUE LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA 
VIDA RELIGIOSA SE CONCRETIZAN A TRAVÉS DE CONCEPTOS INTELECTUALES, 

DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS, DE TRADICIONES Y COSTUMBRES, Y DE 
DETERMINADAS INTERROGANTES, TODO LO CUAL CONSTITUYE EL CONTEXTO 

CULTURAL DE CADA ÉPOCA, EL CUAL, ES A SU VEZ, UNO DE LOS FACTORES 
MAS IMPORTANTES PARA ENTENDER EL TIPO DE SOCIEDAD QUE SE DESARROLLA 

EN CADA ÉPOCA. 

EL PUNTO DE VISTA DE KONING COMO TEÓLOGO Y PERSONA CREYENTE ACERCA 
DEL PAPEL DE LA RELIGION EN LA SOCIEDAD TIENE CIERTAS SIMILITUDES 

CON EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS RELIGIONES EXPRESADO 

A TRAVÉS DE LA TEORÍA FUNCIONALISTA. 

LA TEORÍA fUNCIONALISTA SOSTIENE QUE LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

RELIGIÓN A LAS SOCIEDADES HUMANAS Y A LAS CULTURAS ESTA BASADA EN 

LA SIGUIENTE CARACTERíSTICA CENTRAL:LA RELIGIÓN TRASCIENDE LA 

EXPERIENCIA COTIDIANA EN EL MEDIO NATURAL. ESTA TRASCENDENCIA ES 
VISTA COMO EL RESULTADO DE TRES CARACTERíSTICAS FUNDAMENTALES DE 

LA EXISTENCIA HUMANA. 

-PRIMERA. EL HOMBRE VIVE EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE; EXISTEN 

ACONTECIMIENTOS DE VITAL SIGNIFICACIÓN PARA SU SEGURIDAD 
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BIENESTAR QUE ESTÁN MAS ALLA DE LO QUE ÉL PUEDE PREVEER. A ESTA 
CARACTERfSTICA SE LE LLAMA CONTINGENCIA. 

-SEGUNDA. LA CAPACIDAD DEL HOMBRE PARA INFLUIR EN SUS 

CONDICIONES DE VIDA, AUNQUE ESTÁ EN AUMENTO. ES LIMITADA, A ESTO 

SE LE DENOMINA IMPOTENCIA. 
-TERCERA.EL HOMBRE DEBE VIVIR EN SOCIEDAD Y LA SOCIEDAD ES UNA 

DISTRIBUCIÓN ORDENADA DE FUNCIONES, RECURSOS Y RECOMPENSAS. EN 

DONDE LA DISTRIBUCióN DIFERENCIAL DE BIENES Y VALORES PROVOCA UNA 
PRIVACIÓN RELATIVA QUE ES CONOCIDA COMO ESCASEZ. 

LA CONTINGENCIA, LA IMPOTENCIA, Y LA ESCASEZ (CONSECUENTEMENTE 

CON LA FRUSTRACIÓN Y LA PRIVACIÓN) SON CONSIDERADOS COMO LOS TRES 

HECHOS BRUTALES DE LA REALIDAD HUMANA QUE LA RELIGIÓN AYUDA AL 

HOMBRE A SOBRELLEVAR. LA RELIGIÓN POR SU REFERENCIA AL MAS ALLÁ Y 

SUS CREENCIAS ACERCA DE LA RELACióN DEL HOMBRE CON ESTE MÁS ALLÁ,. 

PROPORCIONA UNA PERSPECTIVA SOBRENATURAL OE UNA MAYOR REALIDAD 

TOTAL, EN EL CONTEXTO DE ESTA REALIDAD, LOS OESENGA~OS Y 
FRUSTRACIONES INFLIGIDOS A LA HUMANIDAD POR LA INCERTIDUMBRE Y LA 
IMPOSICIÓN, Y POR EL ORDEN INSTITUCIONALIZADO DE LA SOCIEDAD 

HUMANA, SE PODRÁN CONSIDERAR EN ALGÚN SENTIDO úL TIMO HACIENDO 

POSIBLE EL A~USTE Y ACEPTACIÓN DE ELLOS. MAS AúN, 
0

AL PRESENTAR A 

LAS NORMAS Y REGLAS DE LA SOCIEDAD COMO PARTES DE UN ORDEN ÉTICO 
SOBRENATURAL MAYOR, ORDENADO Y SANTIFICADO POR LAS CREENCIAS Y LAS 

PRACTICAS RELIGIOSAS LA RELIGIÓN CONTRIBUYE A SU REFUERZO, CUANDO 

LA ADHESIÓN A ELLA CONTRADICE LOS DESEOS . E INTERESES DE LOS 

AFECTADOS. EN ESTA CONTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RELIGIÓN AL SISTEMA 

SOCIAL ES EN DONDE LA TEORfA FUNCIONALISTA CENTRA SU ATENCIÓN, 

DIFIRIENDO EN ESTE PUNTO DE LA VISIÓN TEOLÓGICA DE KONING QUIEN VE 

A LA RELIGIÓN COMO ALGO INTR!NSECO EN EL HOMBRE Y NO COMO UN 
CONSTITUYENTE. QUIZAS DE LOS MAS IMPORTANTES, PERO NO EL úNICO, DE 

LOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA. SIN 

"McARGO, A PESAR DE CIERTAS DIFERENCIAS, LOS DOS PUNTOS DE VISTA 

COINCIDEN EN EL CONCEPTO DE TRASCENDENCIA, ÉL CUAL, APLICADO 

ESPECfFICAMENTE A LA ORGANIZACIÓN POPULAR DEL MUNICIPIO DE AMATÁN, 
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DA A ESTÁ UN RASGO CARACTERtSTICO QUE LA DIFERENCIA DE OTRAS 

ORGANIZACIONES, ESTO ES, QUE EL CONCEPTO DE TRASCENDENCIA OUE TRAE 

CONSIGO LA RELIGIÓN DÁ A LOS MIEMBROS DE El!TA ORGANIZACIÓN UN 

SUSTENTO IDEOL6GICO EN LA BúSOUEDA DE UN NUEVO TIPO DE SOCIEDAD, 

LA CUAL, ESTE BASADA EN VALORES DE IGUALDAD, JUSTICIA Y 

SOLIDARIDAD. 

ÜTRA GRAN CONTRIBUCIÓN DE LA RELIGIÓN A LA SOCIEDAD ES LA DE 

DARLE RESPUESTA A LO QUE MAX WEBER DENOMINO "LOS PROBLEMAS DEL 
SIGNIFICADO", ESTOS PROBLEMAS DEL SIGNIF'ICADO SON LAS RESPUESTAS 

A PREGUNTAS COMO lPOR QUE DEBO MORIR? lPOR QUE MURIÓ SIENDO TAN 

JOVEN? lPOR QUE LA ENFERMEDAD? ETC,, LAS CUALES PUEDEN ENCONTRARSE 

EN LA RELIGIÓN, LA CUAL PROPORCIONA UNA BASE PARA LAS CREENCIAS Y 
LAS ORIENTACIONES DE LOS HOMBRES EN UNA CONCEPCIÓN QUE TRASCIENDE 

EL Aaut-Y AHORA EMPIRICO DE LA EXPERIENCIA HUMANA COTIDIANA, 

AYUDANDO A ACEPTAR SITUACIONES QUE LA RAZÓN RECHAZA. EN OTRAS 

OCASIONES, PROPORCIONA LA JUSTIFICACIÓN IDEOLÓGICA PARA MANTENER 
INJUSTAS SITUACIONES DE DOMINIO Y EXPLOT~CióN. Es A ESTE USO DE LA 

RELIGIÓN AL QUE LA TEOLOGtA DE LA LIBERACióN CRITICA Y TRATA DE 
CAMBIAR, DANDOLE A LOS ESCRITOS BÍBLICOS UN ENFOQUE CONCIENTIZADOR 

ACERCA OE LA REALIDAD ACTUAL. 

UN ASPECTO TAMBIEN SOBRESALIENTE DE LA MAYORtA DE LAS RELIGIONES 

ES QUE OFRECEN RITUALES Y LITúRGIAS, OUE LE PERMITEN AL HOMBRE 
ENTRAR EN RELACIÓN CON Oros. DIOSES u OTRAS FUERZAS SAGRADAS y 
MANIFESTAR RESPUESTAS Y SENTIMIENTOS IMPLICADOS EN ESTAS 

RELACIONES. POR LO TANTO, NO SóLO SE SOBREPONE A LA FRUSTRACIÓN 

COGNOSCITIVA QUE SE ENCUENTRA IMPLICITA EN "LOS PROBLEMAS DEL 

SIGNIFICADO", SINO QUE FACILITAN LOS AJUSTES EMOCIONALES A LAS 
FRUSTRACIONES Y PRIVACIONES INHERENTES A LA VIDA HUMANA Y A LA 

SOCIEDAD. 

EN LA RELACIÓN DE L.A RELIGIÓN Y LA ESTRUCTURA SOCIAL SURGE UNA 

RELACIÓN RECIPROCA,LAS CONDICIONES SOCIALES Y FISICAS INFLUYEN EN 
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EL SURGIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE IDEAS Y VALORES RELIGIOSOS, LOS 
CUALES, UNA VEZ INSTITUCIONALIZADOS DENTRO DE UNA SOCIEDAD, 
INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE, EJEMPLO DE ESTO, Y PARA EL 

CASO ESPECIFICO DEL PRESENTE TRABAJO, CABE SE~ALAR QUE LA SITUACIÓN 

DE ATRASO Y MARGINACióN MUNICIPALES, HAN CONTRIBUIDO DE MANERA 
DETERMINANTE A QUE, LA ONICA INSTITUCION QUE TENGA PRESENCIA EN LA 

MAYOR PARTE DEL MUNICIPIO SEA LA IGLESIA CATÓLICA, POR SER ELLA LA 

QUE PROPORCIONA, A TRAVÉS DE LA RELIGION, SATISFACCIÓN A LA 

NECESIDAD REAL QUE TIENE POBLACIÓN DE CREER EN UNA INSTANCIA 

SUPERIOR EN LA CUAL PUEDA APOYARSE. Y A SU VEZ, QUE SEA ELLA MISMA, 

LA QUE HA CONTRIBUIDO AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POPULAR, POR SER 

LU ONICA INSTITUCIÓN CON PRESENCIA MUNICIPAL. 

LA SOCIEDAD DE LA QUE HABLAMOS NO PUEDE CONSIDERARSE SIMPLEMENTE 
COMO UNA ESTRUCTURA SOCIAL, SINO QUE TAMBIÉN DEBE CONSIDERARSE COMO 

UN PROCESO SOCIAL COMPLEJO, EL CUAL MANTIENE SUS RELACIONES 

RELATIVAMENTE ESTABLES, PUES LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN ELLAS SON 

TAN LENTOS QUE ES DIFlCIL NOTARLOS; SIN EMBARGO, EN OCASIONES 
EXISTEN CAMBIOS RÁPIDOS QUE PROVOCAN UN ROMPIMIENTO APRECIABLE 
DENTRO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ESTABLECIDA, ALGUNOS GRUPOS ACEPTAN 

LOS CAMBIOS, OTROS LOS PROMUEVEN, OTROS SE OPONEN TENAZMENTE A 

ELLOS, ALGUNOS GRUPOS SE COMPROMETEN EN LO MATERIAL Y LO 

PSICOLóGICO CON EL SISTEMA IMPERANTE; A OTROS LES SERÁ INDIFERENTE 

Y OTROS MÁS PUEDEN SENTIR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE INTENTAR 

CAMBIAR EL SISTEMA, EJEMPLO DE ESTO ES EL EFECTO QUE TUVO EN 

DIFERENTES GRUPOS DE CATÓLICOS EL CONCILIO' VATICANO II. ESTOS 

GRUPOS SINTIERON LA NECESIDAD DE DARLE A SUS CREENCIAS RELIGIOSAS 

UN NUEVO ENFOQUE, QUE TOMARA EN CUENTA LA SITUACIÓN DE POBREZA 

INJUSTA EN LA QUE VIV!A GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DEL PLANETA, 

ESTE NUEVO ENFOQUE SENTÓ LAS BASES PARA LO QUE SER!A, ALGUNOS A~OS 

MÁS TARDE, LA TEOLOG!A DE LA LIBERACióN; O BIEN A UN NIVEL 
ESPECIFICO, EL COMPROMISO OUE SIENTEN LOS INTEGRANTES DE LA 

ORGANIZACIÓN POPULAR LA FLOR DE AMATAN, DE ESFORZARSE EN LA 

CONSOLIDACION DE UNA ORGANIZACIÓN PROPIA QUE Dé RESPUESTA A SUS 
NECESIDADES ECONóMICAS Y SOCIALES. 
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EL HECHO DE QUE LOS CAMBIOS IMPLICAN NO SOLO EL DESARROLLO DE 
NUEVAS FORMAS SOCIALES Y CULTURALES, SINO TAMBIEN EL ROMPIMIENTO 

CON LAS ANTIGUAS, PROVOCA EN MUCHOS GRUPOS UN mESCONTROL QUE PUEDE 
LLEGAR A DESEMBOCAR EN UNA DESESTRUCTURACióN Y DESORGANIZACIÓN 
SOCIAL. 

EMILIO DURKHEIM UTILIZA EL TERMINO "ANOMIA" PARA DEFINIR ESE 

ESTADO DE DESORGANIZACION SOCIAL EN EL QUE HAY UN ROMPIMIENTO DE 

LAS FORMAS SOCIALES Y CULTURALES ESTABLECIDAS. ENTRE LOS ASPECTOS 

DE ESTE ROMPIMIENTO SOBRESALEN DOS: LA PERDIDA DE LA SOLIDARIDAD 

Y LA PERDIDA DEL CONSENSO; ENTENDIENDO COMO PERDIDA DE LA 

SOLIDARIDAD EL ROMPIMIENTO CON LOS ANTIGUOS GRUPOS EN LOS QUE LOS 

INDIVIDUOS ENCONTRABAN SEGURIDAD Y COMO PERDIDA DEL CONSENSO, AL 

ROMPIMIENTO (FRECUENTEMENTE EN FORMA INCONSCIENTE), DE VALORES Y 

NORMAS QUE OFRECEN DIRECCIÓN Y SIGNIFICADO A LA VIDA. ESTOS VALORES 

Y NORMAS SON PAUTAS SOCIALES QUE SURGEN PORQUE EL HOMBRE TIENE 
NECESIDAD DE ELLAS, CUANDO TALES PAUTAS SE DESINTEGRAN, EL HOMBRE 

BUSCA NUEVOS CAMINOS PARA SALIR DE SUS PROBLEMAS. 

EN EL CASO DE LA "ANOMIA" LA FRUSTRACIÓN QUE LLEGA A SENTIR EL 

HOMBRE ES TAL QUE PUEDE LLEGAR A LA AGRESIÓN CONTRA FUENTES REALES 

O IMAGINARIAS DE SUS PROBLEMAS. MAS AúN,PUEDE ENSAYAR DIVERSAS 

FORMAS DE ESCAPE DE LA SITUACIÓN COMO: LA BOSQUEOA DE PLACER, EL 

ALCOHOL, LAS DROGAS, ETC. SI EL HOMBRE SUPERA ESTA SITUACIÓN PUEDE 

ENTONCES ENROLARSE EN UNA BúSQUEDA DE COMUNIDAD Y EN UNA BÚSQUEDA 
DE NUEVOS SIGNIFICADOS. DE ESTA BÚSQUEDA SURGEN MOVIMIENTOS QUE 
OFRECEN NUEVOS VALORES v"'riuEVA SOLIDARIDAD. Tt.LES MOVIMIENTES 
PUEDEN SER RELIGIOSOS O CASI RELIGIOSOS Y EN ELLOS PUEDEN UBICARSE 

LAS SECTAS RELIGIOSAS PROTESTANTES. 

GENERALMENTE LAS PERSONAS QUE SUFREN PRIVACIONES O LAS QUE SUFREN 
ANOMIA (PUEDE SER QUE SUFRAN AMBAS) DESPLIEGAN UNA CONSIDERABLE 

SENSIBILIDAD HACIA LAS RELIGIONES QUE PREDICAN UN MENSAJE DE 

SALVACIÓN, DENTRO DE ESTAS RELIGIONES SE PUEDE UBICAR EL 

CRISTIANISMO. ESTE HECHO PUEDE INTERPRETARSE DE DISTINTAS 
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MANERAS; PUEDE LLEGAR A SER MUY úTIL PARA AYUDAR A LA GENTE A 

SUPERAR UNA SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN O BIEN PUEDE 
CONTRIBUIR A PERPETUAR SITUACIONES INJUSTAS. EN EL PRIMER CASO, SI 

LA GENTE, QUE VIVE EN UNA SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, TIENE UNA 

FUENTE DE CONSUELO EN SU FE, PERO, NO SE CONFORMA CON VIVIR EN LA 
POBREZA Y LA MARGINACIÓN, ESTA MISMA FE PUEDE CONVERTIRSE EN EL 
MOTOR QUE INICIE LOS CAMBIOS; POR EL CONTRARIO EL MENSAJE DE 

RESIGNACIÓN Y DE INMOVILISMO QUE PREDICAN LAS SECTAS PROTESTANTES 
DE ORIGEN NORTEAMERICANO, CONTRIBUYEN A QUE LA GENTE ACEPTE COMO 

ALGO NATURAL LA SITUACIÓN EN QUE VIVEN. 

CONTINUANDO CON ESTE PUNTO DE VISTA Y HABLANDO DE LA FORMA EN 

QUE LA RELIGIÓN SE RELACIONA CON LOS CAMBIOS SOCIALES, PODEMOS 

DECIR QUE LA RELIGIÓN PUEDE SER INICIADORA O PROMOTORA DEL CAMBIO 

O SU MAS RECALCITRANTE OPONENTE. PUEDE PARTICIPAR EN FORMA 

FUNDAMENTAL EN EL CAMBIO O EN FORMA PERIF~RICA CON LAS AREAS 

DECISIVAS DEL CAMBIO. 
LAS ORGANIZACIONES PUEDEN RELACIONARSE DE MUY DIVERSAS MANERAS 

CON LAS NUEVAS ORGANIZACIONES OUE SURGEN DEBIDO AL CAMBIO. DE AHI 

QUE, A VECES DURANTE LA HISTORIA OCCIDENTAL SE LE ENCUENTRE EN 

CONFLICTO CON EL DESARROLLO DEL ESTADO - EL CASO DE M~XICO EN EL 

SIGLO PASADO, DONDE LA 1GLES1A CATOÜLICA DIFICULTO LA COtlSOLIDACióN 

DE UN PROYECTO DE NACIÓN Y DE ESTADO QUE NO IBA DE ACUERDO A SUS 

INTERESES CMEYER,1986)-; O CON EL DESARROLLO DE LA NACIÓN-ESTADO, 

COMO EN EL CASO DE LOS ESTADOS ITALIANOS ANTES DE SU UNIFICACIÓN, 

SIN EMBARGO, OTRAS VECES Y EN OTROS LUGARES, LAS ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS FUERON UNA AYUDA IMPORTANTE PARA TALES EVOLUCIONES 

POLÍTICAS -EL CASO DE LA UNIFICACIÓN ESPA~OLA MEDIANTE LA UNióN DE 

FERNANDO DE ARAGóN E ISABEL DE CASTILLA, Y LA POSTERIOR RECONQUISTA 

DE TODOS LOS TERRITORIOS ESPA~OLES- EN DONDE LA IGLESIA CATÓLICA 

JUGO UN PAPEL MUY IMPORTANTE ES UN BUEN EJEMPLO DE CÓMO LAS 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS INFLUYEN EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS 

ESTADOS. 

28 



LAS CREENCIAS -IDEAS Y VALORES- TAMBIEN PUEDEN RELACIONARSE EN 
FORMA DIVERSA EN TAL CAMBIO, COMO EN LOS PAISES DE LATINOAMÉRICA 

EN DONDE LA RELIGIÓN ES LA MAYOR FUENTE DE l!NTEGRAClóN CULTURAL 
CMARTINSON, WILKENING,8UTTEL;1982l. 

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE PUEDE DECIR QUE LA RELACIÓN ENTRE 

LA RELIGIÓN CON EL DESARROLLO Y EL CAMBIO, PUEDE SER POSITIVA, 

NEGATIVA O COMPLICADAMENTE AMBIGUA, PUEDE AYUDAR A CAMBIAR 

ESTRUCTURAS INJUSTAS DE DOMINACIÓN O PUEDE SER DE GRAN UTILIDAD 
PARA SU MANTENIMIENTO. 

A MANERA DE CONCLUSIONES SE PUEDE DECIR QUE LA RELIGION ES UN 

ASPECTO CENTRAL Y FUNDAMENTAL DE LA CULTURA Y, COMO CULTURA TOTAL 
SU CONTENIDO PDDRA ESTAR EN ARMONÍA O EN CONFLICTO CON SITUACIONES 
EXISTENTES O CON LAS TRANSFORMACIONES HACIA EL PROGRESO DENTRO DE 

LA SOCIEDAD. LA CONSIDERACION DE LA RELIGION COMO UN ÍNTIMO 

ELEMENTO DE LA CULTURA NOS AYUDARA A SINTETIZAR LA SIGNIFICACION 

HUMANA DE LA RELIGIÓN. 

LA RELIGióN, COMO LA CULTURA, ES UNA TRANSFORMACION SIMBOLICA DE 

LA VIDA, EL DESIGNIO QUE LA RELIGIÓN DA A LA VIDA ES CONSIDERADO 

POR EL CREYENTE COMO UNA REVELACIÓN, NATURAL O SOBRENATURAL DEL 

SIGNIFICADO PROFUNDO DE LA EXISTENCIA, EN CAMBIO ES VISTA POR EL 

NO CREYENTE COMO UN CONJUNTO DE CONVENCIONES QUE ENCUBREN POSIBLES 
EVENTOS Y UNA VASTA INDIFERENCIA CóSMICA DE LOS INTERESES HUMANOS. 
SEGÚN O'OEA {1978) LA CULTURA, EN SENTIDO DE FORMA, EL 

DESCUBRIMIENTO HUMANO SUPREMO, AUNQUE EL MAS AMBIGUO Y QUE SI NO 

FUERA POR EL INTERÉS HUMANO, EL CURSO DE LA NATURALEZA Y EL TIEMPO 

NO TENDRIAN DISTINCIÓN NI DIRECCION. 

LA RELIGIÓN AL IGUAL QUE LA CULTURA TIENE TRES CARACTERÍSTICAS: 
- ES UN· SISTEMA DEFENSIVO O SEA UN CONJUNTO DE CREENCIAS Y 

ACTITUDES QUE NOS AYUDAN A DEFENDERNOS CONTRA AGRESIONES,DUDAS Y 
ANSIEDADES l 
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- Es UNA FORMA PROTECTORA, A TRAVÉS DE LA CUAL SE MITIGAN 

CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE LOS TEMORES Y LAS AGRESIONES ENTRE 

INDLVIDUOS Y SOCIEDADES; 

-ES UN SISTEMA DIRECTIVO PORQUE ESTA FORMADO POR ELEMENTOS 

NORMATIVOS QUE MOLDEAN Y CONFORMAN NUESTRAS RESPUESTAS A DIVERSOS 

NIVELES DE PENSAMIENTO, SENTIMIENTO Y ACCION. 

LA RELIGIÓN VISTA COMO CENTRAL A LA CULTURA Y COMO EXPRESIÓN DE 

LOS ASPECTOS ÚLTIMOS Y SAGRADOS DE ELLA, REPRESENTA UNA FORMA DE 

CONSCIENCIA HUMANA QUE TIENE SUS PROPIAS FORMAS SIMBÓLICAS. SIN 

EMBARGO, EL CARACTER ÚLTIMO Y SAGRADO DE LA RELIGIÓN, INTRODUCE UN 

ELEMENTO DISTINTIVO EN ELLA, ESTE ELEMENTO ES.UN DILEMA EN TÉRMINOS 

DE SU SIGNIFICADO FUNCIONAL Y CONSTA DE TRES ASPECTOS: SURGE COMO 

UNA URGENCIA EXISTENCIAL·; SEAALA UNA RESPUESTA ÚLTIMA AL PROBLEMA 

DEL SIGNIFICADO DE LA VIDA Y ESTABLECE UNA RELACIÓN ENTRE FE Y 
DUDA, EN LA CUAL, SI NO HUBIERA DUDA NO HABR!A FE, 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA RELIGIÓN PUEDE SER VISTA COMO INICIADORA 

O PROMOTORA DEL CAMBIO O COMO SU MÁS RECALCITRANTE OPONENTE Y COMO 

EL TEMA DEL PRESENTE TRABAJO ES EL PAPEL DE LA IGLESIA COMO FACTOR 

DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR ES ADECUADO SEAALAR QUE POR LO MENOS EN 

EL MUNICIPIO DE AMATAN, LA RELIGIÓN HA CONTRIBUIDO A IMPULSAR 

CAMBIOS, QUE HAN MODIFICADO, LAS RELACIONES ENTRE. LOS HABITANTES 

Y EL GOBIERNO MUNICIPAL. 
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CAPITULO IV. LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

EL PRESENTE CAPITULO PRESENTA UNA BREVE SINTESIS DE LA HISTORIA 

DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN -TAMBIEN CONOCIDA COMO OPCION 

PREFERENCIAL POR LOS POBRES-, Y PRETENDE MOSTRAR EL PORQU~ DE SU 

ARTICULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS POPULARES INDEPENDIENTES. 

PARA HACER ESTE BREVE REPASO HISTÓRICO CONVIENE REMONTARSE A LOS 

ORIGENES DEL CRISTIANISMO, PASANDO BREVEMENTE POR TODAS SUS ~POCAS. 

HASTA LLEGAR A LA DéCADA DE LOS SESENTAS; PARA QUE A PARTIR DE AHI 
SE DIVIDA LA HISTORIA DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN EN mEs 

PERIODOS: EL PRIMERO COMIENZA EN EL A~O DE 1962. CON UN FAMOSO 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PAPA JUAN XXIII, EN EL QUE SE REFIERE 

A LA IGLESIA DE LOS POBRES. COMPRENDE EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE 

LA CELEBRACION DEL CONCILIO VATICANO II C1962-1965l HASTA AGOSTO 
DE 1966; FECHA EN QUE SE INICIA LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

LATINOAMERICANA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA. 

EL SEGUNDO PERIODO INICIA CON LA CONFERENCIA DE MEDELLINC26 DE 
AGOST0-6 DE SEPTIEMBRE DE 1966) Y SE PROLONGA DURANTE UNA DéCADA 

HASTA LA TERCERA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO 

EN PUEBLA, MéXICO, LA CUAL INICIA EL 28 DE ENERO DE 1979. 

EL TERCERO Y úL TIMO PERIODO ABARCA DESDE LA CONFERENCIA OE PUEBLA 

(CELEBRADA DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 1979l. EXTENDIENDOSE 

HASTA LA ACTUALIDAD. CLOIS, 1966), 

BREVE HISTORIA DEL CRISTIANISMO. 

EL CRISTIANISMO SE FUNDO EN PALESTINA A PARTIR DE LA TRADICION 

JUDAICA Y COMO UNA EXTENSIÓN DE ESTA, SU FUNDADOR FUE JESÚS DE 

NAZARET QUIEN MURIO CRUCIFICADO, PROBABLEMENTE EN EL A~O 30 DE 
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NUESTRA ERA. ESTA NUEVA DOCTRINA BASADA EN EL AMOR. TUVO UN RAPIDO 

DESARROLLO Y YA PARA LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO I SU DIFUSIÓN ES 

CONSIDERABLE EN EL INTERIOR Y HASTA EN EL EXTERIOR DEL IMPERIO 

ROMANO. ESTA RAPIDA DIFUSIÓN CONSTITUYE UN PROBLEMA HISTóRICO DE 

DIF1CIL SOLUCIÓN, YA QUE EN AQUEL MUNDO PAGANO, EN DONDE ERAN 

PERMITIDOS TODOS LOS EXCESOS• EN DONDE IMPERABA UN PENSAMIENTO 

RACIONAL QUE NEGABA LA POSIBILIDAD DE UNA VIDA MAS ALLA DE LA 

MUERTE Y EL ESTILO DE VIDA ESTABA BASADO EN LA CRUELDAD Y EL 

ORGULLO, FUE EN DONDE SE DESARROLLO UNA RELIGIÓN BASADA EN EL AMOR 

Y EN LA EXIGENCIA DE UNA VIDA SENCILLA. UNA POSIBLE EXPLICACIÓN DE 

ESTE EXITO ES QUE EL CRISTIANISMO HAYA SIDO VISTO POR LAS CLASES 

OPRIMIDAS DE ESE TIEMPO COMO UNA ESPERANZA PARA CAMBIAR SU 
SITUACIÓN. 

DURANTE EL SIGLO l Y EL SIGLO II LAS CIRCUNSTANCIAS POLITICAS DE 

LA ÉPOCA NO FACILITARON EL DESARROLLO DEL CRISTIANISMO, 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA CRUCIFIXIóN DE JESÚS, EN JERUSALEM 
MISMO, HUBO PERSECUCIONES CONTRA LOS PRIMEROS CRISTIANOS Y EN TODO 

EL IMPERIO ROMANO SE LLEGÓ A CONSIDERAR A LOS CRISTIANOS COMO 

"CONVICTOS DEL ODIO DEL GENERO HUMANO" Y SE LES ACUSABA DE INFAMIA 

Y ATEISMO. POSTERIORMENTE ESTA SITUACIÓN CAMBIO Y EN EL A~O 313, 

EL EDICTO DE MILAN PROHIBE ESTAS PERSECUCIONES; POCO DESPUÉS CON 

LA CONVERSióN AL CRISTIANISMO DEL EMPERADOR CONSTANTINO PUEDE 

DECIRSE QUE LA IGLES1A CATÓLICA LOGRA UNA GRAN VICTORIA, LA CUAL, 

SENTARIA LAS BASES QUE MAS TARDE LE PERMITIRIAN CONVERTIRSE EN LA 

IGLESIA OFICIAL DEL IMPERIO ROMANO. ES A PARTIR DE ESTE MOMENTO 

QUE. PUEDE CONSIDERARSE EL SURGIMIENTO DE UNA IGLESIA POPULAR 

SECULARMENTE LIGADA A LOS POBRES; Y EL DE UNA IGLESIA JERARQUICA, 
LA CUAL ADOPTO PARA St EL MODELO ORGANIZATIVO DE~ IMPERIO ROMANO. 

DURANTE EL SIGLO IV. CUANDO LA MAYOR PARTE DEL MUNDO CONOCIDO 

ESTA YA BAJO LA INFLUENCIA DEL CRSTIANISMO, SOBREVIENE LA 

SEPARACIÓN DEL IMPERIO ROMANO EN ORIENTAL Y OCCIDENTAL EN ELA~O 

395; Y QUINCE A~OS DESPUÉS LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 
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CON LA CA1DA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE Y EL NACIMIENTO DEL 

PERIODO HISTÓRICO CONOCIDO COMO EDAD MEDIA, LA IGLESIA CATOLICA 
INICIÓ UN NUEVO PER10DO, EN EL QUE SU PODER SE ACRECENTA HASTA TAL 

GRADO QUE MIL AROS DESPUÉS, EN 1500 EL PODER DEL PAPA ES SUPERIOR 
AL DE CUALQUIER OTRO REY DE LA CRISTIANDAD. 

EN EL SIGLO V EL EMPERADOR DE BIZANCIO, Jus,TINIANO RECONQUISTA 

ITALIA Y SE ESFUERZA EN SOMETER A LA IGLESIA A SU AUTORIDAD, 

INSTITUYENDO ASI UNA ESPECIE DE "CÉSARO-PAPISMO" QUE ES LA REUNIÓN 

EN UNA SOLA PERSONA DEL PODER INTEMPORAL DE LA IGLESIA Y EL PODER 

TEMP0RAL DEL IMPERIO. ESTO CAUSÓ UN DEBILITAMIENTO MUY SERIO DEL 

PAPADO HASTA LA LLEGADA EN EL Af;IO 590 DE GREGORIO MAGNO QUIEN 

DEVOLVIO SU FUERZA A LA INSTITUCIÓN PONTIF1CIA. COMPARADOS CON ÉL 

TODOS LOS PAPAS DEL s.VII SON FIGURAS PALIDAS SIN GRAN IMPORTAN~IA 

HISTORICA. 

EL PER10DO QUE SE EXTIENDE DESDE MEDIADOS DEL SIGLO VII HASTA 

MEDIADOS DEL XI PRESENCIA LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO IMPERIO 

CRISTIANO CUYO FUNDADOR, CARLOMAGNO, CONDUCE ACTIVAMENTE LA REFORMA 
INTELECTUAL Y MORAL DE LA IGL.ESIA, DESPUÉS, CUANDO EL IMPERIO SE 

DESINTEGRA, LA IGLESIA OCCIDENTAL, POCO A POCO INCORPORADA A LA 
SOCIEDAD FEUDAL, CAE, BAJO LO QUE SE HA DENOMINADO HISTÓRICAMENTE 
"EL PODER DE LOS LAICOS"; QUE ES UN T'ER10DO CARACTERIZADO POR 

ABUSOS Y ESCANDALOS GENERALIZADOS, POR PARTE DE UN GRAN NÓMERO DE 

CLÉRIGOS, LO CUAL, SUME A LA IGLESIA EN UN GRAN DESPRESTIGIO. 

AL MISMO TIEMPO QUE ESTO OCURRE, LA IGLESIA ENSANCHA SU CAMPO DE 

ACCIÓN POR MEDIO DE MISIONES - ESTE HECHO PUEDE SERVIR PARA 

DEMOSTRAR LA OPINIÓN DE MUCHOS CLÉRIGOS, QUIENES OPINAN QUE EN LA 

HISTORIA DE LA IGLESIA, SIEMPRE HA EXISTIDO UNA P,ARTE DE ELLA QUE 

CUMPLE CON UNA FUNCIÓN LIBERADORA Y EVANGELIZADORA. PARA LOS PUEBLOS 

Y HOMBRES OPRIMIDOS; A PESAR DE QUE LA MAYOR PARTE DE ELLA 

ESTUVIERA SUMIDA EN EL DESCRÉDITO O CONTRIBUYERA A LEGITIMAR 
SITUACIONES INJUSTAS-. 
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EN EL MO 1054 TIENE LUGAR EL PRIMER GRAN CISMA DENTRO DE LA 

IGLESIA CATÓLICA AL SALIR DE LA COMUNIÓN CATÓLICA LA IGLESIA 

BIZANTINA, POCO DESPUES LAS IGLESIAS ARRIANA. NESTORIANA. 

JACOBITA, COPTA Y ARMENIA. 

Los SIGLOS XI y XII PRESENCIARON ADEMAS DE ESTE CISMA. EL INJCIO 

DE LA RECONQUISTA DE LOS TERRITORIOS PERDIDOS ANTE EL ISLAM, ESTE 
HECHO QUE ES CONOCIDO COMO LAS CRUZADAS, TUVO SU ORfGEN, EN 

NECESIDADES ECONóMICAS QUE SURGIERON EN EUROPA OCCIDENTAL AL CAER 
CONSTANTINOPLA Y SER BLOQUEADO EL PASO HACIA LA RUTA DE LAS 

ESPECIES POR PARTE DE LOS TURCOS. ESTE MOTIVO EMINENTEMENTE 

ECONóMICO, FUÉ JUSTIFICADO COMO UN GRAN IMPULSO DE FERVOR RELIGIOSO 

QUE LLEVÓ A MUCHOS HOMBRES A ENROLARSE EN LOS EJERCITOS PARA 

RECONQUISTAR LOS LUGARES QUE LOS CRISTIANOS CONSIDERABAN SAGRADOS. 

ESTE HECHO REPRESENTA UNA ETAPA IMPORTANTE EN LA LUCHA ENTRE LA 

CRISTIANDAD EL ISLAM LA CUAL TERMINO EN EL SIGLO XV CON LA 

RECONQUISTA DE LOS TERRITORIOS ESPAFlOLES QUE ESTUVIERON EN MANOS 

DEL ISLAM. 

LOS '1L TIMOS AFlOS DEL SIGLO XII Y LOS PRIMEROS DEL XI'II MARCAN LA 

EXPANSIÓN Y EL FLORECIMIENTO MÁXIMO DEL CATOLICISMO MEDIEVAL. 
EL HECHO MÁS VISIBLE DE ESTE AUGE ES, SOBRE TODO EN F'RANCIA, LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEDRALES GóTICAS MAS REFINADAS, MÁS HUMANAS 

EN SU CONCEPCIÓN Y MAS GRANDIOSAS EN SU ARQUITECTURA QUE LAS 

IGLESIAS ROMÁNICAS DE LOS SIGLOS X Y XI. 
SIN EMBARGO LA MEJOR PRUEBA DEL AUGE DEL CATOLICISMO EN ESTA ÉPOCA 

es EL HECHO DE QUE EL ARTE DEL SIGLO XIII ES CASI ÚNICAMENTE 

RELIGIOSO, EL PAPA, A QUIEN LE TOCÓ GOBERNAR A LA IGLESIA EN ESTA 

ÉPOCA DE MÁXIMO ESPLENDOR, FUE INOCENCIO III. QUIEN INTENTO 
REALIZAR EL SUEFlO DE SUS PREDECESORES DE SIGLO Y MEDIO: EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA SUPERIORIDAD PONTIF t CIA SOBRE TODOS LOS 

ESTADOS CRISTIANOS Y LA INSTITUCIÓN DEL "GOBIERNO TEOCRÁTICO". 

DESPUÉS DEL APOGEO QUE MARCÓ EL PONTIFICADO DE GREGORIO III, LA 

IGLESIA CATÓLICA CONOCIÓ OTRA LENTA DECADENCIA QUE ABARCÓ MULTIPLES 

ASPECTOS , Y EN LA CUAL, ERA COMO SI LA FE SE DEBILITARA; COMO SI 
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LA IGLESIA FUERA APLASTADA POR EL PESO DE SU PODER Y SU RIQUEZA. 

EL SIGLO XIV FUE UN PERIODO DE CONFUSION Y DESORDEN PARA LA 

IGLESIA, EN DONDE COMENZO A SURGIR UN MOVIMIENTO QUE BUSCABA 

DETENER LOS ABUSOS MEDIANTE UNA REFORMA QUE ABARCARA TODOS LOS 

ÁMBITOS DE LA IGLESIA. 

EL SIGUIENTE SIGLO (XVJ MARCO EL PERIODO MAS DECADEN.TE DE LA 

IGLESIA CATÓLICA, LA DECADENCIA DE LA MORAL DEL CLERO SE 

MANIFESTABA EN TODOS LOS GRADOS DE LA JERARQUÍA CON NEGLIGENCIA EN 

LOS INTERESES ESPIRITUALES y EN LA INMORALIDAD. Los LLAMADOS "PAPAS 

DEL RENACIMIENTO" MARCARON LA PAUTA EN CUANTO A LA INMORALIDAD QUE 

CARACTERIZO ESTE PERIODO. ESTA SITUACION JUNTO CON UN POTEf!ITE 

MOVIMIENTO INTELCTUAL CONOCIDO COMO HUMANISMO, EN EL CUAL EXISTE 

UN RETORNO A LOS CONCEPTOS FILOSOFICOS Y MORALES DE LA EDAD 

ANTIGUA, A LA EXALTACióN DE LA NATURALEZA HUMANA Y A LOS TEXTOS 

CLASICOS; DIERON PIE EN EL SIGLO XVI AL MOVIMIENTO CONOCIDO COMO 

LA REFORMA PROTESTANTE. SIN EMBARGO, ESTE SIGLO, QUE SIGNIFICO 

QUIZAS EL PERÍODO MAS DIFÍCIL EN 1.-A HISTORIA DE LI\ IGL.ESIA 

CATóLICA, TAMBIÉN TRAJO CONSIGO. EL DESCUBRIMIENTO DEL CONTINENTE 

AMERICANO Y CON ÉL, LA INCORPORACIÓN -AUNQUE DE MANERA FORZADA- DE 
MILLONES OE NUEVOS CATÓLICOS. 

A PARTIR DE LA REFORMA PROTESTANTE, LA IGLESIA CATÓLICA SE VE 

OBLIGADA A REALIZAR UNA REFORMA DE LA DISCIPLINA ECLESIASTICA Y 

TAMBIEN A REDEFINIR EL DOGMA CATOLICO, ESTA REFORMA ES LLEVADA A 

CABO DURANTE EL CONCILIO DE TRENTO ENTRE 1562 Y 1563. ESTE HECHO 

CONOCIDO COMO LA CONT~ARREFORMA. ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA 
AMÉRICA LATINA, YA QUE FUÉ ESPAlilA, EL PAíS QUE ADOPTO CON MAYOR 
FERVOR ESTA REFORMA, Y EN DONDE SE DIO UNA IDENTIFICACIÓN CASf 
TOTAL ENTRE LA MONARQU!A Y LA IGLESíA CATÓLICA. ESTOS HECHOS 

EXPLICAN EL PORQUE LA CORONA ESPAl'lOLA TOMO COMO A,SUNTO DE ESTADO, 

LA CONVERSIÓN DE TODOS LOS HABITANTES DE SUS COLONIAS AL 

CATOLICISMO, 
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EN LOS A~OS FINALES DEL SIGLO XVII Y EN LOS PRIMEROS DEL XVIII 

APARECEN EN FRANCIA LAS OBRAS DE AUTORES COMO FONTENELLE, 
MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, D'HOLBACH Y ROUSSEAU QUIENES EN 

MENOR O MAYOR MEDIDA, CON VIGOR E INGENIO CRITICAN LAS CREENCIAS 

CRISTIANAS, Y DESEAN SUSTITUIR AL CRISTIANISMO CON UNA RELIGION 

NATURAL, FUNDADA EN LA RAZON Y EL SENTIMiENTO. SE PERFILA, 

ENTONCES, UN MOVIMIENTO DE VIOLENCIA INAUDITA CONTRA TODA RELIGIÓN 

REVELADA Y POSITIVA. AL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN LAS ORDENES 

RELIGIOSAS SON SUPRIMIDAS Y EL GOBIERNO CONTROLA A LOS SACERDOTES. 

ESTOS HECHOS SON EL PRINCIPIO DE UN MOVIMIENTO QUE CULMINAR!A CON 
LA SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO. EL PRIMER PA!S EN EL MUNDO 

QUE HIZO ESTO, FUE ESTADOS UNIDOS, INICIANDOSE CON ELLO LA 

REVOLUCION LIBERAL. 

LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL SIGLO XIX ESTA DOMINADA 

POR LA VOLUNTAD DE RESPONDER AL RETO QUE LE PLANTEÓ LA REVOLUCIÓN 

LIBERAL Y LA DE IMPEDIR LA SECULARIZACIÓN DE LA VIDA SOCIAL E 

INTELECTUAL. SIN' EMBARGO, ESTE PROCESO NO SE LOGRA DETENER Y A LO 

LARGO DEL SIGLO LA SECULARIZACIÓN SIGUE DANDOSE EN MUCHOS PAISES 

DE MANERA INEXORABLE. AL MISMO TIEMPO NACE UNA SOCIEDAD NUEVA, Y 

SURGE EL DOMINIO DE UNA NUEVA CLASE SOCIAL: LA BURGUESÍA; LA CUAL 

CONSOLIDA UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO: EL CAPITALISMO. 

EL ACONTECIMIENTO MAS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN 

EL SIGLO XIX ES LA CELEBRACION EN 1867 DEL CONCI~IO VATICANO, EL 

PRIMERO DESDE TRENTO. ESTE CONCILIO VOTO EN PRO DE LA CONSTITUCION 

DEI FILIUS; ESTA CONSTITUCIÓN PAPAL RECORDABA EL CARACTER RAZONABLE 

DE LA FE, LA PRESENTABA COMO UNA ADHESIÓN LIBRE Y NO UN DON DE LA 
GRACIA DIVINA, ADEMAS DE DELIMITAR LOS PAPELES RESPECTIVOS DE LA 
F~ Y DE LA RAZÓN. 

DURANTE TODO ESTE SIGLO LA IGLESIA CATÓLICA REALIZO PAPELES MUY 

DIFERENTES EN LAS DIVERSAS PARTES DEL MUNDO Y FUE UN FACTOR 

IMPULSAOOR DE CAMBIOS EN ALGUNAS PARTES DEL MUNDO Y EN OTRAS SE 

OPUSO TENAZMENTE A LOS CAMBIOS POR CONSIDERAR EN PELIGRO SU 
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SITUACION PRIVILEGIADA. 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EL CATOLICISMO SE HABIA EXTENDIDO 

CONSIDERABLEMENTE POR TODO EL MUNDO. LA INMIGRACIÓN DE CATóLICOS 

PERMITIO EL FLORECIMIENTO DE NUEVAS IGLESIAS, SOBRE TODO EN ESTADOS 

UNIDOS EN DONDE SE DESARROLLO UN CATOLICISMO DE RASGOS ORIGINALES, 

URBANO, POPULAR OUE CONFIABA A LOS LAICOS IMPORTANTES 
RESPONSABILIDADES. 

OTRO RASGO IMPORTANTE DEL CATOLICISMO EN LOS ÚLTIMOS A~OS DEL 

SIGLO XIX Y EN LOS PRIMEROS DEL XX ES LA EXPANSióN MISIONERA LA 
CUAL ACOMPA~O A LA EXPANSIÓN Y COLONIZACióN EUROPEA. 

EL SIGLO XX HA SIDO TESTIGO DEL SURGIMIENTO DE PARTIDOS 
CRISTIANOS, DEL DESARROLLO DEL CLERO NATIVO DE CADA PAfS, Y EN 
GENERAL DE UNA ADECUACIÓN DE LA IGLESIA A LAS EXIGENCIAS DE LOS. 

NUEVOS TIEMPOS. EN ESTE SIGLO MARCADO INDELEBLEMENTE POR DOS 

GUERRAS MUNDIALES EN LAS CUALES LA IGLESIA INTENTÓ EL PAPEL DE 

MEDIADORA, SOBRESALEN ESPECIALMENTE PARA LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS LOS CAMBIOS OUE SE DAN A PARTIR DEL PONTIFICADO 

DE JUAN XXIII QUIEN POR SU SENCILLEZ Y SUS INICIATIVAS, DIO UNA 
NUEVA IMAGEN AL PAPADO; SUS ENC!CLICAS "MATER ET MAGISTRA" (1961), 

SOBRE CUESTIONES DE DESARROLLO SOCIAL, Y "PACEM IN TERRIS", MARCAN 

EL SENTIDO DE ESTE CAMBIO. A INICIATIVA DE ESTE PAPA FUE OUE SE 

REALIZó EL CONCILIO VATICANO II EL CUAL FUE CONSAGRADOR DE 

REFLEXIONES HASTA ESE MOMENTO MINORITARIAS:. LA ECLESIOLOGiA DEL 
CONCILIO VATICANO II CONVIERTE A LA IGLESIA EN " EL PUEBLO DE 

oros". EN VEZ DE UNA SOCIEDAD JERAROUICA, y RECONOCE LA 

COLEGIALIDAD EPISCOPAL, OUE AFIRMA EL DECRETO SOBRE LA FUNCIÓN 

PASTORAL DE LOS OBISPOS, LA DECLARACIÓN SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

PROCLAMA LA INDEPENDENCIA DE LA IGLESIA RESPECTO DE LOS PODERES 

TEMPORALES Y RECONOCE LA LAICIDAD DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN SOBRE 

ECUMENISMO REFLEJA TAMBIEN LA VOLUNTAD DE DIALOGO Y CONFIRMA UNA 

LENTA EVOLUCIÓN, LA REFORMA LITÚRGICA REDUNDO EN EL ABANDONO DEL 
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LATÍN Y EN LA ADOPCIÓN DE LA LENGUA DE CADA PAlS, EN LA ENSE~ANZA 

CATÓLICA, FUE PUESTO EN TELA DE .JUICIO EL MONOPOL.IO DE LA 
ESCOLÁSTICA, Y SE CONSAGRÓ LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS BlBLICOS, 

LA BÚSQUEDA DEL ECUMENISMO QUE ES UNO DE LOS RASGOS 

CARACTERISTICOS DE ESTA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA, COMO TAMBIEN LO 

ES LOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA EXISTENCIA MISMA DEL CLE~O Y DE 

SU SITUACIÓN ACTUAL, OTRO DE LOS RASGOS IMPORTANTES ES EL 

RECONOCIMIENTO, AUNQUE CON CIERTAS RESERVAS, DE LA LEGITIMIDAD DE 

LAS ACTITUDES POLlTICAS DE LOS CATóLICOS, ESTA DIVERSIDAD DE 

ACTITUDES POLITICAS SON TAN DIVERSAS QUE NO SE HA ENCONTRADO, EN 

MUCHOS CASOS, EL LENGUA.JE IOóNEO PARA EXPRESARLAS, LO QUE HA 

PROPICIADO EL FLORECIMIENTO DE LAS "TEOLOGIAS POLÍTICAS, TEOLOGIAS 

DE LA REVOLUCIÓN Y TEOLOG!AS DE LA LIBERTACióN QUE SE ESFUERZAN EN 

FUNDAR COMPROMISOS NUEVOS. EN LA OBRA LA HISTORIA DEL CATOLICISMO 

EDITADA POR PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE SE SEílALA QUE UN RASGO 

SOBRESALIENTE DEL CATOLICISMO ACTUAL ES QUE HA ROTO LOS NEXOS. 

HABITUALES QUE LO LIGABAN A LAS AUTORIDADES ESTABLECIOÁS, Y QUE MUY 

A MENUDO EN LOS PAISES EN QUE LAS LIBERTADES POLITICAS .NO EXISTEN, 
ES EL EPISCOPADO EL QUE, CON SUS TOMAS DE POSICIÓN, SUSTITUYE A UNA 

OPOSICióN QUE NO PUEDE EXPRESARSE.LEGALMENTE, SUCEDIENDO ESTO EN 

ALGUNOS PAISES DE AMÉRICA LATINA; TAMBIÉN SEílALA QUE ES MUY NOTABLE 

LA EVOLUCIÓN DE ALGUNOS CRISTIANOS HACIA OPCIONES SOCIALISTAS. 

ESTE SE~ALAMIENTO QUE OBVIAMENTE SE REFIERE A LA TEOLOGIA OE LA 

LIBERACióN, POR DESGRACIA ES SOLO PARCIALMENTE CIERTO, YA OUE LOS 

ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS EN LOS úLTIMOS 5 AílOS EN AMÉRICA LATINA, 

SEílALAN SUS INEXACTITUDES, SOBRE TODO EN LO REFERENTE A LA RUPTURA 

DE NEXOS CON LAS AUTORIDADES, EN LO REFERENTE AL EPISCOPADO, POR 

DESGRACIA TAMBIEN ES SOLO PARCIALMENTE CIERTO YA QUE SON CONTADOS 

MIEMBROS DE LA JERARQU!A CATóLICA, LOS QUE APOYAN LOS DIFERENTES 

PROYECTOS POPULARES DE DESARROLLO, ESTANDO LA MAYOR PARTE DE LDS 

OBISPOS ALINEADOS CON LA POLITICA DICTADA DESDE ROMA, LA CUAL 

PARECE TENDER EN LA ACTUALIDAD HACIA LA "RESTAURACION", DEFINIENDO 

RESTAURACIÓN, COMO UN INTENTO DE VOLVER A ALGO DE LA DISCIPLINA 
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JERÁRQUICA Y DE CONTROL PREVIOS AL CONCILIO VATICANO II Y PERDIDOS 

DURANTE ESTE. 

A CONTINUACIÓN, HABLAREMOS DE LOS TRES PERiODOS EN LOS QUE SE 

PUEDE DIVIDIR A LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. 

PRIMER PERIODO. 
DESDE EL DISCURSO DE JUAN XXIII C11 DE SEPTIEMBRE DE 1962) HASTA 

MEDELL!N. 

EL DISCURSO DE JUAN XXIII PROMUEVE TODO UN MOVIMIENTO EN FAVOR 

DE LA BÚSQUEDA DE UNA IGLESIA DE LOS POBRES, EN EL CONVERGEN Y SE 
CRISTALIZAN INQUIETUDES ANTERIORES ESPECIALMENTE DE TEÓLOGOS 

FRANCESES EN LO CONCERNIENTE A UNA IGLESIA DE LOS 

POBRES. 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONCILIO VATICANO II EL TEMA DE LOS 

POBRES ES UN TEMA PREFERENTE. ENTRE TODAS LAS INTERVENCIONES 

DESTACA ESPECIALMENTE LA DEL CARDENAL LERCARO, PRESIDENTE DEL 

COLECTIVO DENOMINADO "IGLESIA DE LOS POBRES", EN ELLA AFIRMA QUE 
EL CONCILIO NO CUMPLIRA SU TARE.A SI NO SITúA COMO "CENTRO Y·ALMA" 

DE SU TRABAJO DOCTRINAL Y LEGISLATIVO EL MISTERIO DE CRISTO EN LOS 

POBRES Y SU EVANGELIZACIÓN 

PESE A SUS VALIOSAS APORTACIONES EL CONCILIO VATICANO !I NO 

CORRESPONDIO A LAS EXPECTATIVAS DE LOS QUE ESPERABAN 

PRONUNCIAMIENTOS MUY CLAROS ACERCA DE LOS POBRES. Y SEGÚN EL 
TEÓLOGO GUSTAVO GUTIERREZ "EL VATICANO !I ALUDE VARIAS VECES A LA 

POBREZA, PERO NO HACE DE ELLA UNA DE SUS LINEAS DE FUERZA". 

ENTRE LOS A~OS QUE SEPARAN LA CLAUSURA DEL CONCILIO VATICANO II 

DE LA INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA DE MEDLLíN, SE SUCEDEN LOS 

TRABAJOS DE TEÓLOGOS EUROPEOS ( CONGAR, GONZÁLEZ RUIZ, ETC.), 
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LOS CUALES LLEGAN A TENER INFLUENCIA EN LATINOAMÉRICA. ESTOS SON 

PRECISAMENTE LOS Ali:JOS EN LOS QUE SURGE LA TEOLOG.!A DE LA 

LIBERACIÓN, 

EN JULIO DE 1967 EN LA CIUDAD DE MDNTREAL, GUSTAVO GUTIERREZ 

IMPARTE UN CURSO SOBRE LA IGLESIA Y LOS PROBLEMAS DE LA POBREZA. 

EN ÉL DISTINGUE POR PRIMERA VEZ UNA TRIPLE SIGNIFICACIÓN DEL 

TÉRMINO POBREZA -LA CUAL SERÁ RECOGIDA EN MEDELL!N Y SE 
GENERALIZARA EN LA TEOLOG!A DE LA LIBERACIÓN-. 

MIENTRAS ESTO SUCEDE A NIVEL LATINOAMERICANO EN MÉXICO SE VIVEN 

LOS AlilOS OE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO; LOS PROYECTOS OE 

DESARROLLO SON DOMINADOS POR LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACIOtlALES; COMIENZA EL GRAN CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y 

DE LAS INDUSTRIAS: COMIENZA TAMBIEN LA PAUPERIZACióN OBRERA Y 

CAMPESINA; PERO, TAMBIEN COMIENZA UNA CRECIENTE TOMA DE CONCIENCIA 

DE LA SITUACIÓN. 

A PARTIR DEL CONCILIO NACEN: LA UMAE (UNióN DE AYUDA MUTUA 
EPISCOPAL) Y CENAMI !CENTRO NACIONAL DE MISIONES !ND!GENAS) EL CUAL 

ESTABLECE UN PLAN PARA LA REFLEXIÓN TEOLóGICA SOBRE LAS CULTURAS 

IND!GENAS. TAMBIEN EN ESTA ÉPOCA DESTACAN LOS TRABAJOS DE ·LA 

DióCESIS DE CUERNA VACA EN LO QUE SE REFIERE A LA ·RENOVACIÓN 

LITÚRGICA Y PASTORAL. 

SEGUNDO PERIODO, 

DE MEDELL!N A PUEBLA. 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL CELEBRADA EN MEDELL!N MARCA UN HITO 

IMPORTANTE EN LA HISTORIA RECIENTE DE LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA. 

LOS TEóLOGOS DE LA LIBERACIÓN BOFF, GUTIÉRREZ, ELLACURIA Y 

SOBRINO SElilALAN QUE SU EXCEPCIONAL INTERÉS RADICA EN EL HECHO DE 

HABERSE CELEBRADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL POBRE. EN UNO DE SUS 
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DOCUMENTOS FINALES - EL DE "LA POBREZA DE LA IGLESIA"- RECOGE V 

"OFICIALIZA" LA TRIPLE SIGNIFICACIÓN DE LA POBREZA SE~ALADA POR 

GUTIERREZ -POBREZA-CARENCIA, POBREZA-ESPIRITUAL, POBREZA

COMPROMISO- V PROFUNDIZA LA EXIGENCIA DE UNA IGiLESIA POBRE V DE LOS 

POBRES, CLOIS, 1988) . 

Los DIEZ A~OS QUE SEPARAN MEDELLfN DE PUEBLA PUEDEN DIVIDIRSE EN 

DOS ETAPAS: LA DE CREACIÓN ( 1968-1972) Y LA DE SEDIMENTACIÓN !1973-

1979). MIENTRAS QUE EN LA PRIMERA SE INSISTE EN LA NECESIDAD DE 

ELABORAR UNA TEOLOGÍA DESDE LA PRAXIS DE LA LIBERACIÓN DE LAS 

MINORIAS COMPROMETIDAS EN ESE MOMENTO, EN LA SEGUNDA SE INTRODUCE 

UNA NOVEDAD Y LA PRAXIS SE VINCULA AHORA CON LA OPCIÓN POR LOS 
POBRES. 

EN LA PRIMERA DE LAS DOS ETAPAS SE~ALADAS ES GUSTAVO GUTIERREZ 

EL AUTOR MAS DESTACADO, SU OBRA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN, 

PERSPECTIVAS, HABLA VA DE "LA OPCIÓN POR EL POBRE" EJE SOBRE .EL 

QUE GIRA LA TEOLOGfA DE LA LIBERACIÓN EN LATINOAMÉRICA. 

EN ESTA MISMA ETAPA SE SUCEDEN LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES POR 
PARTE DE LA JERARQUfA LATINOAMERICANA V NUEVOS CONGRESOS SOBRE 

TEOLOGIA DE LA LIBERACióN(BOGOTA-1973-, MÉXIC0-1975-,DETROIT-1975-

,MÉXICO- 1977-l, CONVIENE DESTACAR A PARTIR DE 1975, LA CELEBRACION 

DE ENCUENTROS NACIONALES DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE, 

ESPECIALMENTE EN BRASIL. 

EN DICIEMBRE DE 1975 SE CREA POR INICIATIVA DE UN GRUPO DE 
TEÓLOGOS DE ASIA, AFRICA V AMÉRICA LATIN9WA, LA ASOCIACIÓN 

ECUMÉNICA DE TEóLOGOS DEL TERCER MUNDOCASETTl 

Es EN LOS A~OS DE 1974-1975 CUANDO SE INCORPORAN A LA TEOLOGIA DE 
LA LIBERACIÓN LEONARDO 80FF, IGNACIO ELLACURIA Y JON SOBRINO 

QUIENES, JUNTO CON GUSTAVO GUTIERREZ SON CONSIDERADOS LOS AUTORES 

MAS IMPORTANTES. 
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EN LO QUE SE REFIERE A M"'XICO EL DOCUMENTO DE MEDELL!N CAUSA UN 
INFLIJO MOVILIZADOR EN MUCHOS GRUPOS DE CLl';RIGOS Y DE LAICOS, E 
INSPIRA LA REFLEXIóN DEL 1 ER. CONGRESO NACIONAL DE TEOLOGÍA Y 

DINAMIZAN EL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN DE LOS GRUPOS CRISTIANOS. EN 

ESTE TIEMPO LAS POSICIONES DE LA IGLESIA SE POLARIZAN; POR UN LADO 

LOS MIEMBROS DE LA JERARCU!A Y MUCHOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS NO 

SABEN COMPRENDER EL PROCESO Y ACOMPA~ARLO, DANDOSE UN VIRAJE QUE 

VUELVE DE LO RELIGIOSO A LO ESTRICTAMENTE PIADOSO, REAFIRMANDOSE 

EN LA PRACTICA RELIGIOSA TRADICIONAL, CONCENTRANDOSE BÁSICAMENTE 

EN LA LITURGIA COMO LUGAR DE EXPRESIÓN DE LO CRISTIANO. SE DA 

PRIMACIA A LO INDIVIDUAL Y FAMILIAR, EN EL AMBITO SOCIAL SE INCLINA 

POR ACCIONES ASISTENCIALES, CONSIDERA AL PUEBLO COMO INDIGENTE, 

COMO RECEPTOR, COMO OBJETO PASIVO Y SE INCLINA POR EL ORDEN 

EXISTENTE LEGITIMANDO CON ELLO LAS ACCIONES DEL GOBIERNO. 

POR EL OTRO LADO LOS ORGANISMOS ECLESIALES COMPROMETIDOS CON LA 
OPCIÓN POR LOS POBRES INTENTAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LAS PERSONAS A TRAVl';S DE DIVERSOS INSTRUMENTOS, YA SE.A EN EL CAMPO 

DE LA PROMOCIÓN SOCIAL O MANIFESTANDO SU OPINIÓN DE LA PROBLEMATICA 
NACIONAL. EJEMPLO DE ESTO ÚLTIMO ES LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO 

POR PARTE DE ORGANISMOS LIGADOS A LA IGLESIA Y DE MONSE~OR SERGIO 

M"'NDEZ ARCEO - EN ESE ENTONCES OBISPO DE CUERNAVACA- ACERCA DE LA 

PROBLEMATICA NACIONAL DE 1968 Y EN EL CUAL PRETENDEN AYUDAR A LAS 

ORGANIZACIONES DE LA IGLESIA A COMPRENDER EL TRASFONDO ESTRUCTURAL 

Y LAS ASPIRACIONES DE JUSTICIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. 

ESTE LADO SE AFIRMA EN UNA NUEVA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA O SEA EN 

LA TEóLOGIA DE LA LIBERACIÓN. DEL ANÁLISIS ECONóMICO, POL!TICO Y 

SOCIAL DE LA REALIDAD PASA A LA REFLEXIÓN DEL EVANGELIO. EN LO 

SOCIAL OPTA EN FAVOR DEL PUEBLO Y JUNTO CON i';L. CONSIDERA AL PUEBLO 

COMO SUJETO DE LA TEOLOG!A, Y YA NO UN MERO OBJETO. SE SITUA JUNTO 
A LOS GRUPOS QUE IMPULSAN EL PROYECTO POPULAR (LOIS,1988) 

TERCER PERIODO. 

DESDE PUEBLA HASTA NUESTROS DIAS. 
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LOS TEóLOGOS LATINOAMERICANOS ESTAN DE ACUERgo EN SE~ALAR QUE LA 
ÜPCióN POR LOS POBRES" REALIZADA POR LA IGLESIA CATÓLICA EN 

MEDELLIN, ES "CONTINUADA" "RATIFICADA CON EN RGIA", "AHONDADA" Y 

PROFUNDIZADA", ASUMIENDO CON "MUCHA MAS DETERMINACióN", "DE UN MODO 

MÁS RADICAL", "CON MUCHA MAS CONCRECióN" EN LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL EN PUEBLA, EN DONDE TAL OPCIÓN PUEDE DECIRSE QUE 

j 

CONSTITUYE UNA DE LAS CONCLUSIONES CENTRALES DE SU DOCUMENTO FINAL 

CARIAS, CASTILLO, LóPEZ;1981J 

DE LA ETAPA POSTERIOR A PUEBLA SE DESTACAN LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: LA CARTA PASTORAL DE 1979 DE LOS OBISPOS NICARAGUENSES, 

LA CONFERENCIA DE MONSE~OR ÜSCAR A. ROMERO SOBRE:LA DIMENSIÓN 

POLfTICA DE LA FE DESDE LA OPCIÓN POR LOS POBRES" PRONUNCIADA EN 

1980 Y EL DOCUMENTO DE TRABAJO ELABORADO POR EL CARDENAL CHILENO 

SILVA ENRICUEZ EN 1980. 

EN ESTA ETAPA EXISTE UN DOCUMENTO PUBLICADO POR LA SAGRADA 
CONGREGACIÓN DE LA FE CON EL TtTULO INSTRUCCIÓN SOBRE ALGUNOS 

ASPECTOS DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN, EL CUAL ES CONSIDERADO 

COMO UNA CONDENA OFICIAL DEL VATICANO A LA TEOLOGJA DE LA 

LIBERACIÓN. EJEMPLO DE ESTO ES EL SIGUIENTE PARRAFO:"PERD LAS 

TEOLOGIAS DE LA LIBERACION, OUE TIENEN EL M~RITO DE HABER VALORADO 

LOS GRANDES TEXTOS DE LOS PROFETAS Y DEL EVANGELIO SOBRE LA DEFEIJSA 

DE LOS POBRES, CONDUCEN A UNA AMALGAMA RUINOSA ENTRE EL POBRE DE 
LA ESCRITURA Y EL PROLETARIADO DE MARX, POR .ELLO EL SENTIDO 

CRISTIANO DEL POBRE SE PERVIERTE Y EL COMBATE PO~ LOS DERECHOS DE 

LOS POBRES SE TRANSFORMA EN COMBATE DE CLASE EN LA PERSPECTIVA 

IDEOLÓGICA DE LA LUCHA DE CLASES. LA IGLESIA DE LOS POBRES 

SIGNIFICA AS! UNA IGLESIA DE CLASE, QUE HA TOMADO CONCIENCIA DE LAS 

NECECIDADES DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA COMO ETAPA HACIA LA 

LIBERACIÓN Y QUE CELEBRA ESTA LIBERACIÓN EN SU LITURGIA". 

EN GENERAL ESTA ETAPA SE HA DISTINGUIDO POR UN TONO DE CR!TICA, 

POR PARTE DE LA JERARQUIA DE LA IGLESIA, DESTACANDOSE LA CONDENA 
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PAPAL A LOS SACERDOTES QUE PARTICIPABAN EN EL GOBIERNO NICARAGUENSE 

Y EL SILENCIO IMPUESTO POR DOS A~OS A LEONARDO 80FF. 

EN LO QUE SE REFIERE A NUESTRO PA!S LAS COSAS HAN CAMBIADO MUCHO 

EN LO QUE SE REFIERE A LAS RELACIONES ENTRE LA JERAROUIA Y EL 

GOBIERNO, PASANDOSE DE UNA RELACIÓN DE ENFRENTAMIENTO -EN 

MUCHOS CASOS MÁS FICTICIO QUE REAL- A ~NA RELACIÓN DE ENTENDIMIENTO 

QUE HA LLEVADO AL GOBIERNO A MODIFICAR LOS ART!CULOS 30. Y 130 
CONSTITUCIONALES, LOS CUALES ERAN LOS QUE PROVOCABAN MAYORES 

DIFERENCIAS ENTRE ELLOS. SI BIEN ESTAS MODIFICACIONES NO HAN DEJADO 

COMPLETAMENTE SATISFECHAS A LA JERARQUIA CATÓLICA SI REPRESENTAN 

UN CAMBIO EN LA ACTITUD OFICIAL DEL GOBIERNO. 

MIENTRAS QUE ESTO SUCEDE ENTRE LA JERARQUIA Y EL GOBIERNO, 

LA.RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA IGLESIA POPULAR ES MÁS BIEN DE 

ENFRENTAMIENTO COMO EN EL CASO PARTICULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS EN 

DONDE RECIENTEMENTE FUÉ ENCARCELADO EL PARROCO DE SIMOJOVEL JOEL 

GAMBOA PATRóN, BAJO CARGOS FALSOS. ESTE HECHO PROVOCÓ UNA AIRADA 
RESPUESTA POPULAR LA CUAL SE REFLEJO EN TUMULTUOSAS MANIFESTACIONES 
DE REPUDIO A LA ACTITUD DEL GOBERNADOR PATROCINO GONZÁLEZ GARRIDO 

EN TODO EL ESTADO. 

TAMBIÉN EJEMPLO DE ESTA IDENTIFICACION ENTRE LA JERARQU!A Y EL 
GOBIERNO ES EL ARTICULO APARECIDO EN FEBRERO DE 1992 EN LA REVISTA 

PROCESO, QUE SE TITULA LA IGLESIA EN RIESGO DE PRIVATIZARSE, DEL 

CUAL REPRODUZCO EL SIGUIENTE FRAGMENTO: "EL. SISTEMA ECONOMICO Y 

POL!TlCO NEOLIBERAL QUE ESTA IMPONIENDO EN MéXICO EL ACTUAL 

GOBIERNO, ES INJUSTO Y FAVORECE FUNDAMENTALMENTE AL GRAN CAPITAL 

EN DETRIMENTO, SOBRE TODO, DE LOS MÁS POBRES: OBREROS, CAMPESINOS 

E IND!GENAS", 

EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LA IGLESIA SE REALIZÓ A NIVEL DE 

CÚPULAS GUBERNAMENTALES Y ECLESIALES, SIN TOMAR EN CUENTA EL RESTO 

DE LOS CATOLICOS Y VA A RESULTAR ALTAMENTE PELIGROSO PARA EL PUEBLO 

DE Oros. LA IGLESIA CORRE EL RIESGO DE PRIVATIZARSE, COMO LA 
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EMPRESA, LOS SINDICATOS, EL CAMPO Y LA EDUCACIÓN Y TENDRA OUE PAGAR 

UN ALTO COSTO: DAR PRESTIGIO EN EL EXTERIOR AL R~GIMEN POLlTICO 
MEXICANO Y ENFEUDARSE, EN EL INTERIOR, EN LAS ~LITES DE LOS 

EMPRESARIOS, CON ABANDONO DE LAS CLASES POPUL4RES. 

TOMANDO EN CUENTA OUE LA TEOLOGtA DE LA LIBERACióN ES UNA 

INTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA CATÓLICA DESDE LA PERSPECTIVA OE LAS 

CLASES OPRIMIDAS, ES NECESARIO DEFINIR CON CLARIDAD LOSCONCEPTOS 

DE POBREZA Y POBRES. 

NOCIONES DE POBREZA Y POBRES EN LA TEOLOG!A LATINOAMERICANA DE 

LA LIBERACION, 

NOCIÓN DE POBREZA. 
LOS TEOLOGOS DE LA LIBERACIÓN DISTINGUEN TRES ACEPCIONES 

DIFERENTES DE POBREZA, ESTAS SON: POBREZA MATERIAL O REAL; POBREZA 

COMPROMISO TAMBIEN LLAMADA POBREZA CRISTIANA O POBREZA EVANGÉLICA; 

Y POBREZA ESPIRITUAL O DE ESPIRITO, 

CUANDO LOS TEOLOGOS LATINOAMERICANOS SE REFIEREN A LA POBREZA 

SIN MAS ESPECIFICACIÓN DESIGNAN SIEMPRE LA POBREZA HISTÓRICAMENTE 

EXISTENTE, PADECIDA POR LAS MAYORIAS POPULARES DE LOS PAISES DEL 

TERCER MUNDO. ES A ESTA POBREZA A LA OUE SE ll!EFIEREN CON LOS 

TÉRMINOS" MATERIAL" O "REAL". 

ESTA POBREZA MATERIAL O REAL ES PRIORITARIAMENTE CONSIDERADA EN 
SU NIVEL ECONóMICO-SOCIAL (FALTA DE BIENES MATERIALES NECESARIOS 

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES MAS ELEMENTALES dE LA VIDA HUMANA 

-COMIDA,VESTIDO, VIVIENDA, SALUD- Y MARGINACIÓN DE LA SOCIEDAD). 

LA POBREZA MATERIAL NO ES UNA REALIDAD FATALMENTE NECESARIA NI 
FRUTO DEL AZAR O DE LA CASUALIDAD. Es, FUNDAMENTALMENTE, EL 

RESULTADO O EL PRODUCTO DE SITUACIONES Y ESTRUCTURAS EONóMICAS, 

SOCIALES Y POLITICAS QUE SON CONFIGURADAS POR LA RESPONSABILIDAD 
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RESPONSABLE DE LOS SERES HUMANOS. 
MAS CONCRETAMENTE, LA POBREZA HISTÓRICAMENTE EXISTENTE NO SE 

PUEDE ENTENDER SIN SU RELACIÓN DIALÉCTICA Y CAUSAL CON SU OPUESTO 

QUE ES LA RIQUEZA INJUSTA. 

ESTA POBREZA MATERIAL, CARENCIA Y PRIVACIÓN AL MISMO TIEMPO, 

ES ALGO NEGATIVO E INHUMANO Y MERECE SER CALIFICADO COMO UNA 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA INSTITUCIONALIZADA. TIENE QUE SER, PUES, 

ÉTICAMENTE DESCALIFICADA POR TODOS. DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CREYENTE DEBE SER CONSIDERADA COMO UN ESTADO ESCANDALOSA E 

INTOLERABLE, UN MAL A COMBATIR, EN CUANTO SE OPONE AL PLAN DE DIOS. 

POR TODO ESTO SE INSISTE ENTONCES QUE LA POBREZA ES UNA REALIDAD 

ANTIEVANGÉLICA QUE ES PRECISO SUPERAR Y , EN CONSECUENCIA HAY QUE 

EVITAR QUE PUDA SER CONSIDERADA EN SI MISMA COMO UN IDEAL A 

MANTENER O CONSEGUIR. 

"ES TAMBIEN UNA REALIDAD COLECTIVA QUE AFECTA PROPIAMENTE A LOS 

SERES HUMANOS POR SER MIEMBROS DE UN DETERMINADO COLECTIVO SOCIAL 
y NO EN TANTO QUE SON INDIVIDUOS AISLADAMENTE CONSIDERADOS. ES 

UNA POBREZA QUE SE SUFRE POR PERTENECER A UNA CLASE SOCIAL, A UN 

PUEBLO DEPENDIENTE, A UNA RAZA DESPRECIADA, A UNA CULTURA MARGINADA 

O A UN SEXO MINUSVALORADO .•• 
LA TOMA DE CONCIENCIA DE ESTA REALIDAD, A TRAVÉS SOBRE TODO DE 

UNA LECTURA ANALlTICA QUE SUPERE EL NIVEL PURAMENTE INTUITIVO, 

LLEVA A LA ORGANIZACIÓN Y A LA LUCHA LIBERADORA DE LOS POBRES: 

GENERA CONFLICTIVIDAD Y CONFIERE AS f A LA POBREZA UNA CLARA 

SIGNIFICACIÓN POL!TICA", 

LA" POBREZA COMPROMISO" ES EN CAMBIO LA QUE ESTA BASADA EN EL 

AMOR A LOS POBRES Y SE EXPRESA EN SOLIDARIDAD Y PROTESTA. ESTE TIPO 

DE POBREZA TAMBIEN LLAMADA POBREZA EVANGÉLICA O CRISTIANA, IMPLICA 

UN DOBLE MOMENTO: 
-EL DE IDENTIFICACIÓN CON LOS POBRES REALES, QUE ES LO QUE SE 

PUEDE LLAMAR INSERCIÓN SICOLÓGICA Y QUE ES EL QUE REALIZAN LOS QUE 
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NO SIENDO SOCIOLOGICAMENTE POBRES QUIEREN VIVIR POR LIBRE DECISIÓN 

LA POBREZA EVANGELICA; 

-EL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA O SOLIDARIDAD CON LA CAUSA DE LOS 

POBRES, QUE ES LLAMADO LA INSERCIÓN HISTóRICO iOL1TICA Y QUE HA DE 

SER ASUMIDO POR TODOS LOS POBRES, LO SEAN POR NACIMIENTO O POR 
OPCIÓN. 

"POBREZA ESPIRITUAL O DE ESPIRITO" PUEDE SER DEFINIDA -CON 

RIESGO DE SIMPLIFICAR DEMASIADO- COMO SENCILLEZ DE ESPtRITU O 
MODESTIA PERSONAL. 

NOCióN DE POBRES. 

LA REALIDAD ·DE LOS POBRES ES CONTEMPLADA POR LOS TEÓLOGOS.DE LA 

LIBERACIÓN DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA: SOCIOLÓGICA Y CREYENTE O 

TEOLOGAL. 

DESDE UNA PRESPECTIVA SOCIOLÓGICA SE DESTACA QUE EL CONCEf'TO-OE 

POBRE ES INICIAL Y RADICALMENTE DE tNDOLE SOCIOECONóMICA, POR LO 

TANTO, POBRES SON, EN PRINCIPIO Y SOBRE TODO LOS QUE PADECEN LA 
POBREZA REAL O MATERIAL. 

DESDE ESTA MISMA PERSPECTIVA Y DESPUES DE UN RIGUROSO ANALISIS 

SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS POBRES SON UN SUJETO COLECTIVO Y 

CONFLICTIVO CON MARCADA SIGNIFICACIÓN POL1TICA. 

SIN EMBARGO EN NINGUNO DE LOS PRINCIPALES TEÓLOGOS DE LA 
LIBERACIÓN SE ESTABLECE UNA IDENTIFICACIÓN ENTRE POBRE Y CLASE 

SOCIAL, POR LO QUE LA SUPUESTA IDENTIFICACIÓN ENTRE POBRE Y CLASE 

PROLETARIA (QUE ES ACHACADA A LA TEOLOG1A D~ LA LIBERACIÓN 

CONCRETAMENTE EN LA INSTRUCCIÓN SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 

"TEOLOG1A DE LA LIBERACióN") ES MÁS BIEN INTUIDA POR LOS CRITICOS 

QUE PRESENTADA EN ALGÚN ESCRITO. 

A DIFERENCIA DEL CONCEPTO SOCIOLóGICO," EL 'CONCEPTO TEOLÓGICO DE 

POBRES SE EXPRESA DICIENDO QUE EL PERFIL PRECISO DE DIOS NO PUEDE 
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DESCUBRIRSE SIN RELACIONARLO CON LA REALIDAD DE LOS POBRES: EN LOS 

POBRES VEMOS EL ROSTRO DE DIOS VERDADERO, PERO PUEDE Y DEBE 

HABLARSE DE UNA CIRCULARIDAD PRIMIGENIA Y COMO DIAL~CTICA ENTRE 

DIOS Y LOS POBRES QUE PERMITE AFIRMAR IGUALMENTE QUE EL CONCEPTO 

DE POBRE NO PUEDE ENTENDERSE NI PERFILARSE -DESDE UNA PRESPECTIVA 

DE FE- SIN RELACIONARLO CON LA REALIDAD DEL DIOS REVELADO EN 
JESUCRISTO: EN DIOS VEMOS EL ROSTRO VERDADERO DE LOS POBRES." ( LOIS 
1986) 

SEGÚN LOIS (1986) LOS POBRES SIEMPRE, PERO DE MANERA MAS PLENA 

CUANDO ASUMEN CONSCIENTE Y ACTIVAMENTE SU CONDICióN, SON LUGAR 

TEOLÓGICO POR SER: 

-EL LUGAR PRIVILEGIADO DE MANIFESTACIÓN O REVELACIÓN DEL DIOS 

CRISTIANO, SACRAMENTO PRIVILEGIADO DE SU AUTOCOMUNICACióN; 

-EL LUGAR MÁS APTO PARA LA VIVENCIA DE LA FE EN JESÚS Y PARA LA 

PRAXIS CORRESPONDIENTE DE ESTE SEGUIMIENTO; 

-EL LUGAR MÁS PROPIO O EL PRIVILEGIADO PARA HACER TEOLOGÍA 
CRISTIANA. 

EN EL CASO CONCRETO DEL MUNICIPIO DE AMATÁN, SE DENOMINARIA COMO 
POBRES, A LOS ESTRATOS SOCIALES BAJOS, ESTO ES, Y DE ACUERDO AL 

.CAPITULO II, LOS EJIOATARIOS CUYAS PARCELAS SEAN MENORES A DIEZ 

HECTAREAS, LOS POBLADORES CON PARCELAS DE UNA A DIEZ HECTÁREAS Y 

A LOS POBLADORES SIN PARCELA. 

PARA LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN LAS CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE LA IGLESIA DE LOS POBRES SON: 
- LA CONFIGURACIÓN DE LA IGLESIA EN SUS ESTRUCTURAS DOCTRINALES, 

SACRAMENTALES, JERARQUICAS Y ADMINISTRATIVAS DEBE SER DESDE LA 

OPCióN POR LOS POBRES; 

- LA OPCióN POR LOS POBRES ES UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA 

AUT~NTICA IGLESIA DE JESUCRISTO; 

- LOS POBRES NO SON EN LA IGLESIA SIMPLES DESTINATARIOS DE SU 
ACTUACióN, SINO SUJETOS ACTIVOS Y CONFIGURADORES DE SU PROPIA 

REALIDAD, EN OTRAS PALABRAS, EL PUEBLO DEJA DE SER OBJETO PARA SER 
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SUJETO DE LA TEOLOGíA; 

- ES EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN DONDE LA IGLESIA 
DE LOS POBRES ADQUIERE SU CONFIGURACIÓN ESPECíFICA, SIN EMBARGO LA 

ESTRUCTURACIÓN EN CEBS NO DEBE VERSE COMO UNA DIVISIÓN DENTRO DE 
LA IGLESIA YA QUE ENTRE LA IGLESIA JERARQUICA Y LA IGLESIA DE LOS 

POBRES DEBE DE EXISTIR UNA ESTRECHA COLABORAClóN PARA LOGRAR LA 

CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE DIOS; 

- LA IGLESIA DE LOS POBRES,ES, Y DEBE SER, UNA IGLESIA POBRE, 
YA QUE SóLO ASI PODRA SER AUT~NTICAMENTE DE LOS POBRES; 

-LA IGLESIA DE LOS POBRES ES INEVITABLEMENTE UNA IGLESIA 

PERSEGUIDA, DEBIDO A LA SITUAClóN DE AMÉRICA LATINA, EN DONDE EL 

PUEBLO POBRE ES MAYORITARIAMENTE OPRIMIDO Y EXPLOTADO, POR LO TANTO 

AL ADOPTAR LA IGLESIA UNA ACTITUD EN FAVOR DE LOS OPRIMIDOS SE PONE 

AUTOMATICAMENTE EN CONTRA DE LOS OPRESORES. 

LA OPCIÓN POR LOS POBRES EN LA TEOLOGÍA LATINOAMERICANA DE LA 

LIBERACIÓN. 

LA OPCl6N POR LOS POBRES DESDE UNA PERSPECTIVA CREYENTE CONSISTE 

EN LA DECISIÓN VOLUNTARIA QUE, FUNDAMENTADA Y MOTIVADA POR LA FE, 

CONDUCE A ENCARNARSE EN EL MUNDO DE LOS POBRES, PARA ASUMIR CON 

REALISMO HISTÓRICO Y ESPÍRITU EVANGÉLICO, SU CAUSA DE LIBERACIÓN 

INTEGRAL; DESDE UNA PERSPECTIVA NO CREYENTE, LA OPCIÓN POR LOS 

POBRES, PUEDE SER ASUMIDA POR PERSONAS QUE SEAN CONGRUENTES CON SUS 

IDEALES YA SEAN ESTOS SOCIALISTAS O SIMPLEMENTE PORQUE ESTEN 

CONVENCIDAS QUE LA SITUAC16N ACTUAL ES INJUSTA Y ALGO SE DEBE HACER 
PARA INTENTAR CAMBIARLA. EL SER CREYENTE DA A LA PERSONA 

COMPROMETIDA, CON LA CAUSA DE LOS POBRES UNA PERSPECTIVA DIFERENTE 

DE LAS COSAS, SIN EMBARGO, EL HECHO DE NO SERLO, NO ES UN MOTIVO 

PARA NO CREER EN LOS POSTULADOS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN, 

ESTA OPCIÓN POR LOS POBRES-QUE ES PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA, 

SOLIDARIA Y NO ASISTENCIAL- TIENE TRES SIGNIFICACIONES: 

-EN PRIMER LUGAR POLITICA, YA QUE SITÚA A QUIEN LA ADOPTA DEL LADO 

DE LOS POBRES Y EN CONTRA DE LOS OPRESORES O EXPLOTADORES; 
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-EN SEGUNDO LUGAR ÉTICA, YA QUE SIGNIFICA UN NO ROTUNDO A LA 
POBREZA REAL POR CONSIDERARLA INJUSTA: 

-EN TERCER LUGAR TEOLÓGICA, PORQUE SUPONE VIVR LA HISTORIA SEGÚN 

LA REALIDAD DE DIOS. 

DE ACUERDO CON LO DICHO LINEAS ARRIBA LAS DOS PRIMERAS 

SIGNIFICACIONES DE LA OPCIÓN POR LOS POBRES PUEDEN SER ASUMIDAS 

POR CUALQUIER PERSONA SIN NECESIDAD DE SER CREYENTE, Y EN CUANTO 

A LA TERCERA, EL REINO DE DIOS, PODRIA SER EQUIPARADO A UNA UTOPIA 

EN DONDE EL HOMBRE VIERA SATISFECHAS TODAS SUS NECESIDADES. 

EN AMÉRICA LATINA Y DENTRO DEL ACTUAL CONTEXTO DE DEPENDENCIA LA 

OPCIÓN POR LOS POBRES DEBE PASAR POR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL 

PROCESO HISTÓRICO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO POBRE Y OPRIMIDO PARA 

HACER REALMENTE OPERATIVA LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE LA 

REALIDAD EN UN SENTIDO LIBERADOR CON LA FINALIDAD DE CONSEGUIR UN 

PROYECTO HISTÓRICO DE SOCIEDAD ALTERNATIVA. 

LA PRIMERA DE LAS SIGNIFICACIONES DE LA OPCióN POR LOS POBRES, LA 

OPCIÓN POL!TICA , SE VERIFICA DE FORMA ESPECIAL CUANDO SE TRADUCE 

EN COMPROMISO EN FAVOR DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES O EN 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS MISMAS. 

TAMBIÉN A ESTE RESPECTO, PABLO RICHARD EN EL LIBRO LA IGLESIA 

LATINOAMERICANA ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA, DICE LO· SIGUIENTE: 

'EL HECHO ORIGINAL V CONSTITUTIVO DE LA IGLESIA POPULAR ES LA 

PARTICIPACióN CONSCIENTE DE LOS CRISTIANOS EN EL MOVIMIENTO POPULAR 

OBRERO-CAMPESINO. SI NO EXISTIERA UN MOVIMIENTO POPULAR, V SI LOS 

CRISTIANOS NO PARTICIPARAN EN ÉL, LA IGLESIA POPULAR SERÍA UNA 

ABSTRACCIÓN. AFIRMAR LA EXISTENCIA DE LA IGLESIA POPULAR ES AFIRMAR 

LA EXISTENCIA DEL MOVIMIENTO OBRERO-CAMPESINO V LA EXISTENCIA DE 

UN NUEVO MODO DE SER CRISTIANO EN AMÉRICA LATINA. CRISTIANOS HUBO 

SIEMPRE EN EL MOVIMIENTO POPULAR; LO NUEVO ES LA PARTICIPACIÓN 

CONSCIENTE EN DICHO MOVIMIENTO, ES DECIR UNA PARTICIPACIÓN CON 

CONSCIENCIA DE CLASE", 
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"DE AQU 1 SURGE UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD EN DONDE LA POL1TICA 

ADQUIERE UNA DIMENSIÓN ESPIRITUAL, Y LA ESPIRITUALIDAD ADQUIERE 

UNA DIMENSIÓN POLlTICA. ESTA MADURACIÓN POLlTICA Y CRISTIANA SÓLO 

FUÉ POSIBLE EN LA MEDIDA EN QUE SURGID LA IGLESIA POPULAR Y LA 
TEOLOGÍA DE LA LIBERACióN". 

CARACTERISTICAS DE UNA IGLESIA ENCARNADA EN LAS CLASES OPRIMIDAS: 
NOTAS TEOLOGICAS DE LA IGLESIA DE BASE. 

CARACTER!STICAS DE LA IGLESIA QUE SE REALIZA EN LA BASE. 

TODO EL SIGUIENTE TEXTO, QUE SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS DE 

LA IGLESIA QUE SE REALIZA EN LA BASE, HA SIDO TOMADO TEXTUALMENTE 

DE UN DOCUMENTO MIMEOGRAFIADO, ESCRITO EN LA DIOóSECIS DE SAN 

CRISTOBAL DE LAS CASAS Y REPARTIDO PARA SU ESTUDIO, A SUS AGENTES 

DE PASTORAL. SE INCLUYE AQUI COMO MARCO DE REFERENCIA PARA PODER 
ENTENDER LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA CONCEPCióN 

RELIGIOSA DE LA DIOSCÉSIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN GENERAL. 

Y DE LA PARROQUIA DE AMA TAN EN PART~CULAR. EN EL TEXTO SE 
ENCUENTRAN BIEN DIFERENCIADAS LAS CARACTERfSTICAS DE LA IGLESIA 

POPULAR Y LAS DE LA IGLESIA TRADICIONAL. 

1. lQUÉ SIGNIFICA "CARACTERíSTICAS DE LA IGLESIA"? 

CUALIDADES OUE REVELAN LOS RASGOS DE LA IGLESIA QUE NACE DEL 

PUEBLO POR OBRA DEL ESPIRITU DE DIOS Y OUE LE CONFIREN CONCRECIÓN 

HISTÓRICA EN MEDIO DE LA REALIDAD SOCIAL. 
SITUAR A LA IGLESIA DENTRO DEL MUNDO TAL COMO ÉSTE SE ENCUENTRA 

ORGANIZADO SOCIALMENTE. 

lCóMO ENTÉNDER A LA IGLESIA DENTRO DE UNA SOCIEDAD DE CLASES? 

2. CARACTERISTICAS DE UNA IGLESIA INTEGRADA EN LA CLASE 

HEGEMÓNICA. 

LA IGLESIA EN CUANTO CAMPO RELIGIOSO-ECLESIASTICO (INSTITUCióN) 

Y LA IGLESIA EN CUANTO CAMPO ECLESIAL SACRAMENTAL (SACRAMENTO, 
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SIGNO E INSTRUMENTO DE SALVACIÓN). 

EL CAMPO ECLESIASTICO ES EL SOPORTE DEL CAMPO SACRAMENTAL

ECLESIAL; LA INSTITUC!óN ES EL VEHICULO DEL SACRAMENTO; LA 

VISIBILIDAD SOCIAL DE LA IGLESIA HACE PALPABLE LA GRACIA Y EL REINO 

DE DIOS. 

LA IGLESIA-INSTITUCIÓN NO NACE ACABADA BAJANDO DEL CIELO; ES 

TAMBI~N FRUTO DE UNA DETERMINADA HISTORIA Y, AL MISMO 

TIEMPO,~RODUCTO DE LA FE QUE ASIMILA A SU MODO LAS INCIDENCIAS DE 

LA HISTORIA. 

A) CAMPO RELIGIOSO-ECLESIASTICO Y MODO DE PRODUCCIÓN DE LA 

SOCIEDAD. 

EL CAMPO RELIGIOSO-ECLESIASTICO ES UNA PORCIÓN DEL CAMPO SOCIAL; 

~STE INFLUYE SOBRE AQU~L DIALÉCTICAMENTE Y NO MECANICAMENTE. 

EL MODO DE PRODUCCIÓN CONDICIONA QUÉ TIPO DE ACCIONES RELIGIOSO-. 
ECLESIASTICAS SON IMPOSIBLES, INDESEABLES, TOLERABLES." ACEPTABLES, 

CONVENIENTES Y PRIMORDIALES, ES DECIR, CONFIERE CARACTER1STICAS 

PROPIAS A LA IGLESIA. 

EN OCCIDENTE Y EN AM~RICA LATINA, TENEMOS UNA SOCIEDAD ORGANIZADA 

POR UN MODO DE PRODUCCIÓN DISIMÉTRICO, EL CAPITALISTA, QUE SE 

CARACTERIZA POR LA APROPIACIÓN PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, 
POR PARTE DE UNA MINORIA PERMANENTE, POR LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL 

DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO (HAY QUIENES NO EJERCEN NINGUNA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA) Y POR LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LOS 

PRODUCTOS FINALES DEL TRABAJO. 
SEMEJANTE ESTRUCTURA DE CLASES LIMITA Y ORIENTA; COMO SE PUEDE 

INFERIR, TODAS LAS ACTIVIDADES, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PERSONAS 

Y SUS VOLUNTADES, INCLUYENDO LA ACTIVIDAD RELIGIOSO-ECLESIASTICA. 

EN UNA SOCIEDAD DE CLASES EXISTE SIEMPRE UNA CLASE DOMINANTE (O 

UN BLOQUE DE CLASES) RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE TODA LA SOCIEDAD. 

ESTA PROCURA SIEMPRE CONSOLIDAR, PROFUNDIZAR Y AMPLIAR SU PODER, 

PERSUADIENDO A LOS MISMOS DOMINADOS A QUE ACEPTEN LA DOMINACIÓN, 

LOGRANDO DE ELLOS UN CONSENSO IDEOLÓGICO. 
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LAS CLASES DOMINANTES EN SU ESTRATEGIA HEGEMóNICA INTENTARAN 

INCORPORAR A LA IGLESIA EN EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN, CONSOLIDACIÓN 

Y LEGITIMACIÓN DE SU DOMINACióN, EN ESPECIAL EN ORDEN A CONSEGUIR 

LA ACEPTACIÓN DE LA HEGEMONÍA POR PARTE DE TODOS LOS INDIVIDUOS Y 

GRUPOS SOCIALES. 

LAS CLASES OPRIMIDAS, A SU VEZ, SOLICITAN A LA IGLESIA EN SU 

ESTRATEGIA POR LOGRAR MÁS PODER Y AUTONOM1A FRENTE A LAS 

DOMINACIONES QUE SUFREN. 

LOS FIELES ESTÁN PRESENTES TANTO EN UN LADO COMO EN EL OTRO; LA 

IGLESIA SE VE ATRAVESADA, INEVITABLEMENTE, POR LOS CONFLICTOS DE 

CLASE Y PUEDE ASUMIR UNA EVENTUAL FUNCIÓN REVOLUCIONARIA LO MISMO 

QUE UNA FUNCIÓN FORTALECEDORA DEL BLOQUE HEHEMóNICO. 
PUEDE OCURRIR QUE EN EL PROCESO REFERIDO, LA IGLESIA HAYA 

REPRODUCIDO PAULATINAMENTE EN SU CUERPO LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE 

HEGEMÓNICO. EL CAMPO RELIGIOSO-ECLESIÁSTICO SE HA ESTRUCTURADO 

TAMBIEN DE FORMA DISIMETRICA, REFLEJANDO DE ESE MODO EL CAMPO 

SOCIAL HEGEMÓNICO. 

PRIMITIVAMENTE EL PUEBLO CRISTIANO PARTICIPABA DEL PODER DE LA 

IGLESIA EN LAS DECISIONES, EN LA ELECCIÓN DE SUS MINISTROS; MÁS 

ADELANTE COMENZÓ A SER ÚNICAMENTE CON°SULTADO Y FINALMENTE, EN 

TERMINOS DE PODER, TOTALMENTE MARGINADO Y EXPROPIADO DE UNA 

CAPACIDAD QUE DETENTABA. Así COMO HABÍA UNA DIVISIÓN SOCIAL DEL 

TRABAJO, TAMBIEN SE INTRODUJO UNA DIVISIÓN ECLESIÁSTICA DEL TRABA.JO 

RELIGIOSO. SE CREÓ UN CUERPO DE FUNCIONARIOS Y PERITOS ENCARGADOS 

DE ATENDER AL INTERES RELIGIOSO DE TODOS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN 

EXCLUSIVA POR PARTE DE, ELLOS DE BIENES SIMBÓLICOS QUE HAB íAN DE SER 
CONSUMIDOS POR EL PUEBLO AHORA EXPROPIADO. 

LA IGLESIA APARECÍA OBVIAMENTE COMO LA IDEOLOGÍA RELIGIOSA 

LEGITIMADORA DEL ORDEN IMPERANTE. EN AMERICA LATINA HASTA MEDELLtN 

C1968J FUNCIONÓ ESTE TIPO DE ARTICULACIÓN IGLESIA-SOCIEDAD CIVIL

ESTADO, DANDO ORIGEN AL REGIMEN DE CRISTIANDAD. 

9) LA EXPERIENCIA CRISTIANA Y SU CONTENIDO DE REVELACIÓN. 
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LA OTRA FUERZA PRODUCTIVA DEL CAMPO RELIGIOSO-ECLESIÁSTICO ES LA 
EXPERIENCIA CRISTIANA Y SU CONTENIDO DE REVELACIÓN, 

QUEREMOS AFIRMAR LA IRREDUCTIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA DE FE 

CRISTIANA TESTIMONIADA Y CONSERVADA POR LOS TEXTOS FUNDACIONALES 

QUE SON LAS ESCRITURAS CRISTIANAS LEIDAS Y RELE!DAS A LO LARGO DE 

LA HISTORIA CTRADICióN). 

TALES CONTENIDOS CONSTITUYEN LA POSITIVIDAD DE LA FE, NO UN 

"INTERPRETADUM", SINO CRITERIOS QUE JUZGAN PERMANENTEMENTE A LA 

IGLESIA, SUS PRÁCTICAS, SUS DISCURSOS Y SU MODO DE PRODUCCIÓN 
RELIGIOSA. 

Cl CARATERtSTICAS DE LA IGLESIA EN UN MODO DISIMÉTRICO DE 
PRODUCCIÓN RELIGIOSA, 

LA UNIDAD SE PRESENTARA DE FORMA MONOL!TICA COMO UNIFORMIDAD DE 

UNA MISMA DOCTRINA, DE UN MISMO DISCURSO, DE UNA MISMA LITURGIA •. 

DE UNA MISMA ORDENACIÓN ECLESIÁSTICA (DERECHO CANONÍCO), DE UNA 

MISMA MORAL Y, A SER POSIBLE, DE UNA MISMA LENGUA (EL LAT!Nl. 

LA UNIDAD DE LA !GLESI ES DEFINIDA COMO COMUNION DEL PUEBLO CON 
LA JERARQU!A, PERO CASI NUNCA se FORMULA A LA INVERSA, LA COMUNION 

DE LA JERARQUtA CON EL PUEBLO. EL DISCURSO SERA UN DISCURSO 

UNITARIO y AMBIGUO: OCULTANDO LOS CONFLICTOS Oue DE POR St 

GENERllRtAN DIVERSIDllD DE DISCURSOS; ATENDIENDO A LAS DIVERSAS 

DEMANDAS Y CONSERVANDO DE ESTE MODO LA COHESIÓN DEL BLOQUE; ESTE 

DISCURSO SE CONCENTRA EN TEMAS NO CONFLICTIVOS, PRIVILEGIA LA 

ARMONIA. 

LA SANTIDAD APARECE COMO CARACTERISTICA DE ESTA IGLESIA QUE TIENE 

UN MODO DISIMÉTRICO DE PRODUCCIÓN RELIGIOSA, EN LA MEDIDA EN QUE 

EL FIEL SE INSERTA EN ELLA Y CUMPLE FIELMENTE EL "ETHOS" DEL BLOQUE 

HISTORICO-RELIGIOSO BAJO LA HEGEMONIA DE LA JERARQUfA. 

EL PROFETA, EL REFORMADOR QUE, EN NOMBRE DE LA POSITIVIDAD DE LA 

FE, CRITICA O POSTULA UNA MOVILIZACION EN LAS RELACIONES DE PODER 

DE LA IGLESIA, SE VE SUJETO A TODO TIPO DE VIOLENCIA SIMBÓLICA 

Y JAMAS ES CARACTERIZADOR DE LA SANTIDAD DE LA IGLESIA. 
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LA APOSTOLICIOAD EN UNA IGLESIA DISIM~TRICAMENTE ESTRUCTURADA. 

SE ADJUDICA ÚNICAMENTE A UNA CLASE ( A LOS OBISPOS. SUCESORES DE 

LOS APÓSTOLES), Y NO SE CONSIDERA COMO UNA CARACTER1STICA DE TODA 

LA IGLESIA. 

LA CATOLICIDAD SE RELEGA ESTRECHAMENTE A LA UNIDAD (UNIFORMIDAD) 

PRIVILEGIANDO EL ASPECTO CUANTITATIVO: LA MISMA IGLESIA PRESENTE 

EN EL MUNDO ENTERO. 

3. CARACTERIST!CAS DE UNA IGLESIA INTEGRADA EN LAS CLASES 

OPRIMIDAS. 

LA IGLESIA NO DESEMPE~A FATALMENTE UNA FUNCIÓN CONSERVADORA 

(MARXISMO ORTODOXO); POR SU IDEARIO Y OR1GENES (LA MEMORIA 

PELIGROSA Y SUBVERSIVA DE JESÚS DE NAZARET CRUCIFICADO BAJO PONCIO 

PILATO) ES MAS BIEN REVOLUCIONARIA. 

TEOLÓGICAMENTE SE RECUPERA LA FIGURA HISTÓRICA DE Jesús DE 

NAZARET QUE PRIVILEGIABA A LOS POBRES Y LOS ENTENOIA COMO LOS 

PRIMEROS DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS DEL REINO DE DIOS; SE 

RECUPERA EL SENTIDO ORIGINARIO DE SU VIDA Y MUERTE EN CUANTO VIDA 

COMPROMETIDA CON LA CAUSA DE LOS HUMILLADOS EN LOS QUE SE FRUSTRABA 

LA CAUSA DE oros. COMO MUERTE CAUSAOA POR UN CONFLICTO PROMOVIDO 

POR LAS CLASES DOMINANTES DE LA ~POCA, 

EVIOENTEMENTE, UNA TAL RECUPERACIÓN DEL SENTIDO ORIGINARIO DEL 

CRISTIANISMO NO SE HACE SIN UNA RUPTURA CON LAS TRADICIONES 

ECLESIAST1CAS HEGEMóNICAS. 

CREEMOS OUE CON LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE SE PRODUCE 

EXACTAMENTE SEMEJANTE FENÓMENO. ANAL1TICAMENTE ES IMPORTANTE CAPTAR 

BIEN LA NOVEDAD: ESTAS COMUNIDADES SIGNIFICAN UNA RUPTURA CON EL 

MONOPOLIO DEL PODER SOCIAL Y RELIGIOSO Y LA INAUGURACIÓN DE UN 

NUEVO PROCESO RELIGIOSO Y SOCIAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LA IGLESIA 

Y DE LA SOCIEDAD, CON UNA DIVISIÓN SOCIAL DISTINTA DEL TRABAJO AS! 

COMO UNA DIIVISióN RELIGIOSA DIFERENTE DEL TRABAJO ECLESIASTICO. 

ll, IGLESIA-PUEBLO DE DIOS. 
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PUEBLO CONSTITUYE UNA CATEGORIA ANALlTICA A LA VEZ UNA 

CATEGOR!A AXIOLóGICA; ANAL!TICAMENTE DEFINE UN GRUPO POR 

CONTRAPOSICIÓN A OTRO; AXIOLOGICAMENTE PROPONE UN VALOR QUE HA DE 

SER VIVIDO POR TODOS. EN OTRAS PALABRAS, TODOS ESTAN LLAMADOS A 

SER PUEBLO Y NO SOLO LA CLASE OPRIMIDA; ESTA REALIZADA EN LA MEDIDA 

EN OUE POR MEDIACIÓN DE LAS COMUNIDADES DEJA DE SER MASA , ELABORA 

LA CONCIENCIA DE SI MISMA, BOSQUEJA UN PROYECTO HISTóRICO 

DE JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS Y NO SOLO PARA SI MISMA, Y 

ENSAYA PRACTICAS QUE APUNTAN A LA REALIZACIÓN APROXIMADA DE ESA 

UTOP!A. 

ESTE PUEBLO SE CO~VIERTE EN PUEBLO DE oros EN LA MEDIDA EN QUE, 

FORMANDO COMUNIDADES DE BAUTIZADOS, DE FE, ESPERANZA Y AMOR, 

ANIMADOS POR EL MENSAJE DE ABSOLUTA FRATERNIDAD DE JESUCRISTO, SE 

PROPONE, HISTóRICAMENTE, CONCRETIZAR UN PUEBLO DE PERSONAS LIBRES, 

FRATERNAS Y PARTICIPANTES. 

EL HECHO DE QUE EXISTAN POR UNA PARTE UNA VASTA RED DE 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE Y POR OTRA UNA ESTRUCTURA PARROQUIAL 

Y DIOSCEANA; POR UN LADO UNA IGLESIA DE SEGLARES 

Y POR OTRO UNA IGLESIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE POR CLSRIGOS, NOS 

REVELA LA TENSióN EXISTENTE Y PERSISTENTE DENTRO DE LA IGLESIA; SE 

PUEDEN LLEGAR A GENERAR RELACIONES MÁS ECUANIMES PRÓPICIANDO UNA 
MAYOR PARTICIPACIÓN DE TODOS EN LAA PRODUCCIÓN \' BENEFICIO DE LOS 

BIENES RELIGIOSOS. 

2J IGLESIA DE LOS POBRES Y DSBILES (REDUCIDOS A SUB-HOMBRES). 

LA MAYOR PARTE Y CASI LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS MIEMBROS DE LAS 

COMUNIDADES DE BASE SON POBRES Y F!SICAMENTE DSBILES A CAUSA DE LA 
DURA EXPROPIACióN DE SU TRABA.JO A QUE E.STAN SOMETIDOS. LAS 
COMUNIDADES DISPONEN DE MEDIOS PARCOS. A LOS O.JOS DE LA FE 
CONSTITUYE UN ACONTECIMIENTO TEOLÓGICO; EL POBRE EVANG~LICAMENTE, 

SIGNIFICA UNA EPIFAN!A DEL SEl'JOR. SON LOS POBRES LOS NATURALES 

PORTADORES DE LA UTOP!A DEL REINO DE DIOS. 
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3J IGLESIA DE LOS EXPOLIADOS (DESHUMANIZADOS). 

LA INMENSA MAYORIA DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE ESTAN 

ENREDADAS EN PROBLEMAS DE TIERRAS DE LAS QUE SON EXPULSADOS SUS 

MIEMBROS O AMENAZADOS DE EXPULSION, EN PROBLEMAS DE SALARIOS, 

TRABAJO, SALUD, CASA, ESCUELA, SINDICATO. SIN DIFICULTAD SE PERCIBE 

QUE NUESTRO TIPO DE SOCIEDAD DE MOLDES CAPITALISTAS, DEPENDIENTE, 

ASOCIADA, ELITISTA, NO SE HIZO PARA ELLOS; NADA FUNCIONA EN RAZÓN 

DE ELLOS, NI LAS LEYES, NI LOS JUECES, NI EL APARATO POLICIAL, NI 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. AHORA SE RúNEN, FORMAN COMUNIDADES, 

ACUMULAN UNA CONCIENCIA CRITICA Y TRANSFORMADORA EN RELACIÓN A LA 

IGLESIA Y A LA SOCIEDAD; SE HACEN SUJETOS DE LA HISTORIA. 

4). IGLESIA DE LOS SEGLARES. 

LAICO, EN SU SENTIDO ORIGINAL GRIEGO, SIGNIFICA MIEMBRO DEL 

PUEBLO DE DIOS. SIN EMBARGO, EN LA DIVISIÓN ECLESIASTICA DEL 

TRABAJO, LAICO ES TODO AOUEL QUE NO PARTICIPA DEL PODER SAGRADO. 

POR ESO NO ERA CONSIDERADO PORTADOR DE ECLESIALIDAD EN SENTIDO DE 

PODER PRODUCIR TAMBIÉN PRODUCIR BIENES SIMBOLICOS V SER CREADOR DE 

COMUNIDAD ECLESIAL; ERA UN MERO BENEFICIARIO DE LO QUE EL CUERPO 

DE FUNCIONARIOS SAGRADOS PRODUCIA V UN EJECUTOR DE SUS DECISIONES. 

5). IGLESIA COMO KOINONIA DE PODER. 

LA COMUNIDAD SE CONSIDERA COMO DEPOSITARIA DEL PODER SAGRADO Y 

NO SOLO UNOS POCOS DENTRO DE ELLA. 

PREDOMINA LA CIRCULACIÓN DE LOS ROLES DE COORDINACION Y 

ANIMACIÓN, SIENDO EL PODER FUNCION DE LA COMUNIDAD V NO DE UNA 

PERSONA; LO QUE SE RECHAZA NO ES EL POUER EN SI, SINO SU MONOPOLIO 

QUE IMPLICA EXPROPIAC!ON EN BENEFICIO DE UNA ÉLITE. 

6). IGLESIA TODA ELLA MINISTERIAL. 

Los DIVERSOS SERVICIOS NO SON PREVIOS, COMO PERPETUACION DE UNA 

ESTRUCTURA PREEXITENTE, SINO QUE SON RESPUESTA A LA NECESIDAD QUE 

SURGE. 
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TEOLóGICAMENTE HABLANDO HABRA QUE OECIR QUE, EN PRIMER PLANO, LA 

IGLESIA ES REPRESENTENTE DE CRISTO Y LOS MINISTROS 

REPRESENTANTES DE LA IGLESIA; SON TAMBI~N REPRESENTANTES DE CRISTO 

EN LA MEDIDA EN QUE SON IGLESIA. 

DE ESTE MODO LOS SERVICIOS NUNCA ESTAN POR ENCIMA O FUERA DE LA 

IGLESIA SINO DENTRO DE ELLA COMO EXPRESIÓN DEL SACRAMENTO DE LA 

IGLESIA Y EN FUNCIÓN DE TODA LA COMUNIDAD ECLESIAL. 

71. IGLESIA DE DIASPORA. 

LAS COMUNIDADES DE BASE REPRESENTAN EN T~RMINOS HISTóRICO

SOCIALES LA PRIMERA EXPERIENCIA CON ~XITO DE LA IGLESIA FUERA DE 

LOS CUADROS DE LA CRISTIANDAD Y CON RAfCES POPULARES. 
LA OPOSICióN QUE SE NOTA ACTUALMENTE (CONVIENE QUE LO ENTENDAMOS 

BIEN) NO SE ESTABLECE ENTRE UNA IGLESIA OFICIAL Y UNA IGLESIA 

POPULAR, SINO ENTRE LA CRISTIANDAD (LA IGLESIA ENCARNADA EN LA 

CLASES HEGEMÓNICAS) Y LA IGLESIA POPULAR. ESTA IGLESIA SE RELIGA 

CON LA IGLESIA .JERARQUICA PERO ESTABLECE UN ANTAGONISMO AL PROYECTO 

DE LA NUEVA CRISTIANDAD. 

8), IGLESIA LIBERADORA. 

UN CRISTIANISMO QUE SE RELIGA A LAS EXPECTATI~AS Y DEMANDAS DE 
LOS OPRIMIDOS EMERGE COMO LIBERADOR Y LA COMUNIDAD DE BASE COMO 

LIBERADORA. SE PERCIBE QUE EN LAS COMUNIDADES, EL CAPITAL SIMBÓLICO 

DE LA FE CONSTITUYE LA FUENTE, CASf úNICA, DE MOTIVACIONES EN ORDEN 

AL COMPROMISO POL!TICO; EL EVANGELIO Y LA VIDA DE JES(/S LLEVAN A 

LA LIBERACióN DE LAS IN.JUSTICIAS. 

91 • IGLESIA QUE CONSTRUYE LA UNIDAD A PARTIR DE . LA MISIÓN 
LIBERADORA. 

LA TRADICIÓN TEOLÓGICA COMPRENDIÓ LA UNIDAD DE LA IGLESIA COMO 

CONSTRUIDA SOBRE TRES EJES: LA MISMA FE, LOS MISMOS SACRAMENTOS Y 

EL MISMO GOBIERNO .JERAROUICO. 

EN LAS COMUNIDADES DE BASE LA UNIDAD SE ESTRUCTURA 

FUNDAMENTALMENTE A PARTIR DE LA MISióN. CIERTAMENTE ESA IGLESIA DE 
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BASE TIENE LA MISMA FE, RECIBE Y ADMINISTRA LOS MISMOS SACRAMENTOS 
SE ENCUENTRA EN COMUNIÓN CON LA GRAN IGLESIA ESTRUCTURADA 

JERÁRQUICAMENTE, PERO ESA UNIDAD EXTERIOR SE CREA Y SE ALIMENTA A 

PARTIR DE UNA REFERENCIA A LA EXTERIORIDAD QUE ES LA MISióN. 

LAS DIVISIONES NO SE PRODUCEN NORMALMENTE A NIVEL DE LA FE, DE 

LOS SACRAMENTOS O DE LA DIRECCIÓN, SINO AL NIVEL DEL COMPROMISO 

CON LA REALIDAD. POORIAMOS DECIR QUE SE CONSTRUYE SOBRE ESTA 

OPCIÓN: UNA OPCIÓN, UN PUEBLO. 

CRITICAS A LA TEOLOGIA DE LA LIBERACióN. 

LAS CRITICAS POR PARTE DE LA JERARQUf A CATÓLICA, Y EN GENERAL DE 

TODOS SUS CRITICOS, A LA TEOLOG!A DE LA LIBERACIÓN, SE DIRIGEN A 

LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS ~ARXISTA COMO UN MEDIO PARA CONOCER LA 

REALIDAD, A LAS REFERENCIAS AL CONCEPTO DE "LUCHA DE CLASES", Y AL 

HECHO DE ACUSAR A LA JERARQUtA DE LEGITIMAR A LAS CLASES OPRESORAS, 

POR OTRO LADO ESTAMBIEN SE~ALAOA COMO UNA IGLESIA DE CLASE DEBIDO 

A QUE TOMA PARTIDO POR LAS CLASES POPULARES. 

LA RESPUESTA A TODAS ESTAS CRITICAS SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO 

REPRODUCIDO EN LAS PAGINAS ANTERIORES. SIN EMBARGO, ES NECESARIO 

AHONDAR UN POCO MÁS EN ESTAS RESPUESTAS, UTILIZANDO PARA ELLO 

ESCRITOS DE AUTORES COMO GUSTAVO GUTIERREZ, IGNACIO ELLACURIA, JON 

SOBRINO, Y PABLO RICHARD. 

EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN DEL MARXISMO TENEMOS QUE, 

PARA G. GUTIERREZ EL. MARXISMO SUSCEPTIBLE DE SER ASUMIDO POR EL 

CREYENTE COMO HERRAMIENTA úTIL ES EL QUE SE CONCRETA EN TEORIA 

REVOLUCIONARIA DEL CAMBIO SOCIAL, VINCULADO DESDE LUEGO AL ANÁLISIS 

DE LA REALIDAD, PERO CON UN IMPORTANTE COMPONENTE HISTÓRICO 

HUMANISTA. MIENTRAS QUE !. ELLACURIA Y J. SOBRINO INSISTEN EN QUE 

EL ANÁLISIS MARXISTA ES UTILIZADO COMO UN INSTRUMENTO. 

A ESTE RESPECTO LA REVOLUCIÓN NICARAGUENSE Y EL TRIUNFO DEL 

SANOINISMO OEMOSTRO QUE LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS Y LAS IDEAS 

CRISTIANAS NO SON INCOMPATIBLES, EL HECHO DE QUE DOS SACERDOTES 

OCUPARAN PUESTOS DE GRAN IMPORTANCIA EN EL GOBIERNO SANOINISTA ES 
UN EJEMPLO DE LOS POSTULADOS DE LA TEOLOG!A DE LA LIBERACIÓN EN LO 
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REFERENTE A QUE LA OPCIÓN POLITICA DE LA OPCIÓN POR LOS POBRES SE 

VERIFICA EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES POPULARES. 

NICARAGUA FUÉ EL PRIMER LUGAR EN EL MUNDO EN DONDE PARECIA QUE 

SE LOGRABA UN COMPLETO ENTENDIMIENTO ENTRE CRISTIANISMO Y 

REVOLUCióN, SIN EMBARGO, ESTE ENTENDIMIENTO NO DURO MUCHO TIEMPO, 

DEBIDO A LA ACTITUD ADOPTADO POR LA JERARQUIA ECLESIASTICA 
NICARAGUENSE, LA CUAL, LE EXIGIA A LOS SACERDOTES QUE TUVIERAN 

PUESTOS EN EL GOBIERNO QUE RENUNCIARAN A ELLOS, 

OTRA DE LAS CRITICAS MAS FUERTES A LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

ES LA QUE SE REFIERE A LA LUCHA DE CLASES, ESTAS CRfTICAS DICEN QUE 

LA IGLESIA DE LOS POBRES ES UNA IGLESIA DE CLASE Y PARTIDARIA CON 

UN CARACTER GLOBAL Y TOTALIZANTE; QUE LA IGLESIA POPULAR PONE EN 

DUDA LA ESTRUCTURA SACRAMENTAL Y uERARQUICA DE LA IGLESIA QUE SON 

TAL Y COMO LAS HA QUERIDO DIOS AL DENUNCIAR A LA uERARQU!A Y AL 

MAGISTERIO COMO REPRESENTANTES OBJETIVOS DE LA CLASE DOMINANTE A 

LA QUE HAY QUE COMBATIR. CINSTRUCCióN SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 

TEOLOGIA DE LIBERACióN, PAGINA 30) , 

LA RESPUESTA DE LOS TEÓLOGOS DE LA LIBERACIÓN ES EN EL SENTIDO 

DE QUE LA LUCHA DE CLASES ES UN HECHO (EL CUAL SON LAS CIENCIAS 

SOCIALES LAS ENCARGADAS DE ESTUDIARLO) DEL QUE MÁS QUE INTENTAR 

VIIVIR AL MARGEN DE ELLA, LO QUE PROCEDE ES ASUMIRLA, DESDE LA 

SOLIDARIDAD CON LA CAUSA DE LOS POBRES, PERO RESPETANDO LAS 

EXIGENCIAS EVANGÉLICAS: IMPEDIR EL DESBORDAMIENTO DE ODIOS Y 

VENGANZAS, MANTENER LA UNIVERSALIDAD DEL AMOR EVITANDO LA PER

SONALIZACIÓN INSANA DE LOS CONFLICTOS, PROCURAR úL TIMAMENTE EL 
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LOGRO DE LA PAZ Y DE LA RECONCILIACION, UTILIZAR GENERALMENTE 

MEDIOS NO VIOLENTOS O ÚNICAMENTE LA VIOLENCIA QUE PUEDA JUS

TIFICARSE ~TICAMENTE. 

RECONOCEN LA DIFICULTAD DE AMAR A TODOS CUANDO SE LUCHA CONTRA 

ALGUNOS, PERO DICEN QUE EN ESTO NO HAY UNA CONTRADICCION IMPOSIBLE 

DE SUPERAR YA QUE EL AMOR UNIVERSAL EN UNA SOCIEDAD CON CLASES 

ENFRENTADAS NO PUEDE EXPRESARSE EN LA MISMA FORMA HACIA TODOS LOS 

SERES HUMANOS. EL MISMO IMPULSO EVANG~LICO PUEDE Y DEBE CONDUCIR 

A AMAR A LOS POBRES-OPRIMIDOS SOLIDARIZANDOSE CON SU CAUSA Y A 

LOS RICOS-OPRESORES LUCHANDO CONTRA LA SUYA. EL "LUCHAR CONTRA 

"PUEDE, EN ESA CIRCUNSTANCIA, SER AUT~NTICA EXPRESIÓN DE AMOR. 

EN CUANTO A LA ACUSACIÓN DE TACHAR A LA JERARQU!A DE LEGITIMAR. 

A LA CLASE OPRESORA, LA HISTORIA, MUESTRA QUE.EN MUCHOS CASOS 

TIENEN RAZóN, SIN EMBARGO, LA ACTITUD DE LOS TEÓLOGOS DE LA 

LIBERACIÓN ES CONCILIADORA y HABLAN DE QUE NO DEBE EXISTIR 

ENFRENTAMIENTO ENTRE LA IGLESIA POPULAR Y LA JERARQUIA 

ECLESIASTICA. EJEMPLO DE ESTO SON LAS SIGUIENTES PALABRAS, TAMBIEN 

DE PABLO RICHARD. "LA IGLESIA POPULAR NO SURGE CONTRA O AL MARGEN 

DE LA JERARQúIA. No BUSCA CREAR "OTRA" IGLESIA O UNA 

IGLESIA "PARALELA", SE TRATA, POR EL CONTRARIO DE CONSTRUIR LA 

úNICA Y UNIVERSAL IGLESIA DE CRISTO, PERO CONSTRUIDA A PARTIR DE 

LOS POBRES, DONDE EL POBRE NO SEA "OBJETO" DE EVANGELIZACIÓN U 

"OBJETO" DEL AMOR PREFERENCIAL DE LA IGLESIA, SINO "SUJETO 

EVANGELIZADOR Y SUJETO CONSTRUCTOR DE LA IGLESIA". 
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PARA TFRMINAR ESTE CAPITULO SEAALAREMOS QUE EN AMÉRICA LATINA 

EXISTE UNA IDENTIFICACION ENTRE TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y 

SOCIALISMO EN LA CUAL NO SE PRETENDE DEFENDER LAS POSICIONES 

TOTALITARIAS QUE HICIERON CAER A LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES QUE 

PRACTICABAN EL LLAMADO SOCIALISMO REAL, SINO QUE PRETENDEN IR HACIA 

UN SOCIALISMO LATINOAMERICANO QUE BUSQUE CAMINOS NUEVOS A PARTIR 

DE LA COMPRENSIÓN REALISTA DE LA HISTORIA Y DE LAS CARACTERISTICAS 

PROPIAS DE LO PUEBLOS DEL CONTINENTE. CLOIS 1986), 

POR OTRO LADO, HACIENDO REFERENCIA ESPECIFICA A LA SITUACIÓN DE 

AMATAN, ES CONVENIENTE SEAALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UNA IGLESIA ENCARNADA EN LAS CLASES OPRIMIDAS 

SEAALADAS EN ESTE CAPITULO, PUEDEN SER ENCONTRADAS EN LA PARROQUIA 

DE SAN LORENZO MARTIR. 
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CAPITULO V. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ORGANIZACION 

POPULAR EN EL MUNICIPIO DE AMATAN, CHIAPAS. 

EL PRESENTE CAPITULO TIENE POR OBJETIVO, EL PRESENTAR UNA 
SfNTESIS DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POPULAR EN EL 

MUNICIPIO DE AMATAN, EL CUAL, ES UN BUEN EJEMPLO DEL "COMO" Y EL 

"POR QU~" DE LA INTEGRACióN DE LA IGLESIA POPULAR Y DE LA TEOLOGfA 

DE LA LIBERACfON, A LOS PROCESOS DE LUCHA Y ORGANIZACIÓN POPULARES. 

SI BIEN, LQS ANTECEDENTES DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN POPULAR SE 

REMONTAN A LA D~CADA DE LOS SESENTAS, ES IMPORTANTE HABLAR DE LOS 

ANTECEDENTES HISTóRICOS DEL MUNICIPIO, A PARTIR DEL PERÍODO 

PREHISPÁNICO, PASANDO POR EL PERIODO COLONIAL Y EL INDEPENDIENTE 
HASTA LLEGAR A NUESTROS DIAS. 

COMO INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL Ml!/'JICIPIO, CABE SE~ALAR QUE 

EL SIGNIFICADO EN N.l.HUATL DE AMATAN es LUGAR DE AMATES y QUE 

DURANTE EL PERIODO PREHISP.l.NICO, LA SUPERFICIE, OUE EN LA 

ACTUALIDAD OCUPA EL MUNICIPIO DE AMATÁN, PERTENECIO A LA CULTURA 

ZOQUE. SIN EMBARGO, NO EXISTEN DOCUMENTOS QUE MENCIONEN AL 

MUNICIPIO EN ESTE PERIODO. 

ES DURANTE LA COLONIA CUANDO SE ESTABLECE EL ASENTAMIENTO ACTUAL 

DEL MUNICIPIO, MEDIANTE UNA C~DULA REAL EXPEDIDA EL 10 DE JULIO DE 

1540, EN LA CUAL SE INDICABA AGLUTINAR EN POBLADOS A GRUPOS ~TNICOS 

CON EL OBJETO DE CASTELLANIZARLOS E INDUCIRLOS AL EVANGELIO, ESTA 

DISPOSICIÓN SE LLEVO A CABO HASTA 1549. 

HACIA 1708 APARECE COMO PUEBLO TRIBUTARIO DE LA REAL "HAZIENDA 

Y CAXA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUATEMALA". 

EN 1727 TIENE LUGAR EN LA REGIÓN UNA REBELION ARMADA DE 

INDIGENAS ZOQUES Y TZOTZILES LA CUAL ABARCÓ LOS ACTUALES ESTADOS 

DE CHIAPAS Y TABASCO. LA NARRACIÓN DE ESTOS HECHOS SE <NCUENTRA 
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EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA, QUE SE ENCUENTRA EN 

GUATEMALA. BASADO EN ESCRITOS DE MARTIN José DE BUSTAMANTE. 

LOS PARRAFOS SIGUIENTES FUERON TOMADOS DEL LIBRO UTOPIAS INDIAS 

CBARABAS,19891. "DE LA PARROQUIA DE PALENQUE SE INFORMO DE UNA 
CONVOCATORIA PARA LEVANTARSE EN ARMAS DESDE GUATEMALA HASTA 

CAMPECHE. Poco DESPUÉS SE INFORMÓ QUE LA INSURRECCIÓN ABARCABA 

DECENAS DE ALDEAS, POBLADOS Y VILLAS; ENTRE OTROS: 8ACHAJóN, 

GUARDIANA DE HUITIUPAN Y TILA, TECOMAJIACA, TEAPA, TACOT-ALPA, 

TAPIJULAPA, ÜXOLOTAN Y JALAPA. 

LAS LOCALIDADES MENCIONADAS CAN PRUEBA OE INTENSA ACTIVIDAD 

PREPARATORIA EN TODA LA REGIÓN BAJA (ENTRE EL R!O PICHUCALCO Y 

PALENQUE) Y EN LOS PRIMEROS CONTRAFUERTES MONTAl'IOSOS, SIGUIENDO 
UNA LINEA HACIA LOS ALTOS DE CHIAPAS. 

AUNQUE ESTE TEXTO DEL SIGLO XVIII NO MENCIONA ESPECf FICAMENTE EL 

POBLADO DE AMATAN, S! LO HACE CON TODA LA REGIÓN QUE LO RODEA Y AL 

HABLAR DE LOS PRIMEROS CONTRAFUERTES MONTAflOSOS, PODEMOS ESTAR. 

SEGUROS DE QUE LOS HABITANTES QUE EN ESE ENTONCES VIVIAN EN LO QUE 

HOY ES AMATAN, PARTICIPARON EN ESTA REBELIÓN. POR OTRO LADO ESTA 
REBELióN ES UN ANTECEDENTE DIRECTO DEL ACTUAL PROCESO ORGANIZATIVO, 

PORQUÉ, MAS QUE UNA REVUELTA, ES CONSIDERADA COMO UNA VERDADERA 
INSURRECCIÓN COLONIALISTA QUE PERSIGUE LA ALIANZA CON OTROS GRUPOS 

ÉTNICOS; Y SU IDEOLOG!A ES CONSIDERADA COMO UN MOVIMIENT9 RELIGIOSO 

SINCRéTICO. ESTE TIPO DE MOVIMIENTO FUÉ COMÚN ENTRE LOS MAYAS OE 

CHIAPAS DESDE EL SIGLO XVI, SU PRÁCTICA ES CONSIDERADA POR MUCHA 
GENTE COMO UN CULTO CATÓLICO PROPIO, EL CUÁL .PERMITIA A LOS MAYAS 
BUSCAR UN ACCESO A LA RELIGIÓN EN DONDE NO MEDIARAN LOS FRAILES. 
ESTOS ASPECTOS RELIGIOSOS, REPRESENTAN UN ANTECEDENTE DE VARIOS DE 
LOS POSTULADOS DE LA TEOLOGfA DE LA LIBERACIÓN. ENTRE ELLOS DESTACA 

EL HECHO DE OUE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN BUSCA QUE LAS 

COSTUMBRES, CREENCIAS Y TRADICIONES DE LA GENTE NO SE PIERDAN Y AúN 

QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS TEMPLOS CATÓLICOS; OTRO 

ASPECTO MUY SIMILAR, ES EL QUE LA FIGURA DEL SACERDOTE DEJE DE SER 

CENTRAL EN TODA CEREMONIA RELIGIOSA, Y SEA LA PROPIA GENTE DE LA 

COMUNIDAD LA QUE LAS REALICE O EN OTRAS PALABRAS QUE EL PUEBLO DEJE 
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DE SER OBJETO DE LA RELIGION, PARA, CONVERTIRSE EN SUJETO. 

A PARTIR DE 1727 NO EXISTEN DOCUMENTOS QUE MENCIONEN AL MUNICIPIO 

DE AMATÁN; ES HASTA EL A~O DE 1900 EN QUE SE MENCIONA QUE, DESPUÉS 

DE REALIZADO UN CENSO, LA LOCALIDAD ES ELEVADA A LA CATEGORIA DE 

MUNICIPIO; Af;IOS DESPUÉS DESCIENDE A LA CATEGOR!A DE AGENCIA 

MUNICIPAL, SIENDO ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO DE TERCERA 

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1922 Y A LA DE MUNICIPIO DE SEGUNDA EL 25 DE 
FEBRERO DE 1942. 

EN EL A~O DE 1930 ES FUNDADO EL EJIDO DE AMATÁN EN TERRENOS QUE 
PERTENECIERON A LA FINCA "EL ESCALóN", 

SI BIEN LOS ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR DEL MUNICIPIO 
PUEDEN SER ENCONTRADOS DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII, LOS 

ANTECEDENTES ACTUALES SE REMONTAN AL A~O DE 1966, EN EL CUAL, EL 

SACERDOTE MARIO ZAVALA LLEGÓ AL MUNICIPIO Y COMENZÓ UN PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE CURSOS B!BLICOS EN LOS QUE 

SE COMENZABA A REFLEXIONAR ACERCA DEL EVANGELIO. 

DIEZ Afilos MÁS TARDE LLEGAN A REEMPLAZAR AL SACERDOTE MARIO 
ZAVALA, DOS SACERDOTES, FELIPE VENTUR(I Y ORLANDO FERIA. ELLOS 

COMIENZAN A DIVIDIR LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS PARA QUE A 

TRAVÉS DE LOS CATEQUISTAS SE LE DE A CADA BARRIO UNA MEJOR ATENCIÓN 

EN MATERIA RELIGIOSA. 

EN 1979 LLEGAN AL MUNICIPIO LAS RELIGIOSAS OE LA ORDEN DE SAN 

JOSÉ DE LYON, QUIENES PERMANECIERON EN EL MUNICIPIO POR MÁS DE DIEZ 
A~OS, A PARTIR DE SU LLEGADA LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

ECLESIAL RECIBE UN MAYOR IMPULSO, SE CONSOLIDA LA DIVISIÓN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN 6 BARRIOS Y LA DE LA PARROQUIA EN 5 ZONAS, 

LOS CATEQUISTAS SE HACEN CARGO DE SUS RESPECTIVOS BARRIOS Y 
COMUNIDADES; Y EL ENFOQUE QUE SE LE DA A LA FORMACIÓN RELIGIOSA 

DE LOS CATEQUISTAS SE VUELVE MÁS CONCIENTIZADOR Y CR1TICO DE LA 

SITUACIÓN DE POBREZA Y EXPLOTACIÓN QUE IMPERA EN EL MUNICIPIO. 
CON LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHICHONAL EN 1982 SE DAN EN AMATAN 

LOS PRIMEROS INTENTOS DE TRABAJO EN COOPERATIVAS, TRATANDO DE 

65 



APROVECHAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE LA AYUDA MANDADA A LOS 

DAMNIFICADOS DESDE EL DISTRITO FEDERAL. ESTOS INTENTOS RESULTAN 

MAS BIEN FALLIDOS, DEBIDO A LA POCA O NULA EXPERIENCIA DE LA 
POBLACióN EN ESTE TIPO DE TRABAJOS. AL TERMINAR ÉSTE Al'IO EL 

SACERDOTE FELIPE VENTURA DEJA EL MUNICIPIO, 

UN Al'IO DESPUÉS LLEGA COMO DIACONO FELIPE Il'IIGUEZ, QUIEN, DESDE 

SU LLEGADA COMIENZA A DARLE UN ENFOQUE MAS COMUNITARIO AL TRABAJO 

PASTORAL. 

1984 ES UN Al'IO IMPORTANTE PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POPULAR 

DEL MUNICIPIO. SE NOTA YA UNA CIERTA MOTIVACIÓN DE LA GENTE PARA 

LUCHAR ENCONTRA DE LA INJUSTICIA Y LA REPRESIÓN OUE ERAN LA NORMA 

EN EL MUNCIPIO; LA COMUNIDAD DE REFORMA Y PLANADA COMIENZA A LUCHAR 
POR OBTENER TIERRA; SE DA EL PRIMER CURSO SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS 

Y SE COMIENZA A TRABAJAR CON GRUPOS LOCALES ENTORNO A LA MEDICINA 

HERBOLARIA. 

EN 1985 LAS RELIGIOSAS DE SAN JOSÉ DE L YON SE RETIRAN POR UN. 

TIEMPO Y FELIPE !l'IIGUEZ SE ORDENA SACERDOTE CONVIRIENDOSE EN 

PARROCO DE AMATAN. 

Dos Al'IOS MAS TARDE EN 1987 EXISTE EN EL MUNICIPIO, UN MAYOR 
TRABAJO DE REFLEXIÓN EN LO CONCERNIENTE AL ESTUDIO DE LA PALABRA 

DE Oros. ATRAVES DEL CUAL. LA GENTE LIGADA A LA IGLESIA CATÓLICA 

COMIENZA A TOMAR CONSCIENCIA DE LA NECESIDAD DE UNIRSE, PARA TRATAR 

DE RESOLVER SUS PROBLEMAS; EN ESTE MISMO Al'IO SURGEN LAS PRIMERAS 

DOS COOPERATIVAS DE CONSUMO, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE 

COOPERATIVAS FEMENINAS DE ENGORDA DE POLLOS Y SE CONTINUA CON EL 

TRABAJO DE MEDICINA HERBOLARIA. 
EL NUEVO ENFOQUE, QUE,A LA LECTURA DEL EVANGELIO, OA LA TEOLOGÍA 

DE LA LIBERACIÓN, HACE ENFASIS EN EL COMPROMISO DE TODA 

PERSONA QUE REALMENTE QUIERA SER CRISTIANA, DE LUCHAR CONTRA LA 

INJUSTICIA, TAMBIEN ESTABLACE COMO NECESARIO, QUE CADA PERSONA 

ASUMA CONSCIENTE Y RESPONSABLEMENTE ESTE COMPROMISO, PARA PODER 

CRFAR UN AMBIENTE PROPICIO EN, EL CUAL, LA GENTE PUEDA 

INTEGRAR SU Fe RELIGIOSA CON LAS ACTIVIDADES POL!TICAS; REDESCUBRIR 

SU VALOR COMO PERSONAS Y COMO PARTE DE UNA CULTURA IND!GENA -EN EL 
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CASO DE AMATAN ZOQUE O TZOTZIL-; Y COMIENZAR A TOMAR CONSCIENCIA 

DE CLASE. 

ESTE PROCESO ES REFORZADO POR EL EQUIPO PASTORAL A TRAVES DE 
TALLERES DE CAPACITACION POL!TICA Y LEGAL, IMPARTIDOS POR 
ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS CON LA LUCHA POPULAR DEL MUNICIPIO; 

Y CON LA MISMA ESTRUCTURA DE LA MISA, LA CUAL, TIENE UNA DURACIÓN 

CERCANA A LAS DOS HORAS Y UN ENFOQUE EMINENTEMENTE COMUNITARIO, EN 

EL CUAL. LOS CANTOS JUEGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE. Los CANTOS DE 

LAS CELEBRACIONES EN AMATAN SON EL RESULTADO DE UNA RECOPILACióN 

HECHA POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO PARROQUIAL, LA CUAL INCLUYE 

CANCIONES DE LA MISA PANAMERICANA. ORIGINADA EN CUERNAVACA, 

MORELOS; DE LA MISA CAMPESINA NICARAGÜENSE. DE LA MISA POPULAR 

SALVADORE~A; CANCIONES COMPUESTAS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y. 

CANCIONES COMPUESTAS EN EL MUNICIPIO DE AMATAN. POR SER 

CONSIDERADOS DE GRAN INTERES PARA ENTENDER EL ENFOQUE COMUNITARIO 

Y CONCIENTIZADOR ACERCA DE LA REALIDAD QUE VIVE EL PA!S, SE 

REPRODUCEN A CONTINUACION FRAGMENTOS DE ALGUNOS CANTOS. 

SOMOS LA COMUNIDAD. 

SOMOS LA COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE, 

FE. COMPROMISO, HERMANDAD, 

IGUALDAD SIN CLASES. 

SOMOS GRANO. SOMOS LLANTO. 

CRUEL CIZA~A AHOGA NUESTRA SIEMBRA. 

SOMOS PANES. SOMOS SANGRE, 

NUESTRO DAR NO SABE DE FONTERAS 

SOMOS CUERPO, SOMOS PUEBLO, 

LUCHA DIOS FORJANDO UN NUEVO SUELO. 

SOMOS ROCA, SOMOS HIERRO, 

JUNTOS VAMOS A CONSTRUIR LOS CIELOS. 

ESTE CANTO. ES INTERPRETADO AL COMIENZO DE LA CELEBRACIÓN COMO 

CANTO DE ENTRADA. EN ÉL, COMO EN LA MAYOR PARTE DE ESTOS CANTOS 

RELIGIOSOS, PODEMOS ENCONTRAR ALUSIONES CLARAS A LOS POSTULADOS DE 

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN, EN ESTE CASO ESPECIFICO, EN LA 
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ESTROFA QUE DICE FE, COMPROMISO, HERMANDAD, IGUALDAD SIN CLASES. 

ENCONTRAMOS UNA DE LAS IDEAS CENTRALES DE LA TEOLOGIA DE LA 
LIBERACIÓN, QUE ES LA FE UNIDA AL COMPROMISO EN LA BúSQUEDA DE UN 

NUEVO TIPO DE SOCIEDAD. 

lQUÉ HAS HECHO CON MI HERENCIA? 
lQUÉ HAS HECHO CON MI HERENCIA, CON MI VIDA CON MI AMOR? 

lQUE HAS HECHO CON MI HERENCIA, EN QUE PUSE MI ILUSION? 
lQUÉ HAS HECHO CON MI HERENCIA, MI TRABAJO, MI SUDOR? 

lQUE HAS HECHO CON MI HERENCIA, CON MI SANGRE, MI DOLOR? 

SOY UN POBRE CAMPESINO, ES MI HERENCIA UNA PARCELA, 
MUY PEQUE~A ES ESTA HACIENDA, PERO FUENTE DE GRAN PAZ, 

CADA ARBOL, CADA SURCO CONOCIERON MIS DESVELOS, 

APRECIARON MIS ESFUERZOS Y NOS DIERON LIMPIO PAN. 
COMO QUIERO QUE MIS HIJOS SE ENAMOREN DE ESTA HERENCIA, 

QUE TRABAJEN NUESTRA TIERRA Y COSECHEN MAS Y MAS ..• 

MI PASADO YA ENTREGADO ENTRE GOZOS Y DOLORES, 

MI FUTURO DE ILUSIONES .. , TODO HE PUESTO EN ESTE PAN, 
EN ESTE CASO, SE TRATA DE UN CANTO DE PENITENCIA, EN EL CUAL, SE 

HACE REFERENCIA ESPECIFICA A LA VIDA CAMPESINA Y LA INTIMA RELACION 

QUE TIENE EL CAMPESINO CON SU TIERRA. 

CRISTO SOLIDARIZATE. 

CRISTO, CRISTO JESúS, IDENTIFICATE CON NOSOTROS, 

CRISTO, CRISTO JESúS, SOLIDAR!ZATE CON NOSOTROS. 
SE~OR • SE~OR MI Oros. IDENTIFICATE. 
NO CON LA CLASE OPRESORA QUE OPRIME Y DEVORA LA COMUNIDAD, 
SINO CON EL OPRIMIDO, CON EL PUEBLO UNIDO QUE BUSCA LA PAZ. 

CRISTO SOLIDARIZATE ES UN CANTO DE COMUNIÓN EXTRAIDO DE LA MISA 

CAMPESINA NICARAGUENSE, EN EL QUE SE HACE UNA CLARA IDENTIFICACIÓN 

DE CLASE, LA CUAL, ES INDISPENSABLE SI SE PRETENDE CONSTRUIR UNA 

ORGANIZACIÓN POPULAR EN LA QUE PREDOMINAN VALORES DE SOLIDARIDAD, 

HERMANDAD, IGUALDAD Y JUSTICIA. LA IDENTIFICACIÓN DE CLASE, ES 

TAMBIEN UNA DE LAS IDEAS CENTRALES DEL SIGUIENTE CANTO. 
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CUANDO EL POBRE. 

CUANDO EL POBRE CREA EN EL POBRE, YA PODREMOS CANTAR LIBERTAD, 

CUNDO EL POBRE CREA EN EL POBRE, CONSTRUIREMOS LA FRATERNIDAD, 
TODOS NOS COMPROMETIMOS EN LA MESA DEL SE~OR, 

A CONSTRUIR EN ESTE MUNDO EL AMOR. 

QUE AL LUCHAR POR LOS HERMANOS SE HACE LA COMUNIDAD. 

CRISTO VIVE EN SOLIDARIDAD. 

CUANDO EL POBRE BUSCA AL POBRE Y NACE LA ORGANIZACION 

ES QUE EMPIEZA NUESTRA LIBERACION. 

ESTE CANTO, PUEDE SER CONSIDERADO UNA SINTESIS DE LA FORMA EN 

QUE SE RELACIONA LA IGLESIA POPULAR CON LAS ORGANIZACIONES 

POPULARES. EN PRIMER LUGAR. HACE.MENCIÓN AL CONCEPTO DE CONCIENCIA 

DE CLASE AL DECIR: CUANDO EL POBRE CREA EN EL POBRE, YA PODEMOS 

CANTAR LIBERTAD; EN SEGUNDO, HABLA DE COMPROMISO EN LA CONSTRUCCION 

DE UNA MEJOR SOCIEDAD BASADA EN VALORES DE COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD; 

V POR ÚLTIMO HACE UNA REFERENCIA ESPECIFICA AL NACIMIENTO DE UNA 

ORGANIZACIÓN, EN EL VERSO QUE DICE: CUANDO EL POBRE BUSCA AL POBRE 
Y NACE LA ORGANIZACIÓN ES QUE E.MPIEZA NVESTRA LIBERACIÓN. 

ESTE PUEBLO TUVO, MIO, NUESTRO. 

LLEGO EL MOMENTO DE EMPEZAR, NUEVOS CAMINOS A BUSCAR 

EN MEDIO DE ESTE PUEBLO NUESTRO QUE BUSCA SU LIBERTAD. 

SEMBRAREMOS SEMILLAS DE IGUALDAD, LUCHAREMOS POR LA FRATERNIDAD. 

V EN ESTE PUEBLO MIO, TUVO, Y NUESTRO 

NOS ENCONTRAREMOS BUSCANDO LA VERDAD 
V VOLVEREMOS COMO LA MA~ANA 
QUE A LA NOCHE ACLARA EN SU LIBERTAD. 

VEN SE~OR, CAMINA CON NOSOTROS. 

CUANDO EL POBRE NADA TIENE V AÚN REPARTE, 

CUANDO EL HOMBRE TIENE SED Y AGUA NOS DA, 

CUANDO EL D~BIL A SU HERMANO FORTALECE, 

VA Oros MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR. 
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VEN, SE~OR, CAMINA CON NOSOTROS, 

QUEDATE, QUEREMOS COMPARTIR, EN ALEGRIA, VIVIENDO COMO HERMANOS, 

SI TU TE QUEDAS, TU NOS PODRÁS UNIR. 
EN ESTOS DOS ÚLTIMOS.CANTOS, QUE SON UTILIZADOS COMO CANTOS DE 

SALIDA AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN, PODEMOS ENCONTRAR, UNA VEZ MAS 

LOS VALORES DE IGUALDAD, SOLIDARIDAD, GENEROSIDAD Y COMPROMISO; 
QUE S! BIEN, NO SON EXCLUSIVOS DE LA IGLESIA POPULAR, Sl ENCUENTRAN 

EN ELLA UN ENFOQUE MAS COMUNITARIO. 

ESTE TAMBIEN ENFOQUE COMUNITARIO, QUE HASTA ESTE MOMENTO SE 
MANIFESTABA EN FORMA PRACTICA A TRAVES DE PEQUEflOS PROYECTOS 

AISLADOS Y DE CURSOS DE CONCIENTIZACióN A LOS CATEQUISTAS DE LA 

IGLESIA CATóLICA; ENCUENTRA EN 1987 UNA SITUACIÓN DE COYUNTURA, LA 

CUAL PERMITE SU INTEGRACIÓN COMO ORGANIZACIÓN. ESTA SITUACIÓN OE 

COYUNTURA FUE LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ERNESTO 0CAf;lA PERE·Z, QU.IEN ERA 

UN ANTIGUO FINQUERO, QUE, AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 

QUIZO ADMINISTRAR EL MUNICIPIO COMO SI FUERA UNA PROPIEDAD 
PARTICULAR, ESTA LUCHA POLlTICA POR DESTITUIR AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, FUE ENCABEZADA POR LOS COMISARIADOS EJIDALES DE VARIOS 

EJIDOS, Y CONTO CON EL APOYO DE LA PARROQUIA, ,SIN EMBARGO ES 

NECESARIO ACLARAR QUE EL EQUIPO PARROQUIAL INTEGR~DO POR EL 

SACERDOTE Y TRES RELIGIOSAS FUE OBLIGADO A INTERVENIR DIRECTAMENTE 

EN EL, DEBIDO A QUE LAS PRIMERAS ACCIONES 

REPRESIVAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIP.AL, FUERON DIRIGIDAS 
EN CONTRA DE LOS CATEQUISTAS DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

LA LUCHA POR LA DESTITUCION DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL 

ESPECIALMENTE NOCIVO PARA EL MUNICIPIO, ES LA SITUACIÓN COYUNTURAL 
QUE PERMITE EL SURGIMIENTO DE UN MOVIMIENTO POPULAR, QUE A SU VEZ 

ORIGINA, UNA ORGANIZACION POPULAR INDEPENDIENTE, ESTA PRIMERA 

ORGANIZACION POPULAR INDEPENDIENTE FUE EL CODEL!DECH COMITE DE 

DEFENSA DE LA LIBERTAD !NDIGENA Y DERECHOS HUMANOS . 

EL CODEL!DECH SURGID DE LA NECESIDAD DE UNIR Y ORGANIZAR A LOS 

COMISARIOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE AMATAN PARA LUCHAR EN CONTRA 
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DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DE LA CONTINUA VIOLACION A LOS DERECHOS 

HUMANOS. DESPUES DE UNA LARGA CAMPAílA DE CONCIENTIZACióN REALIZADA 
EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, EL DE DICIEMBRE DE 1987, 

SE REALIZO UNA MARCHA MITIN Y A LA VEZ SE INSTALO UN PLANTóN 

INDEFINIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EXIGIENDO LA RENUNCIA DE LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ERNESTO DCAílA; ANTE LA NULA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES EL 22 DE 

DICIEMBRE DE ESE MISMO AílO SE TOMARON LAS INSTALACIONES DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. LA TOMA DE ESTAS INSTALACIONES SE PROLONGO 

3 MESES HASTA EL 23 DE MARZO DE 1988 CUANDO POR PARTE DEL CONGRESO 

DEL ESTADO SE COMUNICO LA DESTITUCIÓN DE ERNESTO ÜCAílA COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATAN. ESTA VICTORIA Dió CONFIANZA A LA 

GENTE DEL MUNICIPIO EN SU PROPIA CAPACIDAD DE. ORGANIZACIÓN. 

ES,APROVECHANDO ESTE MOMENTO DE EMERGENCIA DE UNA CONSCIENCIA DE 

CLASE, OUE NACE EL CODELIDECH, EL CUAL, EN EL TRASNCURSO DE 1988 

SE ANOTA OTRA VICTORIA POLfTICA AL LOGRAR DESTITUIR AL JUEZ 

MUNICIPAL, QUIEN VENtA COMETIENDO UNA LARGA SERIE DE ABUSOS EN 

CONTRA DE LA POBLACIÓN. AL SER DESTITUIDO, LA NACIENTE ORGANIZACIÓN 
LOGRA QUE SEA UN MIEMBRO DEL COMITÉ, LA PERSONA QUE ES NOMBRADA 

JUEZ. 

TRATANDO DE CONSOLIDAR SU POSICIÓN, COMO ORGANIZACIÓN POPULAR 

CAMPESINA CUYA FINALIDAD PRINCIPAL ES LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, EL CODELIDECH, SE CONVIERTE EN MIEMBRO DEL CENTRO DE 

DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y DE UNA 

ORGANIZACIÓN LLAMADA SERPAJ (SERVICIO PAZ Y JUSTICIA); SUS MIEMBROS 

COMIENZAN A RECIBIR CURSOS DE ABOGADOS POPULARES POR PARTE DE UNA 

AGRUPACIÓN LIGADA A LA DióCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

LLAMADA CHIL TAK Y CONTINUAN CON CAPACITACIONES POR MEDIO DE 

TALLERES ENFOCADOS A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS. 

EN ESTE RENGLÓN, TRES MIEMBROS DEL COMITÉ, LLEGAN A OBTENER EL 

NOMBRAMIENTO DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO, 

POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL. 

EN LO REFERENTE A LA ACTIVIDAD POL!TICA, UN MIEMBRO DEL COMITÉ 

ES PRESENTADO COMO CANDIDATO AL GOBIERNO MUNICIPAL. Y, AUNQUE, 
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CUENTA CON EL APOYO DE LA MAYOR PARTE DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO, LA ORGANIZACIÓN DEMUESTRA SU INMADUREZ EN CUESTIONES 

PDLITICAS Y NO PUEDE EVITAR QUE LE SEA ARREBATADO EL PUESTO POR 

PARTE DE UNO DE LOS CACIQUES LOCALES. 

AL MISMO TIEMPO DE ESTOS SUCESOS LOS GRUPOS DE COOPERATIVAS DE 

ENGORDA DE POLLOS Y LOS DE HORTALIZAS SIGUEN TRABAJANDO; SURGEN 
COOPERATIVAS DE CONSUMO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SE 

INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LO QUE SERIA LA OFICINA DEL COMITÉ, DE 

LA BODEGA DE COMPRAS EN COMÚN DE LAS COOPERATIVAS Y EL RECINTO DE 

LA COOPERATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

EL 7 DE ABRIL DE 1989 SE REALIZA UNA ASAMBLEA EN LA QUE SE 

CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL LLAMADA UNIÓN DE 

CAFETICULTORES DEL NORTE DE CHIAPAS, LA CUAL CONSIGUE SU REGISTRO 

DOS A~OS MAS TARDE CON EL NOMBRE DE LA FLOR DE AMATÁN , TAMBIÉN 

EN 89 y GRACIAS A UN FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA' EMBAJADA DE" 

HOLANDA SE ADQUIERE UNA CAMIONETA DE TRES TONELADAS LA CUAL SE 

DESTINA AL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS ( RECIENTEMENTE SE 

OBTUVO LA CONCESIÓN DEL GOBIERNO DE TABASCO PARA OPERAR EN EL TRAMO 

QUE PERTENCE A ESTE ESTADO EN EL CAMINO QUE ES EL úNICO MEDIO DE 
ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, POR LO QUE SE LE TUVIERON QUE HACER 

MODIFICACIONES A LA CAMIONETA, CON EL FIN DE 

QUE CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACiotJES DEL GOBIERf<O DE TABASCO PARA 

OPERAR COMO TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS, CONVIRTIENDOSE 

AS! EN EL ÚNICO VEH!CULO EN EL MUNICIPIO ·QUE CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES PARA PRESTAR ESTE TIPO DE SERVICIOS). 

SI SE TOMA EN CUENTA LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

DE AMATÁN CINCO A~OS ATRAS, ES INNEGABLE QUE EL PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN QUE SE VIVE EN ÉL, HA TENIDO IMPORTANTES AVANCES, SIN 

EMBARGO, AUNQUE SON SIGNIFICATIVOS, LOS AVANCES QUE HA LOGRADO LA 

ORGANIZACIÓN SON INSUFICIENTES. POR LO TANTO SERIA 

CORRECTO DECIR QUE EL PROCESO DE CRECIMIENTO DE ESTA ORGANIZACIÓN 
POPULAR CAMPESINA INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE AMATAN SE 

ENCUENTRA EN SU FASE DE DESARROLLO. 
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LA ORGANIZACIÓN HA SUFRIDO MÚLTIPLES TROPIEZOS Y EN CADA UNO DE 

LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA FLOR DE AMATÁN EXISTEN PROBLEMAS, 
YA SEA EN LOS GRUPOS DE POLLOS O EN LAS HORTALIZAS, O EN LAS 

COOPERATIVAS DE CONSUMO O EN LA DE TRANSPORTE. EN LA ACTUALIDAD LA 

ORGANIZACIÓN APENAS SE VA RECUPERANDO DE UNA DIVISIÓN OUE HUBO EN 

ELLA EN AGOSTO DE 1990. 

EN DICIEMBRE DE 1991, LA FLOR DE AMATAN, ESTABLECIÓ UN REGLAMENTO 

BÁSICO PARA LOS NUEVOS SOCIOS QUE DESEEN VENDER SU CAFE A TRAVES 

DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR, ESTE REGLAMENTO DICE LO SIGUIENTE: 

1.- SOCIOS ACTIVOS Y SOLIDARIOS, NUNCA FLOJOS Y OPORTUNISTAS. 

2.- HONRADOS Y CONSCIENTES, NO GOVOTISTAS NI BOLOS. 

3.- LUCHAMOS POR EL BIEN DE TODOS SIN DISTINCióN. 

4.- PARTICIPAMOS EN LAS REUNIONES, NO SOMOS FALTISTAS. 

5.- BUSCAMOS UN MEJOR PRECIO, PERO SOBRE TODO UNA MEJOR 

ORGANIZACIÓN. 
6.- Nos IMPORTA MUCHO EL PUEBLO, sus COSTUMBRES, SALUD, CASA, 

FAMILIA, ESCUELA, BODEGA, FIESTAS, ETC. 

7.- ESTUDIAMOS SOBRE NUESTRA POBREZA, VA QUE DIOS NO QUIERE QUE 
SIGAMOS ASf. 

6.- INFORMAMOS JUNTOS DE TODAS LAS COSAS QUE NOS INTERESAN. 

9.- SOMOS GRUPOS ABIERTOS A LOS QUE SE ORGANIZAN. 

10. - TENEMOS FE Y ANIMO QUE UNIDOS TODOS, LO LOGRAREMOS POCO A 

POCO, NO NOS DESANIMAREMOS JAMAS. 

ESTE REGLAMENTO, ESTA ESCRITO INTENCIONALMENTE, DE FORMA 

COLOQUIAL INTENTANDO CON ELLO QUE SEA SENCILLO DE ENTENDER PARA 

CUALQUIER PERSONA QUE LO LEA. 

COMO ORGANIZACIÓN CAMPESINA INDEPENDIENTE LA FLOR DE AMATAN 
TIENE UN RASGO DISTINTIVO QUE LA HACE DIFERENTE DE LA MAYORfA DE 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDEPENDIENTES. ESTE RASGO ES EL DE 

HABER SALIDO DE LAS FILAS DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE Y 

QUE SU DIRIGENCIA, SALIDA DE SUS PROPIAS BASES, CONTINUA RECIBIENDO 

ACOMPA~AMIENTO RELIGIOSO, EL CUAL, LES PERMITE VER LAS COSAS DESDE 

UNA PERSPECTIVA DE FE, FRATERNIDAD Y COMPA~ERISMO, QUE PUEDE EVITAR 

QUE EN UN MOMENTO DETERMINADO LA DIRIGENCIA SE DESVIE Y DEJE DE SER 
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REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE LA ORGANIZACIÓN, ESTA 

ACOMPA~AMIENTO A LA DIRIGENCIA PUEDE, LLEGAR A EVITAR LO QUE PASO 
CON MUCHAS ORGANIZACIONES NICARAGUENSES SURGIDAS DE LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES DE BASE, EN DONDE, LOS MIEMBROS QUE SE COMPROMETIAN MAS 

EN SU TRABAJO, NO ENCONTRABAN EN SUS ORGANIZACIONES LA POSIBILIDAD 

DE LLEVAR ESTE COMPROMISO A UNA FORMA PRACTICA, LO CUAL, LOS 

CONDUCIA A ABANDONARLAS Y A ENROLARSE EN LAS FILAS DEL FRENTE 

SANDINISTA DONDE PODIAN SENTIR QUE SU TRABAJO TENIA APLICACIONES 
MÁS PRACTICAS; O BIEN, PUEDE TAMBIEN EVITAR QUE LA ORGANIZACION 

APORTE LA BASE Y LOS CUADROS MEDIOS, PERO, LA DIRIGENCIA SEA 

EJERCIDA POR LOS ASESORES TECNICOS. 

EL HECHO DE QUE ESTA ORGANIZACIÓN TENGA COMO RASGO DISTINTIVo" 

UNA GRAN FE EN EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS DE SUS INTEGRANTES, 

DE LUCHAR PARA CONSTRUIR UNA NUEVA SOCIEDAD, NO QUIERE DECIR QUE 

ESTA SEA UN ORGANIZACIÓN RELIGIOSA, SIN EMBARGO, SU MISMO ORIGEN 

EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE y EL HECHO . DE QUE sus· 
MIEMBROS TENGAN FE EN LA PALABRA DE DIOS, LE DA A LA ORGANIZAC!ON 

UNA IDEA DE TRASCENDCIA; DE IR MÁS ALLA DE LA RESOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS INMEDIATOS. 

COMO MUESTRA DE LA ESTRECHA RELACIÓN QUE MANTIENE.LA ORGANIZACIÓN 

CON LA PARROQUIA DE AMATAN, SE PRESENTE A CONTI~UACióN EL 

ORGANIGRAMA DE LA FLOR DE AMATAN. 

COMITE EJECUTIVO. 
(CATEQUISTA), 

(CATEQUISTA), 
PRESIDENTE 
SECRETARIO 

TESORERA (RELIGIOSA O MONJA CAMPESINA) 

COMITE DE VIGILANCIA. 

PRESIDENTE {CATEQUISTA), 
SECRETARIO (CATEQUISTA). 

COMITE DE COMERCIALIZACIÓN. 
PRESIDENTE (CATEQUISTA). 

TESORERO {SIN CARGO EN LA 
PARROQUIA). 
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CODELIDECH. 

PRESIDENTE (CATEQUISTA), 

SECRETARIO (SIN CARGO EN LA 

PARROQUIA) . 

COMITÉ DE TRANSPORTES. 

PRESIDENTE (CATEQUISTA) , 

SECRETARIO (SIN CARGO EN LA 

PARROQUIA). 

ES EN BASE AL COMPROMISO QUE SIENTEN SUS INTEGRANTES Y A LA IDEA 

DE TRASCENDENCIA QUE LA FLOR DE AMATÁN BUSCA ALTERNATIVAS PARA DAR 

UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD. 

Es PRECISAMENTE EN ESTA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

INTEGRAL QUE LA FLOR DE AMATÁN TRATA DE CONSOLIDAR UN NUEVO 

PROYECTO CONSISTENTE EN LA CREACION DE UNA ESCUELA DE OFICIOS EN 

DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN COMPLETAR TAMBIEN SU EDUCACION 

SECUNDARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTAR 

ADAPTADA A LA REALIDAD DEL MUNICIPIO Y EN LA CUAL PUEDAN FORMARSE 

LOS FUTUROS TéCNICOS DE LA ORGANIZACIÓN. ESTE PROYECTO 

DE ESCUELA COMENZÓ SUS ACTIVIDADES EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1991. 

ENTRE LOS ASPECTOS QUE TRATAN DE DARLE A ESTA ESCUELA SON UNA 

MEJOR ADECUACIÓN A LA REALIDAD DEL MUNICIPIO, PODEMOS SE~ALAR LOS 
SIGUIENTES: EL HORARIO DE CLASES ES DE ~.30 A 16.30 HORAS, MARTES, 

MIERCOLES Y JUEVES. ESTO SE HIZO TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL MEDIO 

RURAL LOS JOVENES ENTRE 12 Y 16 A~OS CONSTITUYEN LA AYUDA PRINCIPAL 

DE SUS PADRES EN LAS LABORES DEL CAMPO; SE REAL! ZAN PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS EN UNA PARCELA QUE FUé ADQUIRIDA POR LA FLOR DE 

AMATÁN PARA FINES DEMOSTRATIVOS DE TODOS LOS PROYECTOS QUE TIENE 

CCONSTRUCCION DE ABONERAS ORGÁNICAS, MEJORAMIENTO DEL CAFETAL, 

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS, PROOUCCION DE HORTALIZAS, Y EN UN FUTURO 

PRÓXIMO UNA GRANJA DE PUERCOS); Y SE TRATA DE DAR UNA EDUCACIÓN MAS 

CRITICA Y BASADA EN PRINCIPIOS OE SOLIDARIDAD Y COMPA~ERISMO. 

EN EL A~O DE )991, LA FLOR DE AMATÁN FUE ACEPTADA EN EL FONDO 

REGIONAL DE SOLIDARIDAD, CON SEDE EN !XTACOMITAN, DE DONDE SE 

OBTUVO UN CRÉDITO PARA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFé, EL CUAL, 

PERMITIRÁ QUE LOS SOCIOS DE LA ORGANIZACION NO MALBARATEN SU CAFé, 

VENDIENOOSELO A LOS INTERMEDIARIOS, SINO QUE, PUEDEN VENDERLO A IJN 
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MEJOR PRECIO, DESTINANDOLO A UN MERCADO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE 

LA UNIÓN DE COMUNIDADES INO!GENAS OE LA REGIÓN DEL ISTMO CUCIRIJ, 

EN DONDE EL PRECIO DEL CAFÉ ES UN 75% SUPERIOR, CON LA CONDICIÓN 

OUE NO CONTENGA ELEMENTOS QU!MICOS Y QUE EN UN PLAZO DE 4 A~OS SE 

CONVIERTA EN CAFÉ ORGANICO. 

UN ASPECTO DESTACABLE EN LO QUE RESPECTA AL FONDO REGIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON SEDE EN IXTACOMITÁN, ES EL QUE, OE TODAS LAS 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS QUE PARTICIPAN EN DICHO FONDO, LA FLOR 

DE AMATAN, ES LA úNICA ORGANIZACióN QUE PUEDE PAGAR LOS PRESTAMOS 

OTORGADOS ESTE A~O. ESTE HECHO PUEDE SER EXPLICADO, SI SE TOMA EN 

CUENTA QUE LA FLOR DE AMATÁN ES, TAMBIEN, LA úNICA ORGANIZACIÓN 
DENTRO DEL FONDO REGIONAL QUE TIENE UN PROYECTO PARA EL FUTURO, Y 

QUE SUS MIEMBROS PARTICIPAN EN ELLA, CON METAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE 

REUNIRSE PARA PODER SER SUJETOS DE CRÉDITO, PRECISAMENTE, HABLANDO 

DE REUNIRSE PARA PODER SER SUJETO DE CRÉDITO, DEBE MENCIONARSE QUE 

LA POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO, EN LO QUE RESPECTA A OTORGAR 

CRÉDITOS A LOS CAMPESINOS, LES EXIGE ORGANIZARSE, YA QUE A TRAVES 

DE INSTITUCIONES COMO EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, EL FONDO 

REGIONAL DE SOLIDARIDAD O LA SECRETARIA DE DESARROLLO, HA DECLARADO 

QUE NO EXISTIRA NINGÚN TIPO DE APOYO A PERSONAS INDIVIDUALES Y QUE 

TODO APOYO SERÁ CANALIZADO A TRAVES DE ORGANIZACIONES COMO UNIONES 

DE EJIDOS, ASOCIACIONES RURALES DE INTERÉS COLECTIVO, ,SOCIEDADES 

DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

ESTA POLITICA GUBERNAMENTAL, QUE EN UN PRINCIPIO PARECE MUY 

POSITIVA, YA QUE MOTIVA A LA GENTE A ORGANIZARSE. ES EN REALIDAD, 
UNA NUEVA FORMA DE CONTROL AL MOVIMIENTO CAMPESINO, IMPLEMENTADA 

POR EL GOBIERNO ANTE EL DESPRESTIGIO ACTUAL DE LA C.N.C. 

EN ESTA NUEVA FORMA DE CONTROL, EL GOBIERNO, HA COMPRENDIDO QUE 

LA CREDIBILIDAD DE LA C.N.C, ES CASI NULA Y SU DESPRESTIGO TAN 

GRANDE, QUE LA MAYORIA DE LOS CAMPESINOS, HAN DEJADO DE VER EN 

ELLA, A SU GESTORA ANTE EL GOBIERNO. Y QUE, POR LO TANTO, SE 
NECESITA UNA NUEVA FORMA DE CONTROL, EN LA CUAL, EXISTA UNA 

APARIENCIA DE AUTONOMIA POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS. 

ESTA NUEVA FORMA DE CONTROL, SON LOS FONDOS REGIONALES DE 
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SOLIDARIDAD (. EN LOS CUALES, EXISTE UNA AMPLIA GAMA DE 

ORGANIZACIONES, ALGUNAS DE ·ELLAS -COMO LA FLOR DE AMATAN

VERDADERAS ORGANIZACIONES DE BASEJ; EN DONDE, SE HA PASADO DE LA 

OBLIGATORIEDAD DE PERTENECER A UN PARTIDO PL!TICO, A LA POSIBILIDAD 

DE TENER NEXOS O SER PARTE DE UN PARTIDO DE OPOSICION; Y DE ESTAR 

SUPEDITADO A LAS DECISIONES DE UNA DIRECCION LEJANA, A UN COMITÉ 

DIRECTIVO REGIONAL INTEGRADO POR MIEMBROS DE LAS PROPIAS 

ORGANIZACIONES; SIN EMBARGO, ES EL GOBIERNO A TRAVES DEL INI, QUIEN 

DECIDE, A CUALES, ORGANIZACIONES SE APOYA Y A CUALES NO. ESTE APOYO 

DISCRIMINATORIO POR PARTE DE LOS FONDOS REGIONALES, TIENDE A 

BRINDARLE UN GRAN APOYO A ORGANIZACIONES QUE EXISTEN SOLO DE NOMBRE 

Y A NEGARSELO A VERDADERAS ORGANIZACIONES DE BASE, POR CONSIDERAR 

QUE ESTAS ÚLTIMAS NO PUEDEN SER CONTROLADAS, Y QUE SUS ACCIONES Y 

ACTITUDES PUEDAN TOMAR UN RUMBO QUE NO CONVENGA AL ESTADO. 

CON ESTOS COMENTARIOS, NO SE PRETENDE AFIRMAR QUE TODAS LAS 

ACCIONES DEL INI ESTEN EN CONTRA DE LOS CAMPESINOS O QUE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS QUE TRABAJEN EN EL, ESTEN EN CONTRA DE LAS VERDADERAS 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS. SIN EMBARGO, POR EXPERIENCIAS PERSONALES 
Y DE LA ORGANIZACION, SE PUEDE AFIRMAR QUE: POR LO QUE SUGIEREN SUS 

ACCIONES Y ACTITUDES, GRAN PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN 

PARA EL INI, PIENSA QUE LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL CAMPO 

MEXICANO; ESTA BASADA EN EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y EN LA 

CREACIÓN DE TODO TIPO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO UNIONES DE 

EJIDOS, SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS, ETC. SIN 
QUE, EXISTA UNA VERDADERA POL!TICA DE CAPACITACION TÉCNICA, Y UNA 

VERDADERA POLITICA EDUCATIVA; LAS CUALES NO SOLO PERMITAN AL 
CAMPESINO MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD, SINO QUE LE PERMITAN ALCANZAR 

UN NIVEL DE VIDA DIGNO. 

APARENTEMENTE, LOS FUNCIONARIOS DEL INI, NO SABEN O NO 

COMPRENDEN, QUE EN MUCHOS CASOS EL CAMPESINO NO PUEDE UTILIZAR EL 

CRÉDITO PARA PARA PRODUCIR MÁS, POR FALTA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

O ADMINISTRATIVOS; O QUE TIENE QUE UTILIZAR ESTE CRÉDITO PARA 

COMER; O BIEN, QUE EL CAMPESINO HA SIDO ACOSTUMBRADO POR POLtTICAS 

POPULISTAS, A NO TENER QUE PAGAR EL CRÉDITO, YA QUE ÉSTE, HA SIDO 
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MUY UTILIZADO COMO GARANTlA DE CONTROL POLlTICO, OTORGANDO CRÉDITO 

A QUIENES APOYEN AL PARTIDO OFICIAL; O COMO JUSTIFICACióN AL 
TRABAJO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LAS CUALES LLEGAN A 

OTORGARLOS, SIN IMPORTAR QUE SE TENGA O NO LA CAPACIDAD DE 

PAGARLOS. 

CON ESTO NO SE PRETENDE DECIR OUE, EL CRÉDITO A LOS CAMPESINOS, 

NO SEA NECESARIO. LO QUE SE PRETENDE DECIR ES OUE, LO REALMENTE 

NECESARIO, ES UN PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO ACORDE A LAS 

NECESIDADES Y FORMA DE VIDA DE LOS CAMPESINOS, UN PROYECTO EN DONDE 

SE TOME EN CUENTA A LA PERSONA Y NO SOLO A LA FORMA DE PRODUCIR. 
EN RESúMEN, UN PROYECTO QUE REALMENTE TIENDA A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS CAMPESINOS; PARA EL CUAL, NO PARECE 

EXISTIR VOLUNTAD GUBERNAMENTAL. 

EN EL TRANSCURSO DE SUS 4 AROS DE EXISTENCIA COMO ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA INDEPENDIENTE LA- FLOR DE AMATAN •HA LOGRADO 

CONSIDERABLES AVANCES, SIN EMBARGO, ESTE NO ES SINO EL PRINCIPIO 

DE UN LARGO CAMINO QUE LA ORGANIZACIÓN TIENE QUE RECORRER EN LA 

BUSOUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA SITUACIÓN DE ATRASO, 
EXPLOTACIÓN Y MARGINACIÓN OUE SE VIVE EN EL CAMPO MEXICANO. 

CON LAS RECIENTES REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA 

RELIGIOSA SE PODRIA PENSAR OUE LAS ORGANIZACIONE~ CON LAS 

CARACTERlSTICAS DE " LA FLOR DE AMATAN" (QUE TIENEN UNA RELACIÓN 

DIRECTA CON LA IGLESIA CATÓLICA), PUEDAN TENER UN CIERTO AUGE. 

SIN EMBARGO, LA GENTE COMPROMETIDA CON LAS LUCHAS POPULARES Y DE 
UNA FORMA U OTRA LIGADA A LA IGLESIA CATÓLICA PIENSA QUE . LA 
SITUACIÓN VA A SER COMPLETAMENTE OPUESTA, YA OUE LA JERAROUfA 

ECLESIASTICA VA A OPONERSE CON MAS FUERZA A QUE EXISTA UNA IGLESIA 

POPULAR QUE ACOMPA~E Y COLABORE CON LAS LUCHAS POPULARES, DEBIDO 

A QUE EXISTE UNA IDENTIFICACIÓN MUY CERCANA CON EL ACTUAL 

GOBIERNO. EN EL CASO DEL ESTADO DE CHIAPAS, LAS RELACIONES ENTRE 

EL GOBIERNO ESTATAL Y LA IGLESIA CATóLICA, SON CORDIALES EN LO QUE 

RESPECTA A LAS OIOSCÉSIS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA, PERO EN 

LO CONCERNIENTE A LA DIOSCÉSIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA 

78 



CUAL, ES CONSIDERADA COMO UNA DE LAS DlOSCESlS MAS PROGRESISTAS DEL 

PA!S, LAS RELACIONES DISTAN MUCHO DE SER CORDIALES Y EN OCASIONES 

SON CASI DE ENFRENTAMIENTO, POR SER ÉSTA 

DIOSCÉSIS EL úNICO CONT.RAPESO AL GOBIERNO DESPóTICO Y REPRESOR QUE 

EJERCE EN ESTA ENTIDAD EL GOBERNADOR PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 

COMO EJEMPLO, DE LA SlTUACióN DE REPRESióN, EN LA QUE ESTA 

INMERSO EN LA ACTUALIDAD EL ESTADO DE CHIAPAS, SE HABLARA DE LOS 

SUCESOS OCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 1992 EN AMATAN, EN DONDE 

MAS DE sao ELEMENTOS DE SEGURIDAD PúBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DETUVIERóN POR ORDENES DEL GOBERNADOR Y DEL PROCURADOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO A 87 PERSONAS ENTRE HOMBRES, MUJERES Y NI~OS SIN QUE 

EXISTIERAN ORDENES DE APRENSióN. 

Los ANTECEDENTES DE ESTA ACCIÓN REPRESIVA SE ENCUENTRAN EN EL 

MES DE AGOSTO DE 1992, AL SER IMPEDIDO POR INSTRUCCIONES DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATAN, EL ACCESO A LA PARROQUIA DE SAN 

LORENZO MARTIR DE LAS PEREGRINACIONES QUE SE DIRIGIAN A ELLA, CON 

MOTIVO DE LA CÉLEBRACION DEL 10 DE AGOSTO, QUE ES LA FIESTA 
RELIGIOSA MAS IMPORTANTE DEL PUEBLO DE AMATAN. ESTE HECHO, SUMADO 

A ACTITUDES DESPÓTICAS Y A ACUSACIONES DE MALVERSACIÓN DE FONDOS 

PIJR PÁRTE DEL ALCALDE, PROPICIARON LA INSTALACIÓN DE UN PLANTÓN 

ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EXIGIENDO QUE SE ttICIERA UNA 

AUDITORIA Y DE COMPROBARSE LAS ACUSACIONES SE DESTITUYERA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL. ESTE PLANTÓN FUE ENCABEZADO POR EL 

AUTODENOMINADO FRENTE C!VICO DE AMATAN Y TUVO UNA DURACIÓN DE 15 

D!AS, LEVANTANDOSE CON LA PROMESA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE REALIZAR LA MENCIONADA AUDITORIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ 

D!AS. ESTA PROMESA FUÉ INCUMPLIDA POR PARTE DEL CONGRESO ESTATAL, 

Y PROVOCO DESCONFIANZA POR PARTE DEL FRENTE C!VICO DE AMATAN DE QUE 

E>.ISTIERA VOLUNTAD REAL POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL PARA 

SOLUCI•JflAR LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO DE AMATAN, SIN EMBARGO, NO 

E<ISTIO NING~N TIPO OE ACCióN POR PARTE DEL FRENTE HASTA EL OlA 20 

DE SEPTIEMBRE, EN QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTO SU INFORME 

DE GOBIERNO, EL CUAL, CONTENIA VARIAS INEXACTITUDES QUE ENARDECIRON 
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A LA GENTE, PROVOCANDO CON ELLO, OUE SE BLOQUEARA EL úNICO CAMINO 

DE ACCESO AL MUNICIPIO; BLOQUEO, QUE FUé PARCIAL, YA QUE SE 

PERMITIA EL ACCESO Y SALIDA DE CUALQUIER VEH!CULO PARTICULAR, 

SIENDO ÚNICAMENTE LOS VEH!CULOS DEL AYUNTAMIE~TO LOS QUE NO TENIAN 

PERMITIDA LA SALIDA. MIENTRAS TANTO EL FRENTE CIVICD CONTINUABA 

EXIGIENDOLE AL CONGRESO QUE REALIZARA LA AUDITORIA. ESTA SITUACION 
DURO APROXIMADAMENTE UN MES, HASTA EL DlA 16 DE OCTUBRE, CUANDO 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRARON AL MUNICIPIO A DESALOJAR 

EL BLOQUEO. LA REACCION DE LOS HABITANTES FUé EN UN PRINCIPIO DE 

TEMOR Y DESORGANIZACIÓN, SIN EMBARGO, éSTA SITUACION FUé SUPERADA, 

ORGANIZANDOSE UNA MARCHA A LA CIUDAD DE PICHUCALCO, SITUADA A 70 

KMS. DE AMATÁN. AL LLEGAR LA MARCHA, SE INSTALO UN PLANTON 

ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EXIGIENDO LA LIBERTAD 

INMEDIATA E INCONDICIONAL DE 27 PERSONAS QUE CONTINUABAN PRESAS, 

LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE TODO SU AYUNTAMIENTO, 

Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA AGRESIÓN AL PUEBLO DE AMATAN. 
ESE MISMO D!A Y TRAS UNA REUNIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL FRENTE 

Cf VICO, SE ACORDO MANTENER DICHO PLANTÓN EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO 

E INSTALAR JORNADAS DE AYUNO Y DENUNCIA-EN LAS CIUDADES DE TUXTLA 

GUTiéRREZ Y MéXICO D.F. 

ESTAS TRES ACCIONES, SUMADAS A LA PRESIÓN DE LA PRENSA LOCAL Y 

NACIONAL, OBLIGARON AL GOBERNADOR DE CHIAPAS A NEGOCIAR EN LA 

CIUDAD DE MéXICO CON UNA COMISIÓN DEL FRENTE C!VICO. COMO RESULTADO 

DE ÉSTA NEGOCIACIÓN SE ORDENO LA LIBERACION DE LAS 27 PERSONAS QUE 
CONTINUABAN PRESAS, SE ORDENO TAMBIEN, QUE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA QUE PERMANECIAN EN AMATÁN, SALIERAN DE AH!; Y 

MEDIANTE PROMESA VERBAL,EL GOBERNADOR SE COMPROMETIÓ A ORDENAR LA 
ESPERADA AUDITORIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A RESPETAR LA OPINIÓN 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LO CONCERNIENTE A 

LA VIOLACióN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE AMATÁN. 

ESTOS HECHOS QUE CULMINARON CON LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE Y LA 

INSTALACióN DE UN CONSEJO MUNICIPAL, TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA 

CON EL TEMA DEL PRESENTE TRABAJO, YA QUE LA DIRIGENCIA DEL FRENTE 

CfVICD DE AMATAN FUÉ, CON UNA SOLA EXCEPCIÓN, CATEQUISTA DE LA 
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IGLESIA CATÓLICA Y LA PARTICIPACióN DE LA FLOR DE AMATAN 

FUÉ DIRECTA Y MUY IMPORTANTE, EN ÉSTA LUCHA CtVICA DEL PUEBLO DE 

AMATAN, 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES. 

OESPU~S DE RELACIONAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO 
CON LA ACCION REPRESIVA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES; DE HABLAR 

SOBRE LA FUNCION ESTRUCTURAL QUE TIENE LA RELIGIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD; DE PRESENTAR EN StNTESlS LA HISTORIA 

Y LOS POSTULADOS, DE LA CORRIENTE DE PENSAMIENTO 
1
DE LA IGLEStA 

CATOLICA, CONOCIDA COMO TEOLOGtA DE LA LIBERACION, Y DE PRESENTAR 

EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR INDEPENDIENTE DEL 

MUNICIPIO DE AMATAN, REPRESENTADO ACTUALMENTE POR LA SOCIEDAD DE 

SOLIDARIDAD SOCIAL "LA FLOR DE AMATÁN"; LAS CONCLUSIONES DEL 

PRESENTE TRABAJO SON LAS SIGUIENTES: 

LA SITUACION DE AISLAMIENTO DEL MUNICIPIO, ORIGINADA EN SU 

ACCIDENTADA TOPOGRAFtA Y AL HECHO DE CARECER DE PRODUCTOS QUE 

MOTIVEN INVERSIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION, HA INFLUIDO MUCHO 

EN QUE SEA LA IGLESIA CATOLICA, LA IJNICA INSTITUCIÓN, QUE HA 

MANTENIDO PRESENCIA EN LA MAYORIA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 

DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO. TOMANDO EN CUENTA ESTO, Y 

SUMANDOLE QUE DENTRO DE LA LINEA DE LA TEOLOGtA DE LA LIBERACION, 

LA FIGURA DEL SACERDOTE DEJA DE TENER LA CENTRALIDAD OUE TENIA EN 

EL PASADO, Y SE DEJA EN LAS PERSONAS DE CADA COMUNIDAD LA 

RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTERIOS ECLESIÁSTICOS -PROPICIANDO CON 
ELLO QUE LA GENTE DE COMUNIDADES AISLADAS ADQUIERA CONFIANZA EN St 

MISMAS-; SE PUEDE ENTENDER FÁCILMENTE QUE, EN EL MUNICIPIO DE 

AMATAN, LA IGLESIA CATÓLICA HAYA SIDO EL PUNTO DE ENCUENTRO O 

AGLUTINADOR DE LA ORGANIZACION POPULAR, SI LAS CIRCUNSTANCIAS 

HUBIERAN SIDO DIFERENTES, EL PUNTO DE ENCUENTRO HABR!A SIDO 

DIFERENTE, POR EJEMPLO, SI EXISTIERA EN. EL MUNICIPIO UN PARTIDO 

POLlTICO QUE TUVIERA PRESENCIA Y CREDIBILIDAD REGIONAL Y, CONTARA 

ADEMÁS, CON UN AUT~NTICO TRABAJO DE BASE; ESTE PARTIDO, HABR!A SIDO 
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EL AGLUTINADOR DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR, Y AUNQUE, HABR!A CONTADO 

CON EL APOYO DE LA IGLESIA CATÓLICA - POR TRATARSE DE UNA LUCHA 

POPULAR POR LA JUSTICIA, CON LA OUE LA IGLESIA POPULAR ESTA 

IMPL!CITAMENTE COMPROMETIDA-, SERIA EL PARTIDO LA INSTITUCióN QUE 

TENDRIA EL PAPEL APARENTEMENTE PROTAGóNICO QUE TIENE LA IGLESIA EN 

EL MUNICIPIO. EL HECHO DE DECIR APARENTEMENTE PROTAGONICO INTENTA, 
RESALTAR, QUE EL VERDADERO PROTAGONISTA DE TODA LUCHA POPULAR, ES 

LA GENTE ORGANIZADA QUE LUCHA POR ENCONTRAR SALIDAS A LA SITUACIÓN, 

LA ORGANIZACION POPULAR DEL MUNICIPIO DE AMATAN -ENTENDIENDO POR 

ORGANIZACION POPULAR, AL MOVIMIENTO DE PERSONAS QUE SE ORGANIZAN 

PARA EXIGIR SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS POL!TICAS, ECONÓMICAS Y 

SOCIALES- SURGE ANTE LA NECESIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

DE ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .A LA SITUACIÓN DE MARGINACióN 

Y AISLAMIENTO QUE SE VIVE EN EL MUNICIPIO, Y SURGE TAMBI~N COMO UNA 

RESPUESTA ANTE ACCIONES REPRESIVAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES, 

EL HECHO DE QUE LAS PRIMERAS ACCIONES ~EPRESIVAS EN CONTRA DE LA 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AMATAN, EN EL AAD DE 1987, HAYAN SIDO 

DIRIGIDOS CONTRA PERSONAS LIGADAS A LA PARROQUIA DE AMATAN, ES 

PERFECTAMENTE COMPRENSIBLE, SI SE TOMA EN CUENTA QUE ERAN LOS 

CATEQUISTAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, LAS PERSONAS QUE TENÍAN UNA 

VISIÓN MAS CLARA DE LA SITUACIÓN QUE EXISTIA EN EL MUNICIPIO, 

GRACIAS A LA FORMACIÓN QUE EN BASE A LOS LLAMADOS ANALISIS DE LA 

REALIDAD, HABIAN RECIBIDO DE PARTE DEL EQUIPO PASTORAL Y DE 

PERSONAS LIGADAS A ORGANIZACIONES POPULARES. ESTE MISMO HECHO FU~ 

LO QUE OBLIGÓ AL EQUIPO PASTORAL DE LA PARROQUIA DE AMATl.N A 

PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL PLANTÓN REALIZADO ANTE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE LOGRO LA DESTITUCIÓN DE ERNESTO 0CAAA 

P~REZ, COMO ALCALDE DE AMATAN 

EL HECHO DE QUE LA FLOR DE AMATAN SEA UNA ORGANIZACIÓN SALIDA DE 

LA BASE DE LA IGLESIA, LE DA CARACTERf STICAS ESPECIALES, QUE EN MI 

OPINIÓN• REPRESENTAN UNA ESPERANZA REAL DE CREAR UN PROYECTO 
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ALTERNATIVO DE DESARROLLO. EL SENTIDO DE TRASCENDENCIA QUE TRAE 

CONSIGO LA RELIGióN, AYUDA A QUE LAS PERSONAS MAS LONSCIENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN, PIENSEN QUE LA LUCHA POR CREAR UN MUNDO MEJOR, EN 

LA QUE ESTAN INMERSAS, NO ES UN PROYECTO A CORTO PLAZOVA. SINO OUE 

ES PROBABLE QUE ELLOS SOLO SEAN LOS CIMIENTOS, Y QUE SEA A SUS 

HIJOS O A SUS NIETOS A QUIENES LES TOQUE VER CONSOLIDADA LA 

ORGANIZACIÓN, 

PARA TERMINAR Y EN BASE A MI EXPERIENCIA PERSONAL DE TRABAJO 
CON LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL "LA FLOR DE AMATAN", PIENSO 

QUE, CUANDO LOS SENTIMIENTOS DE HERMANDAD, FRATERNIDAD Y 

SOLIDARIDAD QUE AON EXISTEN EN LAS COMUNIDADES RURALES DE NUESTRO 

PAIS; SE VEN REFORZADOS POR UNA DOCTRINA ECLESIÁSTICA QUE LLEVE 

CONSIGO UN MENSAJE DE LIBERACióN: Y SI ADEMAS LE SUMAMOS UN IDEAL 

O META A ALCANZAR, QUE EN TERMINOS NO CREYENTES SERIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD BASADA EN LA JUSTICIA, y EN 

TÉRMINOS RELIGIOSOS LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE DIOS; TENDREMOS 
UNA ORGANIZACIÓN POPULAR INDEPENDIENTE OUE CUENTA CON UN PROYECTO 

DE DESARROLLO ALTERNATIVO AL PROYECTO DE DESARROLLO OUE PROPONE EN 
LA ACTUALIDAD EL GOBIERNO MEXICANO. 
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