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I:MTRODUCC:CON 

Hemos privilegiado, dada nuestra especialidad en Relaciones 

Internacionales, e1 estudio de las relaciones entre los estados 

latinoamericanos y e1 Estado Vaticano desde la perspectiva de1 

Derecho Internacional: sin embargo, dado que el Estado Vaticano 

es tambi6n 1a sede de una instituci&n y de una re1igi6n, conviene 

penetrar en el anA1isis, tambi•n, de estos dos espacios. 

Pensamos, por ello, que el estudio de las relaciones entre los 

estados latinoamericanos y el Estado Vaticano s&lo puede 

comprenderse en su interacci&n con los dos aspectos antes 

seftal.ados. 

Lo anterior nos remite tanto al Am.bito internacional como al 

naciona1 de cada Estado, por ello esta tesis propone la 

elaboraci6n de un anAlisis hist6rico-pol1tico desde donde 

referiremos el principio de soberanta en el Ambito del Derecho 

Internacional, es decir, la soberania como principio de realidad 

instituida por el Estado, como raz&n de si mismo, fundado en lo 

profano y en lo temporal. A la luz de esta perspectiva varios 

aspectos tendr&n que reflejarse. de entre ellos podemos mencionar 

la politica concordataria, ei conflicto sobre 1a separaci6n 

Iglesia-Estado o bien e1 fen~meno de1 liberalismo. 

En este mismo orden de cosas 1a Iglesia cat61ica, despues del 

concilio Vaticano II, a1 asumirse en la perspectiva de 1o profano 

y de lo temporal parece cuestionar severamente aquel principio y 

aque1la competencia, por e1lo, el recurso a1 estatuto de1 

principio de soberan~a puede permitirnos analizar y explicarnos 

e1 por qu6 de esa trabaz6n no saldada y no resuelta. Finalmente, 
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y en re1aci~n con 1os dos aspectos anteriores, e1 catolicismo se 

despl.aza de una forma a otra: es Estado, es Ig1esia y 

Rel.igi<!m. Todo e1lo hace, en ocasiones, indiscernib1e su 

estatuto: es temporal y sagrada a1 mismo tiempo, por e11o 

pensa•oa que s&1o a 1a 1uz del. esclarecimiento te&rico de1 

principio de soberan~a puede discernirse el. probl.ema que nos 

ocupa. 

Dentro de este analisis se exp1ican e1ementos esenciales que 

incidieron en tales relaciones y que conl.l.evan ciertas 

iapl.icaciones que sera necesario desarrol.l.ar, tal es el caso, por 

ejeaplo, del. Concilio Vaticano IX, el. cual abri& una fisura que 

ha dividido, hasta ahora, a la Iglesia cat&lica en varias 

vertiente&; asimismo, despu6s del concilio y de las enc~cl.icas 

social.es (Pacea in T•rri•, Popu1orua Procir•••io, etc.), apuntan 

hacia una Xgl.esia que define sus posiciones ante asuntos que son 

de l.a competencia de l.a soberan~a de 1os estados; y el. 

surgimiento despu6s de1 Concil.io de un sector de l.a Xgl.esia 

comprometido con 1as causas de los pobres, y que no se niega a 

participar 

significan que 

po11tica o a dirigir los destinos 

l.as relaciones Estado-Estado, 

de un pa1s, 

Esta.do-I:q1esia, 

Estado-re1igi6n catblica, est&n en una fase de transici&n. 

Cabe destacar que de este anAl.isis, sin embargo, no podemos 

excl.uir, en una medida pertinente, factores econ&micos, 

po1~ticos, social.es y cultura1es que fina1mente emanan de las 

Relaciones Internacionales. Por el.l.o, resulta de 

rel.aciones 

inter~s 

estados mencionar al.gunos aspectos de l.as 

l.atinoamericanos-Estado Vaticano, tanto que Estado, I:gl.esia y 

rel.igibn catbl.ica, as1 como aspectos importantes del contexto 



internaciona1 bajo e1 cua1 se mueven estas re1aciones. 

Las re1aciones entre 1os estados 1atinoamericanos y e1 Estado 

Vaticano no se refieren anicamente a 1a condici&n de Estado de1 

segundo. sino a1 hecho singu1ar de ser 1a sede de una instituci&n 

re1igioaa y de una religi&n. cuya presencia inf1uencia son 

manifiestamente re1evantes en AmArica Latina. Por e11o estas 

re1aciones han tenido periodos sumamente conf1ictivos, como 

eje•p1o podeaoa destacar e1 part~o post-independiente, donde 1a 

Ig1esia estuvo profunda•ente dividida por ios prob1emas 

po11ticos. es decir. las ig1esias a1 verse envueltas en las 

1uchas po1lticas entre conservadores y 1ibera1es de sus 

respectivas naciones, propiciaron 1a prob1em&tica sobre 1a 

naturaleza de las relaciones entre la Iglesia y e1 Estado 

heredada del periodo colonial; este conflicto con e1 Estado 

temporal se presenta en todas partes, pero fue particu1armente 

intenso en MAxico y en Colombia. 

En este sentido, tambiAn podemos mencionar los nuevos prob1emas 

po1lticos, socia1es y econ&micos de Am~rica Latina en e1 siq1o 

XX. La dAcada de los treinta trae nuevas experiencias po1lticas 

con 1a incorporaci6n de 1os partidos dem~cratas cristianos, ta1 

es e1 caso de1 triunfo de Eduardo Freí Chi1e; estas 

experiencias se consideraban 1a so1ucien a 1os prob1emas que 

aquejaban 1os pueb1os, por e11o se incorporan movimientos 

religiosos como Acci6n Cat61ica y 1os sindicatos laborales 

cat61icos. Algunos sacerdotes se cuestionaban sobre e1 pape1 de 

1a Iq1esia e1 1ogro de 1a justicia socia1 y e1 desarro11o 

econ6mico, sin embargo, la jerarqu1a ec1esiAstica continuaba con 

su conservadurismo. 
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Desde la d&cada de 1os sesenta las relaciones se conflictuaron 

no s&lo entre el Estado y la Iglesia. sino entre el Estado 

Vaticano y las iglesias locales progresista· y radical. y entre 

&atas y la iglesia local conservadora. Estas posiciones se 

agravaron por la aceleraci&n de los problemas sociales, 

econ&micos y pollticos de la regien. La incorporaci&n de algunos 

aspectos del comunisao en el mensaje de la Iglesia popular, la 

participacibn de sacerdotes en los movimientos revolucionarios, 

el cueationamiento por parte de los sacerdotes progresistas sobre 

la capacidad del Estado para resolver los proble•as, entre otros, 

~ueron factores para que los gobiernos militares, el Estado 

vaticano y la jerarqula conservadora arreaetieran, cada uno en su 

ruero, contra estas posiciones. 

Desde fines de 1a d•cada de 1os ochenta 1as re1aciones entre 

1os estados 1atinoaaericanos y e1 Estado Vaticano, en tanto que 

Estado, han sido cordia1es; en tanto que Ig1esia y Re1igi&n, no 

han sido homoganeas pero han tomado un cauce tradiciona1. 

Por otra parte, en e1 contexto internaciona1, mismo que 

determina directa o indirectamente 1as re1acionea a tratar en 1a 

presente tesis, hemos de hacer referencia a 1a experiencia de un 

rea1ismo po1~tico 11evado a cabo hasta sus aitimas consecuencias 

por e1 fen&meno de la guerra fria, que aunque este proceso ha 

conc1uido, predomin6 1a carrera armamentista y e1 principio de 

seguridad naciona1, detentados, ambos, por 1as entonces dos 

grandes potencias hegem&nicas: Estados Unidos y 1a Uni&n 

Sovi•tica. Esta constante 1ucha por el poder y e1 mantenimiento 

de 1a seguridad naciona1 proporcionaron formas de pensar 1as 

Re1aciones Internacionales, por e11o a partir de la d~cada de los 
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sesenta se pudo observar una dinAmica de transformaci6n de este 

orden estab1ecido, con e1 consecuente rompimiento de esquemas 

po1~ticos, econ~micos y socia1es. 

se present& 1a crisis de 1a bipo1aridad y 1a transicibn hacia 

1a mu1tipo1aridad, este sentido surgieron 1as experiencias de 

1a dependencia y de 1a interdependencia. La primera pone atenci6n 

en 1as re1aciones econ&micas internaciona1es como una respuesta a 

1as teor1as de1 desarro11o econ~mico, para de esta forma 

superar1as, sin embargo este mode1o se caracteriz~ en t~rminos de 

conf1icto, desigua1dad y dominaci&n, es decir, "de creaci6n 

continuada de 1azos de dependencia entre e1 Norte y e1 sur, entre 

e1 centro y 1a periferia, y, por otro y en mucho menor esca1a, de 

ia 1ucha de 1os pueb1os y ciases oprimidos contra 1a exp1otaci6n 

y dominaci6n." (1) La segunda, se p1antea por 1a necesidad de 

aiternativas, en este sentido encontramos 1a importancia que 

toman 1a po11tica trasnaciona1 y 1a cooperaciOn econOmica, 

cient~fico-t6cnica y comunicaciona1, convirti6ndose e1 mundo en 

una sociedad g1oba1; este surgimiento y conso1idaci~n de nuevos 

centros de poder po1~ticos y econ6micos traducen en ejemp1os 

como 1a comunidad EconOmica Europea y Jap6n, asimismo, 

intensifican y adquieren mayor importancia 1os movimientos de 1os 

pa~ses a1ineados y 1os organismos mu1ti1atera1es, ~stos 

presentan, tambi~n para 1os pa1ses de1 Tercer Mundo, v~as para 

impu1sar 1os proyectos de desarro11o. 

La p~rdida de 1a hegemon1a soviética partir de1 proyecto de 

transformaci~n de1 socia1ismo, permite 1a apertura po11tica y 

(1) Ce1estino de1 Arena1, Xntroducci6n a 1as 
ínternaciona1es, M~xico, REI-M~xico, 1993, p. 35 

re1aciones 
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econOmica de 1os pa~ses de1 Este, esta serie de transformaciones 

desembocan en 1a ca~da de1 muro de Ber1~n, s1mbo1o de1 poder 

comunista. 

As1 pues, 

interre1acionado 

1a actua1idad e1 mundo est~ cada vez mAs 

por e1 intercambio comercial, financiero, 

po11tico y cu1tura1, de tal suerte que ningan Estado puede 

sustraerse de los efectos que esta dinamica produce. 

Am•rica La.tina esta inmersa estas transformaciones 

internacionales y por lo tanto tambi~n influenciada por ellas, 

sin olvidar que cambios estan, asimismo, condicionados por 

elementos de caracter interno. 

Dentro de estos cambios, y tomando en cuenta las tres 

modalidades que pretendemos mostrar, el papel que ha jugado el 

Vaticano tanto en e1 mundo como en Am~rica Latina se ve ref1ejado 

de manera re1evante. Es decir, bajo e1 pontificado de Plo XII e1 

Vaticano y 1a Ig1esia cat61ica se inc1inaron por e1 sistema 

capita1ista occidenta1 en e1 marco de 1a bipo1aridad, sin embargo 

esta posici~n sufre grandes cambios bajo el pontificado de Juan 

XXIII cuando 1a Iglesia cat61ica innova su "puesta a1 dl.a", 

mediante la celebraci6n del Concilio Vaticano II (1962-1965), con 

1a cual trazara su nuevo pape1 como "Iglesia peregrina" al lado 

de1 ser humano en el mundo temporal; por su parte, el Papa Pablo 

VI le da continuidad a este proyecto, pero insistirA en la 

urgencia de1 <<desarrollo>> como el <<nuevo nombre de 1a paz>>, 

por ello busca llevar 1a Iglesia como mediadora en los 

conflictos internacionales y asi desvincu1arse de su tradicional 

compromiso con el mundo occidental y abrirse los gobiernos 

comunistas; finalmente, Juan Pablo II, con otro esplritu, 
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determina que <<1a paz se reduce a1 respeto de 1os derechos 

invio1ab1es de1 hombre>>, este proyecto 1o difunde mediante 1a 

intenaificaci&n de sus viajes pastora1es, con 1a fina1idad, a1 

parecer, de conso1idar a 1a Ig1esia y a 1a re1igi&n cat&1ica a 

nive1 •undia1. Por e11o de vita1 importancia considerar e1 

desarro11o de 1as po11ticas uti1izadas por e1 Vaticano para 

re1acionarae con e1 resto de1 mundo. 

Frente a estos e1ementos 1a presente tesis tiene coao objetivo 

de•arro11ar y ana1izar 1as re1a.ciones de ].os estados 

1atinoa•ericanos con e1 Estado vaticano, con 1a Ig1eaia cat&1ica 

y con 1a re1igi&n cat&1ica, por e11o partimos de 1a hip&tesis de 

que 1os estados 1atinoamericanos y e1 Estado Vaticano, a 1a 1uz 

de1 neo1ibera1ismo actua1, se estAn viendo ante 1a urgente 

necesidad de redefinir sus re1aciones y sus competencias; que e1 

Conci1io Vaticano :t:t, abrib una perspectiva de mayor 

participaci~n de 1a Ig1esia en asuntos temporal.es. Esta nueva 

Xg1esia y esta nueva teo1og1a ponen de manifiesto 1a no 

separaci6n entre 1o mora1 social. y moral. individua1. Y con el.1.o 

abren un sinn~mero de cuestionamientos acerca de 1.a rel.aci6n 

re1igi6n-Estado-sociedad; y, que dada 1.a prol.iferacibn de sectas 

y de nuevas re1igiones en Am~rica Latina, interesa a1 cato1icismo 

definir de manera instituciona1 su presencia nacional. en cada 

pai.s. 

Para 1.1evar cabo el. an81isis propuesto conveniente 

describir de manera oportuna el. contenido de nuestra 

investigaci~n, 1a cual consta de seis cap~tulos. 

E1 primero de el.1.os nos 11.eva a una descripci6n tanto del. 

Derecho Internacional. como del. Derecho Can6nico en favor de 1.a 
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comparaciOn que establezca e1 caracter jur~dico de ambos. Con 

estos elementos, por ende, abordaremos e1 prob1ema de 1a 

autenticidad del Estado Vaticano como tal la 1uz del Derecho 

Internaciona1, e1 cual traza el principio de soberan1a, sin 

olvidar que dicho principio ha sido otorgado a1 Estado Vaticano 

a trav6s de los Acuerdos de Letran. En apoyo de estas premisas se 

nos presenta ineludible una visi6n hist6rica sobre 1a concepci6n 

e instrumenta1izacibn dispensada por el Vaticano con respecto 

las esferas temporal y espiritual, 

referencia soaera hacia Aaerica Latina. 

ello conllevara a una 

E1 segundo cap1tu1o esta dedicado a 1a re1aci6n que e1 Estado 

Vaticano ha establecido con los estados latinoamericanos haciendo 

uso de prActicas de Derecho Internacional como los concordatos y 

de e11o e1 ejemp10 ios acuerdos parciales, destacaremos 

colombiano, venezolano y argentino. Para ampliar e1 tema habrA 

que mencionar 1a incursibn de1 ga1icanismo, as~ como la 

separaci6n Iglesia-Estado bajo e1 marco del liberalismo, para 

esto nos armaremos de dos ejemplos: 

Cerraremos el capitulo visualizando la influencia norteamericana 

como factor determinante en 1a imbricaci6n de 

seculares y ec1esi&sticas en la zona centra1 de Am~rica, 

particularmente e1 caso Nicaragua. 

De1 tercer capitulo enfatizaremos 1a re1aci~n existente entre 

1a Iglesia catblica y 1os estados latinoamericanos, estableciendo 

ia importancia de 1a soberania de ambos y 1a importancia de la 

nueva doctrina social de la Iglesia, asi como la fragmentacibn 

de1 clero en varias vertientes, ambos emanados de1 Concilio 

vaticano II. Ademas de 1a doctrina social destacaremos las 
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promu1gaciones de 1a Ig1esia sobre e1 subd.esarro11o y la deuda 

externa que padecen ios pa1ses tercermundistas. 

En e1 capltu1o cuarto ea preponderante e1 eratamiento sobre 1a 

nueva teo1ogla 1atinoamericana, su desarrol1o durante 1as 

conferencias de Mede111n y Pueb1a, as1 como su transformacibn en 

1a conocida teo1ogla de 1a 1iberacien, misma que se interesa por 

1a situaci6n de 1as masas populares oprimidas de Latinoam8rica y 

por 1as estructuras po11ticas, econemicas y sociales opresoras. 

En este mismo sentido desarro11aremos 1a actuacibn de las 

comunidades eclesiales de base integradas a los movimientos 

revolucionarios y el radicalismo adoptado por miembros del clero 

que se insertan, a su vez, en los asuntos estata1es. Todos estos 

sucesos determinar&n 1as re1aciones de1 c1ero 1atinoamericano con 

e1 Vaticano. 

En e1 quinto cap1tu1o destacaremos 1a actividad pastora1 de 1os 

viajes papa1es por Am~rica Latina, en ese contexto resa1taremos 

su impacto polltico y social. Cabe ac1arar que si bien el anico 

viaje realizado a esta regi~n por Pablo VI es descrito con cierto 

deta11e, 1os viajes de Juan Pablo II tendr8n otro tratamiento 

dada la cantidad de visitas realizadas, por ello nos permitimos 

e1aborar listado con el prop6sito de hacer nuestra redacci~n 

mAs fluida: de esta forma citaremos algunas visitas de acuerdo a 

las necesidades que se nos presenten. 

Para concluir, con el sexto cap1tu1o haremos una referencia 

hist6rica sobre el catolicismo en Am•rica Latina en sus aspectos 

institucional (Iglesia cat~lica) y estatal (Estado Vaticano) para 

se"a1ar varios puntos: 1) la posici~n constitucional asumida por 

los estados latinoamericanos en materia de libertad religiosa, 
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para e11o nos auxiliaremos con algunas constituciones po1~ticas 

latinoamericanas; 2) 1a especificidad de 1a re1igibn catb1ica 

America Latina y establecer 1a necesidad sincretica; 3) 1a 

posicibn de 1a Iglesia cat61ica ante 1a libertad religiosa, para 

e11o nos ayudaremos de 1a dec1araci~n conciliar Di9natatis 

Hwaanae; y 4) 1a expansi6n de 1as <<sectas>> religiosas y su 

impacto en e1 catolicismo latinoamericano, por e11o tendremos que 

darle un espacio a1 desarro11o de los protestantismos en Am~rica 

Latina. 

E1 an61isis de 1a presente tesis estar& basado principalmente 

en informaci~n bib1iogrAfica, en este sentido nuestras fuentes 

principales las obtuvimos de textos de Derecho Internacional y de 

Derecho Can6nico, 1os cua1es son fundamenta1es para e1 desarro11o 

y forta1ecimiento de 1os conceptos aqul utilizados; asl como 

documentos concordatarios, faci1itados por ias embajadas 

argentina, venezo1ana, co1ombiana e ita1iana, para poder estudiar 

1as re1aciones Ig1esia-Estado en estas naciones. Para conocer 1a 

doctrina social de 1a Ig1esia hemos recurrido a 1os documentos 

pontificios, ta1es como los documentos del Conci1io Vaticano II, 

1as enclc1icas socia1es, utilizando varias ocasiones 1a 

mediaci&n de te&logos e investigadores de1 fen~meno religioso y 

de 1a Ig1esia cat~1ica, las conferencias promu1gadas por 1os 

pontlfices ante 1a O.N.u. y 1a O.E.A. En cuanto a la teo1og1a de 

la 1iberaci~n, revisamos e1 documento de Gustavo Guti•rrez de 

donde emana dicha teo1ogla, también 1a lectura de diferentes 

posiciones respecto a esta base te~rica, entre ellas 

destacamos las de Leonardo Boff, José Comblin, Juan Luis Segundo, 

Joao Batista Libanio, entre otros. 
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Asimismo tuvimos a bien revisar textos de diferentes autores 

que se mueven desde perspectivas distintas como 1as hist~ricas, 

inc1uimos dentro de estas a 1a historia de 1a Ig1esia y a 1a 

historia de 1as re1aciones internaciona1es, po11ticas, 

socio1&qicas y socio16gicas internaciona1es, teo1&gicas, de 

derecho internaciona1, etc., para poder ampliar nuestro panorama 

y desarrollar 1os temas de una forma adecuada. 

La informaci&n hemerogr&fica ha sido recabada de 1a prensa 

vaticana, espec~ficamente de L'Osservatore roaano, para guiarnos 

sobre ios itinerarios de 1os viajes papa1es a Am&rica Latina y 

tambien para poder acceder a 1os mensajes promu1gados 

Cabe ac1arar que 1a presente tesis no pretende hacer un estudio 

especia1izado de derecho internaciona1, tampoco pretende elaborar 

un tratado can6nico o teolOgico, mucho menos pretende cuestionar 

1as creencias religiosas de 1as personas y de 1as comunidades o 

grupos, simplemente quiere mostrar y analizar algunos fen~menos 

surgidos de 1a interacciOn entre factores y actores de 1as 

Relaciones Internacionales, que en este caso particular son 1os 

estados latinoamericanos y el Estado Vaticano, en tanto que 

Estado, Iglesia y ReligiOn, a la luz del Derecho Internacional. 

Sin embargo hemos de aceptar que los limites de nuestro trabajo 

pudieran crear en el lector cierta inconformidad, por ello para 

salvar esta dificultad hemos procurado una bib1iograf1a que pueda 

dar al lector la oportunidad de satisfacer sus necesidades. 
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CAPITULO :C 

EL ESTADO VAT%CAMO* Y SU CARACTER JURXDICO 

cat6lica ha desarro11ado mecanismos, de acuerdo a 

cada •poca en particular, para tener cierta legitimidad ante la 

sociedad. Ello no significa que la Iglesia catblica no sea 

leq~tiaa en s~ misma, significa que, debido a las diversas 

transformaciones de los sucesos mundiales, se ha visto en la 

necesidad de cambiar y ubicar estos cambios en favor suyo; 

consecuencia, poder utilizar los medios para realizar su misibn 

en la Tierra: La salvacibn de los hombres. con lo cual afirma su 

car6cter social: 

"La solicitud de l.a Iglesia es promover y defender l.a verdad 

derivada del hecho de que, seg~n el. designio de Dios, que quiere 

que todo& loa hombrea se salven y lleguen al. conocimiento de ia 

verdad. no pueden l.os hombres. sin ayuda de l.a doctrina revel.ada. 

conseguir una compl.eta y firme unidad de Animo en l.a que est~n 

l.igadas l.a verdadera paz y l.a sal.vaci~n eterna." (1) 

Por otro l.ador e1 carActer jurldico de la Igl.esia se justifica 

por e1 derecho can6nico y su respectivo c6digo. ya que de ~1 se 

desprende su naturaleza. que aunque divina. se rige por normas. 

algunas. de derecho internacional.. En su desarro1lo se encuentran 

• De ahora en adelante l.l.amaremos Estado Vaticano a la Santa Sede 
para seguir 1os parAmetros estab1ecidos en 1os tltu1os de 1os 
cap~tu1os. independientemente que sea o no un Estado. 
(1) "E1 principal. objetivo del. concilio." en Documentos Comp1etos 
del. Conci1io Vaticano XXr M~xico. Parroquial.r 1991.r p. 11 
(par8grafo 17) 
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1as cuestiones fundamentales y todo 1o que se refiere a 1a 

conceptual.izaci6n de 1a Ig1esia; e1 derecho matrimonia1, procesa1 

y patrimonia1 (2); y, por ~1timo, 1o que es en s!. 1a re1aci&n de 

Iglesia-Estado, segtln e1 derecho can&nico. As!. pues: " Un derecho 

positivo 1o es de una sociedad concreta, y sol.amente en re1acibn 

con e11a se aclaran sus problemas radicales y su perfil propio. 

La sociedad concreta conformada por e1 derecho canbnico es l.a 

Iglesia cat61ica." (3) 

Existe problema que ha surgido conforme e1 Derecho 

Internacional. ha fortal.ecido, el. cual. consiste determinar 

si ).a Ciudad del. Vaticano puede ser considerada como un Estado 

comtln y corriente. Debido a que existen muchos internacionalistas 

en contra de que se 1e considere como ta1, e1 prob1ema sigue en 

e1 aire, y so1amente se 1e toma como persona soberana o bien como 

un territorio con persona1idad internaciona1. Aunque a1 Vaticano, 

aparentemente no 1e interesa mucho esta cuesti6n, tiene agentes 

dip1om6ticos (nuncios apost61icos) en muchos pa1ses de1 orbe, 

en 1os que aqu~11os se rigen por 1os mismos estatutos de1 derecho 

internaciona1, as1 como de 1os privilegios e inmunidades de 1os 

que gozan 1os otros Estados. 

(2) Profesores de Sa1amanca, Nuevo Derecho can&nico - manua1 
universitario, Madrid, Bib1ioteca de Autores cristianos, i9B3, 
pp. 111 y ss, 383 y ss, 423 y ss. 
( 3) Alfonso Prieto, "Cuestiones fundamentales••, en Ibídem p. 6 
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1.1 Re1aci&n coaparativa entre e1 Derecho Internaciona1 y e1 

Derecho Can&nico 

A1 iniciar esta tesis se debe tomar en cuenta que el derecho 

internacional trata la relacibn que existe entre 1os Estados y 

las personas soberanas, trlltese en del p1ano po1~tico, 

econ&mico, social, cultura1, etc •• dado que, con e1lo, adquieren 

derechos y ob1igaciones como sujetos internacionales. Por su 

parte,el derecho can&nico se ocupa particularmente de la posici&n 

jur~dica de la Xglesia cat&lica y, por supuesto, del papel que 

desempefta en el escenario mundial. Ambos derechos han tenido que 

derribar obstAculos muy grandes para poder fundamentarse. 

La fundamentaci&n del derecho internacional se da a trav&s de 

las siguientes doctrinas tradiciona1es: 

A) E1 jusnatura1ismo, tanto teo1~gico como iaico, pone de 

manifiesto que e1 derecho natura1, inherente a1 hombre, l.a 

base de1 derecho de gentes. 

Debido a1 exagerado poder de1 que gozaban 1os pont~fices, as~ 

como 1os gobernadores durante e1 esp1endor de1 cristianismo, a 

partir de1 sig1o XV se da 1a pauta para e1 nacimiento de1 derecho 

internaciona1, por consiguiente, sus creadores manifestaron un 

principio fundamenta.1 que reza de l.a siguiente forma: "Todo poder 

1eg1timo de pr~ncipes, reyes, emperadores o de cua1quier otro 

regimen ha sido institu1do, creado, recibido o simp1emente 

admitido, anica y exciusivamente para bien de 1os ciudadanos, no 

para util.idad de 1os que gobiernan." (4) 

(4) cesar sepa1veda, Derecho Xnternaciona1, M~xico, Porrea, 1991, 
p. 17 
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E1 derecho de gentes se funda en 1a noci~n de comunidad 

internaciona1 laica, rompiendo as~ con l.a tradicibn de1 orden 

estab1ecido .•• admitib que la comunidad humana s~lo puede existir 

en la rel.igibn. 

El derecho de gentes surge de la sociedad natural, de la 

relacibn de los hombres agrupados en naciones; por tanto, deben 

existir derechos y deberes internacional.es para l.a protecci6n de 

los hombres y de los Estados: "El derecho de gentes en l.a 

comunidad internacional. esta unido por la supremacia universal. de 

l.a justicia. " (5) 

B) La escuel.a positivista incluye los positivistas 

sistematices. Esta considera el concepto de ju& gentiua ambiguo 

e impreciso. ya que no defin1a l.a naturaleza de l.os derechos 

entre l.os Estados. Para 1os positivistas e1 ideal de derecho de 

gentes era 1a conjuncibn de 1a raz6n y 1a costumbre en un sistema 

de normas para que se diera e1 equi1ibrio entre ambas, para 

integrar e1 orden juridico y as1 crear 

internaciona1 .. 

1a norma jur~dica 

Existe tambi&n 1a igua1dad de 1os Estados basada en 1a nocibn 

del estado de naturaleza, es decir, por e1 derecho natura1 

aplicado a las naciones, debido a que las normas de este derecho 

son obligatorias, y cada Estado conserva su individualidad 

independiente .. 

Los positivistas est&n a favor de un derecho internacional 

positivo, separado totalmente del derecho natural. Enfatizan e1 

derecho del consentimiento del Estado como un derecho inalienab1e 

(5) Ibidem. p .. 26 
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y abso1uto. Con esta consigna aparece e1 Derecho rnternaciona1 

como discip1ina aut6noma. 

La corriente positivista estab1ece 1os modos de creaci6n de 1as 

noraas internaciona1es, que son parte de 1os fundamentos: 

1) Loe tratados, aunque son fuente muy 1imitada de este derecho 

pueden crear derecho internaciona1 particu1ar creando 

ob1iqacionea s&1o a 1as partes integrantes y no a terceros. 

2) La costumbre internaciona1 ae encarga de que acate e1 

proce•o de formaci&n en e1 escenario internaciona1 ad•••s de ser 

e1 reau1tado de1 acto de creaci&n. Para que 1a costumbre sea 

instituida como parte de1 derecho internaciona1 se requiere que, 

1os Estados, tengan una prActica concordante en cuanto a sus 

re1aciones de derecho internaciona1, ademAs de que esta prActica 

sea repetitiva y tenga una cierta continuacibn por a1gan 

periodo; si es requerida esta practica y toma consistencia 

por parte de 1os Estados, se hace una concepci~n de e11a y, a1 

existir 6sta, por aitimo, se requiere 1a aprobaci~n necesaria de 

1os Estados para aceptar1a como parte de este derecho. 

"La costumbre -o 1a prActica generadora de 1a costumbre- no se 

pone en marcha sino a1 calor de 1os intereses y de 1os apetitos 

de 1os miembros de 1a comunidad universal." (6) 

En 1o que se refiere a 1os principios genera1es de1 derecho, 

Astos se fundan en ideas jurldicas genera1es que pueden 

aplicar a 1as re1aciones entre 1os Estados; 1as decisiones 

judicia1es, tambi~n, forman parte de 1a fundamentaci~n de1 

derecho internaciona1 que, aunque son auxiliares, se recurre 

(6) Ibídem, p. 98 
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a e11as para encontrar regias ap1icab1es idbneas. Por otro 

1ado, buenas fuentes 1o son las reso1uciones de 1os brganos 

internaciona1es y 1a codificacibn de1 derecho internaciona1, 

debido a que con e1lo se garantiza supervivencia 

de •sta discip1ina as1 como su desenvo1vimiento. 

Tanto el derecho can6nico como e1 derecho internaciona1 tienen 

una fundamentacibn societaria, sin embargo, es aqu1 donde asumen 

caracter1sticas diferentes. Cabe ac1arar que e1 derecho can&nico 

estab1ece e1 derecho de la Xglesia, y, por ello, ha tenido que 

enfrentar problemas de fundamentaci&n. 

La fundamentaci6n del derecho can6nico existe en lo social, es 

decir, donde hay sociedad hay derecho. Una ferina social perdura 

si existe 1a norma y a esta forma se 1e agregan 1a permanencia y 

1a complicaci6n, que con11evan 1a entidad y 1os fines de 1a 

sociedad; por ende, esta forma socia1 exige un derecho. Esta 

necesidad se debe a la abstracci6n de1 fundamento societario, de 

ah1 1a imperatividad de 1a existencia de un derecho en ia 

Ig1esia -ya que este carActer societario ia Iglesia 1o comparte 

con otras agrupacion~~ humanas-, de ah1 su necesaria separaci6n: 

"Esta fundamentacibn conserva su va1or, pues las rea1idades 

sobrenatura1es que se expresan en la realidad societaria de 1a 

Igiesia no destruyen su entidad social ni su dinAmica socia1."(7) 

Esto es, que la divinidad, en 1uqar de entorpecer ia acci&n de 1a 

Iglesia como sociedad, 1a perfecciona debido a que son 

rec1procas. 

"Sin embargo, el fundamento socia1 del derecho can&nico es 

(7) A. Prieto, op. cit. p. 21 
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susceptib1e de ser corregido, en cuanto a sus consecuencias 

negativas, por 1a consideraci~n de l.os fines espectficos de 1a 

Xgl.esia .. " (B) 

Existe tambi6n 1a fundamentaci&n sacramental: Asta es, en s1, 

1a re1aci6n de 1o mist&rico con 1o social., " en cuanto l.o segundo 

significa l.o primero, y l.o primero real.iza l.o segundo, es decir, 

en el. ser total. de 1a Z:gl.esi.a coao sacramento." (9); 1o social. le 

da val.ar a l.o divino y •ste, por l.o tanto, real.iza l.o social., 

conformando como unidad a l.a Xgl.eaia en cuanto sacramento. 

Ademas de l.os fundamentos ya ••ncionado&, se incl.uyen tambien 

l.as noraas •ticas, l.os usos social.ea, ea decir, l.a costumbre. Sin 

duda, el. derecho natural. es una parte importante para la 

fundaaentaci6n del. derecho canbnico, ya que todas 1as sociedades 

requieren 1a presencia de estas normas. .,Si esto ocurre en 

cua1quier sociedad, con mas raz&n en 1a :Ig1esia, que busca la 

adheei6n intima de 1a persona, 1a disposíci6n interior .... " (10) 

Para la :Iglesia, esta normatívidad supera los 11mites de la 

justicia, porque para ella tiene una importancia primordial y 

las normas jur1dicas un papel mAs limitado. Aunque para la 

:Iglesia hay normas jur1dícas emanadas de la palabra de Cristo: 

"Despulll:s de todo, el derecho es la parte de la moral, 

materia1mente hab1ando, que se refiere a la virtud de la 

justicia." (l.1) 

La norma jur1dica no excluye la intenciOn interior, pero puede 

omitirla. Esto para 1a Iglesia no tiene valor, pues las acciones 

( B) Xbidem. 
(9) Xbidem, p. 22 
(10) Xbidem, p .. 25 
(l.l.) :tbidem. 
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que se sujetan a 1as normas jur1dicas carecen de m~rito para 

1ograr 1a sa1vaci6n de 1a persona. 

Por 1o que se refiere a1 aspecto de 1a 1egitimidad de1 derecho 

can&nico, podemos anotar que su car~cter jur1dico se ha visto 

atacado de varias formas. Los argumentos son satisfactorios 

para 1a Ig1esia. E1 aspecto de legitimidad se ha atacado debido a 

que, segtln 1os negadores de1 derecho can6nico, existe 

incompatibilidad entre 1a Iglesia y e1 Derecho. Tres concepciones 

apoyan esto: a) La intimista y espiritualista, que sustenta 

que 1a comunidad de 1os creyentes esta regida por e1 Esp~ritu 

Santo, de modo que sus 11mites y su entidad son incontro1ab1es; 

b) La docetista, por ser un reflejo de 1a Iglesia de cristo y; 

e) La positivista, que identifica a la Ig1esia con e1 Estado y 

afirma que a.1 permitir este derecho, deja de ser Iglesia y se 

vue1ve Estado, es decir, pierde su ec1esia1idad. Sin embargo, 

para la Ig1esia, parten de una base eclesio16gica distinta a la 

de la. Iglesia. ( 12) 

En cuanto a 1a no juridicidad del ordenamiento can6nico, esta 

se deduce de que, a1 observar un concepto de derecho, desee 

ajustarlo a1 derecho can6nico, pero no funcionan por ser 

diferentes. Esto se 1ograr1a si se indujera el concepto de 

derecho por un campo m&s vasto de normas. 

Por otro lado, ambos derechos tienen principios fundamentales: 

para el derecho internacional 1as suyas son "reglas aceptadas 

directamente en la practica internacional como siendo de 

(12) Rudolf Sohm reformula el antijuridicismo de la reforma y 
conc1uye en estas tres concepciones. Ver Ibídem, p. 27 
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derecho." (13) El. derecho can&nico tiene sol.amente un principio 

fundamental.: "Sa1us ani•arua suprema l.ex, esto es, l.a sal.vacíen 

de l.a.s al.mas es l.a l.ey suprema." ( 14) 

La diferencia entre estas concepciones l.a marca su objetivo, 

mientras uno se preocupa pl.enamente de l.a seguridad y del. buen 

funcionamiento de 1a comunidad internacional., el. otro se preocupa 

del. interior del. ser humano que forma l.a sociedad mundial., aunque 

esta objetivo parecerla mAa bien el. principio de l.a Xgl.esia y no 

del. derecho can&nico, pero, por ende, se convierte en final.idad 

mediata de este derecho por l.a rel.aci&n medios-fines que existe y 

l.os objetivos al.timos de l.a I9l.esia. 

En cuanto a l.as caracterlsticas que poseen ambos derechos 

podemos mencionar que, e1 derecho internaciona1 se caracteriza en 

su ordenamiento jurldico por que "surge de 1a costumbre y de 1os 

tratados y por que es 1a vo1untad comG.n de 1os Estados." (15) Por 

1o que se refiere a 1as re1aciones que regu1a, este derecho rige 

1as re1aciones entre 1os Estados miembros de 1a comunidad 

internacional. En cuanto su substancia, e1 derecho 

internacional es el derecho entre 1os Estados, mas no por encima 

de e11os. 

Por 10 que toca a1 derecho can~nico, sus caracter1sticas en 

contenidos materiales son: la libertad de adhesi6n: no 

desconoce el va1or de la persona humana: se esta convencido de 

que los conflictos se resuelven entre personas, mas que con 

estructuras impersonales; acopla a cualquier circunstancia 

(13) Modesto seara vazquez, Derecho Xnternaciona1 Pft.b1ico, 
M~xico, Porr~a, 1988, p. 74 
(14) A. Prieto, op. cit., p. 30 
(15) c. Sep~1veda, op. cit., p. 98 
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para cump1ir la misibn de la Iglesia: existe dup1icidad de 

fueros, fuero interno y externo; el inter~s particu1ar 

propia) se separa dei interAs pab1ico (sa1vaci~n 

(sa1vacibn de todos); todos 1os cristianos tienen derecho 

a ser tratados en razbn de sus diversas circunstancias; y no 

existe e1 principio de la 1ega1idad penal. Por 1o que se refiere 

su estructura forma1 e1 derecho canbnico es el&stico, pues 

funciona en la interpretacibn e integracibn de las normas. Se ha 

desarrollado una praxis de la autoridad eclesi&stica, consta de 

dos partes que no son f&cilmente discernibles: la di••iaulatio, 

la cual dice que se aisla el mal con una muralla de silencio, y 

as~ permite el incumplimiento de una norma general; y la 

to1erancia, que admite un ma1 para evitar ma1es mayores. 

1.2 E1 Derecho Xnt•rnaciona1 y e1 E•t•do vaticano 

Hab1ar de Estado vaticano como ta1, ha creado cierto escanda1o 

entre 1os estudiosos de1 derecho internaciona1, ya que existe 1a 

prob1ematica de co1ocar1o o no como un Estado soberano 

cua1quiera: sin embargo, e1 moderno derecho internaciona1 ha 

decidido 11amar1o sujeto eapecia1, debido a que no se conduce de1 

todo como cua1quier otro Estado de 1a comunidad internaciona1, 

sino que, por su mismo caracter divino (16), uti1iza 1os medios 

para 1os fines que 1e encomienda su misi~n espiritua1. Pero 

veamos a1 Estado Vaticano, o si se prefiere ciudad de1 Vaticano, 

en su car&cter terrena1. 

Ei derecho internaciona1 considera como Estado a 

(16) As~ 1o afirma e1 Derecho Can~nico 
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instituci&n jurldico-pol.1tica, compuesta de una pobJ.aci&n 

estabJ.ecida sobre un territorio y prevista de un Poder l.l.amado 

soberanla."(17) Asl pues, J.os el.amentos de un Estado partiendo de 

esta definici&n son: una pobl.aci&n determinada que se apegue al. 

poder jurisdiccional. fundamental. de un Estado: el. territorio, sin 

el cual. no podrla existir un Estado; y por GJ.timo l.a soberanla. 

Por 1o que se refiere a esta GJ.tima, su definici&n cJ.•sica serla: 

"un poder que no esta sujeto a otro poder" ( 18), de ah.l l.a 

pertinencia en senal.ar que dentro de l.a soberanla existen dos 

cual.idades indispensab1es para todo Estado: J.a independencia y J.a 

igual.dad jurldica de l.os Estados bajo el. derecho internacional.. 

De manera somera esto marca tal derecho, pero existen casos en 

1os cua1es e1 derecho internaciona1 se aplica seg~n se presenten 

los acontecimientos. 

Nos dice Seara vazquez: "Considerar que la Ciudad de1 Vaticano 

es un Estado, en el sentido estricto de la palabra, serla una 

exageraci~n evidente. En efecto,si examinamos sus e1ementos vemos 

cemo e1 territorio es sumamente reducido, 0.44 kms., aunque 

a1gunos dicen que la extensien que pueda tener un territorio 

irre1evante, y que el derecho internaciona1 no fija una extensien 

mlnima; su poblacien apenas pasa de 1,000 personas, que, ademas, 

habitan a111 para llenar una funci~n determinada ~nicamente y, 

finalmente, la persona del soberano Pontlfice y los poderes de 

que esta investido, ofrecen caracter1sticas que lo diferencian 

netamente de l.os otros Jefes de Estado." (l.9) 

(17) M. seara vazquez, op. cit., p. 74 
(18) J:bidem. 
(19) Ibídem, p. 115 



Hay que considerar que si el derecho internacional dicta que 

un Estado debe tener ciertos e1ementos como pob1aci6n, territorio 

y soberan1a, e1 Estado Vaticano cubre esos tres elementos que, 

por ser aui generi• , se puede poner en duda su caracter de 

Estado, pero no asi su persona1idad internacional. 

Ahora bien, el derecho internacional dice que el Estado 

soberano goza de dos cualidades: ser independiente y tener 

igua1dad jur1dica con otros Estados; el Estado Vaticano 

{llam•moslo as•>, dado que no se le considera Estado, no necesita 

estas dos cualidades, sin embargo, 1a independencia la tiene, 

debido a los Tratados de Letran; en lo que respecta a la igualdad 

jur1dica, podemos decir que este concepto no se podr1a aplicar a 

la santa Sede por razbn de su caracter divino, y de que su misibn 

estA alejada de los intereses pollticos internacionales. 

En el caso de que se le considerara como Estado, el Vaticano al 

al igual que otros Estados pequeftos, no tendr1a igualdad jur1dica 

como tal, debido a que sus obligaciones y sus derechos se ver1an 

reducidos ante un Estado territoriaimente mayor. No debemos 

o1vidar que e1 Estado Vaticano ha sido especial desde su creaci6n 

dada en 1929 a traves de 1os pactos lateranenses, ratificados 

posteriormente por e1 Estado italiano; con estos pactos 1a Ciudad 

de1 Vaticano convertta en Estado independiente y soberano 

dentro de1 reino italiano, y e1 Pontlfice e/ Jefe de ese Estado. 

siendo ast, ya que e1 Pontlfice funge como soberano temporal de 

la Santa Sede, tambien es el soberano espiritua1 de toda 1a 

Ig1esia cat6lica. Este doble caracter dificu1ta mas e1 

estab1ecer su carActer de Estado. 

Fina1mente, lo que si se puede asegurar es que e1 Estado 
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Vaticano tiene una persona1idad internaciona1 en 1a cua1 se apoya 

para rea1izar acuerdos con otros Estados. Por e11o, 1os mismos 1e 

reconocen este derecho a estab1ecer 1os concordatos. Hab1ar de 

reconociaiento es irse por un caaino bastante pe1igroso, debido a 

1as distintas corrientes que existen en este p1ano. Mas aen, este 

reconociaiento no es constitutivo de 1a persona1idad jur1dica 

de 1a Xg1esia; esa caracter se 10 crea e11a misma, asl como 1os 

Estados se foraan 1a propia. A prop&sito de1 reconocimiento, 

Di1hac menciona: "La santa Sede ea una persona de1 derecho de 

gentes porque reconocida como ta1 por 1os Estados, 

siendo este reconocimiento e1 Gnico que tiene vaior internaciona1 

1o mismo para 1as personas soberanas distintas de 1os Estados que 

para ios Estados en re1aci&n con 1os otros.•• C 20) 

Habr~a que tomar en cuenta que 1a Xg1esia es una formaci6n 

socia1 y de natura1eza re1igiosa, tiene una historia y e11a se ha 

rea1izado independientemente de 1a vo1untad estata1 exterior 

el1a: esto 1e da e1 derecho de ser respetada y reconocida como 

independiente. Este reconocimiento se hace patente para imputar1e 

a1 Vaticano su persona1idad internaciona1. Seg~n L. cavar~: 

"Cua1quiera que sea e1 proceso de formaci6n, e1 Estado es 1o que 

es, 1o que 1os sig1os han hecho de 61. Ta1 cua1 es, forma parte 

de 1a sociedad internaciona1." (21) Adem&s se afirma que: 

"La J:g1esia, instituci6n que existe por su propia vo1untad y por 

s~ misma, iure suo, independientemente de1 derecho territorial, 

(20) Dilhac, Les Accords de Latran, Parls, i932, p. 360 (citado 
en Laureano P~rez Mier, :r:q1eaia y Estado nuevo: lo• concordatos 
ante e1 •oderno Derecho Pab1ico, p. 192) 
(21) L. Cavar~, Pr&logo a la obra de Dilhac, pp. 2-7 (citado en 
Ibidem, p. 1.93) 
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tiene una esfera de acci~n que puede abarcar e1 mundo entero .•. y 

debe por e11o estar sometida a1 derecho internaciona1 que rige 

1as re1aciones mutuas entre 1as sociedades que coexisten en 1a 

humanidad." (22) De hecho esto se cumple, sino, en dbnde quedan 

1os actos de enviar y recibir agentes diplomAticos, bien e1 

hecho concordatario, denotando que 1a Iglesia cat~1ica lleva 

realmente una vida activa e internacional. 

Si bien el Vaticano no estA reconocido como un Estado, tal y 

como lo aplica el derecho internacional, no se insistira mas en 

el punto, debido a que al Vaticano le interesa utilizar los 

medios humanos y divinos para llevar la palabra de Cristo; por 

no se le califica como Estado, y s1 como persona 

internaciona1 reconocida ante y por los demAs Estados. 

1.2.1 La soberanla de~ Estado vaticano 

Debido 1a unificaci6n de Italia (1870), 1os Estados 

pontificios desaparecieron, quedando tan s~1o e1 pequeno 

territorio que conforma actuaimente el Estado Vaticano. Con 1a 

inconformidad de1 Papa ante esta situaci6n, e1 Estado italiano 1e 

otorg6 1a Ley de Garant~aa, con 1a cua1 se respetaba e1 car~cter 

especia1 de1 Papa como soberano e independiente del ejecutivo 

ita1iano, ademas que aseguraba 1a comunicaciOn de 1a ciudad de1 

Vaticano con otros pa~ses y de ~stos con la santa Sede: esta 

f6rmu1a de garant~as ofrece siempre, en caso de despojo, 

consideraciones a los Estados. Aunque esta 1ey nunca fue 

(22) Fiore, De11a condizione internacional del1a Chieasa e de1 
Papa, p. 132 (citado en Ibídem, p. 192) 
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reconocida por e1 Papa ni por sus sucesores, tomaron de e11a 1os 

privi1egios que se le otorgaban. 

Con 1os Acuerdos de Letran se estab1ecib el nuevo Estado 

Vaticano y su soberanta como tal, independiente de1 Estado 

italiano y apoyado por estatutos de1 derecho internacional. 

Adamas se especificb igua1aente la personalidad internacional de 

la santa Sede, ast como el doble caracter que posee el Pont1fice 

coao jefe de poder temporal y soberano espiritual. 

Se afirma en estos tratados: "Que debi•ndose garantizar a la 

santa sede, para asegurarle la ab•oluta y visible independencia, 

una soberanta indiscutible incluso en el campo internacional, 

ha rev~sado la necesidad de constituir, con particular modalidad, 

1a Ciudad del Vaticano, reconociendo sobre ia misma a 1a santa 

Sede 1a plena propiedad y 1a exc1usiva y abso1uta potestad y 

jurisdicci~n soberana." (23) 

La rep~b1ica ita1iana a1 aceptar e1 Tratado, dec1araba ei fin 

de 1a 1ucha de 1as investiduras: en 1a cua1 tanto e1 emperador, 

como jefe de1 poder tempora1: como e1 Papa, jefe de1 poder 

espiritua1, deseaban 1a heqemonla en cuanto a 1a designacibn de 

obispos, e11o causb e1 gran conf1icto que termin~ en la firma de 

1os acuerdos. como anteriormente 10 sena1amos, en 1os acuerdos se 

p1asma 1a independencia de 1a ciudad de1 Vaticano y de la 

soberanla de la que goza como territorio, de 1a que goza el 

Pontlfice, asl como todos 1os habitantes. 

Para comenzar con la soberania como territorio se anota en el 

art. 2 del Tratado: 11 Ita1ia reconoce la soberan1.a de 1a santa 

(23) Manuel Aragon~s Virgil, Historia del Pontificado, Barcelona, 
1945, p. 231, Torno III 
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Sede en e1 campo internaciona1 como atributo inherente a su 

natura1eza, en conformidad a su tradici&n y a 1as exigencias de 

su misi6n en e1 mundo." (24) Con e1 anterior arttcu1o se reconoce 

la potestad y 1a completa jurisdicci~n del Papa sobre la Ciudad 

de1 Vaticano, como estA constituida actua1mente; ademAs, aunque 

1a eas11ica de San Pedro esta dentro de 1a jurisdicci&n vaticana, 

queda abierta a1 p~b1ico, debiendo ser ob1igaci&n de las 

autoridades italianas procurar la seguridad en dicha ciudad, 

pues, debido a la naturaleza espiritual que le caracteriza, es 

obvio que se rechaza toda forma de vio1encia, ast como de fuerzas 

o previsi&n armadas. 

A su vez, el art. 4 dicta: "La soberanla y la jurisdicci&n 

exc1usiva que Ita1ia reconoce a 1a santa Sede sobre 1a Ciudad de1 

Vaticano imp1ica que en 1a misma no pueda producirse ninguna 

ingerencia de parte de1 gobierno ita1iano y que en e1la no haya 

otra autoridad que 1a de 1a santa Sede." (25) As1 pues, con e11o 

se cerraron todas 1as entradas de 1a ciudad del Vaticano, 

quedando solamente abierta 1a que da acceso a 1a P1aza de san 

Pedro; tambi~n e1 Estado ita1iano se ob1ige a proveer a 1a 

ciudad agua, caminos ferroviarios, circu1aci6n de veh1cu1os 

internos del Vaticano, comunicaciones con otros paises mediante 

tel~grafo, te16fono, postales, etc., pero 1os veh1cu1os 

pertenecientes al Vaticano que deseen circu1ar por e1 territorio 

italiano, debe avalarse por medio de un acuerdo entre las partes 

interesadas. 

Una fracci6n del art. 7 reza de 1a siguiente manera: 

(24) Ibidem, p. 232 
(25) Ibidem, p. 233 

''Con 
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arreg1o de 1as normas del Derecho Internaciona1, queda prohibido 

a los aerom6vi1es de todas clases sobrevolar e1 territorio de1 

Vaticano." (26) Con esto podemos darnos cuenta que e1 espaeio 

a•reo de 1a Ciudad de1 Vaticano se encuentra protegida por 1as 

disposiciones de1 derecho internacional y de ello la Convenci6n 

de Chicago de 1944 especifica en su art. 1: "Los Estados 

contratantes reconocen que cada Estado tiene la soberan1a 

coapleta y exclusiva sobre el espacio atmosf~rico encima de su 

territorio." (27). esta regla se ha hecho general a menos de que 

haya disposiciones convencionales entre loa Estados. 

En cuanto a la soberan~a del Pont~fice podemos anotar una 

fraccibn del art. B: "Italia, considerando sacra e invio1ab1e 1a 

persona de1 Sumo Pont~fice, dec1ara punib1e e1 atentado contra 

e11a y 1a provocaci6n cometer1o con 1as mismas penas 

estab1ecidas para e1 atentado y 1a provocaci6n a cometer1o contra 

1a persona de1 Rey." (28) Obviamente que en nuestro tiempo 1as 

penas contra e1 atentado se estab1ecen de acuerdo a 1as impuestas 

para e1 ejecutivo de a1gftn Estado, a1 respecto e1 derecho 

internaciona1 anota e1 Jefe de1 Estado es acreedor a 

determinados privilegios, como 1a invio1abi1idad de su 

persona ••. " (29); e1 Papa en su condicibn de soberano de 1a 

Xg1esia cat61ica no puede ser sftbdito de ningftn pa~s, y 

frecuentemente por su condicibn de soberano espiritua1 interviene 

en asuntos internos de a1gunos Estados, c1aro, siempre y cuando 

se apruebe esa intervenci6n por parte de1 Estado en cuestibn. Se 

(26) Ibídem, p. 234 
(27) M. seara vazquez, op. cit., pp. 311 y 313 
(28) M. Aragon~s, op. cit., p. 234 
(29) M. Seara VAzquez, op. cit., p. 227 
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anota que: "Es siempre e1 sumo Pont.t.fice que interviene y trata 

en 1a pl.enitud de 1a soberanla de l.a Ig1esia Cat~l.ica, que E1, 

hab1ando exactamente, no representa, sino que personifica y 

ejerce por mandato divino." (30) Tambiltn todas l.as personas 

residentes en 1a Ciudad de1 vaticano que tengan una permanencia 

tempora.1, bien est~n fuera de e1l.a por al.g~n tiempo, estAn 

sujetas a l.a soberanla del. Pont1fice. Todas estas personas, as.t. 

como 1os dignatarios de 1a Xg1esia, l.a Corte pontificia, etc., 

estarAn exentos de1 servicio mi1itar. 

Por otro l.ado, "Xtal..ia reconoce a l.a Santa Sede el. derecho de 

l.egaci~n activo y pasivo segGn l.as regl.as general.es del. Derecho 

rnternacional.." (31.), es decir, J.os enviados del.os gobiernos 

extranjeros gozaran, como en cua1quier otra naci6n, de 1as 

inmunidades y privilegios que tocan a los agentes diplomaticos 

conforme al derecho internacional, ademAs, independientemente de 

que Italia no tenga relaciones con algan pa1s, con el que la 

Ciudad de1 Vaticano s1 las tiene, Italia dejarA libre el paso a 

los diplomaticos extranjeros que van hacia la ciudad del 

Vaticano; estos agentes as1 como el correo del Sumo Pontlfice 

gozan del mismo tratamiento para los demAs gobiernos. Es mas, 

cuando desaparecieron 1os Estados Pontificios, las naciones no 

retiran a su cuerpo diplomAtico, este sigue adelante el 

Vaticano; ahora la Ciudad del Vaticano sigue ade1ante con el 

intercambio de agentes dip1omaticos con las naciones. Por ello, 

se afirma que: "E1 derecho de l.egaci6n activo y pasivo constituye 

(30) De la carta al cardenal Gasparri de 30-5-1929, AAS, 
300 (citado en L. Perez, op. cit., p. 192) 
(31) M. Aragon6s, op. cit., p. 236 

21, p. 
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un atributo de1 poder soberano. Usar de1 derecho de l.egacibn, 

activo o pasivo, es ejercer 1a independencia po1~tica." (32) 

En cuanto a l.os inmuebl.es de l.a Ciudad del. vaticano, como ya 1o 

mencionamos, tiene el. Pont~fice p1enos poderes sobre el.1os y l.as 

embajadas gozaran de 1as inmunidades de l.as sedes dipl.omaticas, 

seg~n el. derecho internacional.: "La i.nviol.abil.idad del. l.ocal. que 

ocupa la embajada o l.egacibn constituye uno de l.os derechos mas 

aceptabl.es y mejor fundados de l.os agentes dip.lomliticos. 11 (33) 

Ademas l.os muebl.es e inmuebl.es que son propiedad de l.a Igl.esia, 

constituyen l.oa el.ementos necesarios para l.os servicios pabl.icos 

de l.a espiritual.idad. 

En l.o que se refiere al. acceso a l.a Ciudad del. vaticano, deber& 

ser mediante pasaportes. y para los agentes dip1omAticos sus 

cartas credenciales. 

Por otro 1ado, 1as mercancias dirigidas a la ciudad del 

vaticano deberAn ser recibidas en cualquier punto del territorio 

italiano, ademAs de estar exentas de impuestos y contribuciones: 

La capacidad econ~mica de la Iglesia y el derecho de soberanla 

fisca1, se encuentran estipulados en el canon 1496. (34) 

Una parte importante de la cuesti6n soberana del Vaticano 

la que trata de 1os temas legales y penales, ello se anota que 

Italia se hace responsable de los castigos a los que hayan 

violado la soberanla de la ciudad del Vaticano, asimismo la Santa 

Sede entregara a Italia a los sujetos que hayan atentado contra 

la misma, por el lo, "La Santa Sede, en re1aci6n con la soberania 

(32) L. Pérez, op. cit., p. 195 
(33) c. sep~lveda, op. cit., p. 158 
(34) Lamberto de Echeverria (ed.), C&diqo de derecho can~nico, 
Madrid, BAC, 1983 
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que 1e compete inc1uso en e1 campo internaciona1, dec1ara que 

e11a quiere permanecer y permanecer& extrafta a 1as contiendas 

tempora1es entre 1os dem&.s Esto.dos ..... " ('35) Toó:o e11o, a menos 

de que se 1e so1icite su presencia conci1iadora, 

Vaticano es considerada neutra1 e invio1ab1e. 

1a Ciudad de1 

"La organizaci6n de 1os tribunales para la administraci~n de 

justicia constituye una funci6n propia de la soberan1a, y en 1a 

Iglesia existen, dependientes del Romano Pont1fice, tribunales 

perfectamente organizados, con normas procesales propias .. " (36) 

Es decir, el derecho penal es atributo de soberan1a, sin embargo, 

e1 de la Iglesia contiene m&s que nada penas espirituales, 

aunque tiene tambi6n penas materia1es, esto es 16gico debido a 

que sus bienes son tambi6n de tipo espiritua1. (37) 

Por aitimo, es importante mencionar que para 1a Ig1esia 1a 

soberan1a espiritua1 y 1a temporal son dos realidades distintas; 

para e11a, 1a segunda e1 soporte, el punto de apoyo 

indispensable para e1 ejercicio de 1a primera. 

1.2.2. La teor1a de 1aa dos espadas 

Durante el siglo XII, San Bernardo constituy6 1a teor1a de las 

doa espadas, 1a cual fue tomada de pasajes de 1os Evange1ios. San 

Bernardo realiza e1 De Consideratione para su disc1pu1o Eugenio 

III, sumo Pont1fice en aque11os tiempos, para que llevase e1 

mando de la Iglesia cat~1ica con toda rectitud y serenidad. Esta 

teor1a reza de la siguiente manera: 

(35) H. Aragon~s, op. cit., p. 241 
(36) L. P~rez, op. cit., p. 189 
(37) L. de Echeverr1a, op. cit. 

"Por tanto, 1a Iglesia puede 



poseer las dos espadas, 1a espiritua1 y 1a materia1. Esta para 

que 1a defiendan y la otra para usarla el1a misma; una la esqrime 

~nicamente e1 sacerdote, y 1a segunda el mi1itar con el 

consentimiento de1 pont.l.fice y por orden del emperador." (38) 

La espada material se usa para defender a 1a Iglesia; 1a 

espiritual, para combatir 1a falta de fe. La segunda 1a podra 

usar so1amente e1 sacerdote: 1a primera, dnicamente el soldado, 

aie•pre y cuando tenga 1a aprobaci&n y 1a autorizaci&n de 1os dos 

poderes supremos en la Tierra. con 1a uti1izaci&n de esta teor.l.a, 

1a Xg1esia tiene poder tanto e1 fuero espiritua1 como en el 

tempora1, por el1o, 1a teorla de 1aa do• espada• fue la causa de 

muchos conf1ictos entre e1 papado y e1 poder temporal, como 1o 

fue, en e1 ano 1302, e1 rompimiento de las relaciones entre el 

Papa y e1 rey de Francia, con la consecuente derrota del 

primero. ( 39) 

AdemAs de lo anterior, san Bernardo conmina al Papa a utilizar 

la espada espiritual para herir, pero no de una manera litera1, 

sino para abrir los corazones de 1os hombres a la fe, a todos o, 

al menos, a 1os que est~n dispuestos; y por e11o anota: "· •. T~ 

empuRa ahora 1a que has recibido para herir: hiere para 

sal.varios, si no a todos o a muchos, a1 menos a los que puedas." 

(40) 

El hecho de que 1as dos espadas sirvieran para un fin comen, 

-1a defensa de 1a fe-, no significa que ios conflictos no hayan 

(38) san Bernardo, Obras comp1etas, Madrid, BAC, 1964, pp. 161-
162, Tomo II 
(39) Bernardino Llorca, Manual de historia ec1esi•stica, Madrid, 
Labor, 1946 
(40) San Bernardo, op. cit., p. 163 



22 

existido. Por un 1ado e1 poder espiritua1, representado por el 

sumo Pontlfice; por e1 otro e1 poder temporal, representado por 

e1 rey, emperador o prlncipe. E1 primero con 1a firme idea de 

que todo es otorgado por Dios y que 1a Tierra fue creada y dada a 

1os hombres por Dios, esto forma una especie de poder indirecto 

sobre 1o temporal; con respecto a1 poder papal suarez dice: "No 

tiene e1 Pontlfice dos potestades, sino una, directamente 

ordenada a 1o espiritual y que, por 10 mismo, se extiende a 1o 

temporal: mas ta1 extensi6n s61o puede darse por 1a subordinaci6n 

de .la potestad temporal a 1a espiritual." (41) E1 sequndo, como 

representante de los hombres conformados en sociedades, es ce.loso 

de su poder temporal, quiza por el hecho de sentirse poderoso, 

quiza por e1 deseo de lograr 1a grandeza de su naci6n, quiza por 

ser un poder heredado, etc.; pueden ser diversos los motivos, lo 

cierto es que no permite la intromisi6n de otros poderes, a menos 

de que sea para su provecho. 

La vida temporal y eterna han sido causa de conflictos entre 

los hombres, la Iglesia como representante en la Tierra del poder 

divino, ha querido adjudicarse el mandato temporal, pues, para 

e11a, todo es dado por Dios: "De parte de Dios, primero, ya que 

todos los bienes a~n del orden natural, sin excluir J.a misma 

autoridad civil, los otorg6 al hombre en orden a la consecuci6n 

de l.a felicidad sobrenatural, para la cual. fue destinado. 11 
( 42) 

El poder temporal, por su parte, ha utilizado la fuerza de la 

Igl.esia en momentos de la historia: "Es propio de J.a ciudad 

(41) Manuel zurdo, Las dos ciudades y el hombre nuevo, Madrid, 
COCULSA, 1959, p. 27 
(42) Ibidem, p. 30 
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terrena reverenciar y servir a Dios 1os Dioses para reinar, 

con su favor, con muchas victorias y en paz terrena, no por amor 

y caridad de gobernar y mirar por otros, sino por codicia de 

reinar." (43), sin embargo, en otros 1a ha rechazado. Actua1mente 

1os Estados separan e1 poder ec1esiastico de1 poder civi1, se 1e 

otorgan derechos como instituci~n, pero no se 1a autoriza a 

intervenir directamente en cuestiones juridicas internas. 

Por otra parte, san Agust•n se refiere a 1a natura1eza de 1a 

Xg1eaia en sus doa concepcion••, •• decir, 1a Ig1esia de 1a 

ciudad terrena y 1a Ig1esia de 1a ciudad de Dios. "Una parte de 

1a ciudad terrena viene a ser imagen de 1a ciudad ce1estia1, no 

significAndose a s•, sino a Asta, y, por tanto, sirviAndola; pues 

no fue institu~da por s~ misma, sino para significar a la otra; y 

con otra imagen anterior a la misma, que rue figura fue tambi6n 

figurada." (44) Es decir, la Iglesia vi.ene a ser esa imagen en J.a 

Tierra, dado que su carActer espiritual es una manifestacibn de 

Dios en el. mundo, par el.lo, se acredita como su representante en 

l.a Tierra, pues esa parte de l.a ciudad terrena (Iglesia) se 

significa en la celestial.. 

Esta teor~a no sol.amente tuvo repercusiones en Europa, con el. 

descubrimiento de Am6rica traspas6 J.as fronteras continentales. 

DespuAs de la independencia de las repablicas americanas, J.as dos 

espadas tambi~n causaron cismas en l.a Am~rica post-independiente. 

las relaciones Iglesia-poder estatal, se afirmaban con el 

dominio espiritual. sobre el temporal., aunque posteriormente se 

haya dado l.a ruptura con l.a Llegada de .las ideas .liberal.es: "No 

(43) San Agust~n, La ciudad de Dios, México, Porr~a, 1990, p. 337 
(44) Ibídem, p. 333 
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contenta ya con rec1amar para s1 1a 1ibertad, quer1a sacra1izar 

1a sociedad y someter e1 mundo a su autoridad, para 11evar1o 

cump1ir 1a vocaci6n que 1e habla sido asignada por e1 Creador." 

(45) 

En 1a Am&rica co1onia1, Roma conced1a a 1os reyes privi1egios 

no permitidos en aque11a epoca, pues todos 1e deb1an p1eites1a a1 

papado; pero por e1 hecho de haber dado a1 cristianismo una 

nueva tierra y que por ende se propagara y se defendiera 1a fe 

cat61ica, Espafta gozaba de aque11os privilegios: "Tebricamente, 

no habla lugar para e1 conflicto entre 1as Dos Espadas, puesto 

que e1 monarca temporal, en Am6rica, era de hecho e1 jefe de 1a 

rg1esia, armado de las Dos Espadas." (46) 

A~n en nuestra &poca 1a Iglesia no abandona del todo esta 

visi~n que para e11a es 1a verdadera rea1idad a seguir. Esto 

provoca ambigiledades, en 1as que naufraga 1a separaci~n de 1o 

tempora1 con lo espiritua1. 

Hay que anotar que 1a Ig1esia como representante de Dios en 1a 

Tierra debe salvaguardar 1as a1mas humanas, debe ve1ar por ellas 

para que no sigan el camino del ma1, el cua1 ha creado en ei 

pensamiento humano gran inquietud, generando corrientes dentro de 

1as diferentes religiones que a su modo explican o se dan una 

raz~n de su existencia. "El Diab1o y sus seguidores, ang~1icos y 

humanos, constituyen, un reino en oposici~n a1 reino de Dios." 

(47) Por e11o la Iglesia a través de los Evangelios y de las 

(45) Jean Meyer, Historia de ios cristianos en Am~rica Latina, 
sig1oa XXX y XX, M~xico, Vue1ta, 1991, p. J04 
(46) Ibidem, p. 24 
(47) surton Russe1 Jeffrey, satanas. La primitiva tradici6n 
cristiana, H~xico, FCE, 1986, p. 241 
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Sagradas Escrituras trata de l.1evar a cabo, por medio de l.a fe, 

el. fin cristiano: alcanzar el. reino de Dios. 

1.2.3. El. <<A99iornaaento>> 

El. pontificado de Juan XXIII (1958-1963) se caracteriz~ por la 

idea y rea1izaci6n del concilio Vaticano II·y, por el. dobl.e 

impulso que l.e dio, es decir, la unidad y el aqgiornaaento. 

Durante el transcurso del. concilio, el tema del. aggiornamento 

estuvo presente, puesto que el. interAs de el.lo era poder hacer de 

la Iglesia la "verdadera Iglesia universal.". 

El Concilio Vaticano II fue el instrumento que el. Pont~fice 

utiliz~ para la reforma del. catolicismo: "Con la gracia de Dios, 

nos haremos el. concilio y queremos prepararlo teniendo 

objetivo lo que es mas necesario consolidar y reforzar 1a 

comunidad de 1a fami1ia cat61ica, conforme a 1os designios de 

Nuestro Seftor .. " (48) Seg~n Concha Ma1o: ''A1 buscar l.a 

actua1izaci6n de 1a Ig1esia -una puesta a1 d1a (aggiornamento) 

para recuperar e1 terreno perdido-, e1 conci1io 1egitim6 a1gunas 

experiencias progresistas que ya se realizaban, y desencaden6 una 

dinamica de reformas en 1as estructuras ec1esiasticas de 1as 

iglesias perifericas. Esta dinamica 11eg6 m&s a11a de 1o 

previsto." (49) En verdad que, como anota este autor, 1as 

repercusiones de1 conci1io se han reflejado, a1 paso del tiempo, 

en diferentes pa1ses trav~s de movimientos y asociaciones que 

(48) Agust1n Fliche y V1ctor Mart1n, Historia de 1a Ig1esia, 
Va1encia-Espafta, 1978, Tomo XXVIII, p. 25 
(49) Miguel Concha Ma1o, ~scar Gonz~lez Gary (et al.), La 
participacibn de 1os cristianos en e1 proceso popular de 
1iberacibn en M•xico, Mexico, Sig1o XXI, 1986, p .. 65 
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a1canzaron nive1es jamAs pensados en 1a historia ec1esiAstica. 

Ahora bien, e1 aggiornamento, esa "puesta a1 di.a" de 1as 

estructuras eclesi&sticas, de alqftn modo surge para abrir el 

campo pastoral., as~ como el acercamiento de los miembros 

ecl.esiAsticos de todos los continentes; ello para poder construir 

una Iglesia aftn mAs fuerte y cumplir as1 la misi&n que auto-

encomendara hace poco menos de dos mil anos. 

El Papa Juan XXIII, creador y precursor del a99iornaaento, 

deseaba una Iglesia mas unida y, a cada paso que daba el Concilio 

Vaticano II, lo hacia patente; era de su conocimiento la 

existencia de cristianos ortodoxos y protestantes, lo era tambi&n 

la dificultad de que entendieran el llamamiento, por e11o sabia 

que era necesario que 1a Ig1esia se preparase antes para poder 

presentarse como 1a verdadera "casa comt!l:n": "Antes de cursar una 

invitaci6n efectiva a 1a unidad, es necesario que e1 cato1icismo 

se adapte, que se 'ponga a1 d~a' (aggiornamento), a tenor de 1a 

evo1uci6n que e1 mundo moderno exige de 1os fie1es y de1 g~nero 

de vida que !!stos deben 11evar." ( 50) 

Para fines de 1962 1os objetivos de1 conci1io estaban 

estab1ecidos, ten1an un trip1e caracter y, entre e11os,se inc1u~a 

e1 aggiornamento de 1as estructuras y de 1a presentaci6n de1 

mensaje de la Ig1esia; 1os temas generales que trataron fueron 

doctrinales y practicas: Escritura y TradiciOn. Para e1lo, se 

anota que Juan XXIII "Se daba perfectamente cuenta de que los 

hombres de hoy no son capaces de apasionarse por 1as relaciones 

de 1a Escritura y de 1a TradiciOn .. " (51.), los sacramentos, la 

(SO) A. Fliche, op. cit., p. 24 
(51) Ibídem, p. 238 
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discipl.ina de l.a Igl.esia, el. apostol.ado segl.ar y 1os probl.emas 

misional.es.. Sena1a Concha Mal.o que: "La introducci6n del. espanol. 

en l.a l.iturgia, el. cambio de ritual. en l.a distribuci6n de J.os 

sacramentos, e1 regreso la l.ectura de l.a Bibl.ia, 1a 

introducci6n de l.a m~sica fol.cl.6rica en el. templ.o, l.os estudios 

sociol.6qicos para l.ograr una mejor organizaci6n ecl.esiAstica, 

todas estas reformas significaron esperanza para unos y escAndal.o 

para otros." (52) 

Dentro de todo esto, seg~n el. Pont1rice, no se pretend~a 

apl.icar doctrinas nuevas ni f6rraul.as sensacional.istas, 

sol.amente se deseaba presentar mAs el.aro el. mensaje de Cristo, es 

decir, s~l.o utilizar l.os medios de que dispone l.a Iql.esia, tanto 

humanos como divinos. Y asJ. sefta1a: "Pues bien, eso es 

precisamente 1o que busca hacer 1a Ig1esia con ios medios que 1e 

son propios y en e1 &mbito que es e1 especlficamente suyo" (53), 

declara que ese aggiornaaento suyo de ninguna manera es 

revolucionario a1go que se 1e parezca, s61o quiere que 1a 

Iglesia surja, pero solamente 10 va a 1ograr renovAndose sobre su 

pasado, es decir, no olvidando sus orlgenes, mucho menos su 

historia, pero sl tomando en cuenta 1a evoluci6n universa1. 

Tambi~n 1a doctrina fundamental requiere de una presentaci6n 

mas eficaz y, por ello, e1 aggiornamento se ejerce en este caso, 

mas esto no quiere decir, como ya lo mencionamos, que 1a doctrina 

corra pe1igro, sin embargo, anota e1 Sumo PontJ.fice: "Es 

necesario ante todo, que la Iglesia no se separe del patrimonio 

de 1a verdad recibida de 1os padres, pero, al mismo tiempo, debe 

(52) M. Concha, op. cit., p. 66 
(53) A. F1iche, op. cit., p. 91 
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mirarse tambi~n el presentar 1as condiciones y formas de 

vida introducidas en e1 mundo moderno y que han abierto nuevos 

caminos para e1 aposto1ado cat&1ico. 11 (54) E1 mundo sus 

constantes cambios, ob1igaba a 1a Ig1esia,de a1quna manera, 

modernizarse, sino corr1a el pe1igro de vo1verse obso1eta y 

perder su gran pob1acibn cat61ica, es decir, el aqqiornar•i, 

(ponerse a1 d!a), depend1a de determinar 1os medios y 1as 

condiciones de 1a 6poca moderna, ademas de adaptar a1 aposto1ado 

a las exigencias modernas. 

El aggiorna•ento de la Iglesia lo era para la Iglesia 

Universal y, el prop6sito del Papa, unificar a la familia 

cristiana que se encuentra dividida: "La atmbsfera de apertura 

que se viv1a, movi6 poco a poco a gran n~mero de cristianos: sin 

embargo, no 11eg6 a 1a tota1idad de 1a cato1icidad, ni afect6 en 

1a misma medida y sentido a todos." (55) Otro mas de sus 

objetivos era 1a disposici6n para con 1os no cat61icos, aunque 

tuvieran una idea de Dios distinta a 1a cat61ica. 

En resumen, e1 Papa querla que 1a Ig1esia actua1 11evara e1 

Evange1io a 1os prob1emas que aquejan a 1a humanidad y, de esta 

manera, promover 1a paz. 

Ahora bien, una cuesti6n de importancia es a 1a que e1 Papa 

Juan XXIII 11amaba aggiornamento pastora1, que surge de 1a misma 

necesidad de 1a Ig1esia de reformarse: e1 Pontlfice deseaba menos 

burocracia, menos majestuosidad y sobre todo menos po11tica. Este 

tipo de aggiornamento, Juan XXIII, 1o separ6 en dos vertientes, 

en 1a primera figuraba que 1a Ig1esia bajara 1a guardia, de 1a 

(54) Ibídem, p. 151 
(55) M. Concha, op. cit., p. 66 
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que tuvo que asirse desde el. surqimiento de las ideolog~as 

anticristianas, es decir, desde l.a Reforma; la segunda, que 1a 

Iglesia se expresara de una forma mas c1ara a1 hombre moderno; 

ademas que se formu.lara e1 mensaje antiguo inmutable de1 mensaje 

de la Iglesia. sin embarqo, todo lo anterior, e1 Papa apenas y lo 

precis6. Por e11o el Papa Pab.lo VI, sucesor de Juan XXIII, 

especific6 el caracter del aggiornaaento paatora1, y e1l.o debido 

a la muerte del Pontifica antes mencionado. 

El nuevo Papa, Pablo VI, declara su concepto de a99iornaaento, 

el cua.l "indica la rel.acien entre los valores eternos de l.a 

verdad cristiana y su insercí&n en 1a realidad dinamica, hoy 

extraordinariamente cambiante de la vida humana" (56), es decir, 

para 61 este concepto es el ideal para evitar el. estancamiento de 

l.as practicas, las formas incomprensib1es de l.a Iglesia, las 

distancias que neutra1izan 1a fe, ademAs, y sobre todo, evitar la 

ignorancia presuntuosa de los hombres que se niegan a comprender 

los nuevos fen6menos, de evitar la falta de fe y de la eficacia 

del. Evangel.io: tambil!tn anade: "el. aggiornamento puede parecer un 

respeto servil. de la moda caprichosa y fugaz, del existencialismo 

que no cree en los val.ores objetivos trascendental.es, que no 

busca mAs que una plenitud momentsnea y subjetiva" (57), sin 

embargo, e1 aggiornamento es una f6rmu1a para estar a la al.tura 

de la evol.uci6n mundial en todos sus aspectos. 

Por otro lado, el sentido pastoral que l.e dio este Pont~fice al 

agqiornamento es mas preciso que el que l.e dio Juan XXIII; "No 

se trata de adoptar una actitud pragmAtica 

(56) A. Fl.iche, op. cit., p. 257 
(57) Ibídem, 

activista que 
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descuidarla 1a interioridad y 1a comp1ementaci6n. La vida 

interior conserva su valor primordial, a~n cuando las exigencias 

apost61icas nos exijan que la mayor parte de nuestro tiempo sea 

entregada al ejercicio de la caridad para con el prejimo" (58), 

es decir, la especulaci~n teo16gica y la doctrina realizan una 

coyuntura que debe ser practicada para aumentar el poder 

salvlfico de la Iglesia cat6lica. 

Otra forma de aplicar el aggiornamento es en el apostolado 

seglar coordinado por la Iglesia, sin embargo, aunque autenomo, 

tendría su derecho de iniciativa, ast como sus propias 

responsabilidades. El apostolado seglar esta encargado de 

formar cristianos para la manifestaci6n de la fuerza de la vida 

cat61ica. 

Pablo VI segula los lineamientos de su predecesor, un 

aggiornamento de la doctrina y de las instituciones tradiciona1es 

cat6licas, conservar 1a tradiciOn, pero avanzando seg~n 1as 

transformaciones mundiales. La reforma de la Iglesia "Se trata, 

primaria y fundamentalmente, de una reforma espiritual. No s61o 

de una reforma can6nica e institucional. Supone 1a conversiOn de 

todos y de cada uno, un esfuerzo por redescubrir las dos virtudes 

evang&licas de 1a pobreza y de 1a caridad." (59) 

En resumen, e1 t~rmino aggiornamento encierra, ademAs de los ya 

mencionados, ia importancia del 1aicado, de la libertad 

religiosa, de 1a verdadera laicidad del Estado, etc., en fin, una 

real y verdadera reestructuraci6n de el hacer y e1 pensar de la 

Iglesia cat61ica. 

(58) Ibídem. 
(59) Ibídem, p. 369 
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Cabe destacar, como senal.a Concha Ha1o, que "La resu1tante 

inmediata de este aggiornamento es l.a divisi6n de l.a Iglesia en 

tradiciona1istas y progresistas; entre quienes oponen al. 

cambio y quienes J.uchan por introducirl.o. La inercia de varios 

sigl.os no era fAcil. de superar." (60) Real.mente, con e.l paso de 

l.os anos, hemos podido constatar que estas divisiones siguen en 

pie, sin embargo, l.as reformas a ).a Ig1esia se establ.ecieron en 

mayor o en menor medida y, por e11o, 1a IgJ.esia cat61ica se 

ha dado l.a oportunidad de mejorar en su estructura interna para 

l.ograr su objetivo en l.a tierra. 

1.2.4. Conci1ioa y Enc~c1ica• 

Los conciJ.ios y l.as enc~cl.icas forman parte de l.a documentaci~n 

ecJ.esial.; estos dos el.amentos han constituido 1os dos pi1ares de 

1a historia de 1a Xg1esia. Es menester ac1arar que, tanto 1os 

concilios como 1as enc1c1icas, son empresa del sumo Pont1fice y 

que posteriormente se difunden por todo e1 mundo, dando a conocer 

1a postura de 1a Xg1esia ante 1a problem~tica mundial, pero 

siempre dentro del fuero espiritual. 

Todo hecho o idea de 1a Iglesia tiene, necesariamente, un 

principio teol6gico, as1 pues, los concilios no son la excepci6n, 

pero no hay que olvidar que esta misma Iglesia forma parte de una 

sociedad y, como tal, una comunidad estructurada. Al tener 

esta doble raz6n y al llevarse a cabo un concilio, los obispos y 

los pastores tienen, también, una doble funci6n, es decir, 

representan su iglesia, pero no como delegados en sentido 

(60) M. Concha, op. cit., p. 66 
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democrAtico, sino como representantes de 1a Ig1esia ante esa 

misma Iglesia y, aunque existen iglesias 1oca1es, no son sino una 

sola Zg1esia que se rea1iza en cada una de e11as, de tal manera 

que las iglesias locales no son iglesias, sino en comunibn con 

las demas; la segunda funci6n es la de personificaci6n, es decir, 

se desea, de alg~n modo, revivir aquellas reuniones entre Jasas y 

sus ap6sto.l.es, haciendo valer las palabras de Cristo: 

"Donde hay dos tres reunidos en mi nombre, ah~ estoy yo en 

••dio de ellos .... e 61) 

Hay obispos, pero un s61o episcopado, puesto que cada uno se 

realiza por su parte en la solidaridad y en la comuni~n con los 

otros colegialmente .. cuando re6nen en concilio en el 

<<Esp~ritu Santo>>, los obispos, eventua1mente numerosos, 

actual.izan 1a unidad de fe y de amor de sus ig1esias y de su 

co1eqio. La vida de unos y de otros se sintetiza y expresa en un 

acto G.nico. 

Ahora bien, a 1o 1argo de 1a historia ec1esi&stica, se han 

realizado concilios pero es importante anotar que no todas 1as 

reuniones pueden considerarse verdaderos concilios y tampoco 

todos 1os concilios alcanzan el. t~tu1o de ecum6nicos. Son 

conci1ios ecumfrl;nicos o genera1es s6l.o aquel.l.os: "en 1os que de 

a1g~n modo se halle representada toda 1a Cristiandad." 

debe destacar que 1a unanimidad es moral, no f~sica. 

(62) Se 

La historicidad de l.os conci1ios no puede ser ignorada, pues se 

manifiesta en sus aspectos humanos, es decir, existen tendencias, 

tensiones y maniobras ajenas que permiten o no la fl.uidez de 

(61) Mateo, is, 20 
(62) M. Aragonés, op. cit., p. 33 
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concilio. 

Tambi~n 1as dificultades durante e1 concilio pueden 

presentar durante 1a recepci6n que puede no ser inmediata; para 

poner un ejemplo podemos nombrar a1 Conci1io de Nicea, e1 cua1 

requiri6 65 aftos plenos de s~nodos, comuniones, destierros, 

intervenciones y coacciones imperiales para 11eqar a su t~rrnino. 

Muchas veces un qrupo de cristianos rechaza 1as decisiones de un 

conci1io, sin embargo, Aste es inape1ab1e despu&s de haber sido 

aprobado. 

Histericamente e1 problema de 1a designaci~n ecum&nica de 1os 

concilios se ha resuelto de 1a siguiente forma: Los ocho primeros 

celebrados en Oriente y convocados 

anterior consentimiento, expreso 

por medio de una ratificaci6n 

por 1os emperadores con e1 

tAcito, de1 Pont1fice. o bien 

posterior: eran considerados 

ecum•nicos aun siendo limitadas o irregu1ares 1as asistencias de 

1os convocados. Los diez conci1ios siguientes, convocados por e1 

Pont1fice, fueron celebrados en occidente sin 1a presencia de 1a 

mayor1a de los obispos orienta1es debido a 1os conf1ictos que el 

cisma provoce. A1gunos autores consideran a1 Conci1io 

Constanza (1414-1418) como ecum~nico, 

consideran como ta1. 

otros tantos no 

de 

io 

E1 Conci1io Vaticano I fue celebrado en los d~as precedentes a 

1a p•rdida de1 poder tempora1, por esta causa 1a invitacien 

reyes y emperadores fue negada. Por d1timo, el Conci1io Vaticano 

II se celebre en momentos cruciales para la Iglesia, en donde 

&sta ten1a que reformarse para no perder su preeminencia. 

Tradicionalmente parte de estos principios los cua1es se 

apoyan en las fuentes antiguas. 
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Desde e1 punto de vista can6nico existen varias ciases de 

conci1ios, 1os cua1es son: 

Conci1ios provincia1es: a~n se ce1ebraban en tiempos de P1o IX, 

se 11evaban a cabo con 1a participaci&n de 1os seg1ares pero sb1o 

pod1an votar 1os obispos; actua1mente han sido sustituidos por 

1as Conferencias Episcopa1es y su objetivo es primordia1mente 

pastora1. 

conci1ios Pienarioa: pueden reunir varias provincias e 

inc1uso e1 episcopado de todo un pals. se convocaron a causa de 

1as ig1esias jbvenes que deseaban determinar ciertas reg1as 

acordes a su origina1idad. 

conci1io• Ec~nicoa: para e1 derecho can&nico; estos conci1ios 

dependen abso1utamente de1 Papa, 1a convocatoria, 1a presidencia, 

e1 programa, 1a confirmaci6n y 1a promu1gacibn. Sin embargo, 

existen puntos de vista como e.l ortodoxo y e.l protestant.e, que no 

estan de acuerdo en que todo e1 derecho sea otorgado a1 Papa. 

E.l Conci1io Vaticano II 1.lam6 especia.lmente .la atencibn, pues 

se desarrol.lC por medio de.l Consejo Ecum6nico de .las Iglesias, 

l.a idea de desarro11ar .la <<comunidad conci.liar de l.as 

Xg.lesias>>, donde .las ig.lesias conservar1an su diversidad, ademas 

de poder comunicar e intercambiar .la pa.labra y .los sacramentos y 

reunirse eventua.lmente en un concilio plenamente ecum~nico, sin 

embargo, esta idea dio pie a muchos prob.lemas dif~ci.les de 

reso.lver y mucho tiempo para trabajar.los. 

Es por el.lo que e.l Vaticano II es considerado como conci.lio 

doctrinal o pastora.l. Aunado a ~sto, es importante anotar que 

desde Trente, ya no se invitaban a .las autoridades tempera.les. 

La historia ec.lesi8stica tiene como primer concilio el. 
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ce1ebrado en Jerusa16n hacia el. aRo 50 d.c., con 1a asistencia de 

l.os ap6sto1es y de l.os ancianos de 1a igl.esia para ana1izar l.a 

cuesti6n de l.as observancias, de l.o que depend1a, en cierto modo, 

el. porvenir de l.a igl.esia naciente (cabe senal.ar que fue el. ~nico 

conci1io 11evado a cabo en tiempo del.os ap6stol.es). En tal. 

conci1.io se resol.vi& l.a cuesti~n en favor de l.a l.ibertad, "puesto 

que l.a re, y no 1.a l.ey, conduce a l.a sal.ud." (63) 

Existieron otros tantos concil.ioa como el. de cartago en 256, 

que tratb asuntos rel.acionados con l.a admisibn de l.os herejes¡ o 

el. de Antioqu1a en 268, en donde se condenaron a l.os que tenlan 

opiniones contrarias sobre l.a divinidad de Jes~s. A pesar de que 

se real.izaron varios concil.ios, no se podlan desarro11ar a p1ena 

1uz por su caracter de ig1esia naciente; pero el. emperador 

Constantino, a1 convertirse a1 cristianismo, fue quien convocb 

l.os concil.ios con l.a aquiescencia del. Pontifica. 

Ya convocado por el. emperador, el Concil.io de Ar1~s en 3i4, que 

se 11evb a cabo sol.amente con obispos oriental.es, tratb l.a 

cuesti6n del. donatismo. (64) 

Los conci1ios ecum~nicos se han cel.ebrado el. siguiente 

orden: 

I. Concil.io I de Nicea: cel.ebrado en 325, bajo el. Papa San 

Sil.vestre y el. emperador Constantino, contra l.os arrianos. 

(63) Hechos, 11, 15 
(64) La base del. donatismo era el principio de que l.a eficacia de 
1os sacramentos depende del. estado de gracia del. ministro. Por 10 
tanto seg~n l.os donatistas, son invAl.idos el. bautismo y el orden, 
administrados por un hereje o pecador. Por esto rebautizaban a 
l.os que se convertian a su secta. Suponian tambi~n que l.a 
verdadera Igl.esia s61o debla comprender miembros puros y 1impios. 
Los pecadores debian ser arrojados de ell.a. B. L1orca, op. cit., 
pp. 172 y ss. 
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II. Conci1io I de Constantinop1a: ce1ebrado en 381 bajo e1 

pontificado de San D&maso y e1 imperio de Teodosio e1 Grande, 

contra 1os nacedonianos. 

IXX. Conci1io I de Efeso: ce1ebrado en 431, bajo e1 pontificado 

de1 papa San Ce1estino I y e1 emperador Teodosio XI, contra 1os 

nestorianos. 

IV. Conci1io de Ca1cedonia: ce1ebrado en 451 bajo San Le~n 

Magno y e1 imperio de Marciano, contra 1os monofisitas. 

v. Conci1io IX de Constantinop1a: ce1ebrado en 553, bajo e1 

Papa Vigi1io y e1 emperador Justino, contra 1os Tres Cap~tu1os. 

VI. Conci1io XII de Constantinop1a: ce1ebrado en 680-81, bajo 

san Aqat&n y e1 imperio de Constantino Poqonato, contra 1os 

monote1itas. 

VII. Conci1io IX de Nicea: ce1ebrado en 787, bajo e1 Papa 

Adriano I y e1 emperador Constantino IV, contra 1os iconoc1astas. 

VIII. Conci1io IV de Constantinop1a: ce1ebrado en 869, bajo e1 

Papa Adriano II y e1 imperio de Basi1io e1 Macedonio, contra 1os 

cismaticos de oriente. 

IX. conci1io I de Letran: ce1ebrado en 1123, bajo e1 Papa 

caiixto II y e1 emperador Enrique V, contra 1as investiduras de 

1os seg1ares. 

x. Conci1io II de LetrAn: ce1ebrado en 1139, bajo e1 Papa 

Inocencío II y e1 imperio de Lotario II, contra 

pseudopont~fice Anac1eto II y 1os simoniacos. 

XI. conci1io III de LetrAn: ce1ebrado en 1179, bajo e1 Papa 

A1ejandro III y e1 emperador Federico I Barbarroja, contra 1os 

cAtaros, a1bigenses y va1denses. 

XII. Conci1io IV de LetrAn: ce1ebrado en 1215, bajo Inocencia 
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XXX y e1 emperador Federico XI, contra 1os a1bigenses. 

XXIX. Conci1io X de Lyon: ce1ebrado en 1245, bajo Inocencia IV, 

contra e1 emperador Federico IX y en favor de 1a cruzada. 

XIV. Conci1io XI de Lyon: ce1ebrado en 1274, bajo san Gregario 

X y e1 emperador Rodo1fo X de Habsburgo, para 1a uni&n con 1os 

griegos. 

XV. Conci1io de Viena: ce1ebrado en 1311-12, bajo C1emente V, 

contra ioa teap1arios y a1gunos herejes. 

XVI. conci1io de Constanza: ce1ebrado en 1414-1418, con ayuda 

de1 rey a1e•An segismundo se puso fin a1 gran cisma de occidente, 

quedando como Papa 1egltimo Hart~n v. 

XVII. Conci1io de Florencia: ce1ebrado en 1438-42, bajo Eugenio 

IV, que hizo 1a uni6n con 1os orientales. 

XVIII. Concilio V de LetrAn: celebrado en 1512-1517, bajo Ju1io 

II y Le6n X, que promu1g6 a1gunos decretos de reformas y conden~ 

el. averro1smo. 

XIX. Conci1io de Trente: celebrado con intervalos desde 1545 a 

1563, inaugurado por Paulo IIIr proseguido por Jul.io III y 

cl.ausurado por P1o IV, que defini6 el dogma cat6lico contra los 

extravt.os protestantes y decret~ 1a reforma general. de 

coE"tumbres. 

XX. Concilio Vaticano I: celebrado en 1869, bajo P1o IX, que 

conden6 el racionalismo y proc1am6 1a infa1ibil.idad pontificia. 

(65) 

(65) Para ampliar el. conocimiento sobre los concilios se pueden 
revisar las siguientes obras: B. L1orca, op. cit.; L. Knopfl.er, 
op. cit.; Santiago Va1ent Camp, Las sectas y l.aa sociedades 
secreta• a travaa de l.a historia, Mexico, 1975, 2 Tomos; O.J.E. 
Darrasr Historia general. de l.a Iql.eaia, Par1s, Luis Vives, 1900, 
4 Tomos; M. Aragon~s, op. cit. 
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XXI. Conci1io Vaticano II: celebrado en 1962-1965, inaugurado 

por e1 papa Juan XXIII y continuado por Paulo VI, en pro del 

bienestar espiritual de1 pueblo cristiano y como invitacibn a las 

comunidades separadas a buscar 1a unidad espiritual. 

E1 objetivo principal de este concilio fue, segan 1os 

documentos de1 mismo: "Lo que principalmente toca a1 concilio 

ecumAnico es esto: que e1 sagrado dep~sito de 1a doctrina 

cristiana sea custodiado y ensenado en forma cada vez m~s eficaz. 

Ta1 doctrina comprende a1 hombre entero, compuesto de alma y 

cuerpo, a1 cua1, como peregrino que es sobre 1a tierra, 1e ensefta 

que debe aspirar hacia e1 cielo. Esto demuestra que se debe 

ordenar nuestra vida mortal de modo que, cumpliendo nuestros 

deberes de ciudadanos de 1• tierra y de1 cie1o, consigamos e1 fin 

astab1ecido por Dios. Lo cua1 quiere decir que todos 1os hombres, 

persona1mente considerados o reunidos socia1mente, tienen e1 

deber de tender sin tregua, durante toda su vida, a conseguir 1os 

bienes ce1eatia1es y a usar, 11evados de este so1o fin, 1os 

bienes terrenos, sin que e1 emp1eo de 1os mismos comprometa 1a 

fe1icidad eterna." (66) Este conci1io descubrí~ 1a Ig1esia-

sacramento de 1a sa1vaci~n a1 mundo actua1, ademas reinaugur~ e1 

cap1tu1o de 1a vida conci1iar de 1a Ig1esia (sinodos naciona1es 

de Chi1e, Ho1anda, Austria, Suiza; reuniones y decisiones de 1as 

Conferencias Episcopa1es, CELAM, de Am6rica Latina, etc.). 

E1 5 de junio de 1960 constituyeron 1as comisiones 

preparatorias, e1 conci1io ce1ebr~ sus sesiones cada otofto, entre 

e1 11 de octubre de 1962 y el B de diciembre de 1965, bajo 1a 

(66) Docu••ntos coap1etoa de1 Conci1io vaticano xx ... , op. cit., 
p. a, (parAgrafo 13) 
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presidencia de Juan XXIII en l..a primera sesi6n y Pab1o VI en l..as 

sigui.entes. 

En este conci.1io se promulgaron diecisei.s documentos que 

abordaban numerosos temas, estos son: cuatro constituciones, 

nueve decretos y tres dec1araciones. 

LAS CONSTITUCIONES: 

1) Lumen Gentiua, constituci6n dogm&tica sobre la Igl..esia, del. 

21 de noviembre de 1964, ocupa el. centro de 1a enseftanza 

conciliar. En esta constitucibn la Ig1esia aparece como la 

encarnaci&n de1 aiaterio de •al..vaci&n aportado por Cristo a los 

hombres. Al. servicio del pueblo de Dios que la constituye astan: 

el colegio episcopal, 

religiosos y religiosas. 

los segl.ares, l..os sacerdotes, 1os 

2) Dei Vert>ua, constituci6n doqm.Atica sobre la divina 

revel.aci6n, promulgada e1 18 de noviembre de 1965 por Pab1o VI, 

&sta enraíza a la Ig1esia en 1as fuentes de su fe. E1 estudio de 

1os 1ibros debe ser e1 a1ma de 1a teolog1a. de 1a predicaci~n 

pastora1, de 1a cat&quesis, de 1a homi11a dominica1 y de 1a 

oraci6n de 1os cristianos. 

3) Sacraanctum conciiium, constituci6n sobre 1a sagrada 

1iturgia. 

sena1a 

fue promu1gada e1 4 de diciembre de 1963, en e11a se 

1a 1iturgia como e1 centro de vida de 1a 

Ig1esia. a 1a vez humana y divina, visib1e y rica en realidades 

invisib1es de gracia. cuyos portadores son 1os sacramentos. E1 

conci1io pretende renovarla, esto es pues e1 aggiornamento de 

Juan XXIII. 

4) Gadium et Spea. constituci6n pastora1 sobre 1a Ig1esia en e1 

mundo actual.. fue promu1gada e1 7 de diciembre de 1965, 1a 
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Ig1esia se presenta como un ser fraternal, cuya condicien humana 

comparte con los hombres. su objetivo es servir a la dignidad del 

matrimonio, a la familia, el desarrollo de la cultura, la vida 

econbmica, la comunidad polltica, la salvaguarda de la paz y el 

desarrollo de la comunidad de naciones. 

LOS DECRETOS: 

1) Christus Doainua, esta consagrado a la tarea pastoral de los 

obispos. 

2) Optataa Totius, sobre la formacien sacerdotal. 

3) Pr••byterorum Ordinia, sobre el ministerio y vida de los 

presblteros. 

4) P•rrecta• caritati•, esta dedicado a la renovacien 

actualizada de la vida religiosa. 

5) Apostolicaa Actuoaatatea, recuerda que el anuncio del 

Evangelio no exclusivo del Papa, de los ?bispos, de los 

sacerdotes, de los religiosos y religiosas, destaca e1 apostolado 

de 1os seglares. 

6) Ad Gentes, destaca que toda la Iglesia es misionera y debe 

transmitir a todos los hombres, en el seno de todas las culturas, 

el Evangelio y la sa1vaci6n en Cristo. 

7) Orienta1ium Ecciesiarum, consagrado a las instituciones, 

ritos y tradiciones venerables de las Iglesias orientales nacidas 

de 1a tradici6n de los ap6stoles. 

S) Onitatls Redintigratio, sobre e1 ecumenismo. El concilio 

reconoce e1 legado tradicional de gracias otorgadas las 

Iglesias Orientales y los valores de las Iglesias y comunidades 

eclesiales separadas de Occidente. 

9) Inter Mirifies, dedicado a la importancia de los medios de 
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comunicaci6n socia1. 

LAS DECLARACIONES: 

1) Gravissiaum Educationis, esta consagrada a 1a educacicn 

cristiana de 1a juventud. 

2) No•tra Aetati, inaugura e1 di&1ogo de 1a Xg1esia cat~1ica 

con 1as religiones no cristianas. 

3) Di911atat~• Huaana•, consagrada a la libertad religiosa, 

afirma la ob1igaci&n de todos los hombrea de buscar la verdad, de 

abrazarla, de serle fiel con total libertad, segftn su conciencia 

debidamente iluminada. (67) 

DespuAs de haber mencionado todos los documentos que se 

consideraron en dicho concilio, es importante destacar que, el 

vaticano IX abrí& una brecha muy grande en el seno de la Iglesia 

cat&lica, es decir, quiso, de alg~n modo, conciliar todos los 

aspectos de la vida eclesiAstica, sin embargo, caus6 grandes 

divisiones tanto en las iglesias de Europa como en las de Am~rica 

Latina, y a~n mas dentro de1 mismo Vaticano, pero a pesar de todo, 

este concilio es catalogado como un verdadero concilio ecum~nico. 

Es un nuevo estilo de Iglesia. 

En lo que se refiere a las enc~c1icas, no podr~amos, siquiera, 

hacer una menciOn somera, como hemos hecho con los conci1ios, 

debido a la extensa lista de enc~c1icas existentes, iniciada 

desde anos remotos, por e1lo s61o nos 1imitaremos a mencionar 

algunas de las m&s relevantes en materia social. 

A lo largo de la historia estos documentos han sido vastos, 

(67) Estos documentos pontificios se pueden 
ooc:u .. ntos comp1etoa d•1 vaticano IX, op. cit. 

revisar en: 
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pero no cabe duda que e1 Papa Le6n XIII finc6 nuevas bases para 

1a doctrina social en 1a Iq1esia cat61ica con su enclc1ica "Rerum 

Novaru•", en la que se plantean cuestiones sobre la situaci6n del 

obrero a causa del liberalismo tanto polltico como econ6mico; el 

surgimiento de •ste provocb que la Iglesia tomara parte activa en 

la situaci6n obrera mundial. Esta situacibn era realmente 

deplorable, debido a que el liberalismo con su laiaaez-raire, 

atropellaba los derechos fundamentales de la clase pobre, por 

ello, la Iglesia manifiesta su posici6n sobre el abuso de esta 

libertad. 

Aunado a ello, se encuentra el pensamiento radical del 

socialismo que repudiaba la propiedad privada, a la que la 

Iglesia, por el contrario, apoyaba como derecho natura1 de1 

hombre; asimismo rechazando e1 co1ectivismo socia1ista de1 que se 

anota: " .•. 1a abo1ici6n de 1a propiedad privada, sustituy•ndo1a 

por 1a comunidad de bienes como 1o propone e1 socia1ismo, se debe 

rechazar, porque dana 1os mismos a quienes se trata de 

socorrer; pugna con 1os derechos natura1es de 1os individuos y 

perturba 1as competencias de1 Estado y 1a tranqui1idad coman." 

(68) Asi pues, e1 remedio a 1a prob1emAtica de esta •poca, se 

afirma en esta enc1c1ica, e1 acercamiento de 1os hombres a 1a 

Ig1esia y a 1a re1igi6n. 

Por otra parte, se afirma en este documento que es imposib1e 

suprimir 1as desigua1dades socia1es, sin embargo, s~ puede 

existir concordia entre 1as diferentes ciases para rea1izar e1 

equi1ibrio que necesita e1 mundo, es decir, " ••• sin trabajo no 

(68) Le6n XIII, carta Enc1c1ica "Rerum Novarua", La cueati&n 
obrera, M&xico, Pau1inas, 1991, p. 16 
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(69) Ibidea, p. 18 

puede haber capital., ni sin capita1 trabajo." (sic) (69) 

La Xg1eaia, para reaedio de l.o• aal.es aundia1es dec1ara, a1 

pro1etariado sal.ario justo. jornadas de tiempo especifico sin 

abusar de 1a fuerza del. obrero, de•can•o• doainica1es, derecho de 

asociaci&n, descansos ob1igatorioa, ahorro rami1iar, garantlas de 

asistencia social., etc.: el. patr&n debera respetar estas 

peticiones a callbio de que el. trabajador cuap1a con su 1abor y no 

sea participe d• disturbio• que arecten •1 orden. 

El. Pontifica, aaiaiaao, hab1a sobre e1 papel. del. Estado, en 

tal. cuesti&n menciona que ••te debe ver por 1a prosperidad, 1a 

prudencia, e1 orden, 1a rectitud de 1as costumbres, la justicia y 

l.a re1i9i&n del. pueb1o. A e11o dicta 1a enctclica: " .•• as1 como 

pueden loa que qob~ernan aprovechar a todas 1as clases. ast 

pueden tamt>i•n a1~viar muchtsimo 1a suerte de los proletarios. 

y esto en uso de su mejor derecho y sin que pueda nadie tenerlos 

por entrometidos, porque debe el Estado, por raz~n de su oficio. 

atender al bien com(!ln. 11 (70) El Estado en si., debe guardar la 

justicia distributiva " ••• Porque importa al bienestar pM>1íco 

que haya paz y orden." (7.l.) El Estado debe respetar 1a propiedad 

privada. no exigir1e impuestos excesivos y solamente debe moderar 

el ejercicio de la misma ast como combinarla con e1 bien coman. 

pues es derecho de cada hombre; asimismo, debe proteger a la 

clase pobre: "Por esto a los jornaleros. que forman parte de la 

clase mas d•bil debe con singular cuidado y providencia proteger 

(69) Ibídem, p. 18 
(70) Ibídem. p. 27 
(71) Ibídem, p. 29 
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el Estado." (72) 

Por ~ltimo, 1a Iglesia no aprueba e1 uso desmedido de la 

propiedad privada y 1a comunidad de bienes propuesta por el 

socialismo y el liberalismo econ6mico-po11tico, por que 

contra de los preceptos de ella: "Y sobre todo ahora que tan 

grande incendio han levantado todas las codicias, debe tratarse 

de contener al pueblo dentro de deber: porque si bien 

permitido esforzarse sin mengua de la justicia, en mejorar su 

suerte, sin embargo, quitar a otro lo que es suyo, y su color de 

una absurda igualdad apoderarse de la fortuna ajena, lo prohibe 

la justicia y lo rechaza la naturaleza misma del bien comGn."(73) 

Despu•s de la R•ru• Novarua, cada una de las diferentes 

enc~clicas sociales publicadas, han tenido como objetivo 

proclamar 1a justicia en e1 mundo; estos documentos han caminado 

de acuerdo a su ~poca, es decir, durante 1a primera y segunda 

guerras mundia1es, la enc1c1ica Quadrag•aimo Anno y 

Radiomenaaje de Plo XII, refieren 1as circunstancias 

sociales y econ6micas, a1 capitalismo de 1os grandes monopolios 

en los que existe ya una socia1izaci6n, aunado a ello el 

socialismo ya no como corriente ideo16gica, sino como toda 

instituci6n. En su radiomensaje el Papa Plo XII declara: "El 

decenio que 1a ha seguido, no ha sido menos rico que los anos 

anteriores por sus sorpresas en la vida social y econ6mica, 

1anzando sus inquietas y oscuras aguas al pi~lago de una guerra 

que puede levantar olas imprevistas que choquen violentas contra 

(72) Ibídem, p. 30 
(73) Ibídem. 
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la econo•la y con 1a sociedad .. " (74) 

Por lo que •e refiere al Estado, tiene un campo de acci6n que 

debe cwmp1ir aal como l~mites de 1os que no se debe exceder: "Por 

tanto, tengan bien entendido esto 1oa que gobiernan: cuanto 

••a vigorosaaente reine el orden jerarquico entre la• diversa• 

aaociaciones, quedando en pie este principio de la funcien 

supletiva del Estado, tanto mas firme sera la autoridad y el 

poder social, y tanto •As pr&spera y feliz la condici&n del 

Eatado.• (75) 

Despu•• de veinte aRos no se public& enclclica alguna, sin 

embargo, los aftos 60's y los problemas en el mundo daban J.a 

pauta para que la Iglesia proclamara soluciones. La enctclica 

Rerum Movarum ea y sera el aodelo a seguir, pues en ella se 

especifica la problematica mundial; as1 pues 1as enc1c1icas Mater 

Pace•• in Terria, Ecc1esia• Suaa, Popu1orua 

Pr09Z'•••~o, Gad~ua et spea, oct09e•iaa Advi•n•, etc., significan 

la concatenaci&n de1 pensamiento de la Ig1esia, cada una va en 

direcci&n a 1os conf1ictos de 1a •poca: "La doctrina po11tica 

papa1, aunque tenga un fundamento universa1, es hist6rica. Porque 

se dice en un momento determinado a 1a vista de 1os prob1emas que 

acucian 1a humanidad. Lo que se dice es en funci6n de esa 

rea1idad y de 1a prob1emAtica que 1o ha suscitado. Por eso, a 

cada momento hiat6rico se ap1ican 1os principios doctrinales que 

tiene 1a Iglesia." (76) 

(74) P1o XII, Radioaenaaje en el cincuentenario de la "R•ru• 
Novarua•, M•xico, Pau1inas, 1991, p. 49 
(75) P1o XI, carta Enclclica •Quadra9•simo Anno• reatauraci&n de1 
orden aocia1, MAxico, Pau1inas, 1989, p. 38 
(76) Heriberto Jacobo M (ed.), Doctrina social de la Iglesia: de 
Le&n XII a Juan Pablo II, M&xico, Pau1inas, 1991, p. 256 



Existe e1 argumento de que 1a Ig1esia, por medio de 1as 

enc1clicas, se apunta 1a so1uci0n de prob1emas que sb1o competen 

al Estado, y, de hecho, si se pone gran atencibn estos 

documentos, nos daremos cuenta de que en realidad se tratan 

asuntos netamente estatales. Pero a esto hay que anotar, que si 

bien la Iglesia toma por su cuenta 1a exhortaci~n al bienestar 

tempora1, lo hace de manera que entre en los par~metros del 

bienestar de1 ser humano a manera espiritua1, y a ello se anota: 

"Con la experiencia que ti.ene de la humanidad, la Iglesia, sin 

pretender de ninguna manera mezclarse en la pol~tica de los 

Estados, 's~lo desea una cosa: continuar, bajo la gu~a del 

esp~ritu par&clito, la obra misma de cristo quien vino al mundo 

para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, 

para servir y no para ser servido'." (77) 

Por C.l.timo, se debe agregar que en 1a actualidad l.as 

enc!.clicas realizadas por el. Papa Juan Pablo II, y rnlls 

especlficamente la centesimus Annus, van con 1os prototipos ya 

mencionados. En esta enc~clica se destacan los fundamentos de la 

Rerwn Movarum, as~ como 1os sucesos de los ~1timos ª"ºs del. siglo 

XX (como lo son l.a ca!.da de algunos gobiernos dictatoriales en e1 

mundo, 1a formaci~n de bloques econ~roicos, etc.), estos cambios 

son los que enriquecen la perspectiva de toda ~ndole. 

i.2.s. La po11tica del Vaticano hacia Aaerica Latina 

En Am~rica Latina, desde e1 momento de su descubrimiento, la 

(77) Pabl.o VI, carta Enclc1ica. "Popo1orua Proqreaaio", e1 
progreso de los pueb1os, Mexico, Paul.inas, 1990, p. 9 
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Xg1esia tuvo una forma diferente de entrar en e11a y, a1 

transcurrir e1 tiempo, una foraa de re1acionarse y no perder 

1os lazos tan fuertes que 1aa ataban. 

Pero tres sig1os de sumisi&n 1atinoamericana terminaron por 

vencer 1a resistencia indiana, sin embargo, 1a ratz cristiana 

sembrada en Latinoam•rica es diflci1 de suprimir, por e11o 1a 

re1igi&n representa un sector de suma importancia en e1 

desarro11o histbrico de1 continente am•ricano. 

La re1acibn entre e1 nuevo continente y e1 Vaticano se 11evb a 

cabo por medio de 1a evange1izacibn, 1os patronatos 

ec1esiasticos, 1a Ig1esia como poder estata1, etc. E1 Papa daba 

toda ciase de 1ibertades a los reyes espaRoles a cambio de que se 

defendiera 1a fe cristiana. 

El tiempo de la independencia no pod1a esperar mas y el tipo de 

relaciones tuvieron, por fuerza, que cambiar. El Vaticano se 

encontraba en un estira y afloja en cuanto a su posici6n con 

respecto a la independencia; por su lado, los americanos, y sobre 

todo los criollos, deseaban romper con el centralismo imperial de 

Madrid. 

La Iglesia preocupada por el destino de sus bienes y de los 

privilegios que veta perderse, tuvo la necesidad de contrarrestar 

el conflicto, sin embargo, las grandes oleadas de ideo1og1a 

protestante, de las corrientes liberales as1 como galicanas, 

aumentaban la preocupaci6n eclesiastica. 

El proceso no fue fAci1 para la Iglesia cat&lica, pero la 

situaci6n tomaba un cauce mas tranquilo: "A partir de 1850, el 

Estado consolida, la Iglesia se reconstruye, la sociedad vive 

nuevas respuestas: ultramontanismo de los cat6licos~ d~biles 
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progresos de 1as ig1esias protestantes, triunfo po11tico de 1a 

francmasoner1a y de1 positivismo." (78) E1 Papa reconoce a las 

nuevas rep~blicas como tales, de esta manera empieza una nueva 

etapa po1ltica. 

La Xglesia tuvo que enfrentar las ideologlas de las repftblicas 

latinoamericanas, en MAxico, en Colombia, en Venezuela, en 

Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, etc. Las corrientes liberales 

hablan entrado con fuerza, por lo tanto, a la Iglesia le quedaba 

el recurso del concordato para continuar sus relaciones con los 

Al entrar al nuevo siglo las cosas hablan cambiado bien poco, y 

sblo M6xico conocie la experiencia de revolucien. 

Posteriormente, se dan otros factores importantes como lo son el 

sinarquismo: "E1 sinarquismo denunciaba e1 nazismo como 'heredero 

de 1a revo1uci6n protestante de Lutero' y condenaba 1a 

'deificaci~n de 1a raza y e1 Estado'; a1 mismo tiempo, afirmaba 

su simpat1a por Franco, restaurador de 1a tradici6n cat~1ica y de 

1a Hispanidad-'' (79) 

Por otro 1ado, estas re1aciones tuvieron que observar e1 

surgimiento de 1a corriente marxista en cuba, a partir de la 

revo1uci6n de 1959. Asimismo, e1 Vaticano pub1ic6 una enc1c1ica 

especia1 para defender a 1os pa1ses subdesarro11ados, adem8s de 

haber creado 1a comisibn Justicia y Paz: "Por eso, Pab1o VI en la 

o.N.U. es e1 abogado de 1os pueb1os pobres, que no tienen voz ni 

voto. Y esta causa, 1a causa de 1os pobres, 1a comisi~n 

Justicia y Paz est8 consagrada para promover 1a ayuda a los 

(78) J. Meyer, op. cit., p. 18 
(79) Ibídem, p. 310 
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pueb1os subd.esarrol.1ados." (SO) Es el.aro que no es una po1.1.tica. 

excl.usivamente para Am~rica Latina, sino para todos l.os pueblos 

en v~as de desarrol.l.o, y por supuesto que America Latina es una 

regi&n con estas caracter.1.sticas. 

Ahora bien, en l.a actual.idad, esta pol..1.tica forma parte de l.os 

viajes que han real.izado J.os papas a Am~rica Latina, y que, 

obviamente, Juan Pabl.o II ha desempenado con m&s frecuencia. 

Conviene anotar que l.a pol.ltica concordataria se ha estancado 

un poco a causa de l.as circunstancias en que se desarrol.l.a l.a 

rel.aci6n internacional. entre l.os puebl.os. 

(SO) H. Jacobo, op. cit., p. 9 
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CAPITULO II 

RELACIONES ESTADOS LATINOAMERICANOS-ESTADO VATICANO 

El descubrimiento del continente americano dio 1a pauta para l.a 

injerencia de J.a Iglesia en esta regi~n. Tras su larga historia 

en Europa, y debido a sus conflictos con algunos paises europeos, 

1a Igl.esia vio el. nuevo mundo J.a oportunidad de ampliar su 

potestad tanto temporal. como espiritual.. 

Las relaciones entre l.os estados latinoamericanos y el. Estado 

Vaticano se han caracterizado, como muchos otros, en l.a 

el.aboraci&n y ratificaci~n de concordatos y acuerdos parcial.es, 

J.os cual.es avalan el. carActer juridico de J.a Iglesia cat6J.ica. 

Veremos que J.os concordatos tienen una raz6n de ser y que han 

surgido de la necesidad de J.a Iglesia para estar a la aitura de 

1os acontecimientos hist6ricos. Sin embargo, no todos 1os estados 

1atinoamericanos han reaiizado concordatos con 1a Santa sede, 

esto se debe a 1os estatutos constituciona1es que rigen a cada 

Estado en particul.ar; y como Septil.veda afirma: "A veces l.imita o 

erosiona el. poder de ciertos Estados, en un dobl.e papei de sujeto 

especial. pero soberano de1 derecho internaciona1, y como centro 

espiritua1." (1) Veremos, mAs adel.ante, algunos de l.os que se 

han real.izado en esta regi6n, por ejempl.o, en Col.ombia, Argentina 

y Venezuela. 

Con respecto a l.os pa1ses que no e1aboraron concordatos pero 

que, sin embargo, hubo proyectos de real.izaci6n, importante 

seftal.ar M~xico, y para el1o hay que hacer referencia 

(1) C&sar Sep~l.veda, Derecho Internacional., M~xico, Porr~a, 1983, 
p. 494 
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a 1as Leyes de Reforma de1 presidente Benito JuArez y estab1ecer 

la situaci6n de 1a Ig1esia cat~1ica en nuestro pa1s. Asimismo, 

para hablar de separaci&n Iglesia-Estado, es necesario hacer 

una breve referencia 

caracter1stico de Francia, 

ideol~icas como el liberalismo, 

1a cuesti6n del ga1icaniamo, 

tambien a algunas corrientes 

el cual caus& grandes estragos 

en la clase social baja y en los intereses de la Iglesia, pues la 

posici&n eclesiAstica no era del todo agradable para la corriente 

liberal, por lo cual aquella se pronunci6 en contra del 

liberalismo quedando as1 cada vez mas relegada del escenario 

mundial. 

Es, por lo tanto, de suma importancia po11tica 

concordataria en el orden internacional. Cabe destacar que en 

Latinoamerica no ha sido tan enfAtica como en Europa debido a 1a 

composici~n hist6rica que enmarca a cada continente. 

E1 conf1icto que siempre ha existido es e1 de 1a Ig1esia y ei 

Estado, ahora bien, con 1os concordatos rea1mentente se disipa 

este conf 1icto se hace mas profundo, 1o cierto es que 1os 

concordatos se 11evan a cabo y afirman e1 estado confesiona1 de 

1os que 1os aceptan. 
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2.1 Los Concordatos entre 1os Estados 1atinoamericanos y ei 

Estado Vaticano 

Es necesario, para poder hablar de concordatos, conocer asuntos 

basicos que a e11os corresponden, pues asl se ampliara e1 

entendimiento que este aspecto requiere. 

Para iniciar, es relevante anotar que concordato "es un acto 

bi1atera1, mediante el cual e1 Pont~fice y e1 jefe de un Estado 

acuerdan, en general, sobre 1a condicien jurldica de la religi~n 

y de la Iglesia cat~lica en el territorio del Estado, esto es, 

regulando particulares cuestiones religiosas eclesi.Asticas ... 

(2): anteriormente realizaban concordatos para resolver 

conflictos o, bien, preverlos,sin embargo, en la actualidad estos 

acuerdos jur~dicos realizan para colaborar en puntos de 

interAs com~n, como lo es el matrimonio, la educacien, 1a 

asistencia social, etc., decir, en las llamadas <<materias 

mixtas>>, buscando mayores garant1as y concrecien en dichos 

asuntos, para bien de la poblaci~n cat6lica del pa1s en cuesti~n. 

Algunas caracter1sticas de lo que es en sl un concordato es 1a 

bi1atera1idad, puesto que es pacto entre dos; l.a 

ob1igatoriedad, porque es un v1nculo jurldico no s61o amistoso, 

as1 existen dos fuentes principales de ob1igaci~n: es la propia 

coaan vo1untad en poder del mismo acuerdo, y e1 conjunto de 1os 

fundamentos normativos del derecho natural y de1 derecho positivo 

consuetudinario, pues constituye un verdadero ius cogens que se 

impone como en toda instituci6n jur1dica; tambi~n de car.8.cter 

institucional, debido que entabla relaciones estab1es 

(2) NOVISSIMO DXGESTO LTALXANO, UTET-TORINO, 1959, p. 971 
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entre ia Ig1esia y un Estado; es de carActer unitario, 

pues, aunque abarque varias materias, forman parte de s~1o 

sistema y; por ~1timo, su carActer practico y no doctrina1, dado 

que se trata de un convenio normativo, aunque inc1uyan 

e1ucidaciones de tipo ideo1bgico. 

Los concordatos se clasifican por su so1emnidad y contenido, 

porque "regu1an toda 1a materia de 1as rel.aciones entre 1a 

Xgl.esia y un Estado, revistiendo ademas una forma documenta1 y 

so1emne, y suel.en ir precedidos de decl.araciones doctrinal.es 

cuando se cel.ebran con pa•ses catb1icos" (3), cuando no es as•, 

suelen llamarse protocol.o o acuerdo parcial.. Tambil!ln se 

clasifican por razbn de los sujetos, que se distinguen 

pontificios, en episcopa1es o conci1iares. Por ~1timo, se 

c1asifican por e1 tiempo, pues se distinguen por tiempo 

indefinido, es 1o que generalmente sucede, y temporales, cuando 

se fija un p1azo de vencimiento. 

Los sujetos que pueden 11evar a cabo 1os concordatos son: la 

Iglesia, representada por e1 Papa o 1a Santa Sede, y e1 Estado, 

que estA representado por e1 Jefe del Estado en cuesti6n. Por 

parte de 1a Iglesia, "el Papa acttla. no como soberano de1 Estado 

Vaticano, sino como jefe de la Iglesia universal" (4), esto es, 

que e1 acto concordatario se rea1iza en beneficio del bien com~n 

representado por la Iglesia universal y no en beneficio del 

Estado Vaticano. Por parte de1 Estado, 1a iniciativa corresponde 

a1 gobierno con 1a aprobaci6n de 1as respectivas cAmaras 

( :J) Francisco Vera, "Iglesia y Estado", en Profesores de 
Salamanca, Nuevo derecho can6nico manua1 universitario, Madrid, 
BAC, 1983, p. 511 
(4) Ibídem. p. 512 



54 

legis1ativas, la negociaci6n y 1a firma se encomienda 1os 

representantes dip1omAticos establecidos, es decir, a sus 

plenipotenciarios, el 6rgano legislativo da la aprobaci6n y 

finalmente el. Jefe de Estado ratifica. Esta aprobaci6n previa no 

se da en el. caso del Estado Vaticano. 

El. concordato, como pacto solemne bilateral, consiste en un 

anico documento firmado por ambas partes, el cual suele contener 

un preAmbulo en el que se indican la declaraci6n de los objetivos 

y razones del concordato; el texto, donde se plasman l.os 

termines del acuerdo, las clausulas de interpretaci6n y las 

firmas de los plenipotenciarios; y la lengua, que es la italiana 

por parte de la Santa Sede y por parte del Estado idioma 

oficia1. Aunque se afirma que e1 concordato "es un convenio entre 

ia santa Sede y a1g~n Estado sobre materias administrativo-

re1igiosas y carece de los atributos y efectos del tratado 

internacional." (5), el concordato se comporta en sus principios 

fundamentales como un tratado internacional, dado que cubre 

elementos de derecho internacional, por el1o "1a riqueza, 

variedad y amplitud del actual orden internacional, donde 

integran los sujetos mAs variados -y no s~lo, como tal vez en 

otros tiempos, los Estados de base territorial- y en el que 

tienen validez principios de derecho natural y de derecho de 

gentes junto a los de derecho positivo y consuetudinario." (6) 

No hay que olvidar que cada tratado internacional presenta 

caracter~sticas propias. 

Los objetivos que persiguen generalmente los concordatos son: 

(5) c. Sep~lveda, op. cit., p. 125 
(6) F. Vera, op. cit., pp. 509-510 
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1a eficacia civil de1 matrimonio can~nico, 1a consideraci6n 

jur1dica de 1os entes ec1esiAsticos, e1 nombramiento de obispos, 

1a enseRanza y 1a educaci&n, 1a asistencia re1igiosa de1 

ejercito, de 1os centros hospita1arios, 1as relaciones 

dip1omaticas, 1a comunicaci&n con 1a santa Sede, etc. Todo 1o 

anterior puede 11evarse a cabo en un concordato, siempre y cuando 

e1 Estado reconozca a 1a Xg1esia e1 derecho en 1as materias 

anteriores. 

E1 concordato, como henos mencionado, ea un sistema normativo 

que regula 1as relaciones entre 1a Xg1esia y e1 Estado en un 

determinado pa~s, con e11o se presenta e1 problema de 1a 

interpretaci~n, esta se puede presentar de diferentes maneras: 

La interpretaci&n doctrinal.- "es 1a realizada por los autores 1 

privada 1 y su va1or estA en funci~n de que se aplique o no 

correctamente 1os principios normas aplicables 1a 

interpretaci6n de cualquier tratado o convenio." (7 ) 1 esto es 1 

descubrir 1a voluntad de las partes contratantes de 1a mejor 

forma posible. 

La interpretaci6n aut6ntica.- Es la propia de los tribunales y 

tiene carActer p~blico y la fuerza de la autoridad social. 

La interpretaci6n aut6ntica unilateral.- La realizan cada una 

de las partes a1 establecer las normas complementarias de 

aplicaci6n. 

La interpretaci6n aut6ntica bilateral.- Se da en com~n de las 

dos partes para dejar en claro algGn t6rmino del convenio 1 

generalmente 6sta se incluye en el documento. 

(7) Ibídem, p. 518 
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Por aitimo, la interpretaci6n usual.- Viene de la practica 

diploma.tica. 

En el caso de la interpretaci6n no puede invocarse la 

prevalencia de la Iglesia ni del Estado, porque ambas partes, al 

firmar e1 concordato, se colocan en igualdad jur~dica. 

En el caso de la extinci6n de los concordatos, existen algunas 

causas previstas que se encuentran en ellos, como lo son la 

determinacibn del plazo de vigencia o la posibilidad de denuncia. 

Otras, generalmente aceptadas por la Iglesia y por el derecho 

internacional, derogan los concordatos por la misma voluntad 

coman que los hace surgir: la violacibn unilateral y el 

incumplimiento de la ley no basta para hacer desaparecer el 

concordato, puesto que as~ lo establece e1 derecho internaciona1 

positivo; en cuanto a 1a denuncia uni1atera1, darla l.a 

terminaci6n del concordato, siempre y cuando est6 incluido en e1 

documento, o si se provoca por 1a imposibi1idad f1sica o moral de 

cumplir el mismo, sin embargo, prevalece e1 principio de pacta 

sunt servanda (8), pero se puede tomar 1a decisibn com~n de 

derogarlo, c1aro est~, que de antemano intentarA alguna 

so1uci6n amistosa para 1a prevalencia de1 mismo. 

Otras de 1as causas, es la c1Ausul.a rebus sic stantibus (9), 

que tambi&n se aplica a los concordatos, 6sta se aplica si se 

cambian las condiciones que l.o hac1an viable; l.a parte que 

resulte afectada tiene el. poder de denunciarlo o derogarlo. 

La rebus sic stantibus es aplicable sbl.o en pactos definitivos 

(S) Ver Modesto Seara V&zquez, Derecho Internacional. Pab1ico, 
M~xico, Porrfta, 1988, p. 65 
(9) Ibídem, pp. 221-222 
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y de tiempo indefinido, adem&s de no tener otra fbrmu1a 

correctora. E1 cambio sustancia1 en 1as partes concordantes -sblo 

en e1 cambio de 1as a1tas partes, es decir, de 1as personas 

mora1es, puesto que son 1os verdaderos sujetos de1 concordato-

pueden hacer que 6ste 

1os 

extinga, 6sto no quiere decir 

que e1 cambio de brganos representativos provoquen 

esta derogaci~n. El cambio del Jefe de Estado o del Papa no es 

relevante, el concordato seguirla adelante. La causa del cambio 

sustancial es dif1cil que se aplique en la Iglesia, debido a su 

naturaleza; 6sta se refiere, sobre todo, con respecto al Estado. 

El cambio prorundo o de identidad de un Estado, afecta a los 

tratados o compromisos externos contraldos anterioridad; 

esto ocurre, sobre todo , por e1 cambio de soberan1.a, y no tanto 

por 1os de territorio o pob1aci6n, dado que 1a soberanl.a es e1 

e1emento forma1 de1 Estado. 

E1 desmembramiento de un Estado varios Estados; 1a 

incorporaci&n de un Estado a otro por anexi6n; y por segregaci6n 

de territorios que se conforman en Estados indapendientes, 

permaneciendo e1 Estado matriz; son 1os casos que se 

derogarl.an 1os tratados internaciona1es. as!. tambiltn 1os 

concordatos, para 1as nuevas soberanias, ya que se consideran res 

ínter a1io• acta. (10) 

como todo negocio jurldico, se puede presentar e1 caso de 

nu1idad de1 acto, a1 verse afectado por a1gftn vicio, como 1o 

e1 fraude, e1 do1o, vio1encia o intimidaci6n. 

En cuanto a 1os efectos que con11eva 1a extinci6n, cabe se"a1ar 

(10) Xbidem, p. 65 
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1a intervenci6n de 1as c1Ausu1as contractua1es que, en e1 orden 

internacional, dejan vigentes 1as prestaciones rea1izadas, las 

que no, desaparecen. En cuanto a las c18usulas normativas, en 

este mismo orden, cuando extingue el concordato, las 

obligaciones perecen y las partes quedan libres. En lo que 

refiere al orden interno, las clausulas contractuales se repiten 

como en el orden externo; y las clausulas normativas, plantean, 

en el orden interno, la vigencia o no de las normas concordadas 

en los respectivos ordenamientos de la Iglesia y del Estado. 

Despu•s de haber establecido las cuestiones fundamentales de 

los concordatos, •stos, en Latinoam•rica, han tenido poca 

arluencia, por lo tanto, veremos so1amente a1gunos casos 

particu1ares en varios paises de Am~rica Latina. 

2.1.1 Co1ombia 

Co1ombia ha tenido una 1arga historia concordataria, se puede 

afirmar que esta es una naci6n netamente cat61ica. E1 punto de 

partida, para 1a nueva naci6n, era 1a extensi6n de 1a vigencia 

de1 antiguo patronato indiano despu~s de estab1ecerse como 

repGb1ica en 1821: este patronato fue instituido a favor de 1os 

reyes de Espa"a, que por estar ligados directamente con e1 

descubrimiento de Am6rica, se les justific6 e1 otorgamiento de 

privilegios espirituales. Esta administraci6n, Estado-Iglesia, 

pronto se convirti6 en un derecho de 1a corona; por este motivo, 

a partir de los ajustes de 1as diferencias que se produjeron 

en 1a corte de Madrid y e1 pontificado de Roma, 1os concordatos 

(de 1737 y 1753), solucionaron de alguna forma las 
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controversias. Por e11o, e1 concordato resu1t& ser, desde 

entonces, un objetivo de 1a dip1omacia colombiana. 

Por otra parte, Colombia establecida ya como repablica y por su 

gran actividad diplomAtica, le favoreci6 Roma grandemente al 

reconocerle cono tal. 

El derecho al patronato republicano se estableci& con la Ley 

del patronato republicano el 22 de julio de 1824, en el que su 

art. 2 reza de la siguiente forma: "Es un deber de la Repablica 

de Coloabia y de su gobierno sostener este derecho y reclamar de 

la silla apost&lica que en nada se varle ni innove; y el poder 

ejecutivo bajo este principio celebrar& con su Santidad un 

concordato que asegure para siempre e irrevocablemente esta 

prerrogativa de la Rep~blica, y evite en adelante quejas 

rec1amaciones." (11) Dicho patronato nunca fue reconocido por 1a 

Santa Sede, ya que con e11o e1 Estado adjudicaba e1 contro1 

tota1 de 1as instituciones ec1esia1es, por 1o que se suscitaron 

1as 1uchas religiosas y 1as expulsiones e1 pals. 

La re1aci6n Iglesia-Estado, en Co1ombia, caus6 grandes estragos 

de toda 1ndo1e, por 1o que su separaci6n era inminente. La Santa 

Sede hizo varios intentos para negociar un concordato de 

compromiso, imponiendo su superioridad jerArquica, pero no fue 

aceptado. Despu~s de 1849, 1a separacien tuvo mAs partidarios, y 

11ev6 a cabo sin que 1a Santa Sede reconociera a1 patronato 

republicano; esta separaci6n permanecie mAs de 30 ª"ºª• 11evando 

a1 pals a una constante guerra civi1. 

(11) "Ley de1 patronato repub1icano de1 22 de ju1io de 1a24••, en 
Fernando VAzquez carrizosa (ed.), E1 concordato de Co1ombia con 
1a Santa Sede, Ministerio de Re1aciones Exteriores, BogotA, 1973, 
pp. 103-120 
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E1 restab1ecimiento de 1a paz se rea1iz6 mediante diversas 

negociaciones concordatarias; 1a primera fue en 1880, a cargo de1 

general Sergio Camargo y e1 secretario de Estado de su Santidad 

cardenal Lorenzo Nina, en la que declara el documento en su art. 

1: "Quedan restablecidas las relaciones oficiales entre el 

Gobierno de los E.U. de Colombia y el de la santa Sede." (12) 

Posteriormente, durante el gobierno de Rafael Nunez, se termin~ 

una constituci6n y un concordato con la Santa Sede, en 1886 y 

1887 respectivamente, los cuales formaron un s61o bloque, fueron 

firmados por el general Joaquln F. v•lez y el secretario de 

Estado de su Santidad, cardenal Mariano Ranpo11a del T1ndaro, y 

que en su art. 32 dice: "Por el presente acuerdo quedan 

deroqadas y abrogadas todas 1as 1eyes, brdenes y decretos que 

en cualquier modo y tiempo se hubieren promu1qado, en 1a parte en 

que contradijeren o se opusieren a este convenio, cuya fuerza en 

1o porvenir serA firme como de 1ey de1 Estado." (13) En 1a 

constituci6n tambi6n establec~a la tolerancia reliqiosa y la 

preeminencia de 1a re1igi6n cat6lica, que era preponderante. 

La diversidad de la historia concordataria en Colombia 

contin~a, ya que, en esta naci6n imperaba 1a teor1a del Estado 

confesional y el principio de tolerancia religiosa, que hasta 

nuestros d1as no ha querido desaparecer, puesto que es el pa~s 

representativo de Am6rica Latina lo que refiere a 

concordatos. En tanto, se sequ1an dando peque"os convenios, 

(12) "Convenci6n preliminar para un acuerdo definitivo entre el 
gobierno de Colombia y la Santa Sede, 21 de junio de 1880", en 
Ibídem, pp. 121-125 
(13) "Convenio del 31 de diciembre de 1887, celebrado 1a 
Ciudad de Roma entre el Sumo Pont1fice Le6n XIII y el presidente 
de la rep~blica Doctor Rafael N~"ez", en Ibídem, pp. 131-140 
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reformas a algunos art~cu1os, convenciones, etc., entre 1a 

Xg1esia y e1 Estado. 

Para 1936 se reforz& el pensamiento que e1 Estado 

colombiano debe uti1izar 1os concordatos para regu1ar 1as 

relaciones entre la Santa Sede y el Estado, por e11o se deseb 

reformar e1 antiguo concordato y la convenci&n adicional de 1892, 

lo cual llevb a un concordato en 1942, llevado a cabo por el 

embajador de Colombia Doctor Darlo Echandla y el secretario de 

Estado de la Santa Sede, cardenal Luiqi Maglione. (14) Sin 

embargo, de esta forma no se ha logrado dar satisfaccibn a las 

necesidades de •ata relacibn, asl pues, se han realizado 

documentos especlficos en materia de matrimonio (15), misiones 

(16), necesidades econbmicas de la iglesia (17), etc. 

Por ft1timo, e1 p1ebiscito de 1957 conserv6 la tradicional 

religien cat6lica en Colombia. As1, se llev6 a cabo el actual 

concordato de 1973, con el que estuvieron de acuerdo los 

partidos nacionales, el gobierno y la santa Sede. Este concordato 

se basa en la libertad religiosa, libertad de enseftanza, 

matrimonio (tanto civil como religioso), jurisdicci6n familiar, 

deroga la Ley concha de 1924 y el convenio misional de 1953. (18) 

(14) "Concordato para la reforma del convenio de 1887 y de la 
convenci6n adicional de 1892, suscrito en 1a ciudad del Vaticano 
el 22 de abril de 1942. 11

, en Ibidem, pp. 219-225 
(15) "Ley 54 de 1924 (5 de diciembre), por 1o cual se aclara la 
legislacien existente sobre matrimonio civil.", en Ibídem, pp. 
207-210 
(16) "Convenio sobre misiones entre la Santa Sede y la repCblica 
de Colombia, suscrito en BogotA el 29 de enero de 1953. 11 , en 
Ibídem, pp. 257-261 
(17) "Acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia en 
desarrollo de la convenci6n del 9 de octubre de 1918 relativa al 
art1culo 25 de1 concordato, firmado el 1 de enero de 1919. 11 , 

en Ibidem, pp. 185-189 
(18) "Concordato y protocolo final, suscritos entre la rep~blica 
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2. 1. 2 Venezuel.a 

Venezue1a es una naci6n en la que su historia co1onia1, y parte 

de l.a independiente, esta 1igada a Co1ombia, pues los dos 

territorios juntos, formaban una fuente enorme de poder para los 

conquistadores en sudamerica, posteriormente este poder 1o 

constitula para los libertadores de esta regibn. La idea de •stos 

era crear una sola naci6n formada por todas l.as naciones 

latinoamericanas; sin embargo, la gran idea no pudo 11evarse a 

cabo, debido a 1as diferentes formaciones nacional.es, asl como a 

la diterencia de intereses y sobre todo por 1a divisi6n que los 

espaftoles ejercieron sobre cada una de l.as antiguas capitanlas. 

Por lo que respecta a este territorio sudamericano, al que se 

le denominaba ia Gran Co1oabia -poco tiempo antes 1a 

independencia como paises distintos-, venezue1a, por tendencias 

nacionalistas en 1829, decide su separaci~n de 1a Gran co1ornbia, 

y para 1830, e1 congreso de Va1encia dicta una constituci6n para 

el. nuevo pats soberano. 

Ahora bien, en l.o que se refiere a concordatos, es preciso 

sena1ar que, como parte de 1a Gran Col.ombia, Venezue1a se reg1a 

por 1os mismos acuerdos l.1evados a cabo entre el. Vaticano y esta 

gran naci~n. Existe un documento 11amado "C@dul.a Magna de Felipe 

II", del. 1 de junio de 1574, en la que se resalta e1 derecho 

al patronato real.; tambi@n se erigi6 una ley de patronato 

eciesi&stico del. 28 de julio de 1824, en el que se hace toda 

una legislaci6n para terminar con los abusos del. gobierno 

de Colombia y la Santa Sede el 12 de julio de 1973.''• en Ibídem, 
pp. 13-24 
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espaftol, y en e1 que ademas se pone en claro 1as atribuciones de 

1oa poderes del gobierno de la repGbl.ica, que en el. art. 3 de 

este documento se1tal.a: "El. derecho de patronato, el. de tuici6n y 

el de protecci6n, se ejercerAn: 10 Por el congreso; 20 Por el 

poder Ejecutivo con el Senado; 3o Por el Poder Ejecutivo solo; 

4o Por los intendentes; So Por los Gobernadores. La alta corte de 

la RepGblica y las Cortes superiores conoceran en los asuntos 

contenciosos que se suscitaren en esta materia y que se 

detallaran por esta l.ey." (19) 

Para 1830, facha en que Venezuela es considerada independiente, 

ea libra de pactar los acuerdos que le convengan, sin embargo, 

las explosiones ideol6gicas y ataques a la Iglesia por parte de 

1os libera1es no se hicieron esperar, sobre Asto Jean Meyer 

Menciona: "En venezue1a, en 1848, e1 triunfo de 1os 1ibera1es 

hab•a acarreado la prohibici6n de 1a Compan•a de Jasas y 1a 

abo1ici6n de 1os conventos masculinos; despuAs, en 1856, se 

hab•a separado al seminario de 1a universidad. Pero 1a ofensiva 

genera1 contra 1a Ig1esia 11eg6 mas tarde, cuando entre 1872 y 

1875 e1 caudi11o Guzman Blanco se 1anz6 crear una Ig1esia 

naciona.1." (20) Sin embargo, se realiza un concordato en 1862 con 

1a Santa Sede, teniendo como plenipotenciarios, por parte de la 

Rep~b1ica de Venezuela, a1 arzobispo de caracas, monsenor 

Silvestre Guevara; por parte de la Santa Sede, al cardena1 Jacobo 

Antonelli, secretario de Estado y de Re1aciones Exteriores. 

En dicho concordato se se"ala a la religi~n cat~lica como la 

(19) Ley de Patronato Ec1esiastico, 28 de julio de 1824, p. 310 
(20) Jean Meyer, Historia de los cristianos en Am•rica Latina, 
aig1os XXX y XX, M~xico, Vuelta, 1991, p. 86 
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re1igi6n de Venezuela; ademas de hacer hincapié en 1o que se 

refiere a 1a educaci6n; a 1a conservaci6n de seminarios, en este 

punto e1 art. 3 dice: "Se conservarAn los seminarios existentes 

en 1as di6cesis de la Repdb1ica, y conforme a1 Santo Concilio de 

Trento, los obispos serAn de1 todo libres en la erecci6n, orden, 

doctrina y administraci6n de dichos seminarios. Los Rectores y 

Profesores de 1os seminarios seran nombrados por 1os Obispos y 

removidos cuando lo estimen necesario" (21); a 1a censura de 

libros que se opongan a loa canones de la religi&n; la 

asignaci&n ec1esiAstica, es decir, el su•t•nto econ&•ico a los 

repreaentantes de la Iglesia, ••• como loa pago• acostumbrados 

para el culto divino por parte del qobierno; el derecho de 

patronato para e1 gobierno en lo que se refiere a elecci6n de 

obispos. En 10 rererente a ios bienes ec1esiasticos, el art. 22 

sefta1a: " La Iglesia conserva e1 derecho que tiene de adquirir y 

poseer bajo cua1quier justo t~tu1o, y sus propiedades y 

fundaciones sagradas ser&n invio1ab1es y respetadas como la de 

1os ciudadanos venezo1anos, y por tanto, sin que intervenga 1a 

autoridad de 1a Santa Sede podrA hacerse supresi6n o anexi6n 

a1guna de 1as fundaciones existentes, sa1vas 1as facu1tades de 

1os Obispos, segan el Concilio tridentino." (22) Los sacramentos, 

1as funciones sagradas y dem&s deberes, estarAn anicamente bajo 

1a autoridad ec1esiAstica. Por G1timo, e1 art. 30 declara: "Por 

1a presente Convenci6n quedan abrogadas 1as 1eyes, ordenanzas y 

decretos de 1a Rep~b1ica de Venezuela que hasta ahora se hayan 

(21) Concordato Guevara-Antone1li, 
fallido), p. 328 
(22) Ibídem, p. 33i 

de 1862-1863 (concordato 
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dado, en cuanto sean contrarias a esta misma convenciOn, 1a cua1 

se considerar& en todo tiempo subsistente y como ley de 1a 

Rep~b1ica. Si ocurriere a1guna dificu1tad sobre los puntos 

contenidos en este Tratado, su Santidad y e1 Presidente de 1a 

RepGb1ica 1a reso1verAn amigablemente de comGn acuerdo." (23) 

Ahora bien, este concordato se 1e denomina como fallido, pues 

la intencibn de crear una estrategia, por parte de la Iglesia, 

para conservar algunos privilegios en pais, fue nula, ya que 

la gran oleada ideol~gica aunada a los intereses de los que 

detentaban el pader, hicieron de este concordato solamente un 

tramite. 

Como todos los pa~ses latinoamericanos, Venezuela, ha tenido 

altas y bajas durante su historia, pues ha pasado tanto por 

crisis econ~micas, por dictaduras mi1itares, as1 como 

1evantamientos civiles; entrada a1 sig1o XX fue, como en 

muchos otros pa1ses, en graves circunstancias po1~ticas, 

econ6micas y socia1es. 

El Vaticano, durante la segunda mitad de1 siglo XX, propone un 

Modus Vivendi (1964) en Venezuela, 11evado cabo por 1os 

p1enipotenciarios de 1a Santa Sede y Venezuela, monse"or Luigi 

Dadag1io, nuncio apost61ico en Venezuela, y el Doctor Marcos 

Fa1c6n Bricefto, ministro de re1aciones exteriores; ah~ se 

mencionan puntos urgentes sobre materias particulares. 

En cuanto a 1os puntos referentes a este tratado, son: 1a 

erecci6n de diócesis o arquidi6cesis; 1os nombramientos por parte 

de 1a Santa Sede de obispos, de arzobispos, etc., deben contar 

(23) Ibídem, pp. 332-333 
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con 1a aprobaci6n del presidente de la rep~blica, 1a toma de 

posesi6n de éstos deberAn llevarse a cabo despu6s de haberlo 

comunicado al. gobierno: 1a asignaci6n ecl.esiAstica, seguirA 

proporcion&ndola el gobierno de Venezuela; apoyo de1 gobierno 

la Iglesia para llevar a cabo las misiones dentro del. pala; los 

seminarios mayores y menores estarAn bajo la autoridad eclesial, 

ademas de conceder el equivalente de los estudios secundarios. Es 

importante se1utl.ar que en el. art.. 3 se menciona: "El. Estado 

venezolano reconoce la personalidad jur~dica internacional de la 

Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Para mantener relaciones amistosas entre la Santa Sede y el 

Estado de Venezuela, continuaran acreditados un Embajador de 

Venezue1a ante 1a Santa Sede y un Nuncio Apost&1ico en caracas, 

e1 cua1 sera e1 Decano del Cuerpo Oiplom&tico acreditado ante el 

Gobierno de Venezue1a." (24) 

como podemos observar, si los estudiosos del. Derecho 

I:nternacional consideran la Ciudad del Vaticano como Estado 

soberano, en e1 caso particular de Venezuela, el concordato le 

otorga a dicha ciudad ese carActer de Estado. 

2.1.3 Argentina. 

En e1 caso argentino, la historia concordataria se desarrolla 

con la particularidad de su historia, asl como se desarrolla en 

los paises donde existen concordatos. En Argentina, como en otros 

lugares, el patronato tuvo, durante la dominacl6n espaftola, un 

papel relevante. 

(24) Modus Vivendi, de 1964, p. 336 
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La necesidad de la Ig1esia por tener poder se hac~a patente en 

1820. La rerorma de Bernardino de Rivadavia, de un regalismo 

acentuado, perjudica,- tanto 1os bienes como 1a posici&n de l.a 

l:ql.esia en Argentina. "Su esfuerzo renovador no se detiene l.os 

umbral.es de l.as Iglesias, sino que con un crudo regal.ismo dicta 

una serie de medidas, alqunas de l.as cual.es invaden 1a 

ecl.esiAstica y estatuyen sobre cosas que son ajenas l.a 

autoridad civil.." (25) No sol.amente perjudicando el. sector 

ecl.esi6stico, sino tambi•n el. civil.. 

La primera co•unicaci&n entre l.a santa Sede y el. territorio del. 

Rio de l.a Pl.ata, rue por medio de la misi&n Muzi que consist~a en 

"reanudar el. J.azo episcopal. de la unidad Roma ... " (26) Por 

supuesto Rivadavia no se confiaba ante esta misi~n, pues su 

reforma era claro ejemp1o de convertir a 1a Ig1esia a su manera. 

Ahora bien, e1 primer concordato rea1izado en Argentina fue el 

de 1833 (27), entre Fray Justo santa Mar~a de Oro y el gobernador 

de San Juan, el que hab~a disposiciones para el culto 

cat61ico, el reconocimiento del fuero eclesiastice, situaciCn del 

patronato, diezmo, etc. Este concordato obligaba al gobierno de 

1a provincia y al obispo; en caso de que se aprobara por la Santa 

Sede, obligar~a a todos sus suscesores. con la "Bu1a Zneffabil.i", 

el Papa Gregorio XVI le da validez al concordato anterior. 

Como presidente de la confederaci6n, Justo Jos~ de Urquiza, 

deseaba organizar la Iglesia en Argentina y elevar la religi6n, 

el culto y sus ministros de acuerdo al desarrollo del pals; por 

(25) Ramiro de Lafuente, Patronato y concordato en la Argentina, 
Buenos Aires, 1957, p. 23 
(26) J. Meyer, op. cit., p. 52 
(27) R. de Lafuente, op. cit., p. 119 
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esto, decidi& nombrar a Don Sa1vador XimAnez, agente confidencia1 

de1 gobierno de 1a confederacibn ante Su Santidad P1o IX, con e1 

pro~sito de rea1izar un concordato, pues para ese entonces, a~n 

no se reconoc1a a 1a antigua Argentina como pa!.s 

independiente. Sin embargo, dicho concordato no se 11evb a cabo. 

E1 seguimiento de estos tratados en Argentina resu1ta un poco 

irregu1ar, debido a 1a pArdida de muchos documentos en 1a propia 

pues 1a situacibn de este pal.a no permití& 1a 

conso1idaci&n de a1gunos tratados. 

Existí& una nueva negociacien de concordato, en 1858, por medio 

de1 Doctor Juan de1 campi11o, ministro p1enipotenciario y enviado 

extraordinario a 1a Ciudad de1 vaticano, donde present& un 

proyecto de concordato ( 28) , con l.os objetivos de asegurar e1 

ejercicio de1 patronato naciona1: asequrar en favor del. 

presidente •1 ejercicio del exequatur. A este proyecto e1 

Vaticano contestb con un contraproyecto del concordato (29), en 

e1 que se opon~a a aceptar que e1 exequatur fuera a favor de1 

presidente, pues este privilegio no se 1e ha dado naci6n 

alguna1 ped~a e1 reconocimiento de1 fuero persona1 de los obispos 

en causas ~ayores, sin embargo, esto de ninguna manera 1o aprob6 

e1 presidente de la confederacibn, pues estaba contra 1as 

disposiciones de la constitucibn. Del Campi11o rea1iz~ otro 

contraproyecto (30) a monse"or Berardi, en e1 que aceptaba 1os 

puntos que se pod~an y mandando un memorandum a las ideas 

cambiadas. Al no acordar el concordato Del Campi11o se retira del 

(28) Ibídem, p. 141 
(29) Ibidem, p. 145 
(30) Ibídem, p. 151 
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Vaticano en 1860. 

Durante 1os siguientes aftos, Argentina viv!.a 1a 

reorganizaci6n como naci~n, 1a cua1 estaba 1lena de dificultades, 

y 1a que tambi6n qued& en manos de dirigentes de tendencia 

1ibera1¡ por el1o, 1a actividad en cuanto a las relaciones con e1 

vaticano fueron poco productivas, ya que el desarrollo econ6mico 

del pals era imperante, aunado con la gran masa inmigratoria 

europea, que daba grandes perspectivas de desarrollo a la joven 

na.ci.6n ... 

Argentina, ya como naci6n independiente, continu6 su relaci.&n 

con el vaticano sin acordar documento alguno, rompiendo sus 

relaciones con frecuencia y reanudAndolas otras mas, pues la 

historia, sin duda, accidentada de ~ste pa!.s, no dej6 caminos mas 

claros para que 1a Ig1esia actuara con mAs 1ibertad en cuanto a 

po1~tica concordataria se refiere. Sin embargo, durante 1a 

segunda mitad de1 sig1o XX, fue suscrita una convenci6n con 

Argentina; tiene gran importancia por que fue una de 1as primeras 

en ser estipu1adas despu6s de1 conci1io Vaticano II; esta 

convenci6n tenla e1 se11o de ser un verdadero concordato, despu~s 

de mucho tiempo de ausencia concordataria. Pues bien, durante e1 

gobierno de1 presidente Juan car1os Onganta, 

concordato, firmAndose e1 10 de octubre de 1966. 

se concret6 e1 

E1 nuevo concordato se referta, en sus primeros art1cu1os, a 1a 

protecci6n de1 culto cat61ico, asi como la garantta de profesar1o 

1ibremente. Es importante mencionar el artlcu1o 2, el cua1 reza 

de la siguiente manera: "Para mantener en 1a forma tradicional 

las relaciones amistosas entre la Santa Sede y la Repablica 

Argentina, continuaran permanentemente acreditados un Embajador 
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de 1a Rep~b1ica ante 1a Santa Sede y un Nuncio Apost61ico en 

Buenos Aires. Este serA Decano de1 cuerpo Dip1omAtico en 1os 

t6rminos de1 derecho consuetudinario." (31) Este art1cu1o se1la 

1as re1aciones estab1ecidas entre 1a Santa Sede y Argentina. 

Los art~cu1os subsecuentes mencionan la organización de 1a 

jerarqu~a cat61ica, ademas de 1as jurisdicciones diocesanas en 

Argentina: el nombramiento de los obispos y arzobispos se darAn 

con e1 p1acet de1 gobierno; acuerda la situaci6n de 1os 

cl6rigos y religiosos; tambi6n se se"ala que el gobierno 

argentino esta obligado a dar una suma global asignada al culto; 

existen los puntos sobre educaci6n, en donde se plantea que la 

re1igi6n cat~lica deberA estar inclu~da en 1os p1anes de 

ensenanza escolar; 1o referente al matrimonio, 11evarA 

acabo seg~n 1as normas de1 derecho canónico, sin embargo, 1a . 
separaci6n sera juzgada por 1os tribuna1es civi1es. 

As~ pues, nos podemos dar cuenta que 1as re1aciones con el 

Vaticano en Argentina, o en otros pa1ses, pueden 11egar a darse, 

s01o es cuestiOn de tiempo, de intereses y perspectivas de 

1os diferentes gobiernos 1atinoamericanos, as1 tambi~n de los 

intereses de la Ciudad de1 Vaticano. 

2.2 E1 Ga1icanismo: aeparaci6n Iglesia-Estado 

Hablar de ga1icanismo significa tratar una parte de la historia 

de la Iglesia, es decir, remontarnos al inicio de la Edad Media. 

Con Car1omagno se introduce el término, el cual " ... fue utilizado 

(31) Santiago de Estrada, Nuestras re1aciones con la Iq1esia, 
Buenos Aires, 1963, p. 191 
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para designar 1as l.ibertades que invocaba 1a Igl.esia de Francia 

para afirmar su estatuto particul.ar en e1 seno de J.a Ig1esia 

Universal. y sus derechos a l.a autonom.la frente a 1a acci6n 

central.izadora de Roma." (32) Tal.es derechos han podido 

constatar en l.a Europa medieval., en l.a nueva Am6rica y a~n en l.os 

tieapos modernos. Esta corriente ideol.&gica surge en l.a Francia 

medieval., J.a cual. es una manifestaci6n de resistencia y reacci6n 

antirro•ana. 

La separaci&n Igl.esia-Estado ha sido de gran controversia. 

Tanto l.os papas como l.os emperadores han l.uchado por dirigir el. 

iaperio espiritual. y tempora1, .logrando, a.s.l, el. "poder absol.uto" 

en l.a Tierra. 

Ahora bien, necesario aclarar que el. gal.icanismo es: "l.a 

col.aboraci~n de1 Rey y de ia jerarqu~a ec1esi&stica para 1imitar 

en Francia 1a intervenci6n papa1 en 1o ec1esi4stico y en 1o 

tempora1, en nombre de tradiciones 1ocal.es que provendr~an de 1a 

antigua libertad de l.a Iq1esia (anterior a1 movimiento de 

centra1izaci.6n papa.1 iniciado desde e1 siglo IX), pero 

mantenit!tndose comuni6n y obediencia a 1a Igl.esia Romana." (33) 

De ah~ que se desprendan dos diferentes formas de esta corriente: 

1a po11tica y 1a ec1esiAstica. Por 1a forma po11tica se debe de 

entender que e1 rey de Francia recib~a su poder so1amente de 

Dios, por 1o tanto ~1 era el. poder superior en 1a Tierra, por 

el.1o "ese poder ven.la directamente de Dios, sin ninqtln intermedio 

(32) Pau1 Poupard, Diccionario de J.as rel.igiones, Barcel.ona, 
Herder, 1987, p. 651 
(33) Mario G6ngora, Estudios sobre el. gal.icanismo y 1a 
"J:1ustraci.6n Cattli1ica" en AJD.ftrica espafto1a, santiago de Chil.e, 
1957, p. 7 
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de1 pueb1o, y estaba sujeto a condiciones pactos que 

justificaran un eventua1 derecho de resistencia." (34) En su 

forma eclesiastica, se entiende la 1imitaci0n a1 abuso del poder 

pontificio, con 1a Iglesia ga1icana se deseaba compartir los 

deberes eclesiastices. 

Durante e1 siglo IX la pol~tica centralizadora de los 

pontificas crearon reacciones entre los obispos, pues, aunque 

reconoc1an el primado de los pont1fices, rechazaban 1a concepcion 

de que en ellos residia todo el poder en la Iglesia: los obispos 

apoyaban al Papa como el guardi~n de la tradiciOn eclesial, 

pero con el respeto a las diferentes jurisdicciones a cargo de 

los obispos. Como lo hemos mencionado, no solamente los obispos 

se rnantenian reacios, sino tambi6n los reyes de Francia, ya que 

e11os cuidaban 1a autonom1a de 

pe1igrosa expansi6n del poder ec1esia1. 

poder tempora1 ante 1a 

Es diferente el caso ocurrido durante e1 sig1o XI, debido a que 

e1 Papa era quien cuidaba 1a autonom1a de 1a doctrina eclesial, 

de 1os prop~sitos reales. Esto se 1lev~ a cabo con 1a reforma de 

1a Iglesia en donde se scnalaba 1a separaci6n de ésta de 1a 

tutela de 1os emperadores. 

Por otra parte, es de mencionarse que en 1os siglos XIII y XIV 

surgieron 1os primeros tratados referentes a distinguir el poder 

papal y e1 poder real. Aqu1 se puede mencionar, como ejemplo, la 

quere11a entre Bonifacio IX y Felipe el Hermoso, de la que se 

dice: "Hizo aparecer e1 conflicto entre la doctrina romana sobre 

e1 poder pontificio, llevada a sus ~ltimas consecuencias y 1as 

(34) Ibídem, p. S 
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teortas sobre 1a 1egltima independencia de1 rey en e1 Ambito 

te111poral. de una sociedad que tiene un orden jurt.dico propio." 

(35) 

Ahora bien, el. cisma que habla enfrentado a papas y antipapas, 

seqO.n fueran l.as circunstancias, qued6 resuel.to con el. 

concil.io de Constanza a principios del. sigl.o XV; sin embargo, 

durante este tiempo se afirmaban en Francia l.as libertades de una 

I~l.eaia gal.icana 

pontificio, debido 

S.ignificativaaente, 

protegida por el. rey 

a l.a extens.ibn en 

rrente al. poder 

ejercicio. 

en l.a PragaAtica Sancibn de Bourges, 

promul.gada en 1438 por carios VII, se encuentran l.os principios 

fundamental.es del. gal.icanismo, l.os que se convirtieron en l.eyes 

del. reino. 

La abo1ici6n de l.a PragmAtica sancibn se establ.ecib con l.a 

firma del. concordato, concl.u.ldo en 1516 por Francisco I y Lebn X, 

en donde, ademas, se reconoce al. Papa l.a autoridad suprema de l.a 

Iq1esia catbl.ica; se establ.ece tambilln el. poder de el.eccibn y 

nombramiento de l.os obispos al. rey, el. Papa sol.amente l.es 

otorgaba l.a instituci6n can6nica. Por otra parte, 1a Ig1esia de 

Francia continuaba con su r•gimen particul.ar; por ejenpl.o, 

ocupaba de l.a recepci6n y publ.icaci~n de l.as actas de l.os papas y 

de l.os concil.ios. 

Es rel.evante mencionar que durante el. reinado de Luis XIV el. 

gal.icanismo tuvo mayor apogeo, pues en 1682 se da l.a 

<<Decl.arac.i&n en Cuatro Art~cu1os.>> (36) Esta decl.araci6n 

(35) P. Poupard, op. cit., p. 652 
(36) Los cuatro art.lcul.os fundamental.es del. gal.icanismo de 1861-
1-862 son: 
1) El. papa, en l.os asuntoS temporal.es, no tiene jurisdicci6n 
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perjudic6 en gran medida 1os intereses de 1os papas, por 1o que 

su aceptaci6n fue dudosa, sin embargo no 1a reprobaron, ya que 

no deseaban un nuevo conf1icto. Por su parte, e1 clero y 1os 

te&1ogos apoyaron 1as tesis de 1os legistas rea1es, en donde 

destacó 1o referente a 1a monarqu~a absoluta de1 derecho divino. 

A su vez, 1as diferentes corrientes ideo16gicas surgidas en 

Europa, como e1 josefinismo e1 jansenismo, que estaban 

sumamente 1igadas 1as ideas galicanas, provocaron ia 

participaci6n de 6stas en sus quere11as, por 1o que desembocó en 

1a constituci&n de1 clero de 1790. De esta manera, 1a Iglesia no 

1ogr6 recuperar e1 poder de antano, por e11o, dicha constituci6n 

fue rotundamente rechazada por e1 Papa Pio VI. 

E1 sig1o XIX fue de suma importancia en 1a historia ga1icana, 

as~ como en 1a historia de 1a Ig1esia cat61ica. Despu•s de 1a 

revo1ución de 1789, y a1 desaparecer e1 antiguo r~gimen, en 1801 

1a Ig1esia cat~1ica tuvo 1a oportunidad de recobrar un poco de 1o 

perdido por medio del concordato o de 1a Convention de Meeidor, 

como se 1e 11amaba en Francia. Este concordato, 11evado a cabo 

por Napo1e~n Bonaparte y P~o VII, propici6 que Bonaparte quisiera 

asegurar e1 beneficio que con1levarian sus re1aciones con e1 

a1guna sobre 1os principes y reyes, y no pueden absolver a los 
s~bditos de Astas del juramento de fidelidad. El Estado es 
absolutamente independiente de 1a jurisdicci~n de la Iglesia. 
2) E1 papa esta subordinado a los concilios generales, seg~n los 
decretos de constanza. 
3) El poder del papa esta limitado por los cAnones. Las practicas 
y doctrinas de la Iglesia galicana deben permanecer en todo su 
vigor. 
4) Las decisiones del papa en materia de fe no son irreformables, 
si no se les une el consentimiento de la Iglesia Universal. 

Estos articules fueron confirmados por el rey de Francia el 27 
de mayo de 1862. Luis Knopf1er, Manua1 de historia ec1esiAstica, 
Aiemania, 1908, p. 557 
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papado, esto 1e podr1a traer gran entendimiento con l.os 

ita1ianos, con 1a Espafta cat61ica, ast como con 1as potencias de1 

antiguo r6gimen. Por tanto, se rea1izaron 1as gestiones para e1 

proyecto de concordato, que en su primera fase, Roma 1ogr6 

neutra1izar 1as resistencias de1 ministro de asuntos exteriores, 

Ta11eyrand; durante 1a segunda fase, se envi6 un texto nuevo a 

Ro•a, sin embargo, e1 c1rcu1o curia1 rechaz6 ta1 proyecto y, a su 

vez, enviaron un contraproyecto, e1 cua1 desesper& a Bonaparte, 

pues con e11o Roma deseaba ganar tieapo, Napo1e~n contest& 

..andando un u1timatum a P1o vxx, 6ste mand& a Par1s a consa1vi 

con p1enos poderes y termin& 1as negociaciones de1 concordato. 

Pese a todos 1os conf1ictos surgidos en l.as negociaciones, el. 

15 de jul.io de 1801 se l.l.eg6 a un acuerdo: el. texto trataba sobre 

el. reconocimiento de l.a Rep~bl.ica por e1 Papa como gobierno 

1egttimo de Francia; asimismo,se reconocta a l.a re1igi6n cat6l.ica 

como rel.igi~n de 1a gran mayorta de l.os franceses, este mecanismo 

fue util.izado para ser reconocida como dominante ante otros 

cul.tos. "El. art1cu1o l. decl.araba que el cu1to cat~l.ico era 

p6bl.ico y l.ibre, aunque con l.a restriccil!tn: "<<si se atiene a l.as 

disposiciones de l.a pol.icta que el. gobierno no estime necesario 

dictar para el. mantenimiento del. orden ptlbl.ico .. >>" (37) Este 

art!.cul.o no fue del. agrado de Censal.vi, pues el.l.o daba pie a 

muchas formas de hacer trampas al. articul.o, l.a restricci6n que 

l.e pudo incl.uir al. menos ponla una barrera a l.as arbitrariedades 

que se pudieran presentar. 

( 37) Rogar Aubert, "La Igl.esia cat~l. ica y l.a revoluci~n", en 
Huber Jedin (ed .. ), Manual. de historia de 1a Xgl.esia, Barcelona, 
1978, Tomo VII, p. 125 
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Con este concordato 1as dificu1tades acumu1adas entre e1 Estado 

y 1a Iglesia ser1an despejadas: asimismo 1a Iglesia de Francia se 

reorganizarla sobre nuevas bases. Sin embargo, existtan dos 

problemas: por 1ado. 1a venta de 1os bienes ec1esiAsticos 

nacionalizados, por 1os que 1a Santa Sede 1ogr6 que se 1e 

restituyeran 1as que a~n hablan sido expropiadas; por otra 

parte, existta e1 prob1ema de un episcopado dob1e: 11 Bonaparte dejb 

tacitamente de 1ado a 1a Iglesia Constituciona1, mientras que e1 

Papa, en una formu1aci6n embarazosa (arttcu1o 3), consinti6 en 

invitar a que presentaran su dimisibn todos 1os obispos de1 

antiguo r•gimen que estaban todavta en vida, para ast despejar e1 

camino para 1a creaci&n de un episcopado tota1mente nuevo. 11 (38) 

Ahora bien. en cuanto a 1a situaci&n de 1a Ig1esia de Francia. 

so1amente exist~an principios genera1es como: 1a facu1tad de 

divisi6n de 1as di6cesis por 1a Santa Sede y de 1as parroquias 

por parte de 1os obispos, pero e11o siempre de acuerdo con e1 

gobierno: e1 nombramiento de 1os obispos continuaba por parte de1 

Jefe de Estado y 1a instituci6n can6nica por parte de1 Papa: e1 

nombramiento de 1os pArrocos por 1os obispos, con 1a aprobacibn 

de1 gobierno: e1 cabi1do catedra1, o 1os seminarios, serian 

derechos de 1os obispos, sin embargo. e1 gobierno no estar~a 

ob1igado a dotar estas instituciones: era ob1igaci~n de1 gobierno 

pagar un sue1do adecuado a pArrocos y obispos, as1 como 1a 

autorizaci~n a 1os fie1es para hacer donaciones en favor de 1as 

ig1esias: por 1o que se refiere a 1as congregaciones re1igiosas. 

e1 concordato no ap1icaba cosa a1guna. 

(38) Ibidem, p. i26 
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E1 acuerdo daba grandes ventajas en donde Napo1e6n Bonaparte 

reafirmaba prestigio: reconocta al gobierno e1 derecho de 

contro1 sobre 1a Ig1esia muchos de sus sectores. En tanto, 1a 

Santa Sede quedaba desventaja, no por e1 hecho de haber 

otorgado estos privi1egios, sino que habla quedado forta1ecido e1 

derecho de1 Papa a intervenir en 1a organizaci~n de las iglesias 

nacionales. Este concordato sent6 1as bases para e1 antiguo idea1 

de una cristiandad apoyada en e1 Estado. 

Sin embargo, e1 concordato que habta logrado aliviar el cisma 

entre la Iglesia y e1 Estado, fue corregido a favor de Aste 

~1timo. En el texto se aumentaban dos leyes: una,reglamentando el 

culto protestante en tanto que el acta sometta a los cat61icos a 

una 1egis1aci6n de derecho can6nico con 77 art1cu1os org&nicos 

(39) que, dentro de 1a pura tradici6n de1 ga1icanismo, permit1an 

contro1ar estrechamente tanto a 1os obispos como l.a 

organizaci6n y 1a vida de 1a Ig1esia en Francia, as! pues, 1a 

Ig1esia quedaba bajo e1 mando de1 Estado en una tradici6n 

puramente rega1ista; -esto puede notar en que 1os sacerdotes 

1es prohibi6 ce1ebrar matrimonios antes de que fuese 

(39) A1gunos de 1os 77 artlcu1os org8nicos pub1icados en 1802, 
por Bonaparte estipu1aban 1o siguiente: 

Exig1an e1 p1acet para 1os edictos pontificios: ob1igaban a 1os 
profesores de 1os seminarios a profesar 1os artlcu1os ga1icanos; 
hacian depender de 1a aprobaci6n de1 gobierno 1a residencia de un 
1egado pontificio en Francia, como tambiAn 1a reuni6n de un 
conci1io; permit1an e1 recursus ab abuaus; estab1ec1an que e1 
vicario genera1, a 1a muerte de1 obispo, habla de continuar sus 
funciones; que 1a educaci6n re1igiosa se habla de dar conforme a 
un catecismo autorizado por e1 Estado, y que 1os p&rrocos no 
podlan mas que ce1ebrar 1os matrimonios, ya anteriormente 
rea1izados conforme a 1as 1eyes civi1es; en 1ugar de 1os p&rrocos 
propios, estab1eciAronse sup1entes (desservants, titu1ares de una 
sucursa1) con car&cter amovible, siendo muy escasamente 
retribuidos. Ibidem, pp. 594-595 
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forma1izado e1 matrimonio civil-; dos, toda la actividad 

sacerdota1 estuvo fuertemente contro1ada, a ta1 grado que toda 1a 

infracci6n de ~stos, inc1uso de los obispos, deb~a ser 

perseguida como un abuso y presentada ante e1 consejo de Estado. 

Napo1e6n, "primariamente con la firma de1 concordato, quer1a 

conferir a 1a naci6n la necesaria cohesi6n mediante 

Roma y 

ia 

e1 1iquidaci6n de1 cisma entre el c1ero fie1 

constituciona1r y porque estaba convencido de que esta fusi6n 

extraordinariamente dif~cil s6lo pod1a lograrse con m~todos 

imperativos." (40) Por lo que los obispos, seguros de la 

docilidad de1 clero burocratizado, perdieron todo sentido de 

critica intereclesi&stica, imponi~ndose la mentalidad de ser 

simp1es funcionarios al servicio de1 gobierno. Lo que nunca se 

tuvo cuenta fue que esta situaci~n propiciarla, en tiempos 

posteriores. e1 triunfo de1 ultramontanismo ya que, en cuanto 1a 

autoridad despótica del gobierno faltase, 1a autoridad pontificia 

har1a un contrapeso determinante, sin embargo, e11o no se 

producirla sino hasta la ~poca de 1a restauraci~n. 

En cuanto a 1a reorganización de la Iglesia de Francia, fueron 

necesarios el concordato y los articules organices, pues con 

e11os se sentaron las bases para hacer posible 1a reorganización, 

ya que todo tendria que ser construido de nuevo; aunque lo 

predominante era conformar un nuevo clero, esto fue un movimiento 

complejo porque se mezclaban 1as tradiciones galicanas, 1os 

sentimientos legitimistas, e1 fanatismo religioso, la resistencia 

las nuevas psicologias, etc. Era necesario comenzar 1a 

(40) Ibidem, pp. 128-129 
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reorganizaci6n a nive1 naciona1 y posteriormente a nive1 1oca1. 

Durante e1 segundo imperio y e1 pontificado de P~o IX, se 

observ6 dentro de 1a Iglesia, con todos sus privi1egios 

recuperados, de nuevo una cierta acci6n centralizadora, 1a que 

ocasion6 una reacci6n neoga1icana ante 1os abusos del poder 

pontificio y ante 1a desaparici6n de las tradiciones 1it~rgicas, 

can6nicas y teo16gicas de la la Iglesia de Francia. 

Para 1869, con la realizaci6n del concilio vaticano I, se puso 

rin a qua los reyes o pr.lnci.pes acudieran come..- invitados, 

restringiendo ese acontecimiento a los obispos y superiores 

religiosos. con el t6rmino de esta tradici&n, la Iglesia afirmaba 

su independencia frente a l.os gobiernos de 1os Estados, pues el 

concilio, asimismo, afirm6 l.a jurisdicci6n del. pontifice sobre 

toda l.a Zgl.esia, asi como la infal.ibil.idad de su magisterio. 

Ya durante el siglo XX, espec•ficamente 1905, se dio l.a Ley 

de Separaci&n Iglesia-Estado, l.a cual no reconocia ni 

subvencionaba culto al.guno, por l.o que desapareci6 el. principio 

del. gal.icanismo po11tico. Para 1914, se estab1eci6 entre 1a 

Zgl.esia y el. Estado una "concordia sin concordato" (41), en donde 

l.os dos poderes acudtan al. respeto mutuo en sus diferentes 

potestades, sin embargo, el. gal.icanismo subsiste en l.a ideol.ogta 

de al.gunos miembros del. el.ero ast como en algunos miembros del. 

ambiente pol.itico, aunque s~1o como una reacci6n instintiva. 

Durante 1962 se 11ev6 a cabo el. Concilio Vaticano II, en donde 

"l.a afirmaci6n y el. ejercicio del primado romano encontraron su 

equil.ibrio la restauración doctrinal. y prActica de 1a 

(41) P. Poupard, op. cit., p. 653 
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col.egia1i.dad episcopal." (42), es decir, con el.l.o se vol..v.la a 

val.orar l.a importancia de l.a igl.esias l.ocal.es y particul.ares con 

sus tradiciones y usos propios, esto termin6 con l.os abusos de l.a 

unidad de l.a Igl.esia demasiado central.izada. 

Es necesario mencionar que el. gal.icanismo no s61o fue fecundo 

en Europa, tambi6n l.o fue en Am6rica, aunque al.gunos autores se 

resistan a l. l. amar "gal.icanas•• al.gunas corrientes de Am6rica.. Para 

comenzar, l.a Am6rica reci6n descubierta l.as corrientes 

europeas no atacaron inmediatamente debido a l.a gran vigil.ancia y 

restricci6n que se deb1a tener para con l.os indios, de esta 

manera se l.es podla control.ar f&cil.mente. sin embargo, en esta 

nueva tierra surge entre l.os frail.es, que ten~an gran rivalidad 

con los obispos, la idea de1 vicariato papal conferido los 

reyes de Espafta, la cua1 se irla convirtiendo en la base para 

11evar a cabo un sistema regalista que imper6 a partir de1 sig1o 

XVII. 

Esta idea se diferencia del galicanismo en su 1egitimaci6n 

te6rica y no en la extensien de poderes; la doctrina de1 

vicariato es extremadamente papista, y con e110 permite la cemoda 

transferencia del poder a1 rey como de1egado papal. 

Hay que senalar que, durante los siglos XVII y XVIII 1as 

corrientes ideolbgicas de Francia dan 1os matices otras 

corrientes existentes en diferentes palses catelicos, tanto de 

Europa como de Am6rica. 

Durante 1684, existi6 en Per~ un decreto virreinal que mandaba 

los corregidores indagar sobre los curas que hubieren cometido 

abusos en contra de iOs indlgenas en cualquier plano: pago de 

impuestos, incumplimiento de legados, del no pago de su trabajo, 
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etc., Asto tuvo como consecuencia controversias entre 1a corona Y 

la Iglesia, ya que aqu~ se desataron 1as discusiones 

1os 11mites de cada jurisdicci6n. 

cuanto a 

Es necesario destacar, que 1as actividades ideol&gicas no s~1o 

eran aplicables a 1a practica, sino que 1a influencia del 

ga1icanismo fue tan fuerte que tanto en Espafta, en Portugal y por 

correspondencia en 1a Am•rica Espaftola hizo acto de presencia 

los planes de estudio escolares de estas regiones, sobre todo, en 

1a 6poca de 1a i1ustraci&n y la independencia. 

La versi&n hispana del galicanismo se fusiona con elementos 

episcopales y regalistas y adquiere su fuerza durante el reinado 

de Felipe V Espana. El abate Claude Fleury, dej6 una 

influencia ga1icana definida debido a sus obras Histoire de 

1'Eq1i•• y sus Diacours aur 1'Hiatoire Ecc1eaiaatique, 1as cua1es 

tuvieron un poder considerab1e en e1 pensamiento de 1a Europa 

cat61ica y de AmArica, asimismo, durante los sig1os XVIII Y XIX, 

Bossuet tuvo gran auge debido a su Di•curao de Historia Univarsa1 

mismo que se adoptó en 1as escuelas para 1a _ensenanza de la 

historia, por otro 1ado, se uti1izaba 1a oerenaa de 1a 

Oec1araci6n de1 ciero Ga1icano 1os escritos anti-papales. sin 

duda, todos los autores ga1icanos han sido a1gGn momento 

imitados por admiradores espaftoles y portugueses, lo que 

representa para América la entrada directa a dichas corrientes. 

Ya en Am~rica, los planes universitarios son la reproducci6n de 

los espanoles. La doctrina galicana, por su parte, se introduce 

a la universidad indiana a través de diversas vias. ''El aspecto 

mas divulgado del ga1icanismo la doctrina del Derecho Divino 

de los Reyes, en el sentido de un origen directo en e1 poder 
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divino de1 poder rea1 y de la autoridad concreta de cada titular, 

sin radicarlo en ninguno de sus momentos en el consentimiento de 

1a comunidad" (43), es decir, aparte de ser la ideo1og1a en donde 

e1 Estado dispone de una base jur•dica para tener autoridad 

materias eclesiasticas, tambien, y debido al peligro de las 

revoluciones ~rica, un mecanismo para frenar la 

resistencia. Por otra parte el galicanismo se introducia mediante 

las catedras de historia de la Iglesia, que servian como funci6n 

elemental de un estudio crono1~gico de la vida de la Iglesia en 

sus diferentes aspectos, por e11o la propagaci~n de estas ideas 

fueron fAcilmente adquiridas por quienes consultaban 1as 

cAtedras. Se hac~an patentes por medio de 1a catedra de conci1ios 

y la catedra de disciplina, las cua1es constitu~an un comp1emento 

del estudio de 1as instituciones canbnicas. La creaci6n de estas 

catedras, se inicia a partir del momento de la expulsi~n de 1os 

jesuitas y se continGa despu•s de 1os movimientos de 

independencia, ademas no s6lo fueron integradas en nuestro pats, 

sino tambi•n en los colegios de Bogota, en los seminarios de la 

Habana y Santiago de Cuba, en el cabildo eclesiastice de Buenos 

Aires, en la Universidad de Guatemala, en e1 convictorio de Lima 

en donde se profesaban los cuatro arttculos galicanos, etc. 

Durante toda la &poca cr1tica de la independencia, las obras de 

Van Espen jugaron un papel relevante, debido a que era jansenista 

en moral se funde dentro del galicanismo para quien "los 6rdenes 

eclesi&sticos son 'ministerios' de la comunidad, y los jerarcas 

'cabezas ministeriales.''' (44) 

(43) M. G6ngora, op. cit., p. 26 
(44) Ibídem, p. 33 

Estas nociones tuvieron 
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consecuencias revo1ucionarias desde 1810 en toda 1a Am~rica 

espaRo1a, en donde se dieron reformas ec1esiasticas que se hacen 

mas fuertes durante 1820. En Argentina se da en este periodo e1 

distanciamiento con Roma. 

As• pues, a1 reanudarse las relaciones de Am6rica con el papado 

despuAs de las guerras de independencia, durante 1825 las 

controversias continuaban debido a la negativa de 1a santa Sede a 

reconocer el patronato de los nuevos Estados, en este tiempo 

predominante la foraaci~n de grupos ultramontanos y por lo cual 

e1 ga1icanismo comienza a perder fuerza dentro del clero. 

Aunque el ga1icanismo fue perdiendo fuerza en Am6rica, la idea 

de un poder del Estado plenamente independiente en lo temporal, 

1a abo1ici6n de 1as viejas teorlas de la Edad Media y 1a 

Contrarreforma sobre e1 poder tempora1 de1 Papa, 1a reducci6n de 

1a potestad ec1esiAstica a 1o espiritual, son un duradero triunfo 

galicano, y por 1o cua1 se hace patente en algunos pa1ses de 

1atinoam6rica a1 conformarse como independientes. 

2.2.1 Argentina 

Tomar a1gunos ejemp1os de corrientes galicanas en Am6rica 

Latina es harto benAfico para 1a i1ustraci6n en dicha corriente 

dentro de nuestro continente. 

con e1 distanciamiento que existi6 entre Roma y Argentina 

partir de1 movimiento de independencia (debido a que toda 1a 

comunicaci6n entre 1as nuevas provincias y e1 papado estaban 

controladas por Espana), se dieron sucesos de gran importancia 

para 1a formaci6n del Estado argentino. Uno de esos sucesos fue 
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1a Ig1esia -con e11o no queremos decir que sin 1a iglesia 

cat61ica el Estado argentino no hubiera existido-; durante e1 

per!.odo colonial sabemos que Espafta dirig1a a1 nuevo continente 

en todos sus aspectos, as1 tambiAn en e1 religioso y que grandes 

y variados grupos religiosos poblaron para evangelizar, sin 

embargo, e1 sur de Am•rica durante mucho tiempo fue considerado 

como lugar de misiones, quiza por l.ejan!.a de l.as 

civi1izaciones mesoamericanas y que para 1os espafto1es eran las 

m&s explotables y por ende las mas importantes, por ello, la 

historia de la Argentina resulta de otro corte. 

As~ pues con la fundaci~n del primer gobierno patrio se dio por 

hecho que todos los privilegios y derechos de la corona espafto1a, 

concedida por e1 Papa, pasa a ser propiedad de 1a Junta de 

Gobierno pues ~sta tomaba e1 1ugar de1 rey de Espafta, sin 

embargo, todos esos privi1egios jamas regresaron a Espafta, ya que 

1uego pasaron a 1os damas gobiernos. 

Ahora bien, en cuanto a 1as corrientes ga1icanas -que se 

podr1an llamar as1- durante el per1odo post-independentista 

pudieron haber empezado con e1 presidente unitario Bernardino 

Rivadavia. Siendo 6ste ministro reorganiza la administraci~n 

p~b1ica en todos sus ramos,sin embargo, no se detiene ah1 sino 

que, asimismo deseaba una reforma de1 c1ero, un clero dirigido 

por el poder civil y a ello se dice: "DespuAs de diversas 

viscisitudes, la legislatura apro~ el 2i de diciembre de ia22, 

una ley de reforma del clero por la que tomaban numerosas 

disposiciones que 11egaban hasta extremos tales como el de fijar 

el n~mero de monjas que podr1an haber en el convento de las 

Catalinas (art.25) y el n~mero de re1igiosos de los damas 
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conventos (art.23). " (45) La reforma de Rivadavia constituy6 un 

verdadero deseo de e1iminar 1os derechos y deberes de 1a Ig1esia 

para convertirla en una servidora. del Estado; es pues, "una 

tentativa de crear una iglesia naciona1, sin 6rdenes 

religiosas, encerrada en el temp1o, funciona.rizada." (46) Por 

otro lado, es preciso advertir que Rivadavia fung1a como 

ministro y posteriormente como presidente a61o de la provincia 

de Buenos Aires, en las de•As provincia• sus respectivos 

gobernadores tomaban decisiones de acuerdo a sua intereses. 

Es notable sacar a colaci&n 1a •i•&n Muzi, que aunque iba 

dirigida hacia Chile tuvo forzosamente que cruzar por varias 

provincias argentinas; la comisien lleg& a Buenos Aires el 3 de 

enero de 1824. "La permanencia de 6sta misibn no resul.tt) del. 

agrado de1 gobierno, pese a 1as demostraciones populares que 

menciona.mes, quiza precisamente por el.1as, pues aan estaba 

fresca en 1a memoria de 1os porteftos 1as violentas reformas 

religiosas efectuadas, y es posible que 1as autoridades temieran 

que 1a pro1ongaci6n de 1a estadia de monseftor Muzi hiciera 

renacer resistencias que cre!.an ya dormidas." (47) Por e11o se 1e 

prohibi6 monsenor Muzi ejercer su ministerio ademas de 

orden&rsele que sal.iera inmediatamente de 1a provincia. 

Contrariamente a 1o sucedido en Buenos Aires, en otras provincias 

1a misi6n fue bien recibida y tratada con amabilidad de acuerdo a 

su investidura papa1. 

Algo similar sucedí~ durante 1a dictadura de Juan Manuel ortiz 

(45) R. de La.fuente, op. cit., p. 23 
(46) J. Meyer, op. cit., p. 61 
(47) R. de Lafuente, op. cit., p. 25 
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de Rosas, ~ste dicta un decreto (48) en donde prohibe e1 

reconocimiento y 1a ejecuci6n de bulas, breves y rescriptos 

pontificios sin previo pase o exequatur de l.as autoridades 

encargadas de l.as rel.aciones exteriores, con el.l.o "se ve, 

c1aramente, que Rosas deseaba con este decreto mantener en sus 

manos l.a fiscal.izaci~n de l.a vida religiosa en l.as provincias e 

impedir que a1gGn gobernador pudiera tener, aunque fuera en esta 

materia, alguna autonom1a ••• •• (49) De hecho, Rosas pretend1a 

intervenir l.a organizaci6n ecl.esiAstica no sol.amente en l.a 

provincia de Buenos Aires, sino en todo el. pa1s, as1 pues, con el. 

control. de l.os documentos pontificios pod1a mutilar y corregir 

pl.acer de acuerdo a sus intereses dictatoriales. 

Por otro 1ado, es interesante notar que la organizaci~n 

nacional argentina inicia a partir de 1os constituyentes de 1853, 

aque11os que deseaban formar una nueva naci6n con un gobierno que 

sirviera a 1os verdaderos intereses de 1a naci6n y, una de l.as 

f6rmul.as consistta en l.a 1ibre inmigraci6n, pues, "por medio de 

l.a inmigraci6n el. desierto quedarl.a pobl.ado por innumerabl.es 

trabajadores que en poco tiempo 1o transformar1an en un verdadero 

emporio de riquezas. 11 (50) 

El. pats a partir de 1862 y hasta 1890 qued6 en manos de hombres 

como Bartol.om~ Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nícol.as 

Avel.l.aneda, que pertenectan a l.a corriente liberal.; sus objetivos 

eran, resumen, lograr l.a unidad nacional., acabar con l.as 

tendencias personal.istas en l.a polltica del. 

(48) Ibídem, p. 61 
(49) Ibídem, pp. 35-36 

pa!.s, crear 

(50) Arne Cl.ausen, Una imagen del. hombre argentino, Sondeos, 
No. so, p. 5 (parte 1) 
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instituciones educaciona1es y apoyar 1a po1ttica de inmigraci6n 

masiva; todos estos objetivos eran e1 presupuesto para 11evar a 

cabo un programa de desarro11o econ~mico, socia1 y educaciona1. 

Sin duda, 1o anterior fue un p1an perfecto para e1 buen 

funcionamiento de1 pats, sin embargo, todos estos programas 

fueron dirigidos y ejecutados por una minarla que poco a poco se 

fue convirtiendo un grupo de e1ite, que de ninguna manera 

de1egarta e1 poder a 1as masas aftn desorganizadas, y por 10 se 

consideraban "1os hijos aut•nticos de1 pats, 1a verdadera 

aristocracia" (51), con e1 tiempo 1os gobiernos "1ibera1es" 

hicieron suya 1a concepci6n abso1utista de1 poder ejecutivo, 

aunque con e1 debido respeto a 1a constituci6n y a las ideas de 

1ibertad y progreso* Asl fue como los descendientes de aquellos 

hombres fueron formando 1a o1igarquia del pa1s, la concentraci6n 

del poder en 1a c1ase aristocratica provoc6 la reacci6n de 1a 

poblacibn contra de 1os fraudes electorales, de 1as 

represiones violentas de los movimientos obreros, etc. Todo 

aquello finaliza cuando en 1912 se concede el sufragio universa1 

con voto secreto y obligatorio, sin embargo, en 1930 vuelve al 

poder la oligarqula por medio de un golpe militar y tratan de 

conservar su poder por medio de fraudes electorales, pero 

respetando siempre las disposiciones de la constituci6n, sin 

embargo los sindicatos regularmente eran reprimidos, &sto dur6 

hasta que otro golpe militar impuso un r~gimen fascista en 1945, 

lo que posteriormente deriv6 en el "peronismo". 

Hasta aqu1, tuvimos que repasar someramente la historia de 

(51) Ibídem, p. 12 



BB 

Argentina para darnos cuenta que 1a ig1esia no tuvo de hecho una 

inf1uencia directa en 1os parAmetros hist~ricos y que 1os 

antecedentes han determinado la rel.aci~n entre la Iglesia y el 

Estado argentino, es por el.lo que se afirma: "Es entonces cuando 

mas nota que l.a Iglesia no estaba en condiciones de hacer 

frente al. tremendo impacto de las nuevas ideo1og1as, ni tampoco 

tenla un pensamiento original. que ofrecer en l.a tarea de la 

Organizaci6n Nacional..'' (52) 

En cuanto las tendencias galicanas habrla que mencionar 

rApidamente al. ecl.esi&stico Juan Ignacio Gorriti, representante 

de la il.ustraci6n hispanoam~ricana, partidario de Rivadavia, 

dice que: "el liberalismo de Gorriti, raro en ecl.esi&stico; 

recoge sus afanes educativos, especia1mente en cuanto se refiere 

1a instrucci6n infanti1; cita sus juicios hostiles a 1a 

educaci6n colonia1, y su posici6n favorable a la ciencia y a la 

vida econ6mica moderna ...... " ( 53) Gorriti fue virulentamente 

galicano en materia de derecho can6nico, sin embargo, Al s6lo 

particip6 dentro del galicanismo con sus estudios y su posici6n 

dentro de la ilustraci~n cat61ica, pero es de suma importancia 

darnos cuenta el alcance que tuvieron 1as corrientes galicanas y 

antirromanas en nuestro continente .. 

Ahora bien, tanto en el orden de las ideas como en la actividad 

econ6mico-social, en politica, en los m6todos educacionales, el 

pensamiento cat61ico no marc6 ninguna pauta, de hecho casi todos 

los procesos que interesaron al pa~s fueron de alguna manera 

contrarios la doctrina y la disciplina cat6lica, 1a 

(52) Ibídem, p .. 23 
(53) M. G6ngora, op. cit., p .. 46 
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consecuencia inmediata es una Ig1esia a 1a defensiva, con 

tendencias a1 conservatismo y a 10 moderado, protegiendo 1o 

tradiciona1 y 1o est&tico. La Xg1esia continu& as1 durante mucho 

tiempo debido a 1as presiones que ejercieron 1os movimientos 

1ibera1es, socia1istas y por ~1tino e1 peronismo. 

Para fina1izar destaquemos un perlado de qa1icanismo acentuado 

y es e1 que correapondi6 de 1945 a 1955 en donde Juan Domingo 

Perbn uti1iz~ e1 poder de 1a Ig1esia, no coao un poder po11tico 

sino co•o un poder doctrinario, ya que, si 1a Xq1esia no ejercib 

un poder directo, s1 inf1uy6 indirectaaente en 1o que se 

manifiesta en 1as actitudes de1 hombre argentino frente la 

mora1, 1a 1ey y el derecho, su idea de la vida y de1 mundo, su 

concepto de la dignidad humana, etc. 

Siendo jefe del Departamento Nacional del Trabajo, el coronel 

Juan Domingo Perbn iniciaba un camino a favor de los trabajadores 

obreros de la Argentina, sector que para la oligarqula carec1a de 

importancia. A1 notar en Paren a un hombre justo y preocupado por 

el destino del pueblo, el catolicismo argentino se proyecte en 

campos que influyeron en 1a realidad po1ltica. Asl pues, Peren al 

poco tiempo 1ogr~ que se considerara al departamento de1 trabajo 

como ministerio, posteriormente serla ministro de guerra y 

vicepresidente de la nacibn, con todo ello, los grupos militares 

preocupados por la fama y el poder de Per~n lo obligan 

renunciar 

embargo, 

tres cargos y posteriormente es detenido, sin 

manifestaciones obreras lidereadas por la central 

sindical (CGT) ped~a la libertad del coronel, creyendo que era el 

inicio del gran cambio en el pals. 

En 1946 Perbn sale electo presidente constituciona1, y una de 
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sus tacticas fue conservar a a1gunos sectores favorab1es su 

regimen, a pesar de que quer~a rea1izar un cambio dentro del pa~s 

y a ello se refiere que: "Pero la ruptura de todo l.azo con la 

Argentina tradicional .•• era mas aparente que efectiva. Aparte de 

1os que Per~n conserv6, como cauteloso po1~tico (el apoyo de los 

grupos radicales; la neutralidad ben&vola de mAs de un sector 

conservador; la uti1izaci6n de n~cleos que estaban lejos de ser 

despose~dos; el. apoyo del. ej6rcito y el de la rglesia, a la que 

garantizaba la permanencia de la ensenanza religiosa establecida 

por el rAgimen militar), estaban los inherentes a su modo de ver 

el. pa~s y sus problemas, segu~a siendo muy escasamente 

revolucionario." (54) El sector eclesi&stico goz6 durante la 

primera parte del periodo peronista su época de auge, ademAs de 

tener a su cargo la ensenanza religiosa, se 1e aseguro la no 

separaciOn de la Iglesia con el Estado, la protecciOn de las 

disposiciones legales que reconocen los derechos de la religi6n, 

as1 como el matrimonio por la Iglesia y e1 rechazo a1 divorcio 

1ega1. Una Iglesia nacional era lo que estaba surgiendo en 

Argentina, pero e1 autoritarismo de PerOn y 1a heterogeneidad 

de1 r~gimen provocaron que las relaciones entre 1a Iglesia 

cat01ica y Per~n se hicieran conflictivas; precisamente 1a 

Iglesia en 1955 iba a marcar la pauta en la ca1da de1 r~gimen 

peronista "El catolicismo, que en sectores extensos hab1a optado 

contra la UNION DEHOCRATICA en 1945, fue un factor aglutinante de 

primera importancia en la revoluciOn antiperonista de 1955. 11 (55) 

(54) Hernando Pacheco, "Argentina otra vez las espadas" en, CI:DOC 
7NFORllA enero-diciembre 1966, No. 8, Vol. 3, p. 30 (parte 7) 
(55) Carlos Alberto F1oria, ''La Iglesia, los cat6licos y la 
po1!.tica" en, CIOOC INFORMA enero-diciembre l.965, No. 7, Vol. 2, 
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Perbn rea1iz& 1a persecuci&n re1igiosa y una po11tica sectaria 

sobre 1a Iglesia cat&1ica. pues, •sta no querl.a seguir 

co1aborando con e1 presidente. ya que para .l.a Xglesia, de seguir 

as!. pe.l.igraba .l.a autonomla de sus quehaceres espiritua1es 

arirmando que: e1 Episcopado Argentino NO HACE POLXTICA ni 

se adhiere a ning~n partido de 1os tradiciona1es o nuevos, sino 

que defiende los derechos de la Iglesia Cat&lica, que es la 

Religi&n oficial de la Constituci&n, y consiguientemente los 

derechos de los cat&licos. que son la mayorla de loa habitantes 

d•1 pal.a .. " (56) La persecuci&n re.l.igi.osa consistí& 

prímordial••nte en quemar los templos sena.l.ados por Perbn. Pero 

eu po.l.ltica sectaria es aGn mas interesante pues existen ejemp1os 

de los comportamientos tanto de la Iglesia como de Per6n; uno de 

esos ejemp1os fue el problema de 1a prostituci6n; el ministro de 

sa1ud p~blica de la naci6n, Doctor Ram6n Carri11o, present& un 

proyecto para reabrir 1as casas de tolerancia y de este modo 

evitar las enfermedades venAreas, el. presidente apoy6 dicho 

proyecto desatAndose una lucha pues las organizaciones cat61icas 

no aceptaron tal cosa por lo cual "El periodismo peronista ataca 

a l.a Iglesia y ridicul.iza los escrttpul.os de los curas!" (57) 

Todo ese asunto tom6 un estado p~blico y violento teniendo que 

celebrar una reuni6n con el episcopado y Per6n en el despacho del 

primero, fue una reuni6n tensa y sin tregua, sin embargo, la 

intervenci6n de terceros evit6 la ruptura total. 

otros ejemplos fueron l.a prohibici6n de las procesiones, 

p. 21 (parte cuatro) 
(56) Ludovico Garc~a de Loydi, La Xglesia frente al peronismo, 
Buenos Aires, 1956, p. 48 
(57) Ibídem, p. 57 
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aludiendo que 1o que é1 prohib!a eran 1as manifestaciones 

comunistas, y aan mAs, manifestaciones p~b1icas en e1 centro de 

1a ciudad; suprimi6 algunos d!as festivos como e1 de San Jose, e1 

de 1a Ascención de1 Senor, e1 de san Pedro y San Pab1o, es decir, 

e1 d1a de1 Pont1fice, esto podemos darnos cuenta que eran 

d1as de descanso obligatorio por mando religioso, convirti&ndo1os 

en d1as de trabajo norma1. 

Varios ejemplos podrlan mencionarse de la po11tica sectaria que 

imputa 1a Iglesia cat61ica a Per6n (58), esta po11tica dura hasta 

1955, donde 1a crisis económica surge de nuevo e1 pa1s, 

tambien se prepara una nueva intervencien militar que desemboca 

en los levantamientos de junio y septiembre y, finalmente el 20 

de ese mismo Per6n abandona e1 pa~s, convirtiAndose en 

presidente provisiona1 Eduardo Leonardi. 

Actua1mente 1a Ig1esia en Argentina tiene 1a 1ibertad de crear 

sus escue1as privadas, tambi~n tiene 1a 1ibertad de manifestarse 

siempre y cuando no interfiera en 1os quehaceres po1~ticos de 1a 

naci6n, es decir, existe una concordia, y ademas debemos 

o1vidar que 1a constituci6n de 1853, a~n vigente, sena1a a 1a 

re1igi6n cat61ica como re1igi6n de Estado. 

En nuestro pa~s 1os problemas religiosos han tenido una 

importancia re1evante, de hecho, 1os paises de 1atinoam~rica 

tienen, a1 menos durante 1a co1onia, procesos simi1ares. La 

Ig1esia forma parte de 1a historia mexicana, no s61o es 1a 

(58) Ibídem. 
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Igl.esia de 1a col.onia, sino tambien, l.a Igl.esia de l.a 

independencia, l.a Igl.esia post-independentista, l.a Igl.esia del. 

sigl.o XX: todas esas etapas forman el. auge y el. resquebrajamiento 

de1 poder pol.ttico-econ6mico y social. de 1a misma, debido a l.os 

cambios que exige una independencia, ast como l.os que exige el. 

surgimiento de un Estado. 

Tambi6n a M•xico 11.egaron 1as corrientes europeas, con el.l.as 

l.as ideas l.iberal.es, l.as ideas gal.icanas, l.as cual.es tuvieron 

gran aceptaci6n y l.as que posteriormente fueron uti1izadas en 

contra del. poder ecl.esiAstico. 

Nuestro pats fue uno de l.os paises de Am•rica Latina que l.l.ev6 

mAs l.ejos l.a separaci6n, a tal. grado que: "M6xico fue conocido 

mundial.mente como un pats extremista perseguidor de l.a Iglesia. 11 

(59) 

Con el. triunfo de l.a independencia, M6xico deseaba, ademAs del. 

reconocimiento de l.as naciones poderosas, el. reconocimiento por 

parte del. Vaticano ast como el. derecho de patronato; pues 

1o consideraba como derecho del. poder civil.. Era el. deseo de1 

nuevo Estado crear un tipo de Iglesia nacional. para continuar con 

el. regal.ismo de antano y hacer del clero un instrumento de la 

pol.ttica. Se intent6 recuperar el. patronato incl.uyendo 

disposiciones en l.as constituciones de los estados como el fijar 

l.os gastos del. culto y pagarl.os, sin embargo, el. clero protest~ 

ante medida pues no estaba dispuesto a subordinarse al. 

Estado. A el.l.o los republ.icanos respondieron que tenlan el. 

( 59) Jean Luis Dessau1t, "La Igl.esia en M6xico 11 • slntesis de su 
l.ibro L'egl.ise et L'Etat modernes du Mexique, en CIOOC INFORMA 
enero-diciembre 1965, No. 7, Vol. 2, p. 2 (parte 3) 
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derecho y e1 deber de e1iminar toda c1ase de privi1egios y 

usufructos a 1a Ig1esia cedidos en ~pocas pasadas. A 1o cua1 1a 

Ig1esia respondí~: "··· todo manifiesta que existe un partido que 

intenta descato1izar a 1a naci6n mejicana (sic), secularizar la 

Iglesia 

(60) con 

y dejarnos, como en Francia, una sombra de re1igi6n." 

e11o nos damos cuenta que 1as ideas galicanas estaban 

surtiendo efecto en 1a reci•n nacida naci6n. 

Este partido era dirigido por partidarios de 1a 1imitaci~n de1 

papel de la Iglesia y su subordinaci6n al Estado. Estos hombres, 

como Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ranos Arizpe, Jos6 

Mar~a Luis Mora, Lorenzo de Zavala y Valent•n G6mez Far1as, 

buscaban en 1a secu1arizaci6n e1 crecimiento de1 pa~s-

Para 1833 e1 vicepresidente Va1ent1n G6mez Far~as rea1iz6 un 

programa de secu1arizaci6n que sin remedio lo 11evar1a a su 

ca~da, aunando e1 que estas 1cyes s61o se mantuvieron en vigor 

por un tiempo muy corto. Esta 1egis1aci6n consisti6 en prohibir a 

1a Ig1esia cua1quier transferencia o venta de propiedades; cerr6 

y confiscó escue1as entre e11as 1a universidad Pontificia, 1o que 

dio e1 inicio a 1a secularización de 1a educación ta1 y como Mora 

10 quer1a; suprimió e1 apoyo de1 gobierno a 1a Ig1esia lo 

referente a1 diezmo; se 1e prohibió tomar parte en po11tica; 

suprimió 1as 6rdenes re1igiosas masculinas y femeninas y; 

afirmaba que e1 presidente ten1a e1 derecho de 

patronato igual que como 1o hac1a ei virrey. 

ejercer e1 

Sin embargo, los 1ibera1es, enfrentaron a1 gobierno 

conservador de1 presidente Antonio L6pez de santa Anna, quien 

(60) J. Meyer, op. cit., p. 72 
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destituyó a Gbmez Far1as y suprimi6 el cargo de vicepresidente 

debido a 1a reacci&n producida por esas leyes de secularizaci6n. 

As~ pues, santa Anna propici6 un clero fuerte que gozaba de una 

condici&n econ6aica holgada y sobre todo se le consideraba como 

"la arga•asa que manten1a unidas las piedras de la construcci6n 

nacional." (61) Exist•a otro hombre conservador muy importante 

en esta •poca, Lucas Alaman, Al afirmaba que la construcci6n de 

M6xico ten1a que desarrollarse dentro de 1a continuidad 

hist6rica, por medio de la utilizaci~n de la Iglesia (sin 

preconizar su supremac1a), pues estaba convencido de que sin ella 

Mexico estaba condenado a caer en la discordia civil. 

Fue un estira y afloja que duró veinte anos. Para 1854 surge e1 

Plan de Ayut1a, el cua1 dicta que: 11 1as instituciones 

republicanas son las Gnicas que convienen a1 pa~s" (62), debido a 

este movimiento Santa Anna es derrocado, perdiendo la batalla los 

conservadores, siendo este e1 gran principio de la exclusi~n de 

1a Iglesia de la vida nacional, ya que el objetivo de los 

1ibera1es era destruir el poder pol~tico y econ6mico de ~sta. 

Por otro lado, las rebeliones por parte de los cl6rigos fueron 

consideradas como promotoras de la guerra civil y ademAs acusadas 

de no querer obedecer a la autoridad civil. Ejemplo claro de ~sto 

fue la rebe1i6n de Zacapoaxtla, encabezada por el obispo de 

Puebla o. Pelagio Antonio de Labastida y OAvalos: 6sta surge 

debido a la Ley JuArez de 1855 (63), en donde dicta la 

(61) Espacio de Laicos, Las relaciones Iglesia-Estado en M•xico, 
M6xico, CAM/CEE/CENCOS/CRT, 1991, p. 29 
(62) Jes~s Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, M6xico, FCE, 
1988, Tomo II, p. 395 
(63) Revisar ••La ratificaci6n de la ley JuArez 11 , en Ibidem, p. 46 
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supresi6n de 1os fueros ec1esiasticos, con 1o que se lastimaban 

muchos intereses de 1a Ig1esia. Como castigo a este movimiento 

armado, el gobierno de comonfort interviene 1os bienes de 1a 

di6cesis de Puebla por medio de 1os decretos en 1os que se 

concept~a 1a intervenci6n parcia1 de 1os bienes del clero y e1 

mecanismo de 1a misma, con fecha de1 31 de marzo de 1856; e1 

obispo de Pueb1a demanda 1a derogaci6n de1 decreto aludiendo que 

"en ell.o esta interesada 1a causa de la re1igi6n, que no puede 

separarse de 1a causa nacional.." (64) La abierta rebeli6n del 

clero, provoca nuevas medidas reformistas, as~ pues, se seftala un 

arancel de derechos y obvenciones parroquial.es; deroga el 

decreto de Santa Anna del 26 de julio de 1854, en donde se 

resnuda e1 cump1imiento de 1os votos monAsticos; se extingue de 

nuevo a 1a Compaftla de Jes~s y; finalmente, se expide 1a 1ey de 

desamortizaci6n de fincas rftsticas y urbanas que administraban, 

como propietarios, 1as corporaciones civiles ec1esiAsticas, con 

e11o quedaba perpetuamente anu1ada, para todas estas 

corporaciones, 1a capacidad 1ega1 de adquirir y administrar 

bienes ra~ces (Ley Lerdo). 

E1 5 de febrero de 1857 se proc1ama 1a constituci6n, donde su 

tesis fundamenta1 era que: "e1 Estado estaba por encima de 1a 

Iglesia y que ~sta exist~a dentro de1 Estado, en consecuencia 

tocaba a Aque1 regular 1a vida de disciplina y culto externos." 

(65) 

Dentro de esta constituci6n existen disposiciones que echan 

y ss. 
(64) Ibídem, p. 189 
(65) Espacio de Laicos, op. cit., p. 31 
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fuera a 1a Iq1esia en todo& 1os ca•po•, es decir, en e1 art~cu1o 

3 ae exc1uye a 1a Iq1eaia de 1a enaeftanza; e1 artlcu1o 13 (Ley 

Juarez) teraina con 1o& privi1eqios acieaiaaticos en aataria de 

admini•tracibn y justicia; e1 artlcu1o 27 ( Ley Lerdo de 1856) 

(66) pone fin a 1a ad•inistraci&n o poseai&n de 1a Zq1esia sobre 

tierra• propiedad•• que no sirvan eatrictaaente a :Las 

neceaidades de1 cu1to; 1os arttcu1os 56 y 57 prohiben :los 

ec1e•iAaticos ejercer a1qGn puesto po1ltico; •1 arttcu1o 123 da 

derecho a1 Eatado intervenir en •atería de cu1to. 

La reacciOn por parte de 1a Zg1eaia y de 1os que estaban a 

favor de •sta no •• hizo esperar, pues 1a exiqencia para que se 

11evara a cabo e1 jura•ento a 1• constitucibn no fue de1 agrado 

de1 c1ero; •ste se pronunci6 en contra de e11a pues afirmaban que 

contentan "principios hostil.es a 1a .I:gl.eaia", ademas se 

al.accionaba l.oa curas para que incul.casen l.a no 1icitud del. 

juramento; prohibla 1a absol.uci6n a l.os que hubiesen jurado a 

menos de que se retractasen pftb1icamente de su juramento. Todas 

estas maniobras fueron ordenadas por medio de circul.ares que se 

11evaron a cabo antes de 1a promul.gaci6n del. decreto del. 17 de 

marzo de 1857, en donde se excl.uye del. juramento al. el.ero y s&l.o 

se hace val.ido para l.os empl.eados y funcionarios pftbl.icos; el.l.o 

talllbiAn acarr~ probl.emas puesto que se dio el. caso en que 

al.gunos funcionarios se negaron a jurar y fueron expul.sados de 

sus funciones. 

Ademas de esa reacci6n, el clero despleg6 un documento que 

conten~a una serie de cr~ticas fundamentales que se le hac~an a 

(66) Para ampl.iar este tema ver "Desamortizaci6n" en, J. Reyes 
H., op. cit. 
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1a constituci6n en 1o referente al juramento; estas cr1ticas 

fueron publicadas y resumidas por un periodico de aquella ~poca 

llamado "La Cruz". (67) Por medio de estas cr1ticas el clero 

afirmaba que la constituci6n contenla errores en materia de 

re1igi6n y en otras materias, ademas de que encerraba "el. 

despotismo y la anarqula", lo que ponla en duda la licitud del 

juramento. 

El Vaticano, por su parte, que se encontraba al tanto de todo 

lo ocurrido en nuestro pals, conden6 y acus6, por medio del 

"SYLLABUS", a la constituci6n de "haber ca.ido en los errores 

modernos", lo cual caus6 gran alboroto a nivel nacional (68); al 

mismo tiempo que condenaba la persecu,i6n a la Iglesia. 

Ahora bien, los conflictos entre conservadores y liberales no 

se dieron de forma separada con los de la Iglesia, ya que los 

primeros estaban de parte de ~sta t!l.ltima. Es as~ como a final.es 

(67) Dichas cr1ticas eran: 1. La libertad de ensenanza, l.a 
ensenanza es libre, aunque se ensene 1a irrel.igi6n y la impiedad; 
2. Aunque hay libertad de trabajo, "la ley reconoce la 
profesi6n rel.igiosa, fundada en l.os votos perpetuos. 11 Se 
establece ademas, la inviolabilidad de l.a libertad de escribir, 
"aunque se ataque el. dogma"; 3. Aunque hay libertad de 
asociacietn, "se prohibe a ciertas asociaciones cat61icas, el. 
reunirse para ensenar a l.a juventud"; 4.. No hay fueros "Y l.os 
diputados tienen un fuero privativo excepcional. y odioso"; 5. A 
pesar de que a ninguna ley se debera dar efecto retroactivo, 
l.as causas y expedientes comenzados ante l.os tribunal.es de fuero 
especial. continuar&.n en l.os juzgados ordinarios, "segt!l.n l.a 
1egisl.aci6n nueva"; 6. AdemA.s critica la posibil.idad de que al. 
ejecutivo que l.e concedan facultades extraordinarias y senal.a que 
aunque l.a constitucien manda respetar l.a moral., no dice "qut!! 
moral. es Asta, ni en qu~ se funda"; 7.. La separaci6n de l.a 
Iglesia y de1 Estado procede de l.a modernidad, o mejor dicho, de 
1as revoluciones modernas y conduce a la incredulidad y a1 
escepticismo, los que sofocan todo sentimiento religioso y 11evan 
a 1os pueblos al. dominio del. fuerte sobre J.os d~bil.es. En Ibidem, 
(68) La condenaciOn se extendia a 1a fi1osof1a que no tomase en 
cuenta l.a reve1aci6n natural.; a l.a libertad de creencia; a la 
l.imitaciOn de 1os derechos de l.a Iglesia por l.a potestad civil.; a 
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de 1857 e1 genera1 Fe1ix Zu1oaga, de1 bando conservador, se 

proc1ama presidente de la Rep0b1ica por medio de1 Plan de 

Tacubaya, en donde, ademas, pronuncia en contra de la 

constitucibn¡ por su parte Benito Juarez se pon1a a1 frente de la 

lega1idad repub1icana. Asl pues, con e1 pa~s dividido en dos 

bandos (Zu1oaga, gobernando desde 1a capita1 de la repab1ica, 

gesta e1 restablecimiento de 1as relaciones entre 1a santa Sede y 

M6xico; Ju&rez, por su parte, gobernando desde Veracruz, retira 

la 1egaci6n mexicana ante la santa Sede), se desata 1a guerra de 

1os Tres AROS, una lucha dificil que abre una nueva etapa en la 

transforaaci&n del pals. En el momento en que los liberales 

pareclan perecer, el 12 de julio de 1859 Juarez promu1ga, desde 

Veracruz, 1a Ley de Naciona1izaci6n de Bienes Ec1esiAaticos; en 

6sta se estab1ece 1a independencia entre 1os negocios de1 Estado 

y 1oa puramente ec1esiAsticos, 1a 1ibre contrataci&n de 1os 

servicios prestados por 1os sacerdotes a los fie1es, la supresi6n 

de 1as comunidades religiosas de hombres y de toda ciase de 

cofradlas y congregaciones, la prohibici6n de establecer nuevos 

conventos y usar hAbitos de las 6rdenes suprimidas, la clausura 

de los noviciados y la donaci&n de las obras de arte, 

antigQedades y 1ibros de todos 1os conventos suprimidos, a las 

bibliotecas y museos propiedad de 1a naci&n. 

Todas estas medidas, que mAs tarde serAn incorporadas a la 

la negaci6n a que la Iglesia usase de 1a fuerza; a que 
impidiese que 1os ministros de la Iglesia poseyeran bienes 
materiales; a que se anulase el fuero eclesiastico; a la primacla 
del Estado en caso de conflicto con la Iglesia; a que el Estado 
fuese el ~nico autorizado para educar; a que se propusiese 1a 
separaci6n de 1a Iglesia y del Estado; a que se declarase qu& 
autoridad es, so1amente, la expresi&n democrAtica de 1os pueblos; 
a que se sancionase el divorcio; etc. En J.L. Dessault, op. cit. 
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constituci6n, las Leyes de Reforma las cua1es determinaron 

e1 proceso secu1arizante de nuestro pa~s. (69) 

Es importante anotar que, con estos sucesos, las re1aciones 

entre e1 Vaticano y M&xico fueron casi imposib1es, debido a 1a 

orden de retiro de la 1egaci6n mexicana dictada por Juarez. 

E1 triunfo sobre los conservadores, despu~s de 1a batalla de 

Ca1pulalpan e1 22 de diciembre de 1860, permite la entrada de 

Juarez a la capital de 1a repGb1ica. Sin embargo, la ley del 17 

de junio de 1861, que suspend~a el pago de la deuda extranjera 

hizo posible la intervenci6n europea por parte de Francia, Espa"a 

e rnglaterra; con ello se vislumbraba la posibilidad de realizar 

el sueno de los clericales y conservadores: el estab1ecimiento 

de1 imperio. 

Francia, que era 1a mAs interesada en imp1antar 1a monarqu1a en 

(69) Las Leyes de Reforma fueron estab1ecidas en 1a Constituci6n 
de 1857 por medio de un decreto de1 Congreso de 1a Uni~n, el cua1 
qued6 redactado de 1a siguiente forma: 
Art. 10. E1 Estado y 1a Ig1esia son independientes entre si. E1 
Congreso no puede dictar 1eyes, estab1eciendo o prohibiendo 
re1igi~n a1guna. Art. 20. E1 matrimonio es un contrato civi1. 
Este y 1os demAs actos de1 estado civil de 1as personas, son de 
1a exc1usiva competencia de los funcionarios y autoridades de1 
orden civi1, en 1os tArminos prevenidos por 1as 1eyes, y tendr&n 
1a fuerza y validez que 1as mismas 1es atribuyan. Art. 3o. 
Ninguna instituci~n re1igiosa puede adquirir bienes ra1ces ni 
capitales impuestos por ~stos, con la so1a excepci6n establecida 
en e1 art~culo 27 de 1a constituci6n. Art. 4o. La simple promesa 
de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, 
sustituir& al juramento re1igioso con sus efectos y penas. Art. 
5o. Nadie puede ser ob1igado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. El Estado no 
puede permitir que se 11eve a efecto ningan contrato, pacto o 
convenio, que tenga por objeto el menoscabo, 1a p6rdida o ei 
irrevocab1e sacrificio de 1a 1ibertad de1 hombre, ya sea por 
causa de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. La 1ey, en 
consecuencia~ no reconoce 6rdenes mon&sticas, ni puede permitir 
su estab1ecimiento, cua1quiera que sea 1a denominaci6n u objeto 
con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en que 
e1 hombre pacte su proscripci6n o destierro. En J. Reyes H., op. 
cit. 
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nuestro pa.ls y para contrarrestar e1 poderJ.o estadunidense, se 

val.i6 de l.a suspensi6n de1 pago de J.a deuda para justificar 1a 

intervenci6n 11.evada a cabo el. 7 de junio de 1863. Ya puesta en 

marcha l.a empresa imperial., se procedi6 a reunir una Asamb1ea de 

Notabl.es, (protegida par el. ejArcito intervencionista) J.a cua1 

decidi6 l.a el.ase de gobierno que tendrla M•xico y en qui•n 

serla depositado; dicha asambl.ea aprobó que: 11 1 .. La naci6n 

adoptaba l.a monarqu.la moderada, hereditaria, con un prlncipe 

cat61ico.. 2 .. El. soberano tomar.la el. t1tul.o de emperador de 

M6xico. 3.. La corona imperial. s.e ofrecerJ.a a S.A .. I y R.. el. 

pr1ncipe Fernando Naximil.iano, archiduque de Austria, para s.l y 

sus descendientes. 4 .. En el. caso de que por circunstancias 

imposib1es de prever, e1 archiduque Fernando Maximi1iano no 

llegase a tom5r pasesi~n de1 trono que se 1e ofrec~a, 1a naci~n 

mexicana remitta a 1a benevo1encia de1 emperador de 1os 

franceses para que se 1e indicase otro pr~ncipe cat61ico (10 de 

ju1io de 1863).'' (70) 

Maximi1iano de Habsburgo acept6 1a corona de M6xico e1 10 de 

abril de 1864, con e1 benep1acito de 1os conservadores y de1 

clero 1os cua1es pensaron que por fin todo estaba a su favor, ya 

tendr~an tiempo de lamentarse debido a 1as ideas liberales de1 

emperador, sin embargo, 1os 1ibera1es mexicanos jamAs aceptaron 

el imperio a pesar de ser 1ibera1, puesto que era un "imperio 

implantado a la ruerza''-

Para1e1amente, e1 Vaticano reanudó 1as relaciones dip1om&ticas 

enviando a monse"or Francisco Meglia como nuncio apost61ico en 

(70) Patricia Ga1eana de Va1adés, Las reiaciones Iglesia-Estado 
durante el segundo imperio, México, UNAM, 1991, p. 43 
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reciprocidad de 1os ministros enviados 1a Santa Sede. E1 

emperador ten1a como meta establecer un concordato que conten1a 

nueve puntos de corte 1ibera1 (71) con e1 Vaticano, por ese 

motivo e1 nuncio no 10 acepte y por orden de Maximi1iano, sa1i6 

de1 pa1s con todo e1 personal de 1a nunciatura a fines de abril 

de 1865, para no volverse a restablecer relaciones a nivel de 

embajadores. 

La inminente ca1da de Maximi1iano y su fusilamiento e1 19 de 

junio de 1867, da 1a pauta para e1 regreso de 1os 1ibera1es a1 

poder, ya que desde 1a 11egada de1 emperador a M•xico, Juarez 

hab1a trasladado e1 gobierno a Paso de1 Norte (1o que ahora se 

conoce como Ciudad Juarez), pues carec1a de elementos de defensa 

en contra de1 ej•rcito invasor. 

Juarez, a1 tener demasiados prob1emas para conservar e1 poder 

(sin embargo, se ree1ige dos veces) descuida e1 conf1icto 

re1igioso, pues ya 1as 1eyes estaban estab1ecidas; pero aan as1, 

JuArez inicia una po11tica de reconci1iaci6n con 1a Ig1esia, con 

1a cua1 1a vio1encia se reducla. A la muerte de JuArez, el c1ero 

pens~ que ser~a posib1e acabar con 1a reforma y crey6 que e1 

nuevo presidente, SebastiAn Lerdo de Tejada, ser~a 

complaciente, pero sucedi6 todo lo contrario. 

El presidente desde un inicio establece su posici~n en un 

manifiesto a1 asumir la presidencia: "Considero como un deber, 

ve1ar por la fiel observancia de las Leyes de Reforma, que han 

afirmado y prefeccionado nuestras instituciones. Expedidas 

(71) Despu~s del proyecto de concordato de Maximi1iano, de corte 
liberal, se hicieron varias gestiones dando como resultado 
documentos que pasaron sin pena ni gloria, estos documentos se 
pueden encontrar en, Ibídem. 
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aque11as 1eyes para extirpar vicios capita1es de 1a antigua 

organizaci&n de nuestra sociedad, abri6ndo1e 1as puertas de un 

porvenir venturoso, han sido en su ap1icacibn y desarro1lo, e1 

remedio de los ma1es mAs complicados y 1a entrada victoriosa al 

seno de 1a verdadera civilizacibn. Sobre la obligacibn que me 

incuat>e de guardar y hacer guardar las Leyes de Reforma, 

au•entara mi celo para que por nadie sean infringidas, la 

convicci&n de que ellas constituyen las bases mas sblidas de 

nuestra organizaci&n polltica y social." (72) El presidente 

interino aplic6 las leyes de manera en&rgica y total, pues 

consolid& la reforma incorporando las leyes la constituci6n, 

por medio de un decreto promulgado el el 5 de octubre de 1873. 

La reacci6n del clero ante las disposiciones presidenciales no 

tardan, y utilizando al pueblo, el clero llenaba de partidas 

insurrectas los estados de HichoacAn, Jalisco, Mexico, Queretaro, 

y Guanajuato; adem&s de provocar motines en Morelia, Zinacatepec, 

Dolores Hidalgo, Le~n, y m&s. El gobierno, que no estaba 

dispuesto a tolerar estas provocaciones, castiga a los sediciosos 

(cumpliendo con la ley); as~ pues, lanza a las monjas de los 

conventos y a los profesores del seminario de M6xico, destierra a 

varios sacerdotes, sobre todo a los extranjeros, y lanza del pa~s 

a las Hermanas de la Caridad. La expulsi6n de los religiosos 

atiza la insurrecci6n, siendo poco seguros algunos estados de la 

Rep~b1ica Mexicana. 

Todo ello contribuy~ a la posterior subida al poder de Porfirio 

o~az. 

(72) Alfonso Toro, La Xglesia y el Estado en M&xico, H~xico, El 
Caballito, 1927, p. 349 
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Oespu~s de la revo1ucibn de Tuxtepec en 1976 el Genera1 

Porfirio O~az toma e1 mando de1 pa1s, (~ste iba a conservar su 

dictadura durante 35 anos) y retoma la po11tica de conci1iacibn 

entre el clero y el gobierno con bastante discreci~n, para que 

ios 1ibera1es no 1o rechacen y as1 tener de su parte 1os dos 

segmentos en pugna. La conci1iaci6n iba a traer muchos beneficios 

la Iglesia, algunos de ellos son: el gobierno no iba a poner 

las Leyes de Reforma en vigor, pero tampoco la Iglesia iba a 

exigir que se cambiasen, se devuelve al clero muchos de los 

templos que se hablan retirado del culto, adem•s se construyen 

nuevos templos y se redecoran otros, se permiten las fiestas 

religiosas suntuosas, se celebran bodas de oro de 1os obispos, 

taabi•n se ce1ebran congresos eucarlsticos, renacen 1as brdenes 

re1igiosas en e1 pals, aumenta e1 nftmero de perldicos auspiciados 

por e1 clero, se erigen nuevos arzobispados, etc, etc. Es decir, 

este cambio fue como un renacimiento de la influencia de 1a 

~glesia, sin embargo, ~sta no estaba del todo conforme pues 

deseaba un libertad total pues decla que aan era una "esclava del 

gobierno "· 

En lo que se refiere a ~as relaciones con el Vaticano, hay que 

anotar que los delegados apostelicos que llegaban a nuestro pals 

ten~an relaciones casi oficiales con Dlaz, puesto que <!ll. 

intervenla en 1as personas que debla el Vaticano nombrar como 

obispos y tambi~n intervenla en las cuestiones relativas al 

c1ero, con el1o nos podemos dar cuenta que existla cierta 

tendencia una Iglesia nacional no muy acentuada. Asimismo, 

Mexico contaba con un c6nsul en Roma. se pretendí~, tambi~n, 

llegar a un arreg1o para celebrar un concordato, pero ~sto 
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provoc6 1a movi1izaci6n de 1os 1iberales, lo que hizo desistir de 

la idea, pues Dtaz deseaba 1a continuaci~n de su poder sin 

compromisos, aludiendo que "1as re1aciones todavla no maduraban 

como para establecer re1acionea con el Vaticano." (73) 

La revo1uci6n y el triunfo de Madero, obligaron a Dtaz a1 

exilio. 

La prensa clerical daba apoyo a la revoluci&n, pues cretan que 

si el pueblo elegla libremente a sus mandatarios, el clero, y por 

ende, la Iglesia, tendrtan un lugar privilegiado dentro del 

gobierno, ya que confiaban en la fe cristiana del pueblo 

mexicano. 

A pesar de su apoyo, la Iglesia sufri6 los ataques de los 

revolucionarios, las fuerzas constitucionales del sur y las 

fuerzas de Villa al norte, ocuparon y uti1izaron los edificios de 

ias instituciones cat61icas como cuarteles o dependencias del 

gobierno. Por su parte Zapata se abstuvo de invadir los bienes de 

1a Ig1esia. 

Todos estos trabajos se llevaban a cabo, por parte de 1a prensa 

cat6lica, de manera subterrAnea; y a pesar de todos sus intentos 

cuando la revoiuci~n triunfb, el clero 

cat~1ico 1a presidencia, 

pudo 11evar un 

ni contro1ar a 1os candidato 

ministros, ni siquiera tener una minarla el congreso. 

Realmente furiosos por e1 result5do, que no les beneficiaba en 

absoluto, se dedicaron a desprestigiar a1 nuevo gobierno, ademas 

de tomar parte el golpe 11evado a cabo por Huerta y 1os 

enemigos del r•gimen maderista. 

(73) Espacio de Laicos, op. cit., p. 35 
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El triunfo de 1a revo1uci6n tuvo 1ugar debido a que Madero 

canaliz6 e1 descontento general a causa de la dictadura de O~az, 

pero a causa de que Madero no era un radical, dej6 casi intacto 

el gabinete de la dictadura y eso ademas de provocar el golpe de 

Estado provocar~a su muerte y la de su vicepresidente Pino 

suarez. 

A partir del golpe de Estado del 9 de febrero de 191J, el 

general Victoriano Huerta se pone al frente de la naci6n. 

Al inicio, las relaciones de Huerta con la Iglesia fueron muy 

parecidas a las de Olaz, con la variante de que el Partido 

catblico Nacional cada vez se mostraba mas independiente en 

cuanto a opiniones y actitudes, por ello los conflictos entre los 

cat61icos y huertistas se recrudeo~an. Huerta exi1ib a muchos 

periodistas cat61icos que atacaban a su gobierno; as1 pues ~ste 

estaba destinado a perecer, pues se hab1a echado en contra a 1a 

Xg1esia, y los anticlericales (a quienes 1os cat61icos 11amaban 

"jacobinos") de ninguna manera iban prestar ayuda a ese 

gobierno e1 cual cont6 con e1 apoyo de1 clero, en un inicio. 

Oespues de 17 meses el gobierno de Huerta sale de1 poder, e1 

Partido Cat61ico disuelto y surge la época donde los 

constituyentes elaboran la constituci6n que a~n nos rige. 

Venustiano carranza, jefe de 1a revo1uci6n constitucionalista, 

sube al poder en 1914. Oespu6s de los trabajos correspondientes a 

1a e1aboraci6n de la carta magna, carranza convoca a1 congreso en 

1917 en Querétaro para promu1gar la nueva Constituci6n Mexicana; 

en donde la Influencia de la Iglesia queda reducida notablemente, 

pues con el articulo 130 y otros el clero queda acn m~s 

restringido, ya que se deseaba anular del todo la intervenci6n de 
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6ste en la po1~tica. Las Leyes de Reforma pasan casi intactas y, 

ademAs, 

cl.erical.. 

se 1e permite al. Estado reg1amentar l.a profesi~n 

Esta constituci6n fue todavla n1As radical. que 1a de 1857, pues 

el. el.ero pretendla nuevamente tener pl.enos poderes temporal.es y 

su protesta no se hizo esperar. (74) 

Bajo el. gobierno de Al.varo Obreg6n (1920-1924), l.os incidentes 

que eran bastante numerosos, tomaron poco a poco matices 

viol.entos, como eje•pl.o de listos se encuentran J.os 

actos de terrorismo en el. Distrito Federal., al. expl.otar una bomba 

en ei arzobispado de M•xico y en l.a Bas~l.ica de Guadal.upe, as~ 

como en Guadal.ajara, al expl.otar una mas en la casa de monsenor 

Orozco y JimAnez; en Michoac&n, l.os incidentes respondieron a1 

cierre de 1as escue1as y temp1os cat~1icos, por parte de 1a 1ey, 

ya que, se a1ud.t.a que, en esos inmueb1es 1os sacerdotes 11evaban 

a cabo actos de sedicibn en contra de 1as autoridades y 1as 1eyes 

mexicanas; en Guanajuato, debido a 1a reconstruccibn de 1a 

capi11a de cristo Rey en e1 Cerro de cubi1ete, se 11ev6 cabo 

una misa para bendecir 1a primera piedra, por e11o Las 

autoridades a1egaban que se estaban vio1ando 1as 1eyes de 

reforma, pues 1as ce1ebraciones ec1esiAsticas a1 exterior estaban 

prohibidas, y con esas demostraciones "s61o se provocaba 1a 

rebe1dJ.a en 1a gente pac.lfica"; en Durango, 1as disposiciones 

sobre 1a reducci6n de sacerdotes, provoc6 gran contienda entre 

1os cat61icos y 1as autoridades de1 estado. Este panorama se 

podia contemp1ar en muchos estados de 1a rep~b1ica, ademAs, es 

importante anotar que 1as organizaciones cat61icas como 1a Acci6n 

Cat61ica de J~venes Mexicanos, los cabal1eros de Co16n y 1a 
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sociedad de Damas Cat61icas, estuvieron en "defensa de 1a Igl.esia 

y de 1a fe". 

Tambien, esta ~poca surgen l.os sindicatos catbl.icos y se 

reafirma el Partido Naciona1 Republ.icano {el. cual. tuvo gran 

participaci~n en el. perlado de Huerta). Estos sindicatos 

nacientes, como Uni&n de Tabaqueros Cat~l.icos, Unietn de 

Hi1anderos Catbl.icos y el. Sindicato Cat61.ico de Obreros de l.a 

CompaRla de Tel.efonos Ericsson, se establ.ecieron de acuerdo a l.as 

disposiciones de l.a enclcl.ica Rerua Movarua con l.a ayuda del. 

el.ero, l.os Caball.eros de Col.&n e industrial.es cat&l.icos, sin 

embargo, estaban destinados a desaparecer. 

En el. gobierno de Obreg6n, l.as l.eyes no se apl.icaron de forma 

radical., pero tampoco se dejaron de apl.icar, cosa contraria al 

futuro presidente Call.es que opt~, segtln Meyer, "por someter l.a 

Igl.esia al. Estado y zanjar la cuesti~n de manera radical. segan un 

neorregal.ismo anticat6l.ico que impregn6 sus actos, primero como 

gobernador de sonora, y mas tarde como presidente de l.a 

Reptlbl.ica .. " (75) Es decir, esa actitud demostraba con cl.aridad l.a 

pol.1tica rel.igiosa de l.o que ser1a l.a guerra cristera .. 

El general. Pl.utarco El.las Cal.l.es quien ocupara l.a presidencia 

en el. per1odo comprendido de 1.924 a 1.928, sin contar l.a el.ara 

inf l.uencia que tuvo posteriormente durante el. periodo 1.1.amado 

"maximato", perseguidor acfi!rrimo de l.os cat~l.icos y de l.a Igl.esia 

en Mexico, estaba convencido de que e1 catol.icismo era 

incompatibl.e con el. Estado. 

El. movimiento cristero se l.ocal.iz~ principal.mente en los 

(75) Jean Meyer, La cristiada: El. confl.icto entre l.a Igl.esia y el 
Estado, 1926-1929, Mexico, siglo XXI, l.991., Tomo II, p. 82 
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estados de Ja1isco, Michoacan y Guanajuato, poco a poco se fue 

amp1iando mas. En Ja1isco, el gobernador zuno, inicib una nueva 

persecusi6n a finales de 1924 pretextando reg1amentar el art•culo 

130 de la constituci6n: par tal motivo, el gobernador orden~ al 

vicario designar las seis iglesias que iban a ser toleradas, sin 

embargo, Aste se opuso y sentencia que todas las iqlesias 

estuvieran abiertas o todas cerradas. Debido a la intransigencia 

y al radicalismo de unos y de otros, la lucha iniciaba en ese 

aismo estado para desarrollarse por todo el territorio nacional. 

La lucha comenzaba a organizarse, y las unione• cristianas no 

se hicieron esperar, una de ellas rue la uni6n Popular (76), 

inspirada en la experiencia a1emana y 1a que desempeft6 un pape1 

muy importante en 1a orqanizaci6n de 1a guerra cristera en e1 

oeste. Ca11es, por su parte, ordenaba a sus gobernadores que 

vigi1aran 1as actividades de1 c1ero, a1 mismo tiempo se 

consignaba a1 arzobispo de M6xico, Jos~ Mora de1 R1o, por 

vio1aci6n a 1as Leyes de Reforma y a 1a Constituci6n. (77) 

Lo que vendr1a a separar a 1a Ig1esia y a 1os cat61icos, ser~a 

e1 cisma re1igioso que se opon1a a 1a Ig1esia cat61ica 

apost61ica romana, es decir, se creaba 1a Ig1esia Cat61ica 

Apost61ica Mexicana (ICAM), 1o que hizo surgir con mas fuerza e1 

prob1ema cristero. Esta nueva Ig1esia, dirigida por ei 

subsecretario de 1a CROM, (1a misma que creara 1a Orden de 1os 

Caba11eros de Guada1upe, esto es, en oposici6n a 1os Caba1leros 

de co16n), Ricardo Trevino y por Manuel L. Honge, rec1amaba e1 

(76) Ibidem, pp. 146-147 
(77) VAase El Universal, Las re1aciones Ig1eaia-Eatado en M&xico 
1916-1992, MAxico, El Universa1, 1992, Tomo I, pp. 88-89, 109 y 
ss. 
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temp1o de la Soledad situado en e1 Distrito Federa1, al no 

acceder a sus peticiones lo tomaron por la fuerza 1o que cre6 un 

enfrentamiento entre 1as dos facciones, por lo que el Secretario 

de Gobernaci6n hizo varias declaraciones en donde se les 

conceder~an, a los cismAticos, los templos necesarios para sus 

celebraciones religiosas; en tanto que lo se apegaran a las leyes 

y lo solicitaran de manera pacifica, con 6sto se reafirmaba la 

libertad de cultos estipulada en la constituci6n, se les otorg6 

el templo de Corpus Christi, as~ como varios templos el 

interior de la rep~b1ica y, por disposici6n presidencial, 

cerr6 el templo de 1a Soledad. 

Ahora bien, el patriarca de la Iglesia cism&tica, Jos• Joaquln 

P6rez, desarro116 un documento para afirmar la existencia de 1a 

Iglesia mexicana, el. cua1 se l.l.amO ºManifiesto al. c1ero secular y 

regular de 1a Igl.esia Cat61ica ApostOl.ica Mexicana"; parte de su 

texto dice: "Os es bien sabido que con fecha 18 del. mes de 

febrero pasado, en uniOn de varios virtuosos sacerdotes de 

reconocida piedad, pero de ideas liberal.es avanzadas, tras de 

hondas y graves meditaciones, resoivieron en junta solemne l.a 

fundaciOn de l.a Iglesia Ortodoxa Mexicana, nombrAndose al. efecto 

un patriarca que l.a gobierne, independiente del. Vaticano, sin que 

por esto se afecte en nada el. dogma, cAnones y principios 

fundamental.es de l.a fe de l.a Iglesia Cristiana." (78) 

Por su parte, el. gobernador de Tabasco, Garrido Canabal., puso 

en marcha su programa de "desfanatizaciOn", por medio de l.a 

destrucciOn del. catol.icismo y construcci6n del. nuevo ciudadano 

(78) Véase, J. Meyer, La cristiada ••• , op. cit., pp. 149-1.50 
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mediante 1a escue1a raciona1ista. (79) Asi, como en este ejemp1o, 

muchos cismaticos actuaron defendiendo su nueva Xq1esia, por todo 

el territorio mexicano. 

Por otro 1ado, los cat&1icos romanos afirmaban que era una 

Iglesia secu1arizada, por 1o que el presidente de 1a naci&n no 

ejercla ningGn tipo de coacci&n; Meyer afirma que, e1 surgimiento 

de esta Iglesia cisaAtica, habla sido planeada por Luis N. 

Morones, presidente de 1a CROM, y por Ca11es, con el prop&sito de 

crear una ruerza religiosa que pudiera, a1 mismo tiempo, explicar 

sus fuerzas sociales y pollticas, adamas de que, el asunto de 1a 

Soledad fue preparado por ellos para combatir la Iglesia 

cat&lica romana; asimismo, la CROM interventa en todos los 

combates y en todas 1as provocaciones desde 1920, es decir, e11os 

mismo provocaron el cisma. Siendo ast, ser~a una comprensib1e 

actitud ga1icana, o mAs bien neoga1icana por parte del gobierno, 

para amedrentar a 1a Iglesia y cat61icos romanos. Sin embargo, 

existieron puntos de vista diferentes, como lo afirma Juan 

SAnchez Azcona, 1ibera1 convencido: "Desde e1 punto de vista de 

1a conveniencia positiva de la po11tica liberal, que 1a madre 

legitima de la sana po11tica 'revolucionaria', tampoco convendr~a 

dar alas de manufactura oficial a1 llamado catolicismo 

'mexicano', porque con ellas tratarla de volar demasiado, 

tratando de colarse en la 6rbita de la vida oficial: y ya no 

queremos clericalismo, por muy 'mexicano' que se nos presente. La 

dependencia espiritual del Vaticano ha solido ser un freno muy 

eficaz para atenuar las acometidas a menudo excesivas de nuestro 

(79) Ibídem, pp. 151-152 



112 

c1ero nacional, porque e1 Vaticano vive a1 frente de 1a Iglesia 

Cat61ica de todos los pa~ses, pero fuera de los conflictos 

interiores de cada uno de esos pa~ses; y desde 1a gesti6n 

tranquila y suavemente renovadora de Le6n XIII, e1 Vaticano no 

intenta ya forzar 1as puertas que no se 1e abren de buena 

voluntad y prefiere transigir y ceder, antes que perderlo todo. 

Sin pretender ser te61ogo, encuentro que ésto estrictamente 

cristiano. Pero si por azar 1a Iglesia 'mexicana' se 

robusteciese, propagase y triunfase con e1 apoyo oficial, 

!menudos rompecabezas iba a tener nuestro gobierno 1ibera1 y 

revolucionario para contrarrestar las agitaciones de nuestro 

prelados nacionales, libres de Roma y libres tarnbiAn de cua1quier 

patriarca naciona1, porque entonces cada obispo se considerar1a 

en sus terrunos un patriarca con p1ena soberanla federa1ista y, 

surgirian muchos cacicazgos ec1esiAsticos. capaces de asustar 

co1ectivamente a 1as once mi1 virgenes. 11 (SO) 

La guerra, con estos antecedentes, era inminente. E1 general 

Ca11es y su gobierno, e1abor6 una 1egis1aciOn en 1a que se 

consideraba como de1itos de derecho coman 1as infracciones en 

materia de cu1tos (81), y ob1igaba a 1os sacerdotes a registrarse 

ante e1 Ministerio de Gobernaci6n para tener derecho a 

ejercer; dicha 1ey, tambi6n, prevala 1a 1imitaci6n en e1 n~mero 

de sacerdotes. Estas disposiciones no tuvieron buena acogida por 

parte de 1a Iglesia cat61ica romana, por e11o, dec1ar6 e1 31 de 

julio de 1926 1a huelga del cu1to pdb1ico. E1 presidente Ca11es, 

al no conceder ningan tipo de negociaciOn, puso la disyuntiva: 1a 

(SO) E1 Universal, Las re1acionas ••• , op. cit., p. 98 
(81) Ibídem, pp. 124 y 
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sumisien o el recurso a 1as armas; por supuesto este ~1timo 

recurso no rue aprobado por e1 vaticano, por e11o encomend6 a1 

episcopado arreq1ara e1 asunto por medios pac•ficos (aunque 

a1qunos sacerdotes no obedecieron a1 Vaticano y optaron por 1as 

armas), par 1o que toca a1 pri•ero no transigieron en abso1uto. 

E1 conf1icto araado no tardar•a. 

Es reievante anotar que, par medio de 1a dip1omacia extranjera, 

y sobre todo con 1a de1 dip1o•Atico nortea••ricano Dwight Morrow, 

se 1oqr6 1a paz entre 1a Iq1esia y e1 Estado, aunque no de aanera 

tota1. 

La querra, despu•s de haber esta11ado, se hizo cruenta, 1oa 

mi1itarea atacaban a sacerdotes y cristeros, Astes, furiosos por 

1a rapresi&n, se 1anzaron a 1a 1ucba directa o indirectaaente 1 

por 1o que a 1os que a1canzaban a capturar eran pasados por 1as 

armas sin previo juicio, como sucedi6 con e1 presbítero Miguel 

Agust1n Pro JuArez; su hermano Humberto; e1 ingeniero Luis Segura 

y e1 ind•gena Antonino Tirado; por ser sospechosos del, atentado 

dinamitero contra e1 genera1 A1varo Obreg6n e1 13 de noviembre de 

1927, fueron fusi1ados e1 23 de noviembre de1 mismo ano. Sin 

juicio y casi a puerta cerrada se decidi6 su suerte. Los actos 

re1igiosos eran considerados como delitos que se podtan castigar 

con 1a muerte. 

Los cristeros, casi siempre armados con fusiles bir1ados al 

enemigo y con municiones escasas, crectan cada vez mAs; ya para 

1928, no podian ser vencidos mi1itarmente, ei gobierno todavta 

menos, pues 6ste contaba con armamento suficiente proporcionado 

por 1os nortemericanos. Por su parte, el episcopado no aprob6 la 

licitud de la lucha armada, pero a pesar de ello y debido a 1a 
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existencia de órdenes y contra6rdenes, se dio el titubeo de 1os 

obispos en cuanto a esta 1icitud, pues a1gunos pensaban que era 

una posici6n de fuerza que podrta aprovecharse para negociar 1a 

derogaci6n de las 1eyes antic1ericales (el gobierno se neg6 

rotundamente a cambiar o modificar 1as 1eyes), sin embargo, otros 

pensaban que debtan sa1var 1a supervivencia de 1a rg1esia sin 

importar 1as condiciones de esta coexistencia con e1 Estado. 

Ahora bien, 1a Iglesia católica esperaba; ya que se encontraba 

próxima la sucesión presidencial a favor de Obreg6n, y con ~1, 

los arreglos por medio de un modus vivendi, los cuales estaban 

muy adelantados. Pero, ya electo como presidente, Obreg6n fue 

asesinado por el joven cat61ico JosA de Le6n Tora1; instigado por 

1a madre Concepcien Acevedo, considerada como 1a autora 

inte1ectua1 de1 asesinato, pues afirmaba que: "1as dificu1tades 

de 1os cat61icos se reso1ver1an con 1a muerte de 1os generales 

Ca11es y Obreg6n y con 1a de1 patriarca P8rez." (82) La muerte de 

obreg6n pospuso los acuerdos entre 1a Iglesia y el Estado; pues 

1a situaci6n en el gobierno empez6 a ser desesperada, ya que 

a1armados, por el crecimiento de 1a resistencia cristera, algunos 

senadores pensaban: "llevamos dos anos de combatirlos y no se ha 

acabado con ellos. 

rancheros, o no 

Es que nuestros soldados no saben combatir 

quiere que se acabe con la rebe1i6n? Pues 

dtqase de una vez y no estemos echando mAs lena. No se olviden 

ustedes de que con 3 estados mas que se levanten de veras ••• 

!cuidado con el Poder P~b1ico, seftores!" (83) P~ra 1929 el 

movimiento cristero estaba en su apogeo, y la ~nica manera de 

(82) Ibidem, p. 172 
(83) J. Heyer, Historia de los cristianos ••• , op. cit., p. 236 
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reso1ver1o era que e1 gobierno se entendiese con 1a Iglesia 

antes de 1as pr6ximas e1ecciones, porque 1os partidarios de 

Obreg6n podr~an unirse con 1os cristeros y con otras facciones 

prob1em•ticas. Este entendimiento con la Iglesia se realiz6 por 

aedio da 1os "arreglos" de junio de ese ª"º• aprobados con 

anterioridad por Roma, en 1os que tomaron parte e1 presidente 

interino Emilio Portes Gi1 y sus representantes; como mediadores 

•• encontraban, Dwigth Morrow, •1 padre Walsh sacerdote jesuita, 

e1 banquero Miguel Echevarrta, los hermanos Legorreta y Miguel 

cruchaga Tocornal dip1oa&tico chileno: por parte de 1a jerarquta 

catb1ica se encontraban •onseftor Leopoldo Ruiz y F1ores, nombrado 

por Roma delegado apostblico para tratar los acuerdos, y monsenor 

Pascual D~az, arzobispo de M6xico. 

Se prepararon los acuerdos en secreto para evitar e.l "fracaso", 

sin embargo, .las asociaciones religiosas protestaron al enterarse 

de 1as maniobras y provocaron e1 retraso de las negociaciones. 

Portes Gil, por su parte, afirmaba que: "Los fanAticos •.. no han 

sido dirigidos, mi opini6n, sir.~ por sacerdotes de lnfima 

categorla ..• en general, los miembros del clero se han mostrado, 

en cierto modo, indiferentes a este movimiento [a 1a guerra), con 

excepci~n de Monsenor orozco ••• Creo que es absolutamente 

imposible cargar 

ta.les actos... e 84) 

la Iglesia Cat6lica la responsabilidad de 

Por su parte, el lider cristero Enrique Gorostieta, estaba 

de acuerdo con los planes del gobierno y la Iglesia, por ello, 

"negaba los obispos el derecho y la capacidad de tratar una 

(84) J. Heyer, La criatiada •.• , op. cit., pp. 335-336 
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cuestiOn que concern1a a1 pueb1o entero, tanto mAs cuanto que 

no todos hablan corrido, <<como buenos pastores, 1a suerte de sus 

ovejas.>>" (85) Pero ni Roma, ni 1a jerarqula, y mucho menos e1 

gobierno, iban permitir obstAcu1os; cuando se conoci6 1a 

noticia de 1a muerte de Gorostieta, 1os interesados en 1a "paz 11 , 

descartaron un posib1e movimiento en contra de 1as negociaciones. 

E1 12 de junio e1 presidente reitere, e1 no transigir en cuanto 

a 1as disposiciones constituciona1es. 

E1 dip1om&tico norteamericano, Morrow, se di6 a 1a tarea de 

redactar dos documentos, uno para 1a Iglesia (que exig.la 1a 

revisiOn y aprobaci6n de1 Papa) y otro para e1 gobierno; ambos 

fueron aceptados. Hay que mencionar que, cuando el. memorAndum fue 

enviado 

por l.o que 

Roma para su aprobaci6n, no contestaron rapidamente, 

compromet.la el. exito de l.a paz, debido a que muchas 

facciones no deseaban 1os acuerdos: fina1mente e1 20 de junio 

Roma contest6, enviando cuatro puntos que deseaba se cumplieran: 

"1) E1 Papa querta una sol.uci6n pactf ica y 1aica; 2) amnist.la 

completa para 1os obispos, sacerdotes y fie1es; 3) restituci6n de 

l.as propiedades, ig1esias, casas de l.os sacerdotes y de l.os 

obispos y seminarios; 4) rel.aciones sin restricciones entre el. 

vaticano y l.a Igl.esia mexicana .. " (86) Estos puntos no fueron 

considerados como prob1ema, pues 1a interpretaci6n por parte 

monsenor Ruiz y Flores resul.t6 bastante fl.exibl.e .. 

El. 21 de junio se firmaban l.os acuerdos redactados por Morrow, 

y el. presidente Portes Gil. prometla verbal.mente l.o deseado por el. 

Papa.. Es importante mencionar que todas 1as negociaciones asl 

(85) Ibidem, p. 337 
(86) Ibídem, p. 339 
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como 1os acuerdos. se 11evaron a cabo siempre con e1 benep1acito 

y contro1 de Ca1les. En este misao orden de cosas, e1 gobierno 

pidi6 a la Iq1esia que a19unos sacerdotes que apoyaron, 11evaron 

y tomaron parte con los criateros fueran a destierro durante 

a1q6n tieapo, e11o para ca1aar 1os aniaos de 1os jacobinos 

radicales; y aat ae hizo, lo• pre1ados GonzA1ez y Valencia, 

Manrlquez, zarate y mons•Ror orozco sa1ieron del pala. 

Ya con lo• •arreq1o•• aprobado•, loa gobernador•• recibieron 1a 

orden de poner en libertad • todo• los prisioneros, a auspender 

la guerra y dejar a lo• •acerdotes reanudar loa servicios del 

culto, sin eabargo, a6n •xistlan sacerdotes y cristeroa que no 

estaban conformes, ya que para 6stos los acuerdos significaban 

entregarse "atados de pies y manos a1 gobierno", por 1o que se 

dice de 1os "arreg1os". "E1 padre Pedroza habla anunciado a 1os 

obispos que 1a paz en estas condiciones significaba 1a muerte de 

1os cristeros, y fue uno de 1os primeros que cay6, una semana 

despues de 1os •arreg1os•. E1 gobierno no quiso, no fue capaz de 

mantener 1as promesas hechas verba1mente a Mons. Ruiz y F1ores, y 

por escrito a Luis Be1tran; en su M•IM>ria• exp1ica Mons. Ruiz que 

61 no habla juzgado necesario pedir a1 presidente que se 

comprometiera por escrito, a causa de 1a presencia de testigos, 

Mons. D1az y e1 Secretario de Gobernaci6n. Y sistemAticamente, 

para evitar toda reanudaci6n u1terior de 1a guerra, 1os cristeros 

fueron diezmados y sus jefes, sobre todo, sacrificados, a ta1 

punto que e1 rumor popu1ar pretende que fueron mas 1os muertos 

despues de 1a guerra que durante e11a." (87) 

(87) Ibidem, p. 342 
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A1 terminar el interinato de Portes Gi1, fue e1ecto como 

presidente Pascual Ortiz Rubio quien gobern6 de 1930 1932, 

siendo este periodo una continuaci6n del poder•o de Ca.l.les. Los 

acuerdos no se respetaron, la persecuci6n contra o1 c1ero sigui6; 

.las provocaciones a1 1imitar el n6mero de 1os sacerdotes, 

asesinatos y destrucciones de 1os temp1os, de ninguna manera 

pudieron ser contro1ados por e1 presidente, agreguemos a ésto 1a 

incompatibilidad con e.l "jefe m&ximo", dando como resu.ltado .la 

renuncia de Ortiz Rubio. Para terminar e.l periodo se eligi6, 

como interino, a Abe.lardo Rodrtguez de 1932 a 1934, el cual dej6 

hacer a muchos de sus colaboradores, aunque sin exacerbar las 

tensiones, sin embargo, las persecusiones en 1os estados 11eqaron 

a ser incontro1ab1es, que hasta e1 término del interinato la 

situaci6n sigui6 siendo cr~tica. 

Durante e1 per~odo llamado "maximato", e1 movimiento cristero 

fue prolongado por d~bi1es guerri11as. La medida tomada por la 

Ig1esia fue de intransigencia pac~fica. Por su parte, e1 Papa P~o 

XI por medio de la enc~c1ica Acerba animi de 1932, se quejaba de1 

incumplimiento do los acuerdos de 1929 por parte del gobierno 

mexicano, lo que agudizo la persecuci6n; pese a ésto, el Vaticano 

ordenaba al clero no resistir violentamente. 

con la creación de1 Partido Nacional Revolucionario (PNR, y que 

posteriormente se convertir~a en el Partido Revolucionario 

Institucional PRI) y el surgimiento del Plan sexenal, se iniciaba 

la etapa de las instituciones. 

El genera1 LAzaro CArdenas, no disminuye la intolerancia, cerro 

iglesias y prohibi6 las ceremonias religiosas, pero a partir de 

1936, comenz6 a reflejar una relajaci6n del anticlericalismo y 
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pudo notarse cierto grado de to1erancia, a1 menos era 

significativa su actitud. Posteriormente, decidi6 acabar con 1a 

caapafta antirre1iqiosa iniciada en 1929, pues esta no 1e 

proporcionaba provecho a su gobierno y al 1e ocasionaba muchas 

diricuitad•• para 11evar a cabo sus p1anes de reeatructuraci&n 

•ocia1 y acon&aica, ya que, saq~n •1 "1os idea1e• revo1ucionarios 

deblan a1canz•r•e con a1 apoyo de 1as aaaas obreras y 

ca•pe•in••·• (88) 

Sus p1anes no paraban ahl, tenla pensado rerormar 1a educaci&n 

a1 inata1ar 1a educaci&n socia1iata. Taabi•n, rea1iz& una gran 

reroraa en 1a estructura de poderes a1 rebe1arse contra Ca11ea. 

Ya para 1937, cardenas dominaba 1a situaci6n, por 1o que 11evar1a 

a cabo sus objetivos en pro de1 desarrol1o del pa1s. 

Dentro de la Ig1esia Cat&1ica y durante estos dos anos, 

imperaba gran confusien, pero a1 mismo tiempo ve1a el fin el fin 

de la persecusi&n, pues en 1936 cardenas manifest& que: "no era 

atributo del gobierno ni estaba dentro de sus prop&sitos combatir 

las creencias ni e1 credo de cualquier religien •.• el gobierno no 

incurrir1a en el error cometido por administraciones anteriores 

de considerar la cuesti&n religiosa como problema preeminente y 

que no competer1a al gobierno promover campaftas antirreligiosas." 

(89) 

Al t6rmino de 1940, la Iglesia habla mejorado su situaci&n en 

relaci&n con la d6cada anterior. se darla, en los periodos 

(SB) Luis GonzAlez, LO• art1rices del cardeniaao, Colecci&n 
Historia de la Revoluci6n Mexicana, periodo 1934-1940, M6xico, El 
colegio de M6xico, 1979, p. 93 
(89) Roberto Blancarte, Historia de la Xqleaia cat&lica en 
... xico, M6xico, FCE, 1992, p. 41 
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presidencia1es de Manuel Avi1a camacho, Miguel AlemAn y Adolfo 

Ruiz Cortinez, su periodo de recuperaci6n y sobre todo el 

reacomodo en estructura jerArquica en lo que toca 1as 

alianzas. Con este nuevo panorama, ~a emergente burgues1a 

nacional era la nueva aliada de la Iglesia; asto 1e daba cierto 

poder de negociaci~n y de presi6n. 

En 1940, Avila Camacho iniciaba su gobierno declarando su fe 

cat6lica, esta situaci6n era aprovechada por el arzobispo de 

M~xico Luis Maria Martlnez al utilizar las declaraciones del 

presidente favor de la Iglesia. Asimismo, el presidente 

afirmaba que era necesario estimular la iniciativa privada en lo 

referente 

secretar1a de 

reg1amentaci6n 

las escuelas particulares, incorporAndolas 1a 

Educaci6n P~b1ica y rea1izar una nueva 

de1 art1cu1o tercero de 1a constituci6n, 

e1iminando e1 t~rmino socia1ista para introducir 1a concepci6n de 

1aica; de este modo se mantendr1a ajena a cuaiquier doctrina 

re1igiosa e impedia a 1as corporaciones re1igiosas y ministros de 

1os cuitas 1a intervenci6n en p1ante1es de primaria, secundaria y 

norma1. 

A pesar de 1as nuevas reformas a 1a constituci6n, y aunque 

conservaban e1ementos de 1a Constituci6n de 1917, 1a Ig1esia no 

se dec1ar6 en contra de e11as pues se consideraban como e1 inicio 

de 1a "1ibertad buscada desde hace tantos aftos 11
• ~in embargo, 1a 

constituci6n cay6 en e1 desuso, pues se abrieron numerosas 

escue1as confesiona1es manejadas por 1os propios sacerdotes. Por 

otro 1ado, 1a nueva 1ey de naciona1izaciones, prohib1a que 

cua1quier asociaci6n o instituci6n re1igiosa poseyera bienes 

ralees, pero se introdujeron p&rrafos que re1ajaban estas 



J.21 

disposiciones, como ejemp1o, se admitlan que ias instituciones de 

beneficencia privadas reconocidas por e1 Estado podlan conservar 

su persona1idad jurldica, a pesar de poseer o administrar bienes 

ralees en beneficio de las ai••••· 
La 1ucha por e1 control da 1•• •••as, se hizo patenta entra 1a 

izquierda ofici•1 y el episcopado a ta1 qrado que el E•tado se 

vio en la nec••idad de detenerla reiterAndole que •ua actividad•• 

deberlan ser pura•ente e•piritua1••· para de e•t• aodo ••parar1a 

de toda aabici~n en a1 terreno aocial. Aal pues, "de esta aanera, 

el Estado mexicano •ostraba una vez aas su deciai&n de aantener a 

la I9leaia alejada de la• cu••tione• pollticas y sociales, 

independienteaente de que en otraa areas, coao la educativa, 

aceptara l..a participación •cl..••ial..." ( 90) 

En •ateria de po11tica, 1a X91esia ha116 su cana1izaci&n por 

medio de numerosas asociaciones cat61icas como 10 eran, 1a Uni6n 

Nacional.. Sinarquista y el. Partido Acci6n Naciona1. En este 

sexenio 1aa re1aciones X91esia Estado mejoraron 

dada 1a intervenci6n de monseftor Marttnez. 

notab1emente 

Durante el. sexenio de Migue1 A1em&n (1946-1952), se hizo 

presente l..a tendencia guberna•enta1 de 1a moderaci6n, es decir, 

hizo hincapi6 en e1 crecimiento econ6mico dejando abierto e1 

campo a 1a iniciativa privada: para 11evar esto a cabo, era 

necesaria 1a participaci6n de 1as c1ases y 1a aportaci6n de los 

inversionistas extranjeros en co1aboraci6n con 1os nacionales. 

Este proyecto a1emanista se acercaba mAs 1a tradicional.. 

doctrina socia1 de la Xg1esia, en 1o concerniente a 1a cuesti6n 

(90) R. B1ancarte, op. cit., p. 103 
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socia1, motivo por el cua1 e1 episcopado se sent1a satisfecho del 

rumbo que estaba tomando la po11tica estatal. 

Las reacciones, sobre todo de parte de los liberales y de los 

revolucionarios radicales ante este proyecto, no hicieron 

esperar y reavivaron la lucha contra el poder eclesial. Entre los 

principales aliados de los sectores liberales, en contra del 

clero, se encuentran los masones. 

un elemento que compartieron, en el terreno pol1tico, la 

Iglesia y el gobierno consist1a en dos objetivos: eliminar a la 

izquierda en el terreno sindical y la reorientaci6n del partido 

oficial hacia un nacionalismo anticomunista. Por lo que la 

rqlesia reemprendi6 su campana anticomunista. 

Las buenas relaciones entre e1 Estado y ia Ig1esia permitieron 

1a 11egada a M6xico de1 dip1omatico pontificio Gui11ermo Piani, 

como de1egado apost61ico, sin caracter oficia1 .. 

En resumen, 1a Ig1esia cat61ica, en este per~odo, hab~a 

concretado 1a primera fase de su reorientaci6n estrat6gica, 

es decir, a cambio de una tregua socia1 y de una esperanza por 1a 

derogaci6n de 1a 1eyes antic1erica1es, ofreci6 un apoyo casi 

irrestricto a1 Estado. A1 notar 1as desventajas de esta actitud, 

1os dirigentes cat61icos comienzan a marcar sus diferencias y a 

recuperar su "autonomJ.a ideo16gica" .. 

E1 presidente Adolfo Ruiz cortines (1952-1958), no retom6 1a 

po1~tica de acercamiento informa1 hacia 1a Ig1esia, por e1 

contrario reanuda 1a prActica 1ibera1 de declararse a favor de 1a 

1ibertad de pensamiento, de expresi6n, de prensa, de creencia y 

de cr~tica; por lo que estab1eci6 una estricta separaci6n entre 

1os asuntos del gobierno y 1os c1erica1es, inc1uso en su vida 
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privada. Ruiz cortines, deseaba una separaci&n mas neta entre 1a 

Xg1e•ia y e1 Estado dentro de1 marco de to1erancia genera1, es 

decir, regresar a 1a tradici&n llbera1 de que 1a re1iqi&n 

quedara en 1.a ••rara d• 1a vida privada. 

Ante ••toa hecho•, era 1a segunda vez en meno• d• tres aRoe que 

ia %91.eaia tenla que retirar•e ante 1a reacci&n de loa sectores 

l.ib9ra1••· 

En ••te periodo eapiezan a surgir un enoraa conjunto de 

or9anizacionea, la• que se uniran a participar en una caapafta 

nacional aora1izadora. Destacan grupos coao 1a Acci&n cat&l.ica 

Mexicana (ACll), Conqreqaciones Marianas, 1.a Legi&n de 1.a 

Decencia, Lo• Caba11ero• de Col.&n, la Uni&n Nacional de Padres de 

Faail.ia (UNPF) y el. Secretariado Social Mexicano (SSM). 

"Estos grupos que sostienen posiciones integristas en 1o 

re1iqioso y con•ervadoraa en 10 po11tico se caracterizan -seqan 

un cuidadoso estudio de trayectoria- por su defensa de1 

proceso de acumu1aci~n de1 capita1, sin concesiones a 1os 

sectores popu1area y [ ••• ] cuentan con un mayor apoyo 

instituciona1 porque 1e permiten (a 1a Ig1esia) 11evar ade1ante 

su runci&n como subsistema." (91) 

A1 fina1 de1 per1odo de Ruiz Cortinas, 1a Ig1esia prefiri6 

demostrar una imagen mas discreta, ta1 vez por 1a tensa re1aci6n 

con e1 Estado o ta1 vez por 1a necesidad interna de reorganizarse 

y tomar sus acciones con mayor fuerza. 

Ado1fo L&pez Matees tuvo a su cargo e1 per1odo de 1958-1964, su 

(91) Migue1 Concha Ma1o, ~scar GonzA1ez Gary (et a1.), La 
participaci6n da 1o• cri•tianos en e1 proceao popu1ar de 
1iberaci6n en M•xico, M~xico, Sig1o XXI, 1986, p. 60 
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proyecto, cercano al social cristiano, consisti6 el. respeto a 

1as libertades de1 individuo dentro de1 marco de la revo1uci6n. 

Este presidente inicia una serie de obras sociales en beneficio 

del. pueblo, que no pasaron desapercibidas por l.a Iglesia, amp11a 

el. margen de beneficiados que cubr~a el. seguro social (IMSS), 

aumenta el. presupuesto destinado para la educaci~n, cre6 el. 

Instituto de Seguridad y Servicios Social.es para los Trabajadores 

del. Estado (ISSSTE), el Instituto de protecci~n a la infancia y, 

desarrol.1& 

hospitales, 

obras de construcci~n de viviendas 

escuelas, sistemas de agua potable, etc. 

populares, 

Estas medidas destinadas a mejorar el nivel de vida de los 

trabajadores, fueron vistas con benep1Acito por 1a Iglesia, a ta1 

grado que conforme pasaba e1 sexenio 1a jerarqu•a se acercaba a1 

Estado. 

Hay que mencionar que despu&s de1 triunfo de 1a revo1uci6n 

cubana, 1a Ig1esia -en este caso 1a mexicana- se caracteriza por 

su posici6n anticomunista y sus ataques se dirigir•an hacia 1os 

comunistas internos. E1 "pe1igro" uni6 a 1os diversos grupos 

cat61icos y po11ticos seguidores de 6sta, ademAs de propiciar 1a 

creaci6n de 1a confederaci6n de organizaciones Naciona1es (CON), 

verdadero frente com~n a 1as organizaciones cat~1icas naciona1es. 

La organizaci6n ten ta un sentido social y anima a 1a 

concientizaci6n social de las organizaciones -contaba ya con 48 

en 1962-, se abre pues a los problemas socia1es y promueve los 

congresos de desarro11o integral, por 1o que se pasa de psicosis 

anticomunista una preocupación real sobre los prob1emas 

sociales. 

Debido a la lucha contra el comunismo, las relaciones entre 1a 
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Ig1esia y el Estado se llevaban sin agresiones graves, sin 

embargo, entraron en una nueva etapa de conflicto, a ra~z de la 

impla.ntaci&n del libro de texto gratuito en la educaci6n 

primaria. El problema radic6 en dos puntos: significb la 

continuacic!ln del. laicis1110 y del. coaunis•o y, e1 papel. 

preponderante de l.a Iglesia de una forma indirecta, ya que 

actuaba a traves de las organizaciones civil.es y pol.~ticas como 

l.a Uni6n Nacional. de Padres de Faail.ia (UNPF) y el. Partido Accibn 

Nacional. (PAN) • 

Con ••to, al. Estado pretend~a. dentro de un plan educativo de 

once aftOB (1959-1960), "infundir en la niftez mexicana una serie 

de valores •para consolidar la comunidad mexicana• y lograr 'que 

la co•prenai&n de la realidad y de la historia se haga dentro de 

1ineamientoa que nos identifiquen como integrantes de un pata de 

perfi1es propios'." (92) En tanto que los opositores a 1a 

imp1antaci6n de1 texto Gnico -coao empezaron a 11amar1e-, 1o 

rechazaron por que resa1taba e1 caracter autoritario de1 Estado. 

Las posturas se presentaban irreconci1iab1es. A1 notar que e1 

Estado no dar•a marcha atrAs en cuanto a 1os libros de texto, el 

episcopado deseaba una acci6n moderada y que no se permitiera 1a 

intromisi6n de elementos radicales en materia educativa. Para el 

Estado, los libros de texto implicaban la continuaci6n de la 

tradici6n laica de los regtmenes liberales y de la revo1uci6n 

mexicana, por 1o que iba a retractarse y mucho menos moderar 

1as posiciones ya que para 6ste no era radicales. 

Dos aftos antes de finalizar el sexenio de L6pez Mataos, en el 

(92) R. Blancarte, op. cit., p. 193 
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Vaticano se convoca e1 Conci1io, 1o que harta que 1a Ig1esia 

mexicana, hasta 1968, tomara una mayor participaci6n en 1as 

cuestiones socia1es. En esos momentos 1as organizaciones seg1ares 

cat61icas (93) experimentaron su crecimiento y su ascenso, dichas 

modificaciones estaban 1igadas a las transformaciones en 1a 

estructura de 1a Iglesia, 1as que se manifestaban a trav•s de 1a 

crisis de vocaciones sacerdotales o e1 replanteamiento de1 papel 

sacerdotal las sociedades crecientemente secularizadas. 

La e1ecci6n de Gustavo Oiaz Ordaz (1964-1970) represent~ para 

1a Iglesia un mal menor, pues Aste pertenecta a 1a corriente 

conservadora de1 PRI, aunque no por eso abandon~ 1a posici6n 

tradicional de 1os regimenes de 1a revo1uciOn; y e1 ser menos 

popu1ista que su antecesor 1e permit~a no entab1ar mas contactos 

de 1os debidos con 1a jerarqu1a cat61ica. 

Olaz Ordaz adoptaba una posiciOn critica y rea1ista de 1os 

1ogros de1 r6gimen anterior, por 1o que, para 1a Ig1esia 

cat61ica, e1 ambiente era propicio para 1a conjuncibn de 

intereses para lograr e1 desarrollo integral de M6xico. Asl pues 

la Iglesia catblica dejb sus reivindicaciones, momentAneamente, y 

cooperb con el Estado. Las relaciones entre 1a Iglesia y el 

Estado se desarrollan de buen grado, sin embargo, esta seria de 

(93) Las organizaciones seg1ares est&n ligadas a la estructura 
sacerdotal, desempenaron un papel relevante. A continuacibn 
mencionan algunas tanto seglares como sacerdotales: 

Conferencia de Organizaciones Nacionales (CON), Movimiento 
Familiar cristiano (MFC), Secretariado social Mexicano (SSH), 
Centro Nacional de comunicaci6n Social (CENCOS), Juventud Obrera 
CatOlica (JOC), Juventud Agr1cola Obrera (JAO), Accibn Cat6lica 
Obrera (ACO), Centro Interamericano de DocumentaciOn (CIDOC), 
UniOn de Mutua Ayuda Episcopal (UMAE), Centro Episcipa1 de Ayuda 
a Misiones Ind1genas (CENAMI), Sociedad TeolOgica Mexicana (STM), 
Comisi6n Episcipa1 de 1a Doctrina de la Fe (CUDF) y Centro de 
InvestigaciOn y Acci6n socia1 (CIAS) 
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1as aitimas ocasiones en que 1a Ig1esia concediera un apoyo tan 

abierto y casi incondiciona1 a1 Estado. 

E1 apogeo del mode1o de desarrollo mexicano en el plano 

econ&aico, polttico y social; ere& una efervescencia social que 

se manifest~ en una creciente agitaci6n en las universidades del 

pata y en algunas organizaciones poltticas y sociales que 

buscaban abrir espacios a la participacibn en las decisiones 

1~obre los problemas nacionales. Esto conllev& la inseguridad en 

1•• clases dirigentes, las cuales velan dentras de cada 

aoviaianto la intenci&n coaunista para derrocar al gobierno. Por 

tales situaciones se produce el movimiento estudiantil del 2 de 

octubre de 1968. La Iglesia en su gran mayorla permaneci6 como 

espectadora. 

La experiencia de 1968 se vivi6 dentro de1 desarro11o sostenido 

(para justificar e1 11amado mi1agro mexicano) de1 presidente o•az 

ordaz, 1o que puso de manifiesto 1a creciente brecha entre 1a 

minor•a que acumu1a y 1os sectores a cuyas expensas se acumu1a. 

Para sostener ese desarro11o necesitaba una estabi1idad 

socia1 que favoreciera 1a inversi6n de1 capita1. 

La Xg1esia mexicana, comienza 1a d6cada con 1a dinamizaci6n 

provocada por e1 conci1io y termina con 1a po1arizaci&n de 1os 

grupos cristianos, se inicia con e1 optimismo de 1as 

experiencias y, sin embargo, da un viraje: de 1os re1igioso se va 

a 1o estrictamente piadoso. Se desconfla de 1o innovador y 1a 

evo1uci6n de 1as organizaciones genera un conf1icto 

intraec1esia1. Los conf1ictos se presentan como prob1ernas de 

autoridad y 1a presi6n de1 sector popu1ar no encuentra respuesta. 

S61o algunos sectores de 1a rg1esia, toman un rumbo diferente, 
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entre 1os que destacan 1as organizaciones apoyadas por monse"or 

Sergio M~ndez Arceo e Ivan I11ich. Las intervenciones de monsenor 

Arceo, en e1 movimiento estudianti1, con los presos po11ticos y 

con otros acontecimientos, propician una cadena de 

enfrentamientos con 1os obispos. Este sacerdote es, 

pr&cticamente, e1 dnico que ha continuado su actividad p~b1ica a 

trav6s de todo 1os medios de comunicaci6n que existen, 

denunciando 1as injusticias naciona1es internaciona1es; 

recibiendo en muchas ocasiones amenazas de muerte. 

E1 nuevo gobierno, presidido por Luis Echeverrla Alvarez 

(19764-1970), se caracterizb por un proceso de cambios en el 

sistema pol~tico, en medio de un tenso ambiente de agitaci~n y de 

vio1encia revo1ucionaria. La respuesta ante 1a agitacien fue 

dob1e: por un 1ado se encontraba 1a autocr1tica y 1a apertura 

po11tica, por e1 otro 1a represi6n, sobre todo contra 1os que 

pon1an en entredicho e1 sistema, por haber querido ir mAs a11A de 

1as reformas o bien por haber tomado 1as armas. 

La guerri11a rura1 y urbana tomaron tintes graves, por l.o que 

1a represi6n no se hizo esperar: ademas tambi~n a1gunos miembros 

de1 c1ero fueron reprimidos con 1ujo de vio1encia. Estas acciones 

confirmaban que 1as guerri11as no s61o se dieron 

Centra1 y de1 sur, sino tambi~n en nuestro pa1s. 

Am.6!rica 

Por 1o que respecta a1 espiscopado, e1 gobierno de Echeverr1a 

respondia sus exigencias, extendiendo una actitud de 

"cooperaci6n condicionada".. Esta posici6n profundiz6, todav1a 

mAs, 1as diferencias entre ~ste y muchos miembros de1 c1ero: 

al.gunos de ~stos 1es dieron el. mote de "l.a jerarqu1a del. 

si1encio". 
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Un hecho importante en este periodo fue 1a visita de1 

presidente Echeverrta a1 Vaticano, pues rompta con 1a tradici~n 

de1 r&gimen de 1a revo1uci0n, que pretendta pasar por a1to 1as 

instituciones ec1esia1es. La noticia era acogida favorab1emente 

por 1a institucibn cat&1ica, por 1o que se refiere a 1a reacci&n 

de 1os sectores mas crlticoa en e1 seno de 1a Iglesia, vieron en 

e1 viaje una forma popu1ista para mejorar la imagen del re9imen. 

Sin eabargo 1 se reiter& que, esa visita no estaba dispuesta con 

el prop6sito de establecer relaciones diplomaticaa con el 

Vaticano. Por otra parte, hay que seftalar de el Papa Pablo vx 

nunca devo1vie 1a visita, aunque no faltaron las invitaciones y 

1os deseos. 

Por otra parte, los conf1ictos intraec1esia1es, en 1a segunda 

mitad de este sexenio, se vivieron de una forma para1e1a a 1as 

cuestiones Estado-Ig1esia-sociedad. La jerarqu•a debi6 

enfrentarse a 1as desviaciones que se presentaron en e1 seno de 

1a Xg1esia; 1a 1ucha se intensific6 en contra de toda oposici6n a 

1as enseftanzas de1 episcopado para 1ograr ia unidad ec1esia1 

y a su vez poder enfrentarse a 1as amenazas sociales, sin embargo 

e1 episcopado tuvo que ceder y aceptar muchos puntos de vista de 

1os grupos disidentes, pero 1os grupos que ponlan en entredicho 

1a estructura jerarquica y 1a fide1idad a 1a 

recibieron un no tajante de1 episcopado. 

instituci6n 

Las desviaciones que sufri6 1a Iglesia comprende a 1os grupos 

integristas, 1os cua1es, segdn monsenor Mendez Arceo, se 

encond•an 1os intereses de grupos de poder 

pretensiones 

progresistas, 

de 

en 

dominaci6n socio-po11tica; 

1os que participa monsenor 

1oca1es con 

1os grupos 

Arceo, 
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caracterizan por un denominador com~n y es e1 de1 acercamiento 

con 1as ciases popu1ares, 1os que se unen a este grupo son desde 

1os fi1o-marxistas hasta 1os populistas, integrando a los que 

eatAn a favor de un socia1ismo humanitario. Estos grupos son 

su•aaente perseguidos por 1os integristas y; 1os pentecostales 

cat&licos, 1lamados Moviaiento de Renovaci6n cristiana en el 

Esp1ritu santo, •stos creen en la sant1sima Trinidad, pero tienen 

la convicci~n de que el E&p1ritu Santo no es s&lo una doctrina 

en la que han que creer sino que taabi6n hay que experimentar 

individua1aente y en la comunidad. Para el cardenal Miranda, 

arzobispo primado de M6xico, •sta era una "tendencia a minimizar 

funci6n de1 obispo, aunque en manifiesten 

disponibi1idad para atender a sus decisiones y orientaciones." 

(9') 

E1 Conci1io Vaticano II y 1a conferencia de Mede111n, dieron 

coao resu1tado 1a disparidad en 1as posiciones y M•xico no fue 1a 

excepcibn. La Ig1esia nunca habla experimentado tantas tensiones 

centr1fugas como e1 tradiciona1ismo, progresismo y 

eapiritua1ismo; 1o cierto es que a fina1es de 1os aftas setenta e1 

episcopado hab1a reconstruido una re1ativa unidad a1rededor de un 

programa com~n frente a 1as amenazas que se 1e presentaban en e1 

aundo externo a 1a institucibn. 

La actuaci~n de 1a Ig1esia catblica durante los periodos 

presidencia1es de Jos• L&pez Porti11o y de Migue1 de 1a Madrid, 

es ya muy diferente a los sexenios en que se organiz6 una Ig1esia 

progresista. En estos momentos, 1a Ig1esia instituciona1 

(94) R. B1ancarte, op. cit. p. 357 
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conservadora, representada por 1a Conferencia Episcopal Mexicana 

(CEM) tiene 1a primacia. La CEM estab1eci6 su prop6sito de 

cambiar 1a situaci6n de la Iglesia en M~xico, es decir, buscar 1a 

reforma de 1a constituci6n y, si era necesario, conseguir su 

personalidad jurtdica mediante e1 uso de todo su poder mora1. 

Desde 1a etapa posterior a Pueb1a (1979) y hasta e1 r~qimen de 

Mi9ue1 de 1a Madrid, la Iglesia cat61ica ha vivido 

acontecimientos significativos que muestran su posici~n en el 

proceso crttico y de cambio por los que atraviesa la nacibn. 

As~ pues, la Iglesia se refuerza mediante algunos factores 

decisivos para mantener su estabilidad como jerarqu1a. 

Para empezar, muestra indiferencia, desconfianza y en a1qunos 

casos hosti1idad por 1os procesos popu1ares en Centroamerica, que 

indirectamente afectan a 1a naci6n mexicana en muchos aspectos, 

aunque sigue existiendo c1ero mexicano que se so1idariza con 1a 

causa centroamericana. 

Monopo1iza e1 contro1 ideo16gico sobre 1os centros 

ec1esiAsticos oficia1es e independientes, como por ejemp1o, 1a 

Universidad Pontificia de MAxico (UPM), con e1 prop6sito de 

centra1izar y contro1ar 1a formaci6n de sacerdotes para que 

reproduzcan e1 mode1o ec1esia1 preva1eciente para reivindicar e1 

poder, 1a autoridad y 1a vertica1idad como raz~n de ser. 

Conso1ida e1 sector hegem6nico centrista en e1 episcopado, 

a traves de ias presidencias de obispos conservadores en 1a CEM. 

La Ig1esia instituciona1 constituye 1a mayor fuente de 

legitimidad de 1os partidos po1~ticos y grupos empresaria1es de 

derecha, esta actitud es hist~rica, y se puede ratificar esta 

articu1aci6n entre 1os intereses econ6micos y po11ticos 
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dominantes y 1a estructura piramidal. ecl.esiAstica, l.a 

construcci6n de l.a nueva Bas~l.ica de Guadal.upe o bien con l.a 

visita de Juan Pabl.o XX a nuestro pa~s, J.os empresarios tuvieron 

una co1aboraci6n intensa con l.a Igl.esia jer6rquica. con esta 

coyuntura opuesta a l.os documentos de Mede1l.~n y de Pueb1a, l.a 

Xg1esia desea, propugnar una reconci1iacibn interc1asista entre 

opresores y oprimidos, sin ningan tipo de ana1isis de 1a crisis 

de1 model.o de desarro11o, as~ pues l.os obispos l.l.amaban a que 

.. por e.1 bien de todos frente a l.as condiciones econbmicas 

preval.ecientea, tanto del. sector empresarial. como del. obrero 

deben perdonarse mutuamente en busca de l.a reconcil.iaci&n." (95) 

Era de esperarse que, con esta posici&n, 1as organizaciones de 

derecha y 1as anticomunistas cuidaran a1 cato1icismo para 

"proteger1o" de "contaminaciones extra11as". 

La participaci&n de la Ig1esia en cuanto a po11tica fue de gran 

importancia, pues sus lazos con e1 Partido Acci6n Naciona1 (PAN) 

representaban sus intereses instituciona1es eclesiasticos. Esto 

se muestra c1aramente, en las e1ecciones de ju1io de 1979, ya que 

comba.tir1a e1 abstencionismo, instando a la poblaci&n 

participar en las mismas; sin embargo, e1 partido oficial 

afirmaba que e1 c1ero no deb1a participar en polltica. aunque sea 

para condenar el abstencionismo. El objetivo de la Iglesia. con 

esta actitud, consist1a en favorecer al centrismo eclesiastico y 

desfavorecer a la izquierda. 

La separaci6n Iglesia-Estado en la decada de los anos ochenta. 

se manifest6 al surgir 1a posibilidad de 1egalizar el aborto -que 

(95) M. Concha. op. cit .• p. 211 
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no 11.eg~ concretar- y por 1as exigencias de Partido 

Comunista estos 1es re1acionaba con a1gunos c1~rigos 

progresistas- de otorgar 1ibertad po1ltica a 1os ministros de1 

cu1to.. Este punto fue un fuerte go1pe para 1a jerarqu1a -aunque 

tampoco se 1e di6 va1idez-, pues para •sta significaba e1 impu1so 

de1 comunismo, por 1o que ca1ific6 a 1os sectores de 1a Ig1esia 

vincu1a.dos este proyecto como "instrumentos directores de1 

Marxismo en M6xico." (96) La jerarqu•a cat61ica se ratific6, 

durante 1a d6cada de l.os ochenta, como fuerza po1ltica y grupo de 

presi6n .. 

Lo cierto es que, ante todos 1os sucesos acaecidos en nuestro 

pa1s desde su independecia hasta nuestros dlas, 1a Ig1esia es una 

real.ida.d nacional... "Se presenta en e1 escenario de 1a Naci6n y 

a1go rec1ama y exige un sitio, un 1ugar. Quiere que se 1e 

escuche, insiste dia1ogar. Pretende un puesto en 1o econ&mico, 

en 10 cu1tura1, en 1a fami1ia, en 1as diversas esctructuras de1 

pals. Inc1uso no quiere que 1a desconozcan en 1a misma po11tica. 

Y no es que hoy 1a Ig1esia quiera aprovechar su coyuntura de 

tragedia que vive este pals. Esta ha sido su pretensi6n de 

siempre y 1o seguirA siendo." (97) 

En 1o que respecta a1 mandato de1 presidente carios Sa1inas de 

Gortari, se vis1ulllbraron cambios significativos y favorab1es para 

1a Ig1esia cat61ica. Ya desde su proyecto de modernizaci6n de1 

pals, que inc1uye 1a modernizaci&n de 1a re1aciones con 1a 

Ig1esia, as!. como 1a presencia de invitados especia1es, entre 

e11os a1gunos representantes de 1a jerarqula cat&1ica a 1a toma 

(97) E1 Universa1, Las reiacioneB ••• , op. cit., p. i94 
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de posesi6n de la presidencia, 1a segunda visita del Papa a 

M6xico, con carActer "casi oficial", la visita, tambi~n, del 

presidente al Vaticano, la designaci6n de representantes de 

M6xico en el Vaticano y viceversa. Todos estos elementos dejan ver 

la inminente concreci&n de las relaciones diplomAticas entre los 

dos Estados y las reformas a la constituci6n en materia religiosa 

y eclesial. 

En Europa durante el siglo XVXII la doctrina liberal se 

desarroll& con una fuerza impresionante, ademAs de dividirse en 

liberalismo pol~tico y liberalismo econ~mico. El primero, origen 

del segundo, surgi~ por el deseo de terminar con la monarqu1a 

abeoiuta, ee decir con el derecho divino de los reyes, esta idea 

priv& en casi toda Europa desde el Renacimiento hasta mediados 

del sig1o xvrr. Este derecho apoyaba que el rey no tenla ninguna 

responsabi1idad ante 1a naci6n, ~nicamente era responsable ante 

Dios, sin embargo, el padre Mariana desminti6 en origen divino 

del rey, pues aseguraba que ~ste era Gnicamente un de1egado del 

pueb.10, que sino cumplla con la delegaci6n honorable y 

rectamente, podla ser sustituido e incluso privado de la vida. 

Esta idea fue sostenida por muchos espafto1es como el padre 

Vitoria, Francisco suarez y otros. (98) 

Pero, serla el ingl6s John Locke e1 fundador del liberalismo 

polltico, el cual apareci6 como la explicaci~n de la revo1uci6n 

(98) Todas estas concepciones estan consideradas 
sep~1veda, op. cit. 

en, c. 
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inglesa que decapit6 a1 rey Car1os. Locke expl.icaba e1 proceso de 

l.a revo1uci&n y sostenla que e1 rey era un delegado del pueblo y 

que la soberan1a resid1a en 6ste ~ltimo; ademAs sefta1aba que el 

gobierno debla estar constituido por tres poderes, es decir, tres 

partes aut&nomas: el poder que haga las leyes, uno que las cumpla 

las ejecute y otro que imparta justicia. 

Estas idea& van ser adoptadas y desarrolladas por los 

franceses lo que darla la esencia polltica del siglo: terminar 

con el ab&ol.utiaao de loa Borbones, ir minando el terreno 

lentaaente ha•t• que al 6ltiao de ellos, Luis XVX muriera en la 

guill.otina .. 

El l.iberal.ismo pol.1tico abri6 en Europa el camino para que 

apareciera l.a monarqula constitucional o monarquta representativa 

que se conso1id& con 1as revoiuciones de 1848 y 1a Comuna de 

Parls. La Rep~b1ica Censitaria es 1a Bel.l.e Epoque de1 

1iberal.ismo. 

Oe1 l.iberal.ismo se afirma que: "En su principio, este es l.a 

doctrina de l.a sociedad burguesa y del. Estado burgu~s ••. As1 

pues, si bien e1 hombre es un ciudadano no es cierto que 

consecuencia sea propietario, y no es de dudar que e1 obrero de 

l.a epoca no pertenec1a, igual. titu1o que el. burgu&s, a l.a 

sociedad pol.1tica." (99) E1 l.iberal.ismo traer1a grave 

prob1ema de marginaci~n con respecto a l.a el.ase obrera, pues s61o 

1as el.ases so1ventes pod1an subsistir. 

En el. Renacimiento surgen l.os estados nacional.es de tipo 

(99) Francois Chatel.et, Historia de l.as ideol.oq1as: "Saber y 
Poder• (del. ai9l.o XVXXX al. XX), M~xico, La red de Jonas, 1990, 
Tomo III, p. 127 
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moderno y se diversifican 1as po1~ticas y 1as cuituras europeas: 

1os intereses se desarro11aron en 1o que fuera e1 mercanti1ismo, 

es decir, 1a doctrina econ6mica que se basa en 1a idea de que e1 

oro, 1a p1ata y 1os meta1es precioaos son riqueza en s~ mismos, 

1o que hace que 1os Estados tiendan a acumu1ar e1 mayor namero de 

dichos meta1es y estab1ezcan tre•endas barreras para 

importaci&n, que era e1 aedio de atraer oro a 1aa arcas de1 

soberano. 

La reacci&n en contra de ia doctrina mercanti1ista se produjo 

con e1 surgimiento de 1a doctrina fisi&crata en 1776, esta se 

fundaaenta en que 1a tierra y 1a producci&n son 1a verdadera base 

de 1a riqueza. Esta doctrina se debi6 fundaaenta1mente a1 franc•a 

Francisco Quesnay. E1 1ibera1ismo econeaico tiene sus or~genes en 

1a ~isiocracia. 

E1 inq1•s Adam Saith, reconocido como e1 padre de 1a econom~a 

po1~tica, apoyaba e1 derecho natura1, es decir, 1a existencia de 

una 1ey natura1 y 1a necesidad de que los hombres se acomoden a 

e11a, por 1o que "e1 Estado no debe intervenir sino en 1a m~nima 

parta que puede y debe bacer1o." (100) Para este economista, 1a 

1a riqueza no era ni e1 oro ni 1a p1ata, tampoco 1a produccibn de 

1a tierra. sino e1 trabajo. 

Siguiendo en 1a misma 1~nea, 1a idea 1ibera1 de Smith consist~a 

en que 1a sociedad formada por 1os miembros que 1a componen y 

cuya actividad les concierne ~nicamente en tanto que personas 

privadas, es de natura1eza diferente a 1a simp1e suma de 

individuos. Asimismo, ia riqueza que emana de 1a sociedad es 

(100) Abe1ardo Boni11a, or~genea y deaarro11o de1 1ibera1is.o, 
san Jos~ de Costa Rica, 1996, p. 14 
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garantizada por e1 Estado, aunque no producida por ~1, este punto 

es constitutivo de 1a representaci&n 1ibera1: "1a po11tica 

(actividad de1 soberano) de1 orden de 1a cua1idad y en 

consecuencia, de natura1eza mora1. La vida econ&mica (actividad 

1ibre y privada de los propietarios) es del orden de 1a cantidad, 

su consigna y su raz&n de ser es e1 crecimiento." (101) 

finalmente, e1 liberalismo de Adam Smith, quiere convencer de 

que entregandose a1 negocio y a 1a producci&n, 1os hombres 

descubren la armon•a, acrecientan sus riquezas, huyen de la 

necesidad y, al hacer ~sto, se puede ganar un suple•ento de alma 

si no ganar el cielo. La premisa de que cada hombre tiende a 

obtener los mejor para su vida, tratando cada vez de mejorarla: 

es en 1a actua1idad una de 1as bases de1 1ibera1ismo. 

Es en siglo XIX cuando surge la obra de Carlos Marx en donde 

sus presupuestos tienen puntos sobre l.a protecci~n de 

la c1ase trabajadora por la desmedida exp1otaci~n de que son 

sujetos. 

En general, tanto los socia1istas como los libera1es se 

encargaron de dirigir y desarrollar sus respectivos movimientos. 

Los primeros desean hacer ver c6mo el liberalismo es el producto 

de la evoluci6n industrial; 1os segundos consideran que el 

liberalismo es la m~dula de la creaci6n de1 imperio capitalista. 

E1 egotsmo desmedido de1 hombre y sus ansias de acumular 

riquezas, son factores nocivos para el sistema liberal, dice Adam 

smit en su Ensayo sobre la riqueza de las naciones, en donde cre6 

toda una moral del liberalismo. 

(101) F. Chatelet, op. cit., p. 119 
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E1 1ibera1ismo ademas de 1uchar contra 1a tiran1a econ6mica y 

1a po11tica, 1uch6, asimismo, contra 1a tiran1a de 1a Ig1esia 

cat61ica. Este enfrentamiento se debi6 a que Asta representaba un 

gran poder terrena1 por 1o que coartaba 1a funci6n de1 

1ibera1ismo. (102) 

A fines de1 sig1o pasado y principios de Aste, hubo ese tipo de 

1ucha y 1as personas que mas atacaron a 1a rg1esia, desde su 

posici6n tota1mente antic1erica1, 11amaron e11os mismos 

1ibera1es. Por 10 que todav1a se conserva esa acepci6n 

-equivocada- de que ser 1ibera1 es ser antirre1igioso. Ahora 

bien, e1 1ibera1ismo 1ucha en defensa de 1a 1ibertad y por eso 

1ucha contra quienes 1a coartan, como 1a Ig1esia ya no coarta esa 

1ibertad Aste ya no tiene nada contra e11a. Ahora su 1ucha es 

contra e1 Estado, que coarta esa 1ibertad en e1 aspecto 

econ&•ico. 

En 1a actua1idad, E1 Estado 1ibera1 -inc1uyendo e1 de Am•rica 

Latina- deja que ias rg1esias (no solamente la cat&1ica) se 

organicen libremente segan la misi6n que ellas mismas se asignen, 

estab1eciendo solamente que ellas se conformen a 1as reg1as del 

derecho coman imperativamente formu1adas por 61 para ias 

agrupaciones, su estructura y sus actividades. El Estado 1ibera1 

sabe que las Iglesias tienen una inf1uencia sobre sus fieles, 

sabe que cuestiones de moral y civismo pueden no ser conforme 

a 1as suyas. El Estado libera1 acepta esta situaci6n, pues sabe 

que puede intervenir si e1 orden establecido por &l 

violentado. En los reglmenes democratices es donde se ha 

(102) Guido de Ruggiero, Historia dei 1ibera1i•ao europeo, 
Madrid, Pegaso, 1944 
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establecido el liberalismo. 

2.4 La crisis nicaragilense. 

La historia de Nicaragua a partir de su independencia, sefta1a a 

un pals inestable, caracterizado por las continuas luchas de 

poderes entre conservadores y liberales -como suced1a en muchos 

pa1ses de nuestra Am•rica-, aunando a estas situaciones el 

inter•s, demostrado primero por Ing.l.aterra y 

posteriormente por Estados Unidos, de expansionismo en Am6rica 

Latina. Sin embargo, uno de los per1odos mas sangrientos ha sido 

la guerra que se desencaden6 en contra de la dictadura somocista, 

impuesta y mantenida por los Estados Unidos. 

Augusto cesar sandino, precursor de la lucha nicaragüense y 

posteriormente slmbolo de la misma, hombre de fuertes matices 

naciona1istas y antiimperialistas, inicia 1a resistencia 

contra de 1a presencia nortemericana desde 1927 hasta 1933, fecha 

en que Anastasio somoza Garc~a lo manda asesinar. 

Anastasio somoza Garc~a en 1927 fue e1egido para dirigir 1a 

reci6n creada Guardia Naciona1, la cua1 nace como un organismo 

independiente de todo partido po1~tico y como ~nica fuerza armada 

en este pa1s, ademas, entrenada y equiparada por 1os Estados 

Unidos, cubre las condiciones necesarias para dejar el pa1s a, 

como 1os norteamericanos 1o llamaban, un "gendarme Aut6ctono", 

que cuidara y afianzara sus intereses. Ya para 1932, la Guardia 

Nacional "Manejaba sus propios fondos sin tener que rendir 

cuentas a la presidencia, ten1a su propio sistema de correos, 

te1~grafos y hospitales, dirig1a su propia academia militar que 
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preparaba mi1itares en seis meses, promovla y degradaba a sus 

tropas oficia1es y era absolutamente independiente de cualquier 

control ejecutivo tanto en Managua como en el resto del pal.a .. " 

(103) 

El gigantesco crecimiento de la Guardia Nacional, representaba 

para el presidente del pa1s Juan Bautista sacasa, un obatAculo 

enorme para llevar a cabo las negociaciones de paz con Sandino y 

sus seguidores. Dichas negociaciones, dirigidas por el Ministro 

de Agricultura Sofonl.as Salvatierra, lograron la paz por medio de 

un convenio en 1933, entre el Estado y la fuerza sandinista, en 

el que se establecl.a el t•rmino de la presencia extranjera asl. 

como las hostilidades hacia los revolucionarios; la deposici&n de 

las armas por parte del. aovimiento: e1 respeto a 1a constituci&n 

en materia de soberanta independencia polltica y econemica. sin 

embargo, durante el. afto siguiente, l.a Guardia Nacional. sigui& 

hostil.izando a 1os sandinistas, hasta que e1 21 de febrero de 

1934 fueron asesinados Sandino y dos de sus subal.ternos, as1 como 

muchos de sus seCJUidores. 

Posteriormente, Somoza 1anza su candidatura para la presidencia 

en tanto que Sacasa dimite para evitar confl.ictos; por su parte 

el congreso el.ige como presidente interino a Carlos Brenes 

Jarqutn. Un mes antes de l.as elecciones, Somoza, renuncia a su 

cargo en l.a Guardia Naciona1 (pero, de hecho, nunca deja de 

dirigir1a pues e11o 1e aseguraba su estancia en el poder), y por 

"superioridad el.ectiva" toma el pals el 1 de enero de 1937, 

iniciAndose con ello un largo periodo de corrupcien y abusos en 

(103) Enrique camacho Navarro, Lo• usos de sandino, Mexico, UNAN, 
1.991, p. 28 
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Nicaragua. 

Oetr&s de1 poder de l.a dinast1a somocista estar~a siempre hasta 

sus al.timos momentos, toda la maquinaria de dominaci6n imperial, 

es decir, l.a situaci&n del pa1s se encontraba en manos ajenas, y 

el imperialismo col.oc& a la dictadura militar somocista por 

encima de la sociedad. En esta misma linea, las bases de la 

dominaci&n, seg~n GonzAlez Gary, consisttan en: "1) El. apoyo 

incondicional estadunidense que, dependiendo del momento 

hiat6rico particular, coabin& en mayor o menor medida apoyo 

po11tico, econ&mico, militar e ideol&gico; 2) El mantenimiento de 

un control. absoluto sobre el ejArcito, cuya cohesi6n se logr& 

fomentando sus miembros manejos ilegales de fondos y otras 

formas de corrupci6n en vistas de1 enriquecimiento personal y la 

movi1izaci6n ascendente; 3) En el plano meramente polltico, la 

institucionalizaci6n de la DMS se dio a partir de la 

reorganizaci~n del Partido Liberal. Este 6rgano po11tico permiti6 

a 1a DMS un contro1 abso1uto sobre 1os poderes del Estado y las 

instituciones p~blicas, practicando los metodos de corrupci6n ya 

referidos: 4) El congela~iento del juego polltico a trav•s de una 

f6rmula bipartidista, exc1uyente de otras fuerzas pollticas, que 

concedla al Partido Conservador (un sector 

"representaci6n po11tica" en los poderes 

de 

de1 

la oligarqula) 

Estado. El 

bipartidismo le permiti6 a la dictadura sortear durante d•cadas 

sus crisis po11ticas y econ6micas mediante pactos pollticos, 

reformas a la constituci6n y elecciones fraudulentas, manteniendo 

un mlnimo de consenso entre 1a burguesla para proyectar una 

defectuosa ficci6n de democracia y; 5) Persiguiendo las 

organizaciones populares y ahogando por la fuerza todas las 
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demandas del pueblo. La represi6n po11tico-militar sistemAtica 

fue, en ~ltima instancia, la verdadera garantia con que cent~ la 

DMS para mantener las estructuras del oprobioso r6gimen. 11 (104) 

En realidad veremos que todo lo anterior es s~lo un resumen de 

las actitudes y actividades de la dictadura, en este trabajo selo 

podremos anotar unos cuantos ejemplos. 

En 1939, cuando ha transcurrido la primera mitad de su periodo, 

Somo za forma la Asamblea Constituyente para modificar 1a 

constituci~n y asi permitir su reeleccibn, adema de extender el 

periodo presidencial a seis anos, por lo tanto 61 continuarla 

hasta mayo de 1947 en el poder. Somoza coacciona diversos brotes 

de rebeldia e incoformidad por parte del pueblo, al agudizarse la 

miseria de 6ste y la opulencia de aqu~1 y de sus subordinados. 

Ahora bien, por 1o que toca a la dinAmica en la econom1a 

nicaraguense de aquella ~poca, estA integrada 1a divisi~n 

social de1 trabajo estab1ecida por el mercado mundial, ha 

dependido fundamenta1mente de la exportaci6n de productos 

agropecuarios como: cafe, a1god6n, carne congelada, az~car y 

productos qulmicos; &sta agricu1tura de exportaci~n, se 

caracteriza por un cierto grado de desarro11o de 1as fuerzas 

productivas, como la uti1izaci6n de maquinaria, el control de 1os 

costos y calidades, asl como e1 uso racional de los recursos. 

Nicaragua es utilizada base de operaciones de compaft1as 

trasnacionales orientadas hacia otros mercados. Por lo que 

respecta a1 desarro11o agr1co1a para el consumo interno, estA 

(104) ~scar GonzA1ez Gary, La Xglesia cat&lica y la revoluci&n en 
Nicaragua "de la conquista a la liberaci&n (1503-1979), Mexico, 
1986, Tomo XI, p. 189 
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sujeto a medios de produccibn rudimentarios y a 1os 

intermediarios. La industria se caracteriza por su a1to grado de 

dependencia, dieeftada para satisfacer e1 consumo de estratos 

superiores. ademas s61o se desarro11a y se contro1a durante 1os 

aftos cuarenta. 

La imposici&n de 1a dictadura mi1itar somociata, conso1id6 1a 

economla nicaraguense como base tributaria de 1os intereses de1 

imperia1ismo yanki, en 1os nive1es financieros, donde 1as fuentes 

de capita1es provenlan de bancos privados con a1tas tasas de 

interea; 1a producci6n, sobre todo de bienes agropecuarios; 

comercio exterior, que estaba contro1ado por compaftlaa y empresas 

trasnaciona1es con destinto fina1 de 1os productos a 1os Estados 

Unidos; 1a distribucibn y 1os servicios, depend~an de 1as f1otas 

mu1tinaciona1es y de1 trafico a6reo. Con ~sto, "e1 somocismo era 

a1go mas que una expresi6n fami1iar, era un sistema de dominaci6n 

c1asista que 1a burgues1a nicaraguense y e1 imperia1ismo 

impusieron a 1a pob1acibn para rea1izar una nueva fase de 

acumu1acibn capita1ista." (105) Es importante mencionar que 

Somoza inicia en 1943, 1a apropiaci6n de grandes y pequeftos 

terrenos 1o que transform6 1a estructura socia1, convirtiendo a 

propietarios y parce1eros obreros agr1co1as; sus principa1es 

fuentes de acumu1acibn fueron 1os bienes de 1os ricos a1emanes 

radicados en ese pa~s, las concesiones a 1as compan1as 

extranjeras para explotar 1os recursos naturales, etc. 

Todas estas series de anoma11as, crearon descontento en 

diferentes grupos de 1a sociedad y por ende, dan 1as primeras 

(105) Ibidem, p. 201 
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manifestaciones de oposici~n pac1fica por parte de la tendencia 

1ibera1, y que fue reprimida. A su vez, se dio a conocer un nuevo 

intento de ree1ecci6n presidencial, lo que provee~ la inquietud 

popular y el surgimiento de la llamada "generaci6n estudiantil 

del 44", violentamente reprimida por la Guardia Nacional. El 

intento de ree1ecci6n s61o qued6 en eso ya que "Ante la presi6n 

del presidente estadounidense Harry Truman, que ve en la 

reelecci&n de Somoza una amenaza para la estabilidad po11tica de 

Nicaragua, el dictador renuncia a su candidatura, impone la de 

Leonardo ArgQello y decide continuar ejerciendo el poder el el 

pa1s manteniendo el control de la Guardia Nacional." (106) 

El surgimiento de las movimientos de oposici&n, en rea1idad no 

1ograron fructificar pues 1a fa1ta de preparaci&n mi1itar y 1a 

1ejan~a de sus dirigentes no 1ograron ningan tipo de cohesi6n. 

A1gunos de estos grupos fueron: e1 que dirigi6 carios Pasos desde 

Venezueia: e1 dirigido por el ex-presidente Emi1iano Chamorro 

desde Mexico y; e1 movimiento regiona1 para acabar con 1os 

dictadores en Centroamerica, representado por Jos6 Figueres y 

dirigido desde Mexico. sin embargo, estos grupos, que conforman 

1a oposici&n conservadora, tienen mas que nada, intereses de tipo 

persona1ista, por 10 que despu6s se a1iarAn con Somoza a trav6s 

de pactos (107) obviamente no cump1idos por 6ste ~1timo. Por su 

parte 1a generaci&n de1 44 y otros grupos revo1ucionarios de 1os 

que hab1aremos mas ade1ante, conforman e1 antecedente para 1a 

aparici&n de1 Frente Sandinista de Liberaci6n Naciona1 (FSLN). 

(106) Lucrecia Lozano, De sandino ai triunro de 1a revo1ucibn, 
M&xico, Sig1o XXI, 1985, p. 44 
(107) Los pactos son: 
- Pacto Somoza-cuadra Pasos (Car1os), por medio de1 cua1 e1 
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Hacia 1947 y apoyado por Somoza, Leonardo Argüel.l.o triunfa en 

las elecciones el. cua1 al. irse sintiendo independiente del yugo 

somocista real.iza nombramientos en 1a Guardia Nacional pasando 

por encima del. dictador, Aste conspira con l.a ayuda de los 

conservadores y 11evan cabo un golpe contra e1 presidente 

acusAndol.o de "incapacidad mental", por 1o que el congreso 1o 

destituye y a su vez elige a Benjam1n Lacayo Sacasa como 

presidente provisional. Posteriormente, y por medio de 1a 

redacci6n de una nueva constituci6n aprobada el 1948, el.ige a 

V~ctor Roman Reyes, 

el. per1odo en 1950. 

t1o de Somoza, como presidente para concluir 

Para 1951 Somoza vuel.ve al. poder hasta 1956, 

despu6s de l.a farsa l.l.evada a cabo entre •1 y el candidato 

conservador Emilio Chamorro, por lo que contin~a el descontento 

popular ante 1a corrupci6n. Mientras tanto e1 congreso, en 1955, 

hacJ.a todas las reformas necesarias para que Somo za 

Partido Conservador obtiene una participaci6n minoritaria del 
del gobierno y la promesa -incump1ida- de e1ecciones libres en 
1951. E1 pacto -que da origen a otros acuerdos de1 mismo tipo
inaugura 1o que en 1a moderna vida po1J.tica de Nicaragua se 
conoce como 1as "para1e1as hist6ricas 11 : particu1ar bipartidismo 
por medio de1 cua1 e1 PartidoLibera1 y e1 Partido Conservador 
ponen fin a sus tradicionales enfrentamientos y choques armados 
para dar 1ugar a una a1ianza po1J.tica signada por pactos y 
arreg1os electora1es que hacen mas efectivos e1 contro1 y 1a 
represi~n del movimiento popu1ar y ace1eran y dinamizan e1 
proceso de acumulaci6n capitalista en el pa1s. 
- Pacto de 1os Genera1es, firmado entre el General Emi1iano 
Chamorro y Somoza en 1950, por medio de1 acuerdo se busca a1lanar 
el camino para una nueva reelecci6n de Somoza en 1951, a la vez 
que se pretende afianzar a los nacientes grupos financieros en el 
pa1s y superar los roces entre los distintos grupos burgueses por 
la competencia econ6mica. El pacto establece la convocatoria de 
una asamblea constituyente asl como la rea1izaci6n simultanea de 
elecciones. Por medio de ~1 1a burguesta obtiene, al mismo 
tiempo, la suspensi6n de 1os controles a1 comercio. El acuerdo 
asegura, igualmente al Partido Conservador, el m1nimo de un 
tercio de curules en el congreso asi como una participaci6n 
minoritaria en las instancias gubernamentales. 
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ree1igiera, con ésto aumenta e1 descontento de 1a oposici6n y de1 

pueb1o, provocando e1 surgimiento de diversos movimientos 

revo1ucionarios. 

E1 20 de septiembre de 1956, Anastasio somoza es designado 

oficia1mente como candidato 1a presidencia por e1 Partido 

Liberai Naciona1ista, ante descontento naciona1 e 

internaciona1. Sin embargo, a1 d1a siguiente Riqoberto L6pez 

P~rez, poeta 1ibera1, hiere de muerte a1 dictador en 1a ciudad de 

Le6n, y e1 cua1 fa11ece ocho d1as despu&s. Esta acci6n parec1a 

abrir 1a esperanza de acabar con 1a dictadura mi1itar, pero 1o 

~nico que traer1a ser1a 1a inauguraci6n de la dinast1a Somocista. 

cios) A partir de 1956 y hasta 1977, 1a dictadura tiene una 

p•rdida progresiva de su hegemonta sobre la sociedad civil. 

Aunado ello, el movimiento revolucionario rompe con las 

tradiciones bipartidistas de la burgues1a para perfilarse como 

un n~cleo organizativo que responde a las necesidades de los 

sectores oprimidos. Al ocurrir 6sto, el somocismo usarta la 

coacci&n para mantener el sistema de dominaci&n. 

Por lo que se refiere al orden econ6mico, desde los aftos 

cincuenta, e1 cu1tivo del a1god6n se convierte en 1a principal 

fuente de exportaci&n consolidando el carActer agro-exportador de 

(108) Con el estado de sitio implantado en todo e1 pals, Luis 
Somoza Debay1e, hijo mayor de1 fallecido dictador y presidente 
de1 Congreso, asume provisionalmente la presidencia de la 
Rep~b1ica. Anastasio Somoza, su hermano menor, graduado en 1a 
academia militar de West Point, en Estados Unidos, queda a 1a 
cabeza de 1a Guardia Nacional a1 ser nombrado jefe director de la 
instituci~n. Y, como vindicaci6n, por la muerte de su padre ambos 
iniciaron un nuevo periodo de represi6n en los meses siguientes 
al suceso. Entre los afectados estuvo e1 conservador Pedro 
Joaqutn Chamorro, quien, luego de ser absuelto a mediados de 1956 
del de1ito de conspiraci6nr vo1vi6 a la c~rce1 como uno de 1os 
principales sospechosos de participaci6n en e1 crimen. 
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1a economla, permitiendo la acumu1aci6n de excedentes que sirven 

para 1a formaci6n de una parte del sistema financiero privado. El 

pala se encuentra en un periodo de vigorosa expansi&n econ6mica, 

lo que fortalece el surgimiento de los grupos financieros mas 

importantes de la burgues~a nicaragüense, (como el grupo 

Banam•rica, expresien de los intereses de 1a oligarqula ganadera 

y comercial; el grupo Banic, producto de la fusi&n de los 

intereses agrlcolas con sectores industriales, y el cual mantiene 

conexiones econ6micas con grupos financieros de Estados Unidos) 

a1 mismo tieapo que la dinastta somocista se fortalece 

econ&micamente estableciendo sus empresas (organiza el monopolio 

de la producci&n de 1a 1eche pasteurizada y derivados 1Acteos; 

crea 1a empresa de hi1ados y tejidos; funda 1a Marina Mercante 

Nicaragüense; estab1ece 1a compaft~a de Cabotaje y Estibadores de 

Nicaragua y 1as Lineas A~reas de Nicaragua y; contruye e1 Puerto 

Somoza en e1 pacifico) y conso1idando 1a fracci6n somocista de 

1a burguesia. 

A partir de 1956 y a causa de 1a ca~da internaciona1 de 1os 

precios de1 a1god6n y de1 caf6, trae como consecuencia 

recesibn gradua1 de 1as actividades econ6micas y que 

persisten durante 1os primeros anos de 1a década de 1os sesenta, 

1a cua1 superada por e1 impu1so que da 1a creaci6n de 1a 

integraci6n centroamericana. E1 Tratado Genera1 de Integraci6n 

Econbmica de Am~rica Centra1, contemp1a, entre otras cosas, e1 

impu1so de 1a industria1izaci6n de 1a regi6n mediante 1a 

gradua1 sustituci6n de importaciones y 

de 1os arance1es entre 1os paises miembros, 

e1iminaci6n 

estab1eciendo 

un arance1 coman para e1 comercio internaciona1 de 1a regi6n. 
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(109) Esta generaci6n de expectativas 1as aprovecha 1a dinast~a 

somoza para remozar y modernizar sus negocios tradiciona1es en e1 

terreno agropecuario y entra a 1a competencia en ei terreno 

industrial ayud&ndose con 1os fondos y recursos estatales. 

Tambien. con e1 tratado, se organizan las empresas Nica1it, de 

asbesto y cemento; productos carnic, de papeles y cartones; 

Espumas sinteticas de Centroam6rica; Nicaraguan Cigars, de 

tabacos y habanos; Pesqueros Anticorrosivos; etc. Por ~1timo, 

desde 1970 a 1977, la crisis del mercado coman propicia que el 

r&gimen dictatorial. abra 1as puertas a 1-as inversiones 

extranjeras, establ.eciendo una "zona franca industrial" libre de 

todo gravamen, asimismo, Somoza se asocia con e1 norteamericano 

Howard Hughes para reacondicionar su 11nea a6rea; se convierte en 

accionista de compaftlas constructoras de equipos para 1-a 

industria petro1era; e1 grupo Somoza dirige sus inversiones hacia 

1a industria de 1a construcci6n, en todos sus ramos, desde e1 

terremoto de 1972- Ya para 1975, 1a dinast1a somocista participa 

en m•s de 580 sociedades an6nimas y en 1a distribuci6n de 

uti1idades de empresas mu1tinaciona1es; 1as inversiones abarcan 

todos 1os rubros econ6micos convirtiendo a 1a dictadura en e1 

principa1 grupo empresaria1 de Centroam6rica y en un poder 

financiero y econ6mico de corte transnaciona1. 

Pero, vo1vamos a 1a situaci6n po11tica y socia1 a partir de 1a 

e1ecci6n de Luis somoza como presidente de Nicaragua, para e1 

(109) E1 mercado com~n condujo en rea1idad a1 reforzamiento de 1a 
dependencia de 1as economlas 1oca1es con e1 imperia1ismo 
norteamericano y a1 ahondamiento de 1as desigua1dades econ6micas 
y socia1es en Centroamerica, convirti6ndose en e1 marco po11tico 
instituciona1 que permite e1 tras1ado y reubicaci6n de 1os 
capita1es crio11os y extranjeros en e1 sector industria1. 
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per~odo 1957-1963. 

Con el triunfo presidencia1. perpetrado en complicidad con el 

Partido Conservador Nacionalista, Luis Somoza levanta el estado 

de sitio impuesto durante algunos meses en Nicaraqua. Ahora bien, 

la inconformidad de los direrentes sectores antisomocistas 

inician las guerras de guerrillas, con las cuales se da, por vez 

primera, la participaci&n del pueblo, a lo largo y ancho del 

territorio nacional, ain emJ:>arqo, los movimientos aurr•an de 

deaorganizacibn, pues los aRoa de repreaian ante la organizaci&n 

de la Guardia Nacional, dieron co•o resultado fracasos 

inminentes. A fuerza de derrotas, loa movimientos ar•ados crearon 

y maduraron las condiciones para el surgiaiento del movimiento 

que 11evar•a a1 triunfo sobre 1a dictadura. Los movimientos 

popu1ares recuperaron 1a figura de sandino como s•mt>o1o, talllbi•n, 

1a revo1ución cubana tuvo gran inf1uencia y participaci~n en 1os 

movimientos y, ademas, •stos se separaron de 1a oposici&n 

antiso•ocista de 1os conservadores. 

A1gunos de 1os movimientos mas conocidos fueron: 1a guerri11a 

dirigida por e1 veterano Ram6n Rauda1es en 1as montaRas de 

Ja1apa, Departamento de Nueva Segovia, en octubre de 1958. Este 

movimiento fue organizado en Honduras, compuesto de j6venes 

izqueridistas exi1iados y por un programa polltico desarro11ado 

por Rauda1es; ta1 programa "hab1aba de la necesidad de una 

rerorma agraria que diera 1a tierra a 1os campesinos, pero sin 

concretar si serta radical y de a1cances rea1mente 

revolucionarios~ P1anteaba 1a urgencia de insta1ar en Nicaragua 

un gobierno de conciliaci&n naciona1 que inc1uyera a toda 1a 

oposición tradicional; expon•a 1a imperiosa necesidad de una 
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raorganizacibn en 1a Guardia Naciona1 as~ como una reforma en 1a 

an••Ranaa. 

Hab~a en e1 programa dos puntos ciertamente radica1es y de 

corte nacionalista: 1a nacional.izaci&n de 1aa •inaa extranjeras y 

1• expropiaci&n d• 1o• bi•n•• aal. habidos por 1.o• runcionarioa 

del. gobierno." (l.l.O) Las t6cnicas atrasadas de guerra, 1a 

superioridad de 1a Guardia Nacional y 1a muerte de Rauda1es en e1 

combate, ponen fin a 1a guerri11a. 

La intentona armada de 1os exi1iados nicaragüenses en 

Lepaguare, Honduras, a mediados de 1958. 

La guerri11a de 01ama y Mo11ejones, 1idereada por Pedro Joaqu~n 

Chamorro y Enrique Lacayo Farfan perteneciente a a 1a burgues~a 

conservadora, en mayo de 1959, organizada en Costa Rica. Con este 

movimiento se "buscaba 1a cal.da de 1os Somoza como un paso para 

lograr una apertura po11tica amplia, se insinuaba la intenci6n de 

mantener l.as relaciones con 1os Estados Unidos, fin de lograr 

su apoyo para el sostenimiento del sistema, pero ahora 

denominado reptlblica democr&.tica. 11 (111) La expedici6n 11.evada a 

cabo en Mo1l.ejones, fracas6 debido a 1a improvisaci6n y a la 

falta de preparci6n fisica; por l.o que toca a la de Ol.ama, a1 

conocer l.os sucesos de Mo11ejones, 1a mayoria de 1.os 

expedicionarios optaron por l.a rendici6n. 

La experiencia guerrillera y la masacre de El Chaparral., en 

junio de 1959, frontera honduro-nicaragilense, y en donde tomara 

parte el. estudiante Carlos Fonseca Amador, creador de1 Frente 

Sandinista de Liberacien Nacional. (FSLN). Integrada por elementos 

(110) E. Camacho N., op. cit., p. 82 
(111) Ibídem, p. 91 
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de izquierda y contando con e1 apoyo armado de cuba, recibe, 

ademas, 

Morales, 

e1 respaldo de presidente hondurefto Ram&n Vi11eda 

ferviente antieomocista. A pesar de toda la ayuda 

prestada a 1a guerrilla, fracasaron 1os intentos de derrotar 

Luis So•oza y a su Guardia Nacional, dirigida por su hermano 

Anaatasio somoza Debay1e, pues 1a preparaci&n militar no fue muy 

ericiente: adolecí& de poca organizaci&n y: la indiscreci&n 

re•pecto a loa detalles de la operacien, ruaron elementos 

definitivos. De ello, se anota que: "La llegada de la tropa 

guerrillera Honduras no era un secreto. La embajada 

norteaaericana sab•a del plan y consigui& que la OEA ordenara 

vuelos sobre la rrontera hondureRa-nicaragilense en lo que fuera 

una comisi&n de oficia1es mi1itares hondureftos, nicaragüenses y 

estadounidenses para detectar e1 campamento de 1os guerri11eros. 

Vi11eda Mora1es le avis& a Somarriba, quien camuf1& su campamento 

y escondi& a sus hombres en 1o~ dias sefta1ados, para que no 

fueran descubiertos desde e1 aire." (112) 

El movimiento de Manue1 Diaz y Sote1o en Este11, en agosto de 

1959, contra la dictadura, pero detectado por la Guardia es 

abatido y su líder es asesinado 1uego de ser torturado. 

La guerrilla campesina de Carlos Has1am en las monta"ªª de 

Matagalpa, la segunda mitad de 1959, sin embargo, 

desaparici~n provoca la desintegraci~n de1 movimiento. 

La experiencia de oros~, frontera sur, en la segunda mitad de 

1959. 

Las acciones de1 sandinista Heriberto Reyes en Yumale, 

(112) Ibídem, p. 105 
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diciembre de 1959, que son rApidamente 1iquidadas por l.a Guardia 

y Reyes asesinado. 

La "Guerra de 1os Tres Jul.iosu en l.as Trochas y E1 Dorado, bajo 

l.a direcci&n de Ju1io Al.onso Lec1aire, a principios de 1960. 

Las acciones de Luis Moral.es en l.a zona del. R~o San Juan, 

frontera sur, en enero de 1960. 

La experiencia del. R~o Poteca, frontera norte, en enero de 

1961, en donde carl.os Fonseca funda junto con German Gaitan y 

Jul.io Jer6z, el. Movimiento Nueva Nicaragua (MNN). 

Ahora bien, es necesario mencionar que a partir de 1961 surgen 

movimientos precedentes del. Frente Sandinista. Despu6s de l.a 

fundaci6n de l.a Nueva Nicaragua, que tuvo una vida ef~mera, surge 

l.a Juventud Revol.ucionaria Nacional.ista (JRN), formada por 

excombatientes sandinistas; posteriormente, e1 Frente Unitario 

Naciona1 traer•a consigo e1 Movimiento Sandinista. Todos estos 

movimientos coincidtan en que 1a ~nica v•a para 1a 1ucha era 1a 

de 1as armas. una vez que se prepararon 1os grupos, e1 movimiento 

toma e1 nombre de Frente de Liberaci6n Naciona1 (FLN). A1 

fracasar 1a guerri11a de1 R•o Bijao en noviembre de 1962 y 1as 

acciones armadas de R•o Coco y Rlo Bocay en 1963, Fonseca 

11confirm6 sus convicciones sobre 1a perentoria necesidad de una 

organizaci6n interna." (113) A partir de 1963, y por insistencia 

de Fonseca, el movimiento toma oficia1mente e1 nombre de Frente 

sandinista de Liberaci6n Naciona1 (FSLN). 

Pese al surgimiento de diversas guerri11as, Luis Somoza, a 

partir de 1961, y con 1a ayuda de 1a Guardia Naciona1 para 

(113) Ibidem, p. 112 
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sofocar1as, vivi6 dlas mas tranqui1os en re1aci6n con 1os anos 

anteriores. Tanto asl que Somoza cump1e su promesa de dejar .la 

presidencia despuAs de un periodo, no sin antes asegurarse que e1 

hombre de .la dinast1a gane .las e.lecciones, este hombre es Rene 

Schick quien gobierna de 1963 a 1967, pues •uere rep.ntinaaente. 

Este gobierno, ea s&1o una estrataqia para amortiguar 1os 

movi•ientos socia.lea revo1ucionarios, 1o que da resultado 

frenando .las elllb9stidas revolucionarias, 

per•odo 1o aprovecha e.l Frente trabajando en su reorqanizaci&n, 

10 que provoca el surgi•iento total del •is•o. 

Gonza1ez Gary "E.l FSLN va iapul.aar l.a guerra 

revolucionaria que inici6 Sandino y que interrumpí& el somocismo 

con sus cr!menes, pero, tanto 6ste como e1 imperia1isno tienen 

talllbi•n una respuesta que ofrecer ante 1a crisis de1 capita1ismo 

y e1 reto de 1a Revo1uci6n Cubana" {114); es decir, esta 

respuesta consiste en 1a estrategia contrarrevo1ucionaria a 

partir de 1a A1ianza Para e1 Progreso (ALPRO) y de1 consejo de 

Defensa centroamericano {CONDECA), pues se pretend•a conjugar 1a 

demagogia reformista con 1a modernizaci6n de 1os aparatos de 

represi&n a fin de sofocar 1os procesos de desarro11o de 1os 

revo1ucionarios en e1 continente. 

E1 Frente Sandinista, definirA 1a 1ucha antidictatoria1 como 

una 1ucha primordia1mente antiimperia1ista por 1a soberan~a y 1a 

independencia naciona1. As~ pues, e1 Frente 11eva a cabo asa1tos 

en diferentes bancos 1o que afirma su progresiva recuperaci6n 

econ6mica, determinante para 1a organizaci6n; asimismo, organiza 

{114) O. Gonz&1ez, op. cit., pp. 211-212 
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sindicatos obreros en diferentes ciudades; extiende y profundiza 

e1 trabajo po1~tico sandinista entre e1 campesinado; etc. 

Para 1966, e1 Partido Liberal Nacionalista (PLN) postula a 

Anastasia Somoza Debayle como candidato para 1as elecciones 

presidenciales de 1967; en mayo de ese afto las fraudulentas 

alecciones lo llevan a la presidencia. A partir de este periodo 

comenzar1a la represi6n m&s cruda que la dinast1a somocista 

hubiera podido aplicar y esa ser1a la actitud hasta el fin de su 

poder. 

Por su parte, el FSLN lleva a cabo la guerrilla de Pancas&n y a 

pesar de ser eliminada por la Guardia Nacional, permite al 

sandinismo conquistar la autoridad moral entre las masas y 

proyectarse como la ~nica fuerza que enfrenta realmente a la 

dictadura: e1 inicio hacia la vincu1aci6n campesina de la 

montafta en la medida que e1 movimiento guerri11ero es fruto de1 

1argo trabajo de1 sandinismo sindicatos y cooperativas de 

colonos en e1 campo. A partir de esta guerri11a e1 Frente define 

su proyecto revo1ucionario y 1a reorganizaci6n de sus fi1as a fin 

de consolidar sus estructuras clandestinas urbanas. 

En este per1odo muchos de los miembros de1 Frente fueron 

capturados o asesinados por 1a Guardia Nacional, como fueron los 

casos de Ju1io Buitrago, Marco Antonio Rivera, An1ba1 castri11o, 

A1esio Blanden, Mar1a Haydee Ter&n, Car1os Fonseca, secretario 

general de1 Frente y que posteriormente ser1a liberado con sus 

hombres Rufo Martln, Humberto Ortega y Plutarco Hern~ndez; 1as 

acciones contra todo miembro de1 movimiento provoca violentas 

manifestaciones de repudio hacia e1 regimen y, se inician las 

huelgas de hambre que 1os presos po11ticos, integrantes de1 FSLN, 
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rea1izan en 1as c&rce1es de la dictadura, exigiendo mejores 

condiciones humanas y carcelarias. 

E1 Frente comienza a desarro11ar su trabajo internacional, e1 

que consiste en en abrir una brecha solidaria con Nicaragua y 

poder dar a conocer 1os objetivos de1 Frente en e1 pa1s. 

Ahora bien, 1a 1ucha guerri11era sigue avanzando por 1a zona 

del Zinica-E1 Bijao, en 1as montaftas de Mataga1pa y a pesar de 

ser desarticulada por 1a Guardia Nacional, no evita que 1os 

inte9rantes ae reincorporen y que construyan 1a inrraestructura 

de redes de coaunicaci6n, abastecimiento e inteligencia de 1a 

zona. Co•o consecuencia de 1a reactivaci6n de 1a lucha, 1a 

Guardia desata una cruzada represiva contra 1a pob1aci&n 

campesina acusada de colaborar con el Frente. Por su parte, en 1a 

ciudad, Aste enfrenta una campana para su aniquilamiento, por 1o 

que la represi&n alcanza ta1es dimensiones que rebasa 1as 

fronteras de1 pats, de ta1es circunstancias Lucrecia Lozano 

afirma "son anos que permiten al sandinismo 1ograr significativos 

avances en la acumulaci&n polttica, organizativa, mi1itar y 

materia1, con miras a preparar el terreno para sorprender una 

ofensiva po11tico-militar ininterrumpida contra la dictadura." 

(115) 

El estado de 1as cosas tomaban tintes alarmantes, por lo que en 

marzo de 1971 1ibera1es y conservadores, suscriben un convenio 

con e1 que se refleja e1 car~cter oportunista de 1a 11amada 

oposici&n; por medio de este acuerdo o Pacto AgQero-Somoza, se 

disuelve el congreso, se llama a elecciones para formar una 

(115) L. Lozano, op. cit., p. 68 
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asamb1ea constituyente y reformar 1a constituci~n, ademas de 

estab1ecer un triunvirato que gobernar•a desde mayo de 1972 hasta 

diciembre de 1974, fecha de 1as e1ecciones preaidencia1es. Hay 

que sefta1ar que, aunque somoza no form6 parte de1 triunvirato 

dos de sus gentes fueron impuestas por 61 y conserv& 1a jefatura 

de 1a Guardia Naciona1. 

En diciembre de 1972, Nicaragua es sacudida por un terremoto, 

(en esta per•odo se registra 1a mayor corrupci&n administrativa 

ejercida por 1a dictadura) 1o que provoca que soaoza retire e1 

triunvirato, con 1o cual 61 gobierna por decreto. Por 10 que toca 

a1 FSLN, a1 amparo de1 terremoto 6ste crea una verdadera red 

c1andestina de masas, es decir, e1 Frente desarro11a su 

organizaci6n y prepara 1as estructuras po1ltco-mi1itares para 

incorporar a1 pueb1o nicaragüense a 1as etapas decisivas de 1a 

1ucha antidictatoria1, es pues, 1a etapa de 1a acumu1aci6n de 

fuerzas. 

La reforma a 1a constituci6n que Somoza 1ogra, 1e da 1a 

oportunidad de ser nuevamente e1egido en 1974; fraudulentamente 

gana otro periodo de seis aftos para la presidencia, adjudicandose 

sin ninguna sorpresa el tota1 repudio popular. 

Asl pues, refuerzan 1os programas militares, la capacitaci6n 

de1 ej&rcito y los aparatos represivos, al ap1icar una cruda 

vio1encia contrarrevo1ucionaria en 1as zonas de operaciones de1 

movimiento guerri1lero. 

Como respuesta, e1 FSLN, asesta un duro golpe a la dictadura en 

1974, al capturar a un grupo de funcionarios de1 r&gimen, en casa 

de Jos& Mar~a Casti11o, ministro de agricultura, a los que toma 

como rehenes. Tal acci6n obliga a somoza a acceder a todas las 
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demandas del Frente; con este go1pe se logra denunciar toda la 

represi6n que existe en la montafta, logra l.iberar a los presos 

pol~ticos y se recompone econ6micamente para financiar sus 

siguientes batallas. Hay que seRalar que aunque el Frente 

real.izaba asaltos para el. financiaaiento de la guerrilla, 

frecuentemente se ve1an con pocos recursos. 

Por consiguiente, y a partir del golpe, Somoza recrudece l.a 

persecuci&n y aplasta l.as huelgas del movimiento obrero, instaura 

el estado de sitio, la ley marcial. y l.a censura, l.as cual.es se 

prolongar1an hasta septiembre de 1977. Ante tal. embestida, se 

gesta, paulatinamente, el. proceso de desgaste de l.as bases de 

sustenta.cien de la dictadura que cul.minaran en una crisis 

pol.~tica irreveraib1e. 

Sin embargo, todos estos procedimientos provocan dentro de1 

FSLN divisiones de tres tipos de tendencias, es decir, 1a 

pro1etaria; 1a guerra popu1ar pro1ongada y; tercerista o 

insurrecciona1, pero a pasar de estas divisiones, de 1a represi6n 

y de 1as bajas, 

represivas. 

1os movimientos resisten todas 1as o1eadas 

Por otro 1ado, es re1evante mencionar que, 1a crisis po11tica 

de 1a dictadura, coincide con e1 agravamiento de 1as condiciones 

de vida de1 pueb1o; impuso mayores cargos tributarios, recurre a 

un masivo endeudamiento externo, e1 pa~s en conjunto se debat1a 

en 1a mayor de 1as miserias, ademas, de intensificar 1os patrones 

de exp1otaci6n de 1a ciase trabajadora, por 1o que, 1a pArdida 

progresiva de 1egitimidad es inminente. "Para 1977 1a DMS estaba 

sumida en un ais1amiento po11tico casi tota1. contaba ~nicamente 

con e1 apoyo de 1a Guardia Naciona1, de 1os E.U. -pese a 
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La incapacidad de1 estado de sitio para frenar 1as luchas 

popu1ares, determinaron 1a derogacibn de1 estado de excepci&n en 

un intento de la dictadura por recuperar la 1egitimidad y 

reaglutinar las fuerzas que tradicionalmente le hab1an apoyado. 

Hasta aqu~ es necesario hacer un espacio para ver e1 papel que 

1a Iglesia cat61ica jugaba, en 1a crisis nicaragilense. 

La Iqlesia cat61ica nicaragüense, durante 1a dictadura militar 

somocista, desarrolla un papel de legitimaci&n moral hacia ~sta. 

La jerarqu1a eclesiAstica apoya la dominacien, fortalece el 

aparato ideo16gico estata1, manteniendo con 1a dictadura una 

re1aci~n de tota1 comp1icidad. 

Aunque 1a constituci6n de 1950 reafirma e1 principio de 

separaci6n Ig1esia-Estado, no impide que e1 texto iniciara con 

una invocaci6n hacia Dios, que se garantizara a 1a Ig1esia e1 

derecho de poseer bienes inmueb1es y permitiera 1a actuaci6n de 

ias 6rdenes re1igiosas, as~ como la entrada de 1os jesu1tas al 

pals instituyendo la educaci6n cat6lica. Sin embargo, todo lo 

anterior no impide a la dictadura restringir el paso de la 

ig1esia hacia los asuntos del Estado, cuya competencia era 

absoluta de la dictadura. 

El r6gimen uti1iza a la jerarqu1a ec1esi~stica y a la religi6n 

cat61ica para institucionalizar la sumisi6n de todos los sectores 

populares, y a su vez la jerarqula defiende 1os intereses de las 

(116) o. GonzA1ez, op. cit., p. 265 
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c1ases explotadoras, pues con esta actitud asegura su estabilidad 

socia1 y econbmica de la cual no deseaba apartarse. Tom&s Borge 

dice de la situaci&n "Algunas veces, el somocismo logr6 sus 

pro~sitos, incluso el fundador de la dinastta fue nombrado 

'prlncipe de la Iglesia', y muchas veces los mas connotados 

crlminalea del r•giaen, incluyendo el propio soaoza, comieron en 

la misma mesa y compartieron los mismos brindis con altos 

jerarcas de la Xglesia cat6lic4." (117) 

La actitud de respeto y complacencia de los cl•rigos hacia la 

dic~adura no permite las relaciones con el pueblo, no obstante, 

existen sacerdotes como monseRor o. Calderbn y Padilla, obispo de 

Matagalpa o el sacerdote Azar~as H. Pallais, poeta antisomocista, 

que no aprueban dicha re1aci~n 1egitimadora, por 1o que no se 

suman a1 somociemo. Estos sacerdotes encabezan obras misioneras 

en beneficio de 1os menos favorecidos, con e1 paso de1 tiempo, se 

adhieren sacerdotes y congregaciones lo que provoca un cambio 

rotundo, aunque demasiado lento, en la conciencia y en la actitud 

de la jerarqu•a eclesiAstica. 

Por 10 que se refiere al Vaticano, sus relaciones con la 

dictadura son de cordialidad y para muestra basta decir que, 

cuando el pueblo se alza contra Somoza, la Curia Romana intenta 

impedir e1 acercamiento entre curas y sandinistas; a 1a calda de1 

dictador, 1os c1•riqos cat61icos que estaban de su lado fueron 

expulsados del pa~s, como ocurri6 con e1 nuncio apost61ico 

Gabriel Montalvo, declarado "persona non qrata". 

Por otra parte, el mismo Daniel Ortega Saavedra, durante e1 

(117) Jose Mar~a Viqil, Nicaraqua y los te&logoa, M~xico, Siglo 
XXI, 1987, p. 431 
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seminario conciliar de Managua y despu6s de 1a calda de 1a 

dictadura, afirma que: "Anastasia Somoza y su mujer cump1lan 

escrupulosamente 1os actos del culto y gozaban de1 favor de 1a 

alta jerarqula ec1esiastica, igual que e11os procedlan sus hijos 

Luis y Tachito. se confesaban y asístlan a misa cada domingo, 

cosa que no les impedla torturar y matar a sus enemigos, robar al 

pueblo y perpetrar los crtmenes mas horrendos. Durante bastantea 

BftOS los ec1esiAsticos fueron c~mp1ices de la dictadura, 

bendec1an y ensalzaban aquel sistema putrefacto y venal, que 

explotaba y mataba a los trabajadores, servlan de capellanes 

militares en las tropas represivas." (118) 

Tras la muerte de Somoza, la Iglesia condena fuertemente 1a 

vio1encia por parte de a1gunos sectores popu1ares, que segfln e11a 

s61o contribuye a 1a perturbaci6n de 1a paz mantenida por e1 

presidente de 1a nacion. 

Durante 1a dictadura de Somoza Garc~a, el pape1 de 1a Iglesia 

no var~a mucho, es en los anos posteriores cuando se dan tres 

coyunturas necesarias para entender 1a actuaciOn de la Iglesia 

cat61ica en el contexto revolucionario y; precisamente en la 

tercera se da la heterogeneidad del movimiento que logra la 

liberaci6n. 

1) La crisis del capitalismo dependiente y la reintegraci&n del 

movimiento revolucionario (1956-1972), es decir, la p•rdida 

progresiva de la hegemon~a de la dictadura militar somocista 

produce acciones guerrilleras en 1as masas populares 

anteriormente pasivas. 

(118) Jos~ Grigulevich, La Iglesia cat61ica y el mov~•iento de 
1iberac~6n en Am•rica Latina, Hose~, Progreso, 1984, p. 431 
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La renovaci6n de 1a Xg1esia nicaragaense se inicia en 1a ~poca 

preconci1iar; y a pesar de seguir con viejas concepciones 

contrarias a 1a 1ucha socia1, en e1 seno de 1a Iglesia empiezan a 

manifestarse diferentes tendencias como la de 1a Ig1esia 

"rebelde", que dar~a como resu1tado 1a teoloq1a de 1a 1iberaci&n, 

como se da 

Nicaragua, 

toda America Latina, en el caso particu1ar de 

los cat61icos y los ec1esiasticos simpatizan y 

participan activamente en el movimiento de liberaci&n encabezado 

por el FSLN. Pero, no todo resu1t& sencil1o para 1a rg1esia ya 

qua ganarse la confianza del pueblo y de los direrentes 

movimientos rue cosa de •uchoa afto•, pue• no se olvidaba su 

asociaci&n con el r•gimen y por ello se vio, frecuentemente, 

desp1azada por 1os sectores de izquierda. 

E1 1ento proceso de renovaci6n inicia con 1a revita1izaci6n de1 

cato1icismo nicaragüense por e1 ag9iorna .. nto propuesto por Juan 

XXIXX, y que cunde por toda Am•rica Latina, posteriormente por e1 

impu1so de nuevas experiencias pastora1es, que aunque no se 

centraban a~n en 1a prob1ematica socio-po11tica sino en aspectos 

mAs bien de tipo espiritua1, comunitario, de renovaci6n 

1it~rgica, de integraci6n fami1iar, etc., e11o contribuir~ a 1a 

participaci~n desempenada en 1a 1ucha revo1ucionaria. Estas 

acciones misioneras, conformadas principa1mente por conjuntos 

ind1genas, frecuentemente eran disue1tas por 1a Guardia Naciona1 

pues se sospechaba que se inc1u1an en estos grupos a gente 

incorporada a1 FSLN. 

Las represiones descargadas en 1as masas popu1ares y 1os 

sacerdotes, comienzan surtir efecto dentro de 1a jerarqu•a 

cat~1ica condenando 1os cr•menes perpetrados iniciando una 
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1enta separaci~n de 1a dictadura. A medida que se amp11a 1a 1ucha 

de 1iberaci6n, se suman cada vez mas creyentes, curas pArrocos y 

otros ec1esiAsticos. 

Por su parte, la jerarquta ec1esiAstica y amplios sectores de1 

c1ero, a partir de 1a Primera Conferencia Episcopal (CELAM) en 

R~o de Janeiro, contin~an legitimando de diversas formas 1a 

estructura gobernante; poniendo en marcha el programa de defensa 

de 1a fe contra e1 comunismo, utilizando las enclclicas papa.les 

con fines pol~ticoa, afirmando que: "deben ser [las enciclicas) 

nuestra noraa d• conducta y que fielmente cumplidas pueden librar 

a estos paises [latinoamericanos] y al mundo entero del peligro 

comunista.•• {119) 

En la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 

Mede11~n (1968), 1a Ig1esia nicaragüense toma e1 rumbo hacia 1a 

concientizaci6n, se forma dentro de ésta 1a cohesi6n que hace 

fa1ta, como ciertamente menciona Gonz41ez Gary "Los primeros 

signos de cambio en 1a Ig1esia nicaragüense se 11egan con 

Mede11~n que 'precipit6 un proceso din&mico de ref1exi6n y de 

experimentaci6n dentro de 1a Ig1esia', haciendo énfasis en la 

identificaci6n de 1a Ig1esia con los pobres y que promovi6 el 

surgimiento de una actitud mas profética hacia la sociedad y 

hacia 1a pol~tica." (120) Posterior a Medell~n se realiza un 

encuentro pastora1 en Managua en 1969, en donde se afirma la 

necesidad de modernizar 1as estructuras eclesiasticas; ademas 

siendo duramente criticada la jerarqu~a cat6lica, por su 

pasividad ante los problemas sociales cr~ticos, ca1ificAndo1a de 

(119) o. Gonz41ez, op. cit., p. 223 
(120) Ibídem, p. 239 
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desunida, negativa, de poca accesibi1idad a1 pueb1o, y fie1 

representante de1 inmovi1ismo. 

A partir de estas reuniones, 1a acci6n pastora1 se 11eva a cabo 

mas arduamente ya que, e1 avance de varias comunidades cristianas 

(pre1udio de1 surgimiento de 1as comunidades ec1esia1es de base 

en Nicaragua) es significativo, pues ya se ocupan de tenas como 

1a dignidad de 1a persona humana, 1a postura de1 cristiano ante 

1a rea1idad po1ltica y de promover a1gunas acciones de 

participaci&n popu1ar. En So1entiname se encuentra una de 1as 

comunidades m•s re1evantes, 

sacerdote Ernesto Cardena1. 

1a cua1 esta dirigida por e1 

Ya en 1a d•cada de 1os setenta, estudiantes, seg1ares y 

sacerdotes, ocupan 1a Universidad cat61ica y la Catedral, 

exigiendo que se dejara de torturar a los presos pol1ticos. 

Aunque obispos de la jerarqu~a condenaban tales actos, los 

cat61icos continuaban 1a ocupaci6n de los edificios eclesiastices 

en protesta contra los crlmenes de la dictadura. 

E1 movimiento estudiantil, fundamentalmente cristiano, ademas 

de tomar 1os templos contin~a su desarrollo, realizando 

encuentros y seminarios sobre teologla de la 1iberaci6n, realidad 

nacional, revo1uci~n cultural y misi6n de las universidades 

cat61icas de Am•rica Latina, estudiante y revoluci6n, etc. Ante 

estas actitudes el regimen reprime en6rgicamente a eclesiasticos 

y creyentes. 

En esta misma d6cada, la jerarqula rompe el mutismo que 1a 

ligaba a la dictadura; uno de los primeros pasos fue la elecci6n 

de1 nuevo arzobispo de Managua monsenor Miguel abando y Bravo, 

del que se escribe "A partir de 1971, el episcopado, dirigido por 
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e1 arzobispo de Managua, Migue1 Obando y Bravo, empezc a exigir, 

a1 principio con indecisi&n, pero 1uego con creciente 

insistencia, e1 cese de 1a represi&n y e1 mejoramiento de 1a 

situaci&n socia1 de 1as masas popu1ares. (121) Este nombramiento 

provoca un creciente deterioro en 1aa re1aciones con 1a 

dictadura. 

E1 nuevo arzobispo deseaba 1a doctrina de 1a no-vio1encia, 1a 

so1uci&n reformista a 1os prob1emas; apgyando 1a educaci&n; 

aaiaieao, deseaba que 1a Xg1•aia diese e1 impu1so para 1a 

tranaformaci&n de1 pa1s. 

Los cambios suscitados por 1a Ig1esia son acogidos con 

aatisfacci&n dentro de1 movimiento sandinista; as1 pues, varios 

sacerdotes como ~scar PArez cassar, ~scar Robe1o, Sergio 

Guerrero, Ar1en siu y Guada1upe Moreno, y que fueron victimas de 

1a represi&n dictatoria1, se incoporan a1 FSLN emprendiendo 

intensas acciones en contra de Somoza. un c1aro ejemp1o de 1o 

anterior es e1 sacerdote espano1, Gaspar Garc1a Laviana, quien 

11ega a Nicaragua como misionero y termina como comandante y 

miembro de1 Estado Mayor de1 Frente sur de1 FSLN (122), siendo de 

1os representantes ec1esi&sticos mas aguerridos en contra de 1a 

dictadura somocista. 

2) La coyuntura de reforma y contrarrevo1uci&n (1972-1977), es 

decir, e1 per1odo en e1 cua1 So•oza Debay1e se ree1ige presidente 

y reafirma 1a 1ucha contra 1a revo1uci~n sandinista, precipitando 

1a crisis po11tica de 1a dictadura. 

(121) J. Grigu1evich, op. cit., p. 434 
(122) Durante muchos aftos Gaspar Garcla Laviana estuvo encargado 
de una parroquia en e1 distrito de San Juan de1 Sur, 1a que 
carecia de todo: a1imentos, vivienda, escue1as, sa1ubridad, etc. 
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En esta 6poca, 1a Ig1esia toma conciencia de 1a situaci6n 

nicaragüense y su manera de desarro1lar1a es por medio de 1as 

cartas y 1os encuentros pastora1es (123), que coinciden con e1 

activismo del. movimiento estudianti1 cat&1ico y que 

posteriormente, con11evar•a a 1a adhesibn de algunos sacerdotes, 

y organizaciones de cristianos laicos al. movimiento 

revo1ucionario popular~ 

E1 terremoto de 1972 es punto i•portante para 1os sectores 

ec1esia1es en cuanto a su rol po1•tico, ya que intervienen para 

dar ayuda a 1os pobres y a 1a vez dan cuenta de 1a 

indiferencia de1 r•gimen hacia estos y de1 provecho econ&mico que 

la dictadura saca del desastre a expensas de 1a miseria popular. 

Es por e11o, que dichos sectores se involucran directamente con 

el. FSLN. 

La profunda divisi~n dentro de l.a Iql.esia entre l.a jerarqu1a 

moderada y las comunidades cristianas profAticas nacientes, se 

Por 1o que 61 mismo conc1uy~: "yo era un servidor mas de l.a 
tiran1a somociata", motivo por el. cual. se incorpor& a 1as fil.as 
combatientes del. FSLN. Este sacerdote-guerri1lero usaba tres 
nombres de guerra clandestinos durante sus combates, Mart1n, 
Ange1 y Miguel.. El. afirmaba que "el somocismo es pecado y 
librarnos de l.a opresiein es librarnos del. pecado".. Gaspar Garc1a. 
Laviana cay~ en combate el. 11 de diciembre de 1978.. Tambi6n dej6 
un l.ibro de poes1as que seria reeditado despu6s de l.a victoria de 
l.a revol.uci6n sandinista. 
(l.23) Al.gunas de estas cartas de l.os encuentros fueron: 
-"Sobre el. deber del. testimonio y de l.a acciein cristiana en el. 
orden pol.l.tico" del. 29 de junio de l.971, pero fue demasiado 
gen&rica para l.as exigencias de l.a situaci~n. 
-"Sobre l.os principios de la actividad pol1tica de l.a Igl.esia" 
del. 19 de marzo de 1972. De la que al.qunas personas no dudaron en 
11amarla "Carta de independencia de la Ig1esia" respecto a l.a 
dictadura .. 
-Encuentro Nacional. de Pastora1 de 1971, apl.icado a 1a 
evangel.izacibn para 1a concientizaci~n del puebl.o. 
-El. Pre-encuentro de Pastoral Nacional. del. 25 de septiembre de 
1972, e1 que defini6 la orientaci~n pastoral. y evangel.izadora 
para la l.iberaci6n integral del. hombre nicaragüense .. 
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oscurecen cada vez mAs. 

Durante l.a conferencia Episcopa1 Nicaragüense (CEN) de mayo de 

1974, se dec1aran 1os atentados contra l.a justicia, e1 derecho y 

orden pGbl.ico poniendo de manifiesto su desconfianza hacia 1a 

impartici~n de justicia. En 1a l.tnea de 1as pastora1es, se 

publ.ica una con motivo del. proceso e1ectora1, demandando 1a 

l.ibertad de asociaci6n po11tica. 

Al. correr de este periodo, surgieron otras organizaciones 

l.igadas a l.os sacerdotes 11 rebel.des", como el. Movimiento Cristiano 

Revol.ucionario (MCR) que toma parte activa en l.a direcci~n del. 

FSLN y que estA integrado por hombres y mujeres, cat6l.icos, 

protestantes, y ex-al.umnos de col.egios privados, dirigidos por 

congregaciones rel.igiosas a trav6s de 1a creencia cristiana. El 

movimiento se va desplazando entre 1as comunidades eclesiales de 

base, las cuales lograron un desarro11o enorme (124): los 

consejos parroquiales: tambi~n se suman grupos cristianos de 

todas partes de1 pats, como el de la di6cesis de Le6n, Bloque 

Intercomunitario Cristiano campesino; todas las organizaciones de 

Este11, las que analizaban e1 proceder de la Iglesia en Nicaragua 

(125); el departamento de Zelaya se une a1 movimiento, sobre todo 

los padres capuchinos organizando toda clase de actividades 

pol1ticas. 

Los anos 1975-1976, transcurren en medio de exagerada 

(124) La comunidad del. barrio riguero, organizada por el 
franciscano Uriel Melina y por j~venes universitarios, serta el 
mAs claro ejemplo de trabajo pastoral y de compromiso pol1tico 
contra la dictadura. 
(125) Son cinco puntos principales: 1) La Igl.esia 
i.nconsc!entemente era justificadora del. sistema en que vivla; 2) 
culturalmente, era la Iglesia la instituci6n que mas pesaba en l.a 
conciencia del pueblo; 3) Que en una situaci~n de muerte 
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viqi1ancia, contro1 y abierta represi&n por parte de 1a Guardia 

Naciona1, hacia los sacerdotes y seguidores del FSLN, acusandolos 

de instigadores de 1a subversi&n. 

A1 verse cada vez mas cerca la crisis final de 1a dominaci&n, 

1a Xgleaia se encuentra dividida: por una parte astan los que 

suman a los proyectos revolucionarios del FSLN vinculados a la 

base popular; por otra, los sectores eclesiastices que apoyan la 

alternativa rerormista no revolucionaria impulsada por los 

sectores burgueses y que apoyan mas a la coyuntura del diAlogo, 

al cual esta definido para resolver la crisis po11tica mediante 

un acuerdo nacional en el que participarlan todos los sectores 

po11ticos y sociales del pala opuestos a la dictadura, con e1 

anico fin de crear e1 proceso para 1a democratizaci&n de 1a 

naci&n (126) y; por ~1timo, 1a minorta ec1esi&stica incondicional 

de.1 rAgimen. 

Sin duda 1a Ig1esia contribuye a 1a 1ucha revo1ucionaria, pero 

todav•a se comporta ambiguamente ya que, en 1os meses de ju1io y 

agosto a ralz de1 infarto que sufre Somoza Debay1e y, a pesar de 

1a situaci&n de tirantez entre 1a dictadura y 1a jerarqula 

ec1esiastica, el arzobispo de Managua envia a1 dictador un 

mensaje en donde manifiesta 1a preocupaci6n de 1a Ig1esia por su 

corresponde a los cristianos enfrentar 1as causas de esa muerte, 
desde una opci6n po1ltica, con su correspondiente acci6n en favor 
de 1a vida de1 pueblo; 4) Que la organizaci~n popular erecta 
basada en la confianza que e1 pueb1o tiene en la Iglesia; 5) Que 
e.1 movimiento popular de Este1l, profundamente radicalizado y 
seriamente organizado con mayores niveles de combatividad que e1 
resto de1 pats, era un fen6meno t~pico en Nicaragua. 
(126) La coyuntura de1 diA1ogo se extiende hasta principios de 
enero de 1978, termina con 1a muerte de Chamorro. La Iglesia en 
su sector reformista desempena un pape1 muy importante, 
encabezado por e1 arzobispo Migue1 Obando y Bravo. 
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sa1ud, a1 tiempo en que por todo e1 pa~s se rea1izan misas para 

orar por su pronta recuperacibn. 

3) La coyuntura de la crisis tota1 de 1a dominaci6n somocista y 

1a 1ucha popu1ar contra 1a dictadura hasta la insurrecci6n 

popu1ar y e1 triunfo de 1a revo1uci&n sandinista (1978-1979). 

En este segmento se invo1ucran todos 1os fenbmenos que 

contribuyen a1 triunfo de 1a revolucibn sandinista. 

La crisis de1 mode1o de doainacien somocista se hace general 

abarcando todas las esferas econ6mica, po11tica e ideolbgica 

tal grado que se le asigna carActer de irreversible. 

Mientras el FSLN resiste las embestidas de represibn debido 

la toma de San carios y el Monzonte, se constituye por iniciativa 

del FSLN-tercerista el Grupo de 1os Doce, como "necesidad de 

vigorizar una alianza con los sectores democratices de 1a 

burgues!.a naciona1." (127) Por su parte, 1a oposici~n burguesa 

encabezada por e1 Dr. Pedro Joaqu~n Chamorro Cardena1, presidente 

de la Unibn DemocrAtica de Liberaci6n (UOEL), busca la manera del 

recambio del somocismo sin afectar e1 poder econ6mico favorable a 

la c1ase burguesa, por medio de acciones que de a1guna forma 

golpean el sistema aprovechando la pol1tica de derechos humanos 

de carter, obligando a Somoza a restablecer las garant1as 

constitucionales para la b~squeda de convergencia interburguesa. 

Todo se perfi1aba a una buena re1acibn entre pobres y burgueses, 

sin embargo, el plan inicia1 es serveramente deformado por ~stos 

altimos, ellos plantean un di&1ogo entre la oposicibn y el 

(127) El Grupo de los Doce se crea en Costa Rica, integrados por 
elementos de la iniciativa privada, del medio intelectual y 
religioso, asl como por dirigentes del FSLN. 
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somocismo reduci6ndo1o a un simp1e pacto. 

E1 di&1ogo se pone marcha e1 desacuerdo de 1as 

organizaciones revo1ucionarias, por 1o que se denuncia 1a 

maniobra de 1a burguesta a1 dec1arar que s61o persiguen reso1ver 

e1 conf1icto interburguAs vta negociacibn, sin tomar en cuenta a 

1os iniciadores de1 proyecto: ante esta actitud, e1 FSLN busca 1a 

sa1ida revo1ucionaria de 1o contrario ta1 proyecto aediatizador, 

asegura ao1a•ente 1a continuac~&n de 1a doainacibn capita1iata 

sobre Nicaragua. 

Ahora bien, 1a burguesta a1 percatarse de 1a maniobra de una 

supuesta apertura po11tica, apoy&ndose en e1 gobierno de 1os 

Estados Unidos, Chamorro p1antea 1a incorporacibn de todas 1as 

fuerzas po11ticas inc1uyendo a1 Frente y a1 Grupo de 1os Doce. La 

respuesta ante ta1 11amamiento se da con e1 asesinato de1 

presidente de UDEL e1 10 de enero de 1978, por mandato de Somoza 

y consumado por su hijo Anastasia Somoza Portocarrero. As1 pues, 

e1 proyecto termina en rotundo fracaso, por 1o que se agudiza 1a 

crisis interburguesa. 

A partir de ese momento, se convocan diversos movimientos como 

paros y hue1gas empresaria1es, por parte de 1a burgues1a para 

protestar por 1a muerte de1 dirigente, ademas se aprovechan ta1es 

actos para presionar econ~micamente a1 dictador, sofocar1e y 

1ograr su renuncia a 1a presidencia; pero no corren con suerte 

sus procedimientos. 

Las maniobras de 1os burgueses no tuvieron ~xito, pero s1 

1ograron que 1a econom1a de Somoza se viera disminuida, momento 

que aprovech3 e1 Frente para tonar 1as ciudades de Granada, Rivas 

y el campamento antiguerri11ero de Santa cruz en Nueva Segovia; 
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1o que 1es refuerza 1a dotaci6n de armamento. Es en febrero que 

se 11evan a cabo esas 1uchas, y tienen mas ~xito que la UDEL pues 

se 1ogra iniciar e1 movimiento insurrecciona1 en los barrios de 

Moni~ (Masaya) y subtiava (Le6n); estas insurrecciones 

determinan 1a adhesi6n de las masas en un futuro. 

Por otro lado, cabe sefta1ar que 1as huelgas y paros generales 

de 1978 y 1os brotes insurrecciona1es, hacen madurar la crisis 

econ&mica. Esto obliga a la dictadura tomar medidas como la 

po1~tica fiscal, llamada reforma social, y la monetaria, es 

decir, e1 control cambiario, las cuales le perjudican desde el 

punto de vista pol•tico, pero le significan una salida para 

mitigar el impacto de la crisis financiera. La primera medida, 

significa un alza en los impuestos 1a fina1idad de aumentar 

1os ingresos de 1a dictadura: 1a segunda, significa la 

incrementaci6n de 1os costos de las industrias y comercios que 

laboran con insumos importados. La crisis financiera, junto con 

1a crisis econ6mica y 1a crisis po1~tica general, se agrava por 

1a acelerada fuga de capitales y por 1a respuesta genocida de 1a 

dictadura hacia 1a insurrecci6n. 

Esta es la época 

consistencia, decir, 

que 1as organizaciones toman mayor 

mayo de 1978 se integra e1 Frente 

Amplio Opositor (FAO), organizaci6n burguesa (128) con sus mismas 

pretensiones, quiere hegemonizar la oposici6n civil: se integra 

tambi6n, el Partido Pueblo unido (MPU), como expresi6n de los 

grupos de izquierda en el movimiento popular revolucionario. Con 

(128) E1 
Liberaci6n 
Movimiento 
Cristiano 

FAO esta integrado por 1a Uni6n OemocrAtica de 
(UDEL): Movimiento Oemocratico Nicaraguense (HDN): 
Liberal Constitucionalista (HLC); Partido Social 

(PSC): Acci6n Nacional Conservadora (ANC): Partido 
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este grupo se anuncia e1 prop~sito de 11evar hasta e1 fin 1a 

bata11a definitiva de 1os nicaragüenses por su 1ibertad. En esta 

organizacibn se integran 1as tres tendencias de1 FSLN (129). 

En otro orden de ideas, en este periodo pre-insurrecciona1 1a 

Xg1esia se encuentra dividida, decir, es una Xg1esia 

p1ura1iata. Esto no es a1go que se da de pronto sino que durante 

todas 1as rases que integran 1a historia de Nicaragua se ha ido 

gestando. 

Las divisiones a que nos referimos son tres tendencias: 1a 

conaervadora, sostenida por 1os vicarios castrenses, por monseRor 

Gabrie1 Monta1vo y por e1 Padre Pa11ais (primo hermano de 

Somoza), 1eg~tima incondiciona1mente a1 r~gimen somocista, 

trav~s de su pape1 c1asico de aparato ideo16gico de1 Estado; 1a 

vinculada 1os sectores popu1ares, esta constituida por 

sectores ec1esia1es y sacerdotales que denuncian 1a vio1aci~n de 

1os derechos humanos de 1os pobres. En este sector se encuentran 

1os curas revo1ucionarios Gaspar Garc1a Laviana, Ernesto y 

Fernando Cardenal, Antonio Sanjin~s, comunidades como 1as de 

Este11, Monimb6, etc.; progresista, esta asociada a 1os sectores 

no hegem6nicos de la burgues1a nicaraguense, la pequena burgues1a 

y sectores populares con escasa conciencia social, esta 

inclinara hacia uno otro lado seg~n se presenten 1os 

acontecimientos. 

Conservador de Nicaragua (en sus dos facciones (PCN); Partido 
conservador Aut~ntico (PCA); Partido Liberal Independiente (PLI); 
Partido Socialista NicaragUense (PSN); Grupo de 1os Doce; 
Confederaci6n de Unificaci6n Sindical (CUS); Central de 
Trabajadores de Nicaragua (CTN) y Central General de Trabajadores 
Independientes (CGT-I). En, L. Lozano, op. cit., p. 160 
(129) Lucrecia Lozanó reproduce fragmentos de los acuerdos 
establecidos entre las tres tendencias en, Ibídem, pp. 178 y ss. 
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La fase fina1 de la insurreccibn se da a partir de agosto de 

1978 a ju1io de 1979, hasta el triunfo de 1a revo1uci6n. 

La guerra popular sandinista se pone en marcha, el 22 de agosto 

se 11eva a cabo la toma de Palacio Nacional 1a "operaci&n 

Chanchera" (130), por parte del Frente, con el comando "Muerte a.1 

Somocismo: Carlos Fonseca Amador". En tal operacibn se capturan 

como rehenes a personas importantes para el dictador; las 

peticiones a cambio consisten el la liberacibn de todos los 

presos po1~ticos as~ como su traslado al exterior, ia divulgaci&n 

de un manifiesto pol~tico con el que se llama a todas las masas a 

prepararse para la insurrección general y derrocar al somocismo 

(131). 

Los obispos que estAn a favor de la no violencia, intervienen 

como mediadores en el caso Chanchero, se hace un llamamiento para 

que cese e1 fuego, ademAs 1a curia arzobispal condena 1os abusos 

de los militares haoia los sacerdotes, temp1os y colegios de 

distintos lugares del pa~s. 

Por su parte, los grupos bur9ueses 11aman nuevamente a una 

huelga general a 1a que responde el. 60 por ciento del comercio 

capital.ino. Para ese entonces, l.os grupos empresarial.es apoyan 

el movimiento, pero desean que 1a formaci6n del. gobierno quede 

l.ibre de somocistas y de sandinistas. Debido a l.as grandes 

pArdidas y l.a obstinaci6n del. dictador, se decide levantar 1a 

huel.ga, su consecuente es que l.a oposici6n c1vica toma partido 

(130) Gabriel. Garc1a HArquez hace una excelente narraci6n de los 
sucesos de esta operaci6n, la cual. se puede revisar en: Gabriel 
Garc1a MArquez, (et. al.), Lo• aandiniataa, BogotA, La oveja 
Negra, 1980, pp. 29-48 
(131) El manifiesto de1 FSLN, se encuentra en Ibídem. 
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por e1 movimiento revo1ucionario. 

Ante e1 impu1so que toma e1 movimiento, 1a dictadura acapara 

gran parte de1 dinero generado por 1as exportaciones para cubrir 

1os exorbitantes gastos ai1itarea. La escasez de dinero 11eva ~ 

somoza a introducir nuevas restricciones, controies calllbiarioa y 

1os dep6aitos anticipa.dos a 1•• futuras exportaciones. Lo~ 

comerciantes y eapreaarioa reducen sus operaciones y sus gastos 

reduci•ndo •1 per•ona1; 1•• eapr•••• detienen sus actividades; 

1•• inveraion•• a1canzan nive1•• raqulticoa; todo 1o anterior 

s&1o provoca incr•••nto de1 deae•p1eo y una aituaci&n en verdad 

agobiante. 

La crisis financiera fina1iza con 1a deva1uaci&n de1 c&rdoba, 

10 que ratifica 1a quiebra de1 soaocisao; esta deva1uaci6n trae 

consigo una o1a inf1acionaria de1 45 por ciento y aqrava e1 

prob1e•a de1 deae•p1eo, a1 fina1, e1 pa•s queda poco menos que en 

ruinas. 

La primera ofensiva insurrecciona1 se inicia en septiembre para 

quitar1es de 1as •anos. a1 ejArcito, las ciudades de Lebn, 

Matagalpa, Chinandega, en 1a zona de1 pac~fico, y Este11, en e1 

centro norte. Las acciones se extienden mas tarde 1as 

poblaciones de Diriaaba y Jinotepe, en el centra1 departamento de 

Carazo, a Rivas y a1 puesto fronterizo de Peftas Blancas y en 1a 

misma ciudad de Managua. Las fuerzas del FSLN, respa1dadas por el 

pueblo, asedian y hostilizan a 1a Guardia Nacional, ademAs de 

demostrar una resistencia formidable a pesar de 1a desigualdad de 

armas. Por su parte 1a poblacibn colabora militarmente con las 

escuadras de combate del FSLN. construye barricadas y trincheras 

y toma edificios p~blicos, comercios y almacenes. Ante la 
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magnitud de 1a insurgencia, somoza aplica una bruta1 represi~n 

echando mano de 1a arti11er1a, 1a fuerza a~rea y 1os carros 

b1indados de 1a Guardia Naciona1. La 1ucha es masiva y despu~s de 

varios d1as de combates, ante 1a desventaja mi1itar y por 1a 

"operaci&n 1impieza", para aniquilar 1os a1timos focos de 

resistencia, 1as fuerzas sandiniatas se 1"etiran de 1as ciudades 

con muchos mas combatientes que con 1os que inicia 1a 1ucha. 

"La insurrecci&n tiene 1ugar en un momento en e1 que e1 

moviaiento popu1ar se encuentra mejor organizado qua a prinCipioB 

de afto y enriquecido, ademas, por 1as experiencias de 1a 1ucha 

que se viven desde enero-febrero hasta septiembre" (132). 

E1 gobierno 1ogra suprimir 1a insurrecci&n en su tota1idad, 

despu6s de tomar e1 contro1 en Este1•, que es 1a ~1tima ciudad en 

ser "pacificada". 

La Ig1esia protesta ante 1a bruta1idad de las "operaciones de 

limpieza"; e1 c1ero arquidiocesano y 1os sacerdotes radica1es 

elaboran documentos ec1esia1es y pronunciamientos p~b1icos, 

impregnados de su muy particu1ar ana1isis, para una r&pida 

so1ucibn de 1os prob1emas en Nicaragua. 

La comisibn mediadora que se instala, a petici6n de 1os Estados 

Unidos por medio de 1a OEA; con intenciones de gestar un recambio 

en e1 poder, para 11evar e1 dia1ogo entre 1a UDEL y 1a dictadura 

y 11egar a un acuerdo para que termine la situaci&n nicaragilense. 

Todo ese p1an es dirigido para escamotear e1 triunfo popu1ar a1 

FSLN y a1 pueb1o, sin embargo se 1es va de 1as manos 1a 

posibi1idad a1 fracasar e1 di&1ogo. 

(132) L. Lozano, op. cit., p. 207 
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Vea•os, en los diA1ogos se 11ega a un acuerdo: que Somoza 

entregue 1a presidencia a urcuyo e1 18 de julio para que, 48 

horas deepu~s sea despedido por aonsenor Obando y Bravo, pero a1 

fina1 Urcuyo cambia de opini&n y dice que no se ir&, por 10 que 

se trata de reso1ver esta situacibn con una reuni&n en caracas 

que no se llega a realizar pues e1 Frénte sandinista entra con 

sus fuerzas a Managua. A1ll quedaron las ••paranzas de loa 

burqu•••• en cuanto a su deseo da detentar el poder. 

Los graves iao•entos que vive Nicaragua, provocan que las 

co•unidadea eclesiales de base hagan sentir au preaencia al 

interior da la instituci6n ecl••ial, ejerciendo una enorme 

presi&n sobre los obispos. Ante tales presiones, los obispos 

legitiaan e1 derecho del. puebl.o a l.a insurreccibn revol.ucionaria, 

motivo por el. cual. l.a CEN publ.ica una carta pastoral. titulada 

"Mo•ento Insurreccional.".. Esta carta es el. priaer docu•ento 

episcopal. cuyos efectos po11ticos favorecieron el. proyecto 

popular en el momento decisivo de l.a fase armada. Pero el. 

reconocimiento de l.egitimidad moral. de l.a insurrecci6n, no quiere 

decir que l.o apoya. 

Por su parte, y ya en la fase final., l.a porci6n de l.a Iglesia 

que apoya al. movimiento organiza a los campesinos y preparan las 

bases para sostener a l.a guerrilla.. Las ciudades, las parroquias 

se convierten en centros de difusi6n sandinista, l.as comunidades 

de base, por su parte, ayudan a desencadenar l.a insurrecci~n 

final. .. 

Por ~l. timo, lo que toca a l.a Igl.esia, al. articul.arse l.a 

prActica revolucionaria, 1a fe de los pobres se despl.iega. En 

1979, ampl.ios sectores populares dan el paso cual.itativo de vivir 
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1a fe, su re1igiosidad y su pertenencia a 1a Xgl.esia, en 1a 

practica concreta de una 1iberaci~n ql.oba1. 

A1 iniciar 1a ofensiva insurrecciona1 fina1, 1a Direcci~n 

Naciona1 Conjunta de1 FSLN 11ama a una hue1ga general. el. 4 de 

junio de 1979; e1 pata esta para1izado en sus actividades 

basicas. Se inician 1os combates e1 10 de junio en Managua, y no 

pararan hasta pasadas l.as primeras semanas de jul.io. La 

sub1evaci&n en l.os barrios popul.ares obl.iga a l.a Guardia Nacional. 

a concentrarse en 1a capital.; l.a Guardia pierde compl.etamente el. 

control. sobre J.os revol.ucionari.os, l.o que produce su 

deeintegraci&n. 

El. 16 de junio constituye l.a Junta de Gobierno de 

Reconatruccien Nacional. de Nicaragua (JGRH), l.a que l.anza su 

primera proc1ama e1 18 de junio, mientras e1 ej6rcito popu1ar 

sandinista avanza sobre Managua. 

somoza anuncia su retiro e1 17 de junio, y debido a1 acuerdo en 

e1 que Estados Unidos particip~ como mediador, deja e1 poder a 

Francisco Urcuyo, hombre que debe negociar 1a entrega de1 poder 

a 1a nueva Junta de Gobierno, pero ~ste se niega a hacer1o. En 

estas condiciones e1 FSLN e1imina por comp1eto a 1a Guardia 

Naciona1, 1a que huye a1 ver que su 11der hace 1o mismo .. 

Urcuyo no representa prob1ema pues abandona e1 pa~s e1 18 de 

ju1io. Lo que queda de 1a Guardia Naciona1 presenta su rendici~n 

e1 d.la 19. 

arzobispado .. 

teniendo como mediadores a 1a cruz Roja y a1 

G. Se1ser escribe: "Anastasia somoza o. no afrontar.la 1a prueba 

fina1 de jugarse un combate contra 1os sandinistas (como hab.la 
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prometido): recu16 ante 1a embestida fina1 de 1os 'muchachos', 

que sin escue1as castrenses ni preparaci6n minuciosa en artes 

marcia1es, ma1 pertrechados, peor nutridos y hasta indigentemente 

vestidos, se dispusieron a emprender e1 combate fina1 su 

propio reducto de Managua ••• 

Loa Somoza no presentaron batal1a fina1. Huyeron, con todo su 

c1nico desprecio por la patria a 1a que dejaban en ruinas. Son 

casi 70 aftos 1os que deben computarse en 1a historia de1 

vasa11aje y 1a enajenaci6n que ahora conc1uy6 •.• 

Nicaragua cobraba, por primera vez en 1a segunda mitad de este 

sig1o, sentido y significado ••• " (133). 

Es necesario seftalar, para terminar, que la historia de 

Nicaragua se divide en antes y despues de1 19 de ju1io de 1979. 

(133) G. GonzA1ez, op. cit., p. 350 
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CAPITULO XXX 

LA XGLESXA CATOLXCA EN AJIERXCA LATXNA Y SU RELACXON CON EL ESTADO 

La re1aci~n entre Ig1esia y Estado puede encontrarse en diversos 

esquemas. 

Dentro de1 esquema jurldico 1a 1g1esia cate1ica tiene su propia 

1egis1acien asentada en e1 derecho canbnico, en materias ta1es 

como e1 matrimonio; en tanto que e1 Estado tiene, a su vez, sus 

propias 1egis1aciones inc1uyendo e1 matrimonio. Asl pues, 

suscitan casos de enfrentamiento en muchas otras cuestiones 

coincidentes acerca de1 destino de1 hombre. 

E1 Estado debe hacer que preva1ezcan, pese a 1a Ig1esia en este 

caso, su soberanla, su independencia respecto 1as fuerzas 

re1igiosas, su eficiencia respecto a 1os objetivos que traza 

en cuanto a1 orden pftb1ico, 1a cohesi~n de su comunidad naciona1, 

etc. Es decir, e1 Estado debe asegurar las 1ibertades que a1 

hombre 1e corresponden: pero hay que contar que 1a Iglesia 

tambi•n defiende 1as libertades del ser humano, entonces e1 

problema se hace mayor pues el l~mite entre uno y otra se funden 

creando, frecuentemente, conflictos a veces demasiado severos. 

Dentro del esquema pol~tico, 1a Iglesia desarrolla su derecho 

de negociaci~n para prevenir o evitar conflictos por medio, de 

entre otros, del intercambio de representantes por la 

concreci~n de concordatos: obtiene este derecho dado que la Santa 

Sede es una persona moral soberana de derecho internacional 

p~blico. (1) Por su parte, 

(1) Ver supra, cap~tulo I 

e1 Estado, por la misma raz6n, hace 
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uso de 1a negociacibn para reso1ver prevenir quere11as. 

E1 Estado y 1a Ig1esia se han 11egado enfrentar por 

cuestiones de po1!.ticas estata1es: 1a influencia 1a presibn 

rec!.proca entre uno y otra, o bien propiciadas por un tercero, 

son ciertamente frecuentes. 

En e1 esquema instituciona1, 1as so1uciones a 1os problemas 

anteriormente mencionados astan dirigidos, en primer 1uqar, por 

e1 Estado, que toma partido por una re1igi&n determinada o que 1a 

privi1egia de entre otra& en eate caso 1• cat&1ica-; en segundo 

1ugar, e1 Estado que •• ablltiene de optar por a1guna re1igi&n 

•anteni•ndose a1 margen. 

As!. pues, surge e1 tipo de Estado confesiona1, es decir, e1 

Estado que se asiai1a a 1a re1igi&n, como e1 is1amismo, y; el no 

confesional o 1aico, es decir, la re1igi&n que se asimi1a a1 

Estado, como el cristianismo. E1 primero hace pasar, de manera 

pasiva, a la religi&n a su po1ltica, a su 1egislaci6n, le permite 

actuar en e1 &mbito del orden p6blico, al mismo tiempo que se 

define soberano; el segundo desea controlarla con el fin de que 

sirva a su polltica o para que no la impida o la obstaculice. En 

esta linea se encuentran dos alternativas: el galicanismo y el 

liberalismo. (2) 

En todo r&gimen laico o confesional, las actividades religiosas 

son limitadas por las exigencias del orden p6blico, tal y como es 

definido soberanamente por el Estado. 

La Iglesia y el Estado en AmArica Latina no se separan mucho de 

estas concepciones. A partir del Concilio Va~icano II, la Iglesia 

(2) Ver supra, capltulo II 
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1atinoamericana se renueva, pero existen, todav!.a 1os antiguos 

esquemas que 1a re1acionan, quizA con mAs fuerza, a1 Estado. Las 

transformaciones que se operen dentro de 1a Ig1esia serAn con e1 

fin de conservar su inf1uencia en nuestro continente. 

3.1 E1 principio d• aoberan~a para 1a Ig1eaia cat&1ica y para 

1oa estados 1atinoaaericanos 

Para desarro11ar este punto hay que sefta1ar que 1a Ig1esia 

cat61ica, a~n a1 convivir en y con e1 mundo <<profano>>, tiene 

e11a de al misma una concepci~n divina, por 10 que sus principios 

son mora1es aunque, tambil!tn, especif1ca una organizaci~n 

jerArquica como en toda sociedad para 11evar a cabo e1 buen uso 

de 1a pa1abra y e1 quehacer encomendado por Dios. 

As~ pues, como primer punto, hay que anotar que Jesucristo 

fund6 1a Iglesia, por l.o tanto es una <<instituci6n divina>>; 

su Ig1esia Cristo la dot6 de misi6n, con l.o que la hizo sujeto de 

obligaciones y de derechos, es decir, la constituy6 en persona 

mora1. "La Ig1esia cat6l.ica y la Sede Apost6l.ica son personas 

moraies por 1a misma ordenaci6n divina. En l.a Ig1esia ademAs de 

personas flsicas hay también personas jurldicas, que son sujetos, 

ante el. derecho can6nico, de l.as obligaciones y derechos 

congruentes con su propia lndol.e." (3) 

En los t~rminos que maneja l.a Iglesia para conformarse en lo 

que es y en l.o que tiene, 

instituci6n divina>>. 

siempre utiliza el. de <<por 

(3) Cbdigo de Derecho can6nico, Madrid, BAC, 1986, p. 87, 
director de la edici6n Lamberto de Echeverrla. 
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Ahora bien, existe en 1a Ig1esia e1 sacramento de1 Orden, por 

e1 que se constituyen 1os ministros sagrados y que suceden a 1os 

ap&sto1es, 6stos por 1a misma raz6n se distinguen de 1os demas 

fie1es; e1 Orden imp1ica 1a potestad de1 r&gimen o jurisdicci~n, 

por el.J.o 1• Igl.eaia tiene el. deber y el. derecho, independiente 

de toda potestad huaana y civil. de predicar el. evangel.io a todas 

iaa personas; aai•iaao, tiene l.a potestad de adquirir y 

adainistrar l.os bienes necesario• para su fin, as~ coao d• 

requ•rirl.oa de su• riel.es, de penar a l.o& riel.e• que del.inquen, 

de juzgar en sus aaterias espiritual.es y del. cuapl.iaiento de sus 

l.•Y••· De todo l.o anterior, l.a Iql.eaia de cristo se constituye y 

se ordena coao sociedad y subsiste en l.a Ig1esia cat&1ica. 

Ante todo e1 ba9aje conceptua1 de 1a 1g1esia y a1 notar 1a 

cantidad de derechos y deberes que 1e otorga e1 poder divino, se 

puede entender, de a1guna manera, e1 por qu~ de 1a acostumbrada 

intromisi&n de Asta en 1a vida estata1, po11tica, socia1 y 

econ&mica de 1as naciones. 

Las personas jur1dicas, conjunto de personas f1sicas en 

corporaciones o fundaciones p~b1icas privadas, se ordenan a un 

fin congruente con 1a Iglesia y que trasciende los fines 

individua1es de 1as personas fisicas; los fines de las personas 

juridicas "son aque1los que corresponden a las obras de piedad, 

apostolado o caridad, tanto espiritual como tempora1." (4) Pero 

a la persona juridica se 1e confiere ta1 persona1idad, s61o que 

persiga un fin realmente ~til y de que cuente con los medios para 

alcanzarlo. 

(4) Ibidem, p. as 
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Todas 1as personas jurldicas son perpetuas a menos que sean 

suprimidas, en el caso de las p~blicas, por que su actividad haya 

sido detenida por espacio de cien aftos: en e1 caso de 1as 

privadas, quedan disue1tas conforme a sus estatutos. 

En 1o que se refiere a 1a potestad de1 r6gimen, encuentra 

dentro de 1a divisi6n tripartita de ensenar, santificar y regir: 

estas divisiones fueron frecuentemente sena1adas en 1as asamb1eas 

de1 Vaticano XI, haciendo referencia a los tres poderes de Cristo 

<<maestro, pastor y pontlfice>>. "De la potestad de regimen, que 

existe en 1a Xg1esia por inatituci6n divina, y que se llama 

tambiAn potestad de jurisdicci6n, son sujetos hAbiles, conforme a 

las nor10as de las prescripciones de1 derecho, 1os se11ados por 

e1 orden sagrado.•• (5) Por potestad de1 r•gimen se entiende 1a 

potestad p~b1ica concedida por Cristo a 1a Ig1esia para regir a 

1os fie1es en orden a que consigan su fin sobrenatura1; puede 

11amArse1e tambi~n potestad de jurisdicci6n y se subdivide en 

1egis1ativa, ejecutiva y judicia1. Este fuero externo se ejerce 

en e1 Ambito socia1 y p~b1ico de 1a Ig1esia, con efectos para 1as 

personas en causa como para todos 1os demAs fie1es; aunque existe 

tambi~n en e1 fuero interno, y es 1a que se ejerce en e1 Ambito 

privado y secreto con efectos exc1usivamente para 1as personas en 

causa y que se ejercita dentro y fuera de 1a penitencia. 

La potestad de r~gimen 1egis1ativa, por seguridad se exige que 

se ejerza en e1 modo prescrito por e1 derecho, s61o e1 1egis1ador 

supremo 1a puede de1egar ya que se trata de una responsabi1idad 

persona1 y nada se puede 1egis1ar contra una 1ey de rango 

(5) Ibidem, p. 104 
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superior. 

La potestad de rAgimen judicial, debido a 1a importancia de las 

normas de procedimiento, esta potestad debe ejercerse conforme al 

derecho pues de no ser as1, puede estar comprometida la misDa 

libertad de la persona: esta potestad ta•poco es delegable a 

menos que se encuentre el decreto o la sentencia en los actos 

preparatorios. 

La poestad de r6gimen ejecutivo, es el que reviste mayor 

importancia. Esta potestad se puede ejercer encontrAndoee el 

Pont1fice fuera del territorio, sobre los propios sat>d.itos, 

incluso ausentes del territorio: taat>iAn sobre los pereqrinos que 

en ese mo•ento moran en el territorio si se trata de conceder 

favores o de ejecutar las leyes universales y particulares que 

sean obligatorias para e1los. 

OespuAs de haber visto de manera somera 1a potestad de 1a 

Iglesia -decimos de manera somera ya que e1 C&digo de Derecho 

can&nico es muy exp1•cito y ser•a aceptab1e extenderse mas si 

hacer un estudio comp1eto de 1a legislaci&n 

ec1esi&stica, sin embargo, aqu1 s&1o se d~sea poner de manifiesto 

1o e1ementa1 de1 asunto-, veamos 1a constituci&n jerArquica de 

1a misma, particu1armente de1 episcopado, aprobada por e1 

Concilio Vaticano II, ya que forma parte de la estructura 

ec1esiastica como sociedad, en tanto que organizaci&n soberana. 

E1 Ro .. no Pont1rice: es el obispo de la Iglesia romana, vicario 

de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en 1a tierra. El 

Pont•fice obtiene la potestad plena y suprema la Ig1esia 

mediante la elecci~n 1eg•tima por ~1 aceptada juntamente con 1a 

consagraci6n episcopal. 
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E1 Co1eqio Epiacopa1: Son mienbros 1os obispos en virtud de 1a 

consaqraci&n sacraaenta1, su potestad sobre tocla 1a 1q1esia 

ejerce de aodo so1ewme en a1 conci1io ecu .. nico. La acci&n 

conjunta de todos 1oa obispos dispersos por todo e1 •undo se 

convierte en un acto verdaderaaente co1egia1. 

B1 Slnodo de 1oa Ob~•po11: Es una asaab1ea de obispo• escogidos 

de 1as distinta• regiones de1 mundo, que se reenen en ocasiones 

deterainadaa para f oaentar 1a uni&n estrecha entre e1 Romano 

Pont~fice y 1os obispos, ayudar a1 Papa con sus consejos para 1• 

integridad y •ejora de 1• ce. de 1as costulabres, de 1• 

conserv-aci&n y e1 forta1eciaiento de 1a discip1ina ec1esi•stica, 

y estudiar 1ae cuestiones que se refieren a 1a acci&n de 1a 

Xg1esia en e1 aundo. E1 S~nodo tiene una secretar1a genera1 

permanente, que preside un secretario qenera1 nombrado por e1 

Papa. para cua1quier tipo de asalllb1ea en e1 S1nodo, se nombran 

uno o varios secretarios que so1amente peraanecen hasta 1a 

conc1usibn de 1a asamb1ea de1 slnocto. Como se ve e1 S1nodo esta 

sometido directamente a 1a autoridad de1 Papa. 

E1 Co1egio cardena1icio: Este 1e compete 1a e1ecci&n de1 Romano 

Pont1fice y asisten a1 Papa en su gobierno cotidiano de 1a 

Xg1esia universai. E1 Co1egio se divide en tres brdenes: 

episcopa1, presbiteria1 y diacona1. (6) Quien preside e1 Co1egio 

(6) La orden presbiteria1 estA constituida para que en cada una 
de 1as congregaciones de fie1es, e11os representen a1 obispo. Los 
presblteros rigen y santifican esa porcibn de 1a grey que 1es ha 
sido conferida. Los presblteros, en virtud de 1a participacibn en 
e1 sacerdocio y en 1a misibn reconocen en e1 obispo a 
autoridad inmediata. 

En 10 que respecta a 1a orden diacona1, ~stos en comunibn con 
e1 obispo y e1 presbltero, sirven mediante e1 ministerio de 1a 
1iturgia~ de 1a pa1abra y de 1a caridad. Es decir 1a ocupaci~n 
propia de1 di~conc ~onsiste en 1a administracibn soiemne de1 
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Cardena1icio es e1 Decano o en su defecto el Subdecano. 

La Curia Roaana: Es mediante 1a cua1 el Papa tramita 1os 

asuntos de 1a Ig1esia universal y rea1iza su funcibn en nombre y 

por autoridad de1 mismo para e1 bien y servicio de 1a ig1esias. 

Esta consta de 1a Secretar1a de Estado Papal, del Consejo 

para los asuntos pGblicos de la Iglesia, de las Congregaciones, 

Tribunales y de otras instituciones. 

Leflado• del Roaano Pont1ric•: A •stos se les encomienda el 

oricio de representarle de modo estable ante las Iglesias 

particulares o tambi•n ante los Estado y autoridades pablicas 

adonde son enviados. Son reprentantes taabi•n aqu•llos que van en 

aisien pontificia como delegados u observadores ante l.os 

organismos internacionales o ante 1as conferencias reuniones. 

El. Pont!.fice puede "transferir1os y hacerl.es cesar de su cargo, 

observando 1as normas del. derecho internacional. en l.o rel.ativo al. 

env!.o de l.os Legados ante l.os Estados.•• ( 7) 

Por otra parte, e1 principio de soberanta en 1os paises de 

AllArica Latina ha versado, general.mente, en l.a defensa de su 

independencia y de su autodeterminaci6n econ6mica pol.ttica y 

social.. General.mente esta posici6n ha sido provocada por l.a 

intervenci6n yanky, que le ha pesado a nuestra l.atinoam6rica como 

un fardo. 

bautismo, e1 conservar y distribuir l.a eucaristta, 11evar el. 
viatico l.os moribundos, administrar 1os sacramental.es, 
presidir l.os ritos de funeral.es y sepel.ios, l.eer 1a Sagrada 
Escritura, y presidir el. cu1to y oraci6n de l.os fiel.es. Hay que 
sefta1ar que l.os di&conos tienen el. grado inferior de 1a 
jerarquta cat61ica, ya que su imposici6n es de orden ministerial. 
no de orden sacerdotal.. "Constituciein jer&rquica de l.a Igl.esia", 
en Docuaento• compl.etoa del. Vaticano rr, MAxico, Parroquial., 
1991, pp. 48-49 
(7) c&diqo de Derecho can6nico, op. cit., p. 211 
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Después de haberse concretado 1a independencia de 1as 

co1onias espano1as y de que consiguieran e1 reconocimiento de 1a 

comunidad internaciona1, se inicia un sinuoso camino en pos de 1a 

soberan~a y de 1a <<integraci6n 1atinoamericana>>, desafortunada 

en todos sus intentos por concretarse. 

Estos intentos pasaron primero por 1a iniciativa de Sim&n 

Bo1ivar para formar una confederaci~n "en orden de a1canzar un 

sistema de garant~as que, en 1a guerra y en 1a paz, sea e1 escudo 

de nuestro destino." (8) ~sta fue 1a primera de 1as tres etapas 

que integraron e1 panamericanismo y corri6 en 1os aRos 1824-1889; 

1a segunda fue en 1889-1929, en donde hicieron acto de presencia 

1os Estados Unidos, lo que marc6 el destino de la 

<<integraci~n>>, pues su adhesi~n, ta1 vez en un inicio haya sido 

sin dob1e intenci&n, s61o escond~a sus intereses imperia1istas. 

Esta etapa tambi6n pas~ sin pena ni g1oria: en cuanto a 1a 

tercera etapa fue 1a dnica que cuaj6, dando como resultado 1a 

organizaci6n de Estados Americanos. 

E1 llamado panamericanismo, t~rmino que ya ha abandonado, 

ten~a 1a consigna de promover 1a paz, 1a seguridad, 1as 

relaciones comerciales, cu1tura1es y po1~ticas, as~ la 

prosperidad general entre 1os pueblos del continente americano. 

Ahora bien, antes de concretarse como organizaci6n, 1a OEA tuvo 

sus antecedentes, algunos de ellos son: la Declaraci&n de 

Derechos y Deberes, en 1a cual se condena 1a intervenci6n de un 

Estado los asuntos internos externos de otros: la 

Dec1araci&n de Princip~oa Aaericanos, siendo a1gunos de e11os 1a 

(B) C6sar Sep~1veda, Derecho Xnternacionai, M6xico, Porraa, 1991, 
p. 352 
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no intervenci&n y 1a aceptaci&n de reg1as genera1es para 1os 

paises americanos en sus relaciones reciprocas; la Conrerencia d• 

l!laqota, en donde se constituy& la agrupaci~n regional OEA por 

medio de la Carta de Bogota y e1 tratado de soluciones pacificas 

o Pacto de Bogota; etc. 

La Orqanizaci&n de Estados Americanos como teorla resulta 

impresionante, pero en la practica no lo es, ya que tiene una 

grave deficiencia estructural provocada por la falta de unidad en 

1os prop6sitoa, en la acci6n y en la voluntad, para proseguir los 

principios 

corporativo. 

establecidos. 

Es pues 

Carece, tambi•n, 

una organizaci&n 

controlable por intereses superiores. 

de poder orgAnico y 

d•bi1 facilmente 

Por lo que se refiere al Tratado Interamericano de Asistencia 

Reciproca, no ha corrido con mejor suerte ya que: "Habiendo sido 

Lormado como instrumento para 1a defensa de Am~rica, ha 

uti1izado para mantener a toda costa e1 •tatu quo po11tico, 

reprimiendo cua1quier movimiento progresista y convirti~ndo1o en 

un aparato de reso1uciones obligatorias." (9) En tanto que 1a 

A1ianza para e1 Progreso fue creada para que 1os pa1ses 

americanos a1canzaran nive1es de vida e1evados y un comp1eto 

bienestar genera1, sin embargo, 1os recursos financieros que se 

aportan son manejados por 1o gobiernos pues a e11os les toca 1a 

funci&n principal en el desarrollo. Pero si 1os gobiernos 

resultaban ser como los de la dinast1a Somoza, que se pod1a 

esperar de tales manejos. 

Por otro lado, los intereses imperialistas abarcan toda Am~rica 

(9) Ibídem, p. 368 
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Latina, e1 caso cubano tr~er~a 1a excepci&n, cosa que no es bien 

acogida. Mario Ojeda afirma: "Con 1a 11egada da 1• guerra frla a1 

continente y debido a 1a instauraci&n de un regimen socia1ista en 

cuba y •1 apoyo de ••ta a causa• revo1ucionariae, 1oa gobiernos 

1atinoa.aricanoa se constituyeron en 1o& ba1uarte• de 1a "Pax 

Aaericana" dentro de su• propios pal•••· Esto e•, se convirtieron 

en qe•torea de 1oa int•r•••• norteaaericano• aun dentro de sus 

propio• territorios, en aacriCicio de qran parte de aua objetivos 

nacion•1••·" (~o) 

PU•• bien, 1a 1ucha por 1a sot>eran~a. en 1a que van iap1~citos 

1o• principio• de no intervenci&n, que •• usa tan apa•ionadaaente 

en eato• palsea, y de autodeterminaci&n, 1• ha coatado a ••tos 

aucho• •urriaientas. pobreza. auerte, hambre, vio1encia, etc. 

Todo• 1os intento• por 1oqarar un equi1ibrio en A.arica Latina 

no ban surtido erecto, ya que querer inteqrar a una veintena de 

pa~ses, en condicione• econ&aicaa, po11t~caa y socia1es 

dep1orab1e•. aunado • todo anterior, e1 desaedido 

intervencioniaao de 1oa E•tadoa Unidos, resu1ta una verdadera 

fa1acia. 

"La soberanla de 1oa pueb1os no es un rega1o de nadie ni una 

iucubraci&n de •1ite. La soberanla, es e1 a1•a de 1os pueb1os y 

1a raz&n de 1as naciones. La soberanla popu1ar es e1 fundamento 

de1 aundo moderno y 1a base de 1a civi1izaci~n. No es so1amente 

e1 fundamento po11tico y mora1 de nuestro tieapo: es taabien 1a 

condici&n de 1a paz. Ea en este sentido que se puede afiraar que 

e1 principio de 1a soberanla de 1os pueb1os es a1go que no se 

(10) Mario Ojeda, A1eancea y 1~•ite• de 1• po11tica exterior de 
... xico, MAxico, E1 Co1egio de Mexico, 1984, p. 42 
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puede negociar, que es un ideal de 1a humanidad a1 que nadie 

podrA derrotar. Los hombres de Nuestra AmArica han nacido en la 

escuela de 1a raz&n de la soberan!.a del pueblo ." (11) 

3.2 Las cuatro vertiente& en •1 ••no de la Igle•i• catbl~ca 

deapu•• del Concilio 

El concilio Vaticano II marca una nueva perspectiva no s&lo en 

el Aabito del quehacer de la Xgleaia sino tambiAn en las ideas de 

los representantes cat&licos, por ello que 6sta se transforma, 

con la aquiescencia de unos y la opoaici&n de otros. 

Durante el concilio se revisa la pol!.tica tradicional de la 

Iglesia por lo que se le traza un nuevo programa de acci&n; la 

resultante inmediata es la divisi&n en diferentes tendencias: en 

conservadores y reformadores. Los primeros se oponen rotundamente 

cualquier cambio que se suscite dentro de 1a estructura de 1a 

Ig1esia, por su parte 1os segundos 1uchan por introducir y 

mantener este cambio. 

As~ pues, dentro de1 conci1io preva1ece el criterio reformador, 

con lo que se desea que 1a Xg1esia se adapte a las 

circunstancias actuales, por medio de 1a modernizaci6n de su 

actividad, pues no hay que o1vidar que Juan xxxrx, quien convoca 

e1 conci1io, es partidario de 1as reformas de las estructuras 

ec1esi6sticas, bien 1o deja asentado con su aggiornaaento. E1 

dinamismo hacia 1a resoluci6n de problemas socia1es, su 

(11) Ren• Zava1eta M. 
soberant.a", en AAVV, 
independencia, M•xico, 

y Pablo Gonza1ez Casanova, "La raz6n de 1a 
Nuestra A.ttrica: en 1ucha por su verdadera 
Nuestro Tiempo, 1981, p. 83 
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vincu1acibn con e1 progreso cient~fico, su re1aci&n con otras 

Ig1esias cristianas y orienta1es, 1a posibi1idad para estab1ecer 

e1 dia1ogo con 1os comunistas y 1os ateos, as~ como poner mas 

atenci6n a 1os pa~ses de1 Tercer Mundo, todas estas cuestiones y 

a~n mas son fundamenta1es para que se pueda dar e1 cambio y 

abandonar por comp1eto 1a po1~tica reaccionaria de 1a Ig1esia 

cat&1ica~ 

La respuesta a1 por qu6 de 1a necesidad de un cambio dentro de 

1a Ig1esia, se puede encontrar en que, e1 sostenimiento de 1as 

viejas estructuras comienza a estab1ecer 1a perdida progresiva 

de su credibi1idad ante sus fie1es, y tambi~n ante 1os no fie1es, 

decir, pierde inf1uencia sobre 1as -.asas creyentes, sus 

anatemas ya no asustan a nadie, las parroquias ya no se ven tan 

llenas como en antano, las brdenes reclutan cada vez menos 

novicios y los seminarios corren 1a misma suerte, 1a clase obrera 

conf1a menos en la institucibn, las sectas van ganando terreno, 

etc, etc., por lo que la Iglesia se encuentra en e1 di1ema de 

renovarse perecer como han perecido estructuras a1 parecer 

poderosas. 

Hay que senalar un punto importante, 1a renovaci~n tiene que 

lograrse en re1acibn con la esencia de los dogmas, no sblo en 1as 

formas y en 1os m&todos de la actuaci~n de la Iglesia, pues de 

ser as!, los cambios so1o estar1an tendientes a reforzar e1 poder 

y la influencia de1 papado y no de la credibi1idad de la 

religi6n. 

Ahora bien, al darse el concilio se entabla una lucha entre los 

conservadores y los renovadores. 

Los conservadores, pesar de encontrarse como minor1a 



191 

inf1uencia se deja sentir dentro de las celebraciones del 

concilio, expresan los intereses y opiniones de 1os clrcu1os 

imperialistas, ademas atacan duramente a1 socialismo y al 

coauniaao. Por su parte, 1os partidarios de la renovaci6n se 

declaran a favor de 1os criterios de libertad religiosa, del 

raconoci•iento de mundos y Estados p1uralistas con su ideologla 

caracterlstica, de la constitucien pastoral sobre la Iglesia en 

el mundo conteaparAneo, de la dignidad de la persona, del derecho 

a la re•i•tencia, de la libertad de conciencia, etc. 

Es relevante aencionar que dichas reformas son, en su mayor 

parte, las que marcan las perspectivas de la Iglesia catelica en 

Aa•rica Latina. 

El "nuevo rumbo" de la Iglesia se da en todos 1os 1ugares 

cat61icos de1 mundo a1 superar 1a po11tica tradiciona1; por este 

motivo, los conservadores acusan a Juan XXIII de que "habla 

abierto a 1os comunistas 1as puertas de 1a Catedra1 de San 

Pedro." (12) 

surgen pues, nuevas directrices que superan 1a distinci6n entre 

conservadores y reformadores en el seno de 1a Ig1esia cat61ica; 

esta distinci6n, sin duda mas compleja y funcional, nacida de 1a 

necesidad, es establecida por e1 padre Char1es Antoine y se forma 

de cuatro tendencias: Conservadores o Integristas, Juridicos, 

Pastora1es y 1a tendencia radical o Prof6ticos. 

3.2.1 Con•ervadore• 

Los integristas son 1os que ofrecen su apoyo a 1os reg1menes 

(12) Jos6 Grigulevich, La Iglesia cat~1ica y e1 aoviaiento de 
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mi1itares que "oficial.mente" defienden a 1a cristiandad en contra 

de l.a subversi6n y el. marxismo, esta tendencia a pesar de ser 

minoritaria es sumamente poderosa. 

Estos piensan que l.a fe cat61ica estA gravemente amenazada por 

l.as reformas, para el.l.os el. pel.igro es mucho aAs grande, pues 1os 

val.ores rel.igiosos astan condenados a desaparecer. Los cambios 

1es parecen indignantes ya que destruyen l.as bases de 1a 

tradici~n- Como ejempl.o de estos cambios pueden citarse, l.as 

modificaciones del. rito de 1a misa; l.a introducci&n de 1engua 

vul.gar produce cierta vaguedad en el. contenido doctrinal.; el. 

catecismo estA privado de estructura y de fundamento para 

conferir sol.idez a l.a vida cristiana de l.os niftos; 1a formaci&n 

de 1os sacerdotes es sumamente ec1ectica, etc. As1 pues, para 1os 

conservadores, toda 1a serie de reformas s61o 11evan un 

ecumenismo precipitado. 

Los integristas est&n sumamente aferrados a 1a <<herencia>>, 

a e11os 1es es dif1ci1 entender a 1os que, por audacia, se 

acercan a 10 desconocido. Tratan de mostrarse enteramente fie1es, 

como e11os afirman, a 1a tradici&n aut•ntica y a 1a ortodoxia 

cat&1ica. 

Sobre e1 integrismo e1 cardena1 Suhard, arzobispo de Par1s, 

comenta: "E1 integrismo es un error de perspectiva que reviste 

tres formas: 1a primera, doctrina1, confunde •.• <<1a integridad 

de 1a doctrina con su ropaje pasajero>>: 1a segunda, t~ctica, 

tiende a huir de o combatir contra e1 mundo, <<reino de1 pecado 

y de1 error>>: 1a tercera, mora1, proc1ama e1 divorcio entre e1 

1iberacibn en Am•rica Latina, Mase~, Progreso, 1984, p. 332 
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mundo y e1 cristianismo.•• (13) Por su parte, e1 arzobispo de 

Bourges, monseftor Lerebvre, dice que el integrismo es incapaz de 

distinquir 1o que esta fijado en e1 orden doctrinal, lo que es 

susceptible de progreso, y lo que queda a la libre discusibn de 

lo• te&loqos. 

Los integristas, pueden de alguna manera, no percibir lo que 

e1 padre Yves cangar llaaa <<la fuente de abajo>>, es decir, 

"<<la plenitud de una creaci&n despierta, activa en sus 

investigaciones, en sus planteaaientos, en el creciaiento y en la 

•ultiplicaci&n>>" (14), para no quedarse mas que con <<la fuente 

de arriba>>, "la cual no tiene por que ser sie•pre Cristo mismo y 

puede estar constituida por ciertas representaciones humanas, 

incluidas las tradiciones -muy distintas de 1a tradici~n- a 

taenudo 1ejanas y caducas." (15) 

Cierto es que e1 integrismo no es e1 mode1o aas recomendab1e, 

para a1gunos, pero es necesario marcar que 1as manifestaciones 

antiintegristas han provocado movimientos de resistencia; lo que 

consigue que e1 movimiento integrista se mantenga en 1a reserva 

abso1uta, es 6sta una forma natural de actitud de rechazo, ante 

actitudes de defensa de posiciones como verdaderas. 

En Am6rica Latina muchos jerarcas de 1a Ig1esia pertenecen a 

esta corriente, quiz& por 1a tradici6n que data de hace 500 anos. 

Un ejemplo claro de esta corriente es e1 monseftor Proenca Sigaud, 

arzobispo de Diamantina en Brasil, manipulado por e1 

gobierno acusa a 1os obispos Pedro casa1dA1iga y TomAs Balduino 

(13) Pau1 Poupard, Diccionario de re1iqiones, Barcelona, Herder, 
1987, p. 862 
(14) Ibidem. p. 862 
(15) Ibidem, p. 862 
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ante 1a Santa Sede en .l.977, de ser comunistas y subversivos. "El. 

arzobispo Sigaud es propietario de 5,100 hectareas de terreno, de 

100,000 pies de care, de 1,000 cabezas de ganado y de 12 

hectareaa de eucal.iptos, con unos 1,soo obreros a su cargo: apoya 

al. movimiento pol.ltico ul.traderechista <<Tradici&n, Famil.ia y 

Propiedad.>>• (16) 

3. 2. 2 Jur.l.dico• 

Es l.a corriente formada por 1os obispos para quienes l.a 

instituci&n importa nas que 1a persona, tanto en l.a sociedad como 

en la Iq1esia. 

Dichos obispos tienen un sentido agudo de servicio hacia 1.a 

Igl.esia cono instituci&n: son partidarios del. mal. aenor, pero en 

casos graves, es decir, cuando la instituci&n se ve amenazada 

astan dispuestos a correr el. riesgo de un conflicto con quien 

provoque e1 riesgo .. Para esta tendencia "su preocupaci&n 

principa1 es conseguir atravesar 1a tempestad. Debe agachar 1a 

cabeza esperando tiempos mejores y hacer 1as concesiones 

necesarias. Tiene que evitar e1 enfrentamiento directo." (17) 

3. 2. 3 Paatoraiea 

Es 1a corriente que ve1a por e1 "rebaflllo" que 1es ha 

confiado: conciben 1a Xg1esia desde una perspectiva pastora1 y 

(16) Manue1 Usaros y Marta L6pez Vigil, La vida por •1 pueb1o: 
cristiano• de coaunidadea popu1area en Aa6rica Latina, Madrid, 
Popu1ar, l.981, p. 87 
( 17) Ibidem .. 
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evangA1ica, es decir, no juzgan una investigaci&n teol&gica y 

pastoral bajo e1 punto de vista institucional ya que, los hombree 

estAn antes que cualquier inatituci&n. 

"A priori, conrtan en los hoat>res poltticos porque creen en la 

separaci&n de loa terrenos, pero eat&n prontos a poner en tela de 

juicio las estructuras sociales cuando la justicia esta en 

juego." (18) 

Esta tendencia se dirige hacia lo que se llama "izquierda" .. 

A e ata tendencia perten•cen 1a mayor la de1 el.ero 

latinoamericano, este clero casi siempre ha sido perseguido, 

torturado y asesinado por estar a favor del pueblo, por exigir 

mejores condiciones de vida para •ste y sobre todo por estar en 

contra de los reglmenes opresores. Tales son los casos de 

monseftor Enrique Ange1el1i (Argentina), muerto en un "accidente" 

inexpl.icab1e e1 3 de agosto de 1976; padre Joao Bosco (Brasi1), 

(18) Jean Meyer, Cincuenta aftoa de radicali•mo: La Xql••ia 
cat&1ica, 1a derecha y 1a izquierda en Am•rica Latina, M~xico, 
IMDOSOC, 1990, p. 25 
(19) La Iglesia perseguida del Brasil: 

El. 24 de enero el. arzobispo de Sao Paulo public6 un documento 
t.i.tul.ado "Repres.i~n contra la Ig1esia de Brasil, l.969-1978" de ~l 
son estas cifras: 
- l.22 rel.igiosos (entre el.los obispos), arrestados por 1as 
fuerzas del orden (36 de ellos extranjeros; no se precisan 
cuantos estAn actual.mente en prisi6n). 

273 laicos comprometidos en trabajos pastoral.es, arrestados 
- 7 sacerdotes asesinados 
- 29 registros en establecimientos religiosos 
- 34 rel.igiosos torturados e no hay datos de laicos) 
18 casos de amenazas de muerte contra obispos, sacerdotes y 
l.aicos 
- 25 ataques de difamaci6n 

9 secuestros 
- 21 precesos judiciales 
- 7 casos de censura contra medios informativos de l.a Iglesia 

l.O expul.sianes de sacerdotes extranjeros 
- presiones de distinto tipo contra 30 obispos 
M. Useros, op. cit., p. 123 
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asesinado por 1a po1ic~a e1 11 de octubre de 1976 (19); padre 

Herm6genes L6pez (Guatemala), muere asesinado e1 30 de junio de 

1978; e1 padre Luis Espinal (Bolivia), muere asesinado e1 22 de 

marzo de 1980, 1a prensa de La Paz se inserta una esquela 

mortuoria que reza: "Profeta de 1a justicia, defensor incansable 

de 1os derechos humanos, que vivi~ la luz del evangelio y dio la 

vida por la liberaci6n de sus hermanos" (20); padre Rutilio 

Grande (El Salvador), muere asesinado el 12 de marzo de 1977; 

monseftor ~scar Arnulfo Romero (El Salvador), muere asesinado el 

25 de marzo de 1980. (21) 

Algunos sacerdotes de esta tendencia s~lo han recibido amenazas 

y difamaciones; como el obispo Dom Helder Camara, lider del 

noreste de Brasi1, e1 cua1 pertenece a la corriente mAs 

progresista de 1a Iglesia brasi1efta. En esta misma linea se 

encuentra el obispo de cuernavaca Sergio M~ndez Arcea; ~ste se 

hab1a enfrentado en e1 concilio a las corrientes conservadoras, 

no s6lo era partidario te~rico del diAlogo, sino que l.o 

practicaba en su di~cesis. El pensamiento del obispo puede 

resumir en cinco puntos esencia1es: "1) Separaci6n total. de la 

Igl.esia y del Estado. La Iglesia al margen de la po11tica. Esta 

cosa de la sociedad civil de l.os hombres. 2) La educaci6n 

escolar corresponde a la sociedad civil, sin enseftanza religiosa. 

Esta corresponde a la Iglesia, sin la intervenci6n del Estado. 3) 

reforma agraria como un aspecto de la Justicia. 4) Hay que 

sostener el diAlogo de la Iglesia con todos los hombres. cristo 

(20) Ibídem, p. 129 
(21) En relaci6n con al.gunos casos espec1ficos se puede revisar, 
Ibídem. 
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est6 en todos 1os hombres. En cada hombre hay a1go de El, as1 e1 

hombre sea protestante, judio, siga a Freud o a Marx. 5) El. 

psicoanA1isis 1a ciencia de1 inconsciente en el hombre y le 

ayuda a conocerse y a integrarse mejor." (22) 

Eata tendencia antepone 1a responsabilidad evang•lica 1a 

raz&n de la Ic;r1eai.a, y es caractar•stica de la Iglesia 

latinoamericana. Por su parte, loa pastorales generalmente apoyan 

esta tendencia; y ni unos ni otros eatan al margen de la Ig1esia 

cat&lica .. 

son sensibles a las situaciones criticas del continente 

latinoamericano y desean que i•pere la democracia, aunque tengan 

que recurrir a las armas pues su comportamiento esta motivado y 

justificado por la fe que 1os anima. Aunque su anAlisis de las 

situaciones es po1ltico, su objetivo no 1o es. 

Dentro de1 seno de1 episcopado apenas se distingue un pequefto 

grupo. Pero igua1 que 1os obispos, 1os 1aicos revo1ucionarios, 

conciben a 1a Ig1esia como prof•tica y quieren la transformaci6n 

radical de la sociedad mediante un cambio polltico. 

En esta corriente debe situarse 1a teolog~a de la liberaci6n, 

1a Ig1esia popu1ar y las comunidades eclesiales de base. 

Ejemplos de sacerdotes que optan por esta corriente no fa1tan, 

algunos de e1los como el padre Lage Pessoa y el obispo Marcos de 

Oliveira adhieren a 1a polltica partidaria, para ahl rea1izar 

(22) Luis suarez, "M&ndez Arceo Sergio, habla por fin!", en C:J:DOC 
INFORMA enero-diciembre 1966, No. 8 Vol. 3, p. 2 (parte 4) 
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los idea1es cristianos y los de la Iglesia de vanguardia que 

apoya a l.os trabajadores obreros de Brasil y tambi~n otros 

movimientos de l.iberaci&n del pueblo. El padre Pessoa dice: "Hay 

mucho que esperar de l.a influencia del concil.io que ha sido 

enormemente i•portante para l.os probl.emas de America Latina. se 

sabe que, ••s entra bastidores que en pabl.ico, estad1sticas 

alarmantes fueron apuntadas y se l.l.eg& a decir que dentro de poco 

tiempo, en unos diez o veinte aftos, podrA el papa, el actual u 

otro, decir algo semejante a lo dicho por plo XI con relaci6n al 

proletariado europeo: ("el ••Yor escandalo del siglo XIX fue que 

la Iglesia perdi& a la clase trabajadora") 'el mayor escAndalo 

del siglo XX fue que la Iglesia perdiera a la Am&rica Latina'." 

(23) Otro sacerdote y de a1g~n modo e1 que marca 1a pauta entre 

1os sacerdotes guerri11eros es cami1o Torres, colombiano de 

nacimiento, este cura se une a1 movimiento guerri11ero de su pals 

motivado desde una perspectiva de fe cristiana, por 1o que 

afirma: º<<Lo esencia1 en e1 catolicismo es el amor al pr~jimo. 

Este amor, para ser verdadero, debe ser eficaz. Si la 

beneficencia, la limosna, algunas escuelas gratuitas, a1gunos 

planes de vivienda baratas, 10 que se 11ama caridad no 

suficiente para dar de comer a la mayorla de 1os hambrientos, ni 

para vestir a 1a mayorla de los desnudos, ni para ensenar a 1a 

mayorla de 1os que no saben, debemos buscar medios eficaces para 

el bienestar de las mayorlas ..• 

Por eso la revo1uci6n a1go permitido, sino 

obligatorio para los cristianos que ven en e11a el ~nico medio 

( 23) Jos& Carrei.o, "Entrevista con el padre Pessoa", en CJ:DOC 
J:NFORMA enero-diciembre 1966, ••• , op. cit., pp. 48-49 (parte 2) 
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eficaz y de gran envergadura para realizar e1 amor a todos ••• 

Yo creo que me he comprometido con 1a revo1uci6n por amor a1 

pr&jiao.>>" (2•) 

La particu1aridad de1 caso de cami1o Torres es que sea un 

sacerdote quien invita a 1a revo1uci&n como ~nico medio posib1e 

para que 1a aayor1a 11agada a1 poder destruya el predominio de 

una detentora de todos 1oa poderes. Asimismo, es e1 primero de 

loa sacerdotes 1atinoa•ericanos en desariar a 1a jerarqu1a 

ecle•iastica tradicional, por lo que el propio jera de la Iglesia 

cat&lica de Colold:>ia, cardenal Luis Concha, condena su platarorma 

revolucionaria pues ea inconciliable con la doctrina de la 

Xgleaia. Estas actitudes pusieron al cura ante la pena de 

excoauni6n o el abandono voluntario de las filas de la Iglesia, 

por 1o que elige la segunda. 

Posteriormente, funda e1 Movimiento Frente Unido de1 Pueb1o 

Colombiano, al que se adhieren todas la fuerzas progresistas del 

pala, inc1uido el Partido Comunista, los liberales de izquierda y 

los socia1dem&cratas cristianos. En noviembre de 1965 dimite del 

cargo de presidente del Frente Unido, para unirse con los 

guerrilleros del FLN. El 15 de febrero de 1966, muere en combate 

ante un destacamento militar del gobierno. 

De•pu•s de su muerte se le rinden homenajes, por parte del 

pueblo, por sus acciones en favor de este, sin embargo, la 

jerarqula cat&lica guarda silencio. Ante este mutismo un grupo de 

sacerdotes toman 1a iniciativa y realizan una misa de requíea en 

favor de1 sacerdote muerto; de entre el grupo, sacerdote 

(24) M. Usaros, op. cit., pp. 190-191 
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admite que se puede decir que Torres " se equivoc(I); pero no que 

no tuviera una intenci&n recta." (25) 

Otros muchos sacerdotes, optan por integrarse a las guerri11as 

coao 1os curas, Gaspar Garc1a Laviana, combatiente de origen 

eapafto1 en favor de 1a justicia en nicaragua; N6stor Paz Zamora, 

combatiente boliviano; Domingo La1n, guerrillero colombiano; 

Ernesto cardenal, Nicaragüense; etc. (26) 

3.3 La %9leaia, la• enc~clica• y el aubdeaarro11o 

Para 00111.enza.r este segmento daremos, brevemente, 1os 

principales caracteres constitutivos del subdesarrollo. 

La carencia de alimentos, es el s1ntoma mas grave y mas 

general, la casi totalidad de los pa1ses subdesarrollados sufre 

hambres; las deficiencias de la agricultura, en estos paises se 

caraterizan por prob1emas agrarios con un oriqen relativamente 

antiguo; lo reducido de1 inqreso naciona1 medio y de 1os nive1es 

de vida; industria1izaci6n incipiente; reducido consumo de 

energia, el cociente de consumo energ6tico es un buen indice para 

estimar 1as posib1idades t6cnicas de un pa!s y en particu1ar su 

facultad para superar 1os obstAcu1os naturales; una situac16n de 

subordinaci6n econ6mica, por causas hist~ricas complejas la 

mayor!a de estos paises se encuentran una posici~n de 

dependencia con respecto a los paises desarrollados; un sector 

comercia1 hipertrofiado, las actividades comerciales ocupan un 

( 25) Informaciones Cat6.1icas Internacionales, "El sacerdote y la 
revo1uci6n; hace tres meses muri~ el sacerdote Camilo Torres", en 
CXDOC XNFORMA ene-die. 1966, ... , op. cit. p. 23 (parte 7) 
(26) M. Useros, op. cit. 
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1ugar anorma1mente grande en 1a poblacibn activa y mas a~n en e1 

reparto de1 ingreso naciona1; estructuras socia1e• atrasadas. 1aa 

estructuras socia1es caracterlaticaa de 1os pa~·-· 
subdeaarro11adoa aon muy direrent•• de la• roraa• de organiz•cibn 

aocia1 propia• d• loa pa~••• d•••rrollado•1 •1 ••c••o deaarro11o 

de 1•• c1•••• -.c:lia•, •• caracteri•an por 1• debilidad n~rica y 

runcional de 1•• direrentea capa• de 1• bur9U••l•, a peaar de 1• 

.. 9nitud del aec:tor de ocono•l• aoclerna1 debi1idad de 1a 

inteqraci6n nacional, loa 9rado• d• heterogeneidad interna •• 

conaid•ran caract•r•• coaunea a la .. yar1a de lo• sae•••• 
•ubd•••rrolladoa; 1• i•portancia del aube•pleo, •• caract•r••tica 

runda .. ntal la• •ultitud•• de hombrea y aujer•• d••ocupado•: el 

bajo nive1 de educaci6n, anairat>eti•mo • incultura de 1a• ••••• 

son iqualaente ra•gos caracterl•tico•: la natalidad e1evada. se 

presentan taaaa d• natalidad aucho aaa alta• que en loa pal••• 

de•rrollado•1 un estado •anitario derectuoao. aunque en ca•ino de 

de aejorar; toaa de conciencia. loa pal••• •ubdeaarrolladoa 

to•an conciencia sobre todo de la• realidad•• de au poblaci6n. 

(27) 

Ahora bien, la actitud que la Xqle•ia h• to•ado ante el 

prob1•aa del subdesarrollo. ya se vela deapuntar d••d• la 

publicaci&n de la enclclica aerum llovarum. del Papa Le6n XZXX con 

respecto a la cuesti6n obrera. Poaterior.ente, la Carta 

A~stolica Quaclra99•imo Armo, incluirla en •u segunda parte los 

temas del salario y de la propiedad; la enclc1Lca --~•r et 

... 9i•tra, evalaa de nueva cuenta la de Le6n xzzz. 

(27) El estudio completo se encuentra en Yv .. Lacoste, Lo9 s-l•e• 
•ubd•••rro11.Soa, Buenos Aires, universitar~a. 1987 
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Serla con el Papa Pablo V~ y con su enc•clica P<>pu1orua 

Progreasio, cuando surja la confrontacibn entre la Iglesia y el 

problema del subdesarrollo. 

En esta enclclica se aborda el problema y las distancias que 

apartan a los palses pobres de los ricos, condena que las 

potencias con frecuencia hayan perseguido su propio inter•s 

dejando en los paises utilizados situaciones econ&micas 

vulnerables. En cuanto a las distancias, afirma que •e estan 

produciendo en la actualidad (en aqu•lla epoca transcurrla el afta 

1967) por los mecanismos de mercado, como por ejemplo, el 

control de precios que impone condiciones sumamente desventajosas 

para las exportaciones de los paises pobres. "En el comercio 

entre economtas desarrolladas y subdesarrolladas las situaciones 

son demasiado dispares y las libertades reales demasiado 

desigua1es." (28) 

Para e1 Papa, e1 aut~ntico desarro11o humano debe ser integral 

y solidario, es decir, abarcar todos loa aspectos del hombre, los 

econ6micos, morales y religiosos, ast como, un desarrollo de 

todos en forma arm6nica. 

El centro de gravedad de la enc1c1ica esta en la confrontaci~n 

Norte-Sur, o sea el problema de los paises desarrollados y de los 

paises subdesarrollados. 

La concientizaci6n de los pueblos es 1o que la Iglesia fomenta 

con sus mensajes evang~licos, asimismo, ella se pone al servicio 

de todos los hombres, echando mano de los recursos morales de la 

misma. 

(28) Pablo VI, carta enc~clica "Popu1orum Prograaa~o", El 
progreso de los pueblos, M~xico, Paulinas, 1990, p. 33 
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Por otro 1ado, partiendo de ias experiencias que vivi& e1 Papa 

en Arrica, ~rica Latina y en a1gunoa pa~sea ••i&ticos a trav•s 

de •u• viaje• y, •1 ver de cerca 1a aieeria y e1 hambre que 

viven todo• loa habitantes de •••• re9ione• por causa de1 

•Ubd•••rro11o: cree un nuevo or9aniamo 1a comi•i&n •Xu•t~t• et 

..... co1ocand.010 entre 1o• orqani•ao• eocia1•• de 1a Xglesia, 

para ravorecer la ju•ticia aocia1 entre 1a• nacion••· 

Tambl•n, en .. rao de 1969, •• •u•cribi& un convenio entre 1• 

S.nta sed.e y •1 Banco Intera .. ricano de De•arro11o, por lo que ae 

cr.. l'OftdD Popularua ITG9r--•~o. Dicho rondo ••tuvo roraado por 

•l aporte de un aill&n de d&larea, otorgado• por el Vaticano y 

por otro• aporte• o incre•entos ulteriores, que el BXD •• encarq& 

de adaini•trar. El prop&sito rue aoatrar a 1• X91e•ia como 

propu1aara de1 d•••rro11o (29), sin eat>ar90, ••• raqu~tica 

cantidad, teniendo preaentes 1o• a1cances d• e•t• prob1eaa, 

rea1aent• •• podr~a considerar como una de entre auch1simas 

•o1ucionea? 

Por otra parte, e1 Papa Juan Pab1o IX, a1 ascender a 1a si11a 

Apo•t&1ica, retoaa •1 tema de1 •ubdesarro11o en •u• enc~c1icas y 

••pecia1aent• en 1a So11icitudo aei Socia11•, pub1icada para 

con...orar e1 vig•siao aniversario de 1a Popu1orua Proqr•••io. 

e1 Papa se refiere a1 prob1ema de1 

subdesarro11o aituando1o en e1 contexto socia1 actua1. 

A19unos indicadores genericos que sefta1a son: e1 a1argamiento 

de1 abismo entre 1as &reas de1 Norte desarro11ado y e1 sur en 

(29) E1 convenio suscrito se puede revisar en: Maurice Roy y 
Sergio GUerri, "Convenio entre e1 Vaticano y e1 BXD", en SOMDEOS 
No. 54 1968-1969, CXIX>C, pp. 27-31 (parte 1) 
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v1as de desarro11o; 1a ace1eraci~n econ6mica, 1a diferencia de 

cu1tura y de 1os sistemas de valores han aumentantado el abismo; 

e1 ana1fabetismo; 1a incapacidad de 1a construcci&n de 1a propia 

naci&n; 1aa diversas formas de exp1otacien y de opresi&n; 1aa 

discri•inaciones; etc., etc., por lo que 1os pa1ses pobres se 

encuentran en una situaci&n de grave retraso. " ••. 1a Xg1esia que 

ea <<sacraaento o signo de instrumento ••• de 1a unidad de todo 

e1 g•nero huaano>>, no puede permanecer indiferente." (30) 

Entre 1aa causas del retraso, se encuentra la existencia de 

dos b1oque•: Este y <>este, ya que •stos tienden a asimilar y 

agregar alrededor de s~, con diversos grados de adhesi&n y 

participacien, a otros pa~ses o grupos de pa~ses y; e1 desmedido 

armamentismo de estas naciones en su carrera por e1 poder. 

Estas causas traen consigo varias p1agas, como e1 Papa 1as 

considera, a1qunas de e11as son 1os mi11ones de refugiados debido 

a l.as revo1uciones en e1 caso 1atinóamericano y, el terrorismo un 

ma1 que no deberJ.a existir. Ante todo esto el. Papa afirma en su 

encJ.c1ica que: 11 e1 panorama de1 mundo actual., incluso econ6mico, 

vez de causar preocupaci6n por un verdadero da•arro11o que 

conduzca todos hacia una vida <<mas humana>>, -como deseaba 1a 

encJ.c1ica Popu1orua Progr•••io- parece destinado a encaminarnos 

mas rapidamente hacia l.a muerte. 11 (31) 

Los prob1emas requieren de sol.uciones, pero dice el. Papa, que 

l.a Igl.esia no tiene sol.uciones tecnicas, porque 1a dignidad del 

hombre debe ser debidamente respetada y promovida. La Igl.esia 

(30) Juan Pab1o II, carta enc1c1ica "Sol.l.icitudo Reí Social.is", 
M6xico, Parroquial., 1990, p. 23 
(31) Ibidem, p. 41 
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utiliza como instrumento su doctrina social para abrirse a una 

perspectiva internaciona1 en 1a linea de1 Conci1io vaticano II. 

Reitera, en su enc~c1ica, que 1a Iglesia fomenta el amor 

preferencia1 por los pobres mediante el Evangelio. 

En cuanto a las soluciones t6cnicas, afirma que, son 1os 

organisaos internaciona1es los que deben dar la aoluci~n mediante 

la reforma del sistema internacional de comercio, la reforma del 

sistema monetario y financiero •undial, la revisi&n de 1a 

estructura de las orqanizacione• internacionales existentes, el 

uso adecuado de loa intercalllbio• de tecnoloq~as. 

Las naciones, deben reror•ar su• instituciones pollticas en 

el caso de que abracen los reglmenes autoritarios y dictatoria1es 

para tranformar1os en democrAticos y participativos; 1a 

interdependencia debe darse a nive1 mundia1 y, seg~n e1 Papa, en 

cierto modo en a1qunos pa~ses ya se esta dando. Resumiendo: "E1 

deaarro11o de 1os pueb1oe comienza y encuentra su rea1izaci&n mas 

adecuada en e1 compro•iso de cada pueb1o para su desarro1lo, en 

co1aboraci6n con todos 1os demAs." (32) 

La actitud de 1a Xg1esia ante e1 problema de la deuda 

internacional, se puso de manifiesto con 1a enc~clica Popu1orum 

aunque ~sta refiere espec~ficamente a1 

subdesarrollo, no olvida que 1a deuda externa es un factor 

primario para desencadenar el sutxlesarro11o. 

(32) Ibídem, p. 89 
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Ante este problema, Pab1o VI crea en 1967 la Comisi6n 

Pontificia •xu•titia et Pax•, que responde a los deseos y a la 

convicci&n de la conatituci&n pastoral Gadiua et Spe•, la Iglesia 

en el mundo actual. El concilio considera oportuno el surgimiento 

de un orqania•o universal de la Xglesia, que promueva y estimule 

el desarrollo de loa pa•sea pobres y la justicia social 

internacional por medio de la comunidad cristiana. 

Justicia y Paz •• una coaisi&n de estudios, que tiene por 

runci6n sensibilizar a todo •1 pueblo cristiano y co•prometerse 

en el estudio de los problemas actuales del desarrollo, es decir, 

tiene que conocer aejor las situaciones internacionales, ahondar 

en ellas y examinarlas desde las perspectivas dootrina1, 

apostb1ica y pastora1, as~ como pub1icar 1os resu1tados de 1os 

estudios y mantener contacto con todos 1os organismos ec1esia1es 

que trabajan en asuntos simi1ares. " Aunque esta 1abor no supone 

directamente una acci6n en e1 campo internaciona1, inc1uye a 1a 

tota1idad del pueblo cristiano, a1 que se propone sensi1bi1izar, 

haci•ndole saber cua1 es su misi6n espec~fica y ayudAndo1e a 

asumir sus responsabilidades." (33) 

Es natural que la Xg1esia responda de esta manera, con un apoyo 

mora1 siguiendo 1as directrices de su estatuto, de otra forma 

estar~a en contradicci6n con su <<instituci~n divina>>. 

La comisien esta constituida por un cardena1, un secretariado 

permanente, asesores y miembros. En un principio se crea por un 

periodo experimental de cinco aftas (1967-1972), que se prolonga 

por otros tantos hasta fines de 1976, que se estatuye 

(33) P. Poupard, op. cit., p. 945 
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definitivamente. 

Esta Comisi6n no s61o se centra1iza en Roma, sino que 1os 

obispos y 1as conferencias episcopa1es crean, a su vez comisiones 

naciona1ea de justicia y paz, 1as cua1es dependen directamente de 

ios episcopados, manteniendo re1aciones con comisi6n 

pantificia. 

Desde un principio se organizaron comitAs para estudiar 1as 

cuestiones mas importante• como 1a justicia, e1 desarro11o de 1os 

pueb1os, 1a pro•oci&n humana, 1a paz y 1os derechos de1 hombre. 

La Co•i•i&n raci1ita inroraes a 1a secretar•a de Estado de1 

Vaticano para que, 

injusticia, to•• 

en caaos de situaciones graves y urgentes de 

una iniciativa o efectuar una dec1araci6n; 

asimismo, contribuye a 1a preparaci6n de 1os textos pantificios y 

de 1as ideas defendidas par 1a Santa Sede en 1as grandes 

conferencias internaciona1es. 

Mantiene re1aciones con 1as demAs comunidades cristianas y con 

1as re1igiones no cristianas. 

La sede de la Comisi&n se encuentra en e1 pa1acio de San 

Ca1ixto, en el Trant•vere, en Roma. Su bo1et•n per•odico 

<<Justicia y Paz>> se pub1ica en ingl~s, caste11ano y franc~s. 

As• pues, 1a comisi&n Justicia y Paz ha dedicado un documento 

a1 tema de 1a deuda internaciona1 titulado: •A1 aervicio d• 1a 

co•unidad humana: una consideraci&n Atica de ia deuda 

internacionai•, con fecha de1 27 de diciembre de 1986. Este 

documento abarca puntos como principios 6ticos de 1os cuales 

destaca: crear nuevas solidaridades, aceptar ia 

corresponsabi1idad, estab1ecer relaciones de confianza, saber 

compartir esruerzos y sacrificios, suscitar la participaci6n de 
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todos y, articu1ar 1as medidas de urgencia y 1as de 1argo p1azo. 

"El. endeudamiento de l.oa pa.lses en deaarro1l.o se sit't!la en un 

a•pl.io contexto de rel.aci.ones econ&aicas, pol.l.ticas, 

tecnol.bgicas, que maniriastan l.a interdependencia acrecentada de 

l.as naciones y l.a necesidad de una concertaci&n internacional. 

para perseguir objetivos da bien coaan." (34) 

Atender l.aa urgencias, ••nciona el. docuaanto, pues para ciertos 

pa.lses en v.las de deaarrol.l.o, el. total. de l.as deudas y l.os 

intereses acumul.ados cada aRo reaul.tan aucho Mayores l.a 

capacidad de sus posibl.idadea, por l.o que establ.ece que l.a 

sol.idaridad internacional. conduce a toaar aedidas de urgencia 

co•o: suscitar el. di.Al.ego y l.a cooperacibn de todos en orden a 

una ayuda inmediata 1 poner en marcha 1as supensiones de pago 1 

pero con 1a consigna de que no sea eso motivo para hacer vaci1ar 

e1 sistema financiero internaciona1 1 evitar 1as rupturas entre 

acreedores y deudores y 1as denuncias unilaterales de compromisos 

anteriores 1 respetar al deudor inso1vente y no presionar1e, etc. 

Menciona que las organizaciones como e1 Fondo Monetario 

Internacional debe ayudar a superar 1os desequi1ibrios de 1os 

Estados miembros. 

Las relaciones financieras y monetarias entre 1as naciones son 

comp1ejas y cambiantes, por lo que hay que asumir so1idariamente 

las responsabilidades del futuro. Existen responsabilidades que 

deben concientizar tanto los paises desarrollo como los 

desarrollados; para ~stos ~ltimos el documento le asigna la 

(34) "Una 
Pontificia 
comunidad 

conaideraci6n atica d• 1a deuda 
Comisi~n "Iu•titia et Pax", al 

humana, Ciudad del Vaticano, 1987 1 p. 

internacional", 
servicio de la 
l.O 
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responsabilidad de " evaluar l.as repercusiones, positivas y 

negativas, en los otros miembros de 1a comunidad internacional y 

modificarlas si l.as consecuencias pesan demasiado sobre otros 

paises, especialmente los mas pobres." (35) En cuanto a l.o que 

corresponde a J.oa palse• en v.las de de11arrol.l.o "Aceptar l.a 

correapansabil.idad internacional. signirica para loa paises en 

desarrollo, proceder a un exa•en de las causas internas que han 

contribuido a aumentar la deuda." (36) 

Final. .. nte, el. docu•ento seftal.a las responsabilidades de los 

acreedoras respecto de J.oa deudores y de l.a responaabil.idad de 

1aa organizaciones financieras multilateral.ea. Tales 

reaponaabil.idadea son puntualizadas en el marco de una 

solidaridad de supervivencia, ea decir, reestructuraci&n de 1a 

deuda, reducci~n de 1as tasas de inter•s, impu1so a 1as 

inversiones, rinanciamiento de proyectos: en 10 que respecta a 

las mu1ti1atera.1es deben contribuir a reso1ver 1a crisis de 

endeudamiento de 1os pa•ses en v•as de de•arro11o, evitar un 

derrumbe genera1izado de1 sistema financiero internaciona1 y 

ayudar a los pobres a 1oqrar su desarro11o. 

"Para hacer frente al grave desaf•o que presenta hoy 1a deuda 

de los pa•ses en desarrollo, la Xg1esia propone a todos los 

hombres de buena voluntad que ensanchen sus conciencias a la 

medida de esas nuevas responsabi1idades internacionales, urgentes 

y comp1ejas, y movilicen todas sus capacidades de acci~n a fin de 

encontrar y penar en pr&ctica soluciones de solidaridad." (37) 

(35) Ibídem, p. 17 
(36) Ibídem, p. 19 
(37) Ibídem, p. 31 
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La actitud de 1a Ig1esia ante 1as transformaciones mundia1es y, 

en este caso sobre e1 prob1ema de 1a deuda externa, no ha hecha 

mas que seguir la doctrina social implantada por Le&n XZII y 

reafirmada con Juan Pablo II. E1 hecho es significativo, pues 

segan esta doctrina la Iglesia esta actuando mediante el 

Evangelio y esta proparcionando ayuda moral para que las 

soluciones sean por el mejor camino. 

Para finalizar, conveniente seftalar que el foco de la 

doctrina social, esta en donde la injusticia social ha sido 

•entida por grupos sociales que han tenido que surrir par las 

circunstancias Por las situaciones o estados de cosas 

existentes o por los cambios. Por lo que la Iglesia act~a 

trav•s de sus medios pastorales. 
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CAPITULO ZV 

RELACIONES VATICANO-CLERO LATZNOAJIERXCANO 

Las re1aciones que guarda e1 c1ero cat61ico universa1 con e1 

Vaticano, es decir, con el Papa, resulta un tanto heterog&neo por 

1a diversidad de ideas que han surgido desde e1 concilio; sin 

embargo, el estatuto de 1a obediencia y la sumisi6n al soberano 

Pontlfice no tiene vuelta de hoja. 

En el concilio se ratific& la obediencia, factor preponderante 

para realizar la misi6n encomendada a la Iglesia por Dios. 

A partir del Concilio Vaticano XI y con la renovaci6n de la 

Zqlesia, el clero mundial se manisfest& en diversas corrientes 

(1), en su mayor1a 1a jerarqu1a ec1esiastica se promulg~ como 

progresista, es decir a favor de las reformas de la Iglesia, 

obstante, existi6 oposici6n. 

En AmArica Latina, 1o interesante de 1as consecuencias de1 

conci1io y de 1as conferencias 1atinoamericanas de Mede11tn y de 

pueb1a, son 1as dos tendencias que surgieron y que se afirmaron: 

la pastoral y 1a radical, motivos por 1os cuales 1as re1aciones 

tanto con la jerarquta latinoamericana como con el Vaticano 

volvieron un tanto indeseables. El surgimiento de la teologta de 

la liberaci6n, por la cual trabajaba el clero ••rebelde", obtuvo 

1a reprobaci6n de1 Vaticano, pues segan ~ste, se tergiversaban 

los verdaderos fines de la Iglesia, pues la misi6n de ~sta se 

encuentra la sa1vaci6n de los hombres por medio de la paz, no 

por medio de la guerra ni de la polttica. 

(1) Ver supra capitulo 3 
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De a1guna manera l.a actitud de 1os sacerdotes pastora1es era 

aceptada con renuencia, sin embargo, e1 factor que el. Vaticano no 

aceptaba era que "comul.garan.. con l..as teor.las social.istas. 

El. el.ero l.atinoamericano a favor de l.a nueva teol.oq.la arm& gran 

revuel.o entre l.a Zgl.esia jerarquica, ya que, con el. surgimiento 

de l.aa comunidades ecl.esial.es de base, su actitud sobre l.as 

cuestiones del. campo y sobre todo el surgimiento de l.a consigna 

hacia l..a Zgl.esia que favorec.la a l.as el.ases ol.igarcas de l.os 

diferentes palees l.atinoa•ericanos: ponla de manifiesto su 

rgl.esia "pasiva" ante l.os confl.ictos de esas naciones. 

Como ya mencionamos, l.os sacerdotes deben obediencia al. Papa, 

asimismo, estan supeditados a l.as disposiciones de su obispo, e1 

que a su vez debe obedecer a1 sumo Pont•fice. En e1 caso 

particu1ar de 1os sacerdotes 1atinoamericanos, 1as re1aciones 

entre sacerdotes y obispos no han sido de1 todo favorab1es. A 

partir de1 Conci1io Vaticano II y sobre todo se suma 1a cuesti6n 

de 1a situaci6n po1~tica , econ6mica y social. de Latinoam•rica de 

acentuado subdesarro11o; 1os sacerdotes han pugnado por ser mas 

tomados en cuenta en 1o que se refiere a 1as decisiones 

ec1esiAsticas, ya que 1a jerarqu•a cat61ica ha hecho un uso 

demasiado arbitrario de su autoridad. (2) 

Los sacerdotes, tomemos e1 ejemp1o brasil.e"º' han manifestado 

muchas cr•ticas 1os nivel.es superiores de 1as estructuras de 

poder como 1o son 1os obispos, 1a curia Romana y 1a Ig1esia 

(2) Pueden revisarse a este respecto varias obras escritas por 
1os propios sacerdotes durante sus sesiones de trabajo en: Isaac 
Roge1 (ed.), Docuaentoa sobre ia reaiidad de ia Zg2ea~a en 
~rica Latina 196B-i969, M~xico, Cuadernos CIDOC, i970 
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institucional construida sobre un mode1o de cristiandad. Los 

sacerdotes se hacen escuchar, pues 10 que desean es una mayor 

participaci&n en 1as decisiones de 1a Iglesia o al menos de la 

di6cesis a la que pertenecen. Hay que senalar que este deseo 

democr&tico es espec~fico del clero. 

Asimismo se afirma que: "Mientras que el ritmo de cambio de las 

ideas e inclusive de las personas, es rapido; el ritmo el 

modo de las relaciones entre los •iembros de la Xglesia y entre 

Astas y el mundo es aas lento. Es necesario establecer nuevas 

relaciones. Buscar nuevas iaagenes. En esta b~squeda los 

sacerdotes deaenpenan un papel importante para la Iglesia: si 

ellos astan afrontando problemas serios, tambi•n estan buscando 

sol.uciones, astan buscando una iaagen de sacerdote adecuada a las 

necesidades del pueblo de Dios ••• " (3) 

En este mismo orden de ideas, el. concilio ha superado aque11a 

idea genera1mente aceptada de que 1a Xg1esia s6lo la jerarqu1a 

entendiendo e1 tArmino como orden episcopal¡ ahora todos los 

el.amentos que conforman a l.a Ig1esia cat6lica se 1es ha 

dignificado su funci6n, aunque aun las re1aciones entre e1 clero 

y e1 vaticano no se hayan dado mas directamente. Al.gunos factores 

que infl.uyen en esta situaci6n son: l.as distancias que existen 

entre el l.ugar de origen o de acci~n del sacerdote y l.a sede 

apost61ica, pues el sacerdote no cuenta con los recursos 

econ6micos suficientes¡ l.a cantidad de sacerdotes que quisieran 

visitar al. Papa para exponerle sus respectivas dificultades 

resultar1a un tanto fantasioso y; el factor mAs importante es 

(3) Pedro de Assis, "Investigaciones sobre el clero", en Ibídem, 
p. l./70 
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que, como parte de una dit>cesis, e1 sacerdote esta ob1igado 

rendir cuentas a su obispo, as1 corno pedir permiso y justificar 

sus sal.idas .. E1 conci1io especifica que todos 1os miembros que 

componen una di6cesis deben co1aborar con su obispo para poder 

rea.1izar la mísi6n de 1a Ig1esia.. ( 4) 

Con 1o anteriormente mencionado, nos podemos dar cuenta que una 

re1aci~n mas directa con e1 Vaticano no podr~a darse, por eso 

precisamente existe un obispo que en su diecesis ejerce 1a 

misaa funci6n que el. Papa en el. vaticano .. 

Sobre l.as actuaciones de1 obispo, el. sacerdote asegura tener el. 

derecho de opinar, l.o que pareciera una rebel.d~a aunque de hecho 

no l.o fuera, pues l.o que se busca el. diAl.ogo para hacer de l.as 

actividades pastoral.es un trabajo de cordial.idad. 

Hemos ac1arado que existen dificul.tades en 1as re1aciones de 

1os sacerdotes con 1os obispos; en 1a actual.idad se observa una 

mayor apertura de ambas partes, 1a que est& permitiendo superar 

1as tensiones que pudieran haber existido. Los sacerdotes desean 

e1 acercamiento fraternal. con sus pastores y que este movimiento 

se pro1ongue hacia toda 1a Igl.esia. En general puede decirse que 

l.as relaciones entre l.os sacerdotes con l.a jerarqu~a estan 

mejorando, y garantizan una pastoral. mejor organizada y mAs 

eficaz en e1 futuro. 

( 4) Ver "Decreto sobre el. ministerio pastoral. de l.os obispos" y 
"Decreto sobre l.a formaci6n sacerdotal.",, en Documentos coapJ.atoa 
del. Vaticano .:i:r, México, Parroquial., 1991 
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4.1 E1 <<e•pir•tu>> de 1oa acuerdos da1 conci1io y 1a teo1og•a 
1ati.noa-ricana 

como hemos mencionado anteriormente, 1a rea1izaci6n de1 

Conci1io Vaticano II gener& toda una renovaci&n a1 interior de 1a 

Zg1esia cat&1ica ya que se revis& toda su po1•tica tradiciona1. 

En esta sentido recordaremos taat>i•n que 1os partidarios de 1a 

renovaci&n de 1a Xg1eaia fueron 1os que guiaron e1 destino de ta1 

evento, no sin hacer menci6n de 1a oposici6n que manifestaron 1os 

partidarios de1 a1a conservadora, que aunque estaban en minor1a 

su inr1uencia se dejaba sentir en e1 aparato de 1a Ig1esia, 

principa1mente entre e1 a1to c1ero. "Los a11os de1 conci1io 

estuvieron •arcados por astutas estratagemas, 1uchas 

encarnizadas, enconos e intrigas ••• E1 antagonismo (entre los 

obispos y 1a curia) provoc& innecesarias disputas durante e1 

concilio y vergonzosos -si bien comprensib1es- intentos, por 

parte de ciertos miembros de 1a curia, de retrasar 1a aplicaci&n 

de1 Conci1io, una vez que marcharon los obispos." (5) 

E1 conci1io, a trav•s de 1os sacerdotes renovadores o 

progresistas, hizo eco de 1as ideas de avanzada europea, que se 

fueron gestando principa1mente en los seminarios de1 norte de 

Europa y que pusieron en entredicho 1os viejos dogmas 

esco1asticos de 1a Xg1esia, 1a vieja liturgia 1atina y las 

concepciones no cient~ficas de1 mundo de1 hombre y de 1a 

sociedad; por 1o tanto se abri& el camino para seguir una 

transformaci&n en el <<concepto de la Iglesia>>, decir, la 

Xg1esia como comunidad, 1a libertad religiosa, la libertad de 

(5) Christian Smith, La teo1oqla de 1a 1iberaci&n, M~xico, 
Paid&s, 1994, p. 131 
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conciencia, 1a modernizaci~n de 1a actividad de 1a Iglesia, su 

dinamismo en l.a so1ucibn de l.os problemas social.es 

(reconocimiento del.as real.idades terrestres), su vincu1aci6n al. 

progreso cient~fico, su reconcil.iaci6n con 1as otras igl.esias 

cristianas y todas l.as re1igiones, l.a amistad con el. tercer 

mundo, el. diAl.ogo con l.os ateos y comunistas, etc. De esta forma 

el. concil.io intentaba recuperar al.go de l.a credibil.idad perdida 

par J.a :Cgl.esia en el. contexto del. mundo moderno; "El. Vaticano 

Segundo propici& l.a gran oportunidad para replantearse l.a 

natural.eza de l.a Zgl.esia en el. mundo y l.a rel.acibn que deberla 

existir entre ambos." (6) 

La nueva teol.og~a produce una brecha insal.vabl.e entre el. nuevo 

el.ero y su vieja jerarqula en cuanto a1 entendimiento de 1a 

re1aci6n Iq1esia-mundo, pues 1a antinomia entre 1o tempora1 y 1o 

eterno se habla superado. La condena -por parte de 1a vieja 

estructura- de1 "mundo" y lo "terrestre" como cosa sin 

importancia frente a 1o divino, es arrasada con ia reafirmaci6n 

-por parte de1 nuevo clero- de 1a creaci6n como obra de Dios y e1 

reconocimiento de la historia como parte fundamenta1 de la acci6n 

de Dios. Por lo tanto, la Iglesia reconoce la importancia de la 

vida cotidiana, del trabajo, y la polltica como medios de 

servicio a Dios mediante el servicio al pr~jimo y también, el 

reconocimiento de la natura1eza hist6rica de ella misma. En este 

sentido Berryman afirma: "Con el Vaticano II, la Iglesia cat01ica 

se volviO al revés de como era. Antes de1 conci1io los 

cate1icos se les ensenaba que su principal deber en la vida era 

permanecer en "estado de gracia" y a1canzar e1 cielo. La Ig1esia 

(6) Ibidem, p. 131 
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era 1a mediadora de 1a gracia y 1a verdad. En semejante esquema 

1os asuntos terrena1es eran rina1mente insignificantes. En e1 

Vaticano XX, aceptando y apoyAndose en d~cadas de trabajo de los 

te&1ogos, 1a Xg1esia cat&1ica acept6 modestamente su condici&n de 

'peregrina' que camina al lado de1 resto de 1a humanidad. En un 

posterior giro radical, 1a Iglesia empez& a considerar a1 

'progreso humano' como 1a evidencia de 1a labor de Dios en la 

historia humana." (7) 

E1 "nuevo ruaba" que toaaba 1a Xg1eaia cat&lica a traves del 

concilio fue bien recibido por e1 clero progresista de todo e1 

mundo, por ese clero que se encontraba con las manos atadas 

sujeto a 1aa &rdenes de sus obispos tradicionales y sus viejas 

estructuras. Con 1as reso1uciones de1 concilio se abarcaron 

cuestiones que estaban conp1etaaente prohibidas para e1 clero, 

como: 1a modernizaci6n de1 cu1to cat&1ico, en .este sentido los 

sacerdotes no podlan acercarse mas a sus fie1es pues 1a misa 

tenla que decirse en latln (norma ejecutada durante quince 

sig1os) lo cual impedia una verdadera interpelaci&n al individuo 

y comprensi&n del discurso divino, con el cambio, 1a misa se da 

en e1 idioma oficial de cada pala y termina con estas 

barreras¡ la reconci1iaci6n con 1os demAs cultos, la Iglesia 

cat&lica no podia continuar creyendo que era la ~nica que pose1a 

la forma de llegar a Dios, cada cu1to tiene su raz6n de existir y 

por 1o tanto la iglesia debe dar paso a las diferentes 

concepciones acerca de dios, de la vida y de la creencia; la 

renuncia a las excomuniones, debido al surgimiento de ideas como 

(7) Phillip Berryman, Teo1ogla de 1a Liberacien, M~xico, Siglo 
XXI, 1989, p. 20 
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e1 1ibera1ismo y e1 comunismo 1a Iglesia perdta terreno en 1a 

conciencia de 1as personas, por 1o que 1a excomuni~n ya no 

asustaba como en antafto ten~a que 1ograr 1a credibilidad a partir 

de1 quehacer a1 1ado de 1a humanidad y no bajo amenazas que ya no 

surttan efecto. Estos son a1gunos de 1os ejemplos acerca de 1as 

reso1uciones del. conci1io J.as cua1es estimularon 

intensiricaci&n de 1a actividad de 1os e1ementos reformistas, 

deaocraticos y radica1es de1 c1ero, asl como en l.as 

organizaciones de masas y 1os partidos democristianos. 

La participa.cien de 1os jerarcas 1atinoaaericanoa en 1a 

e1aboraci&n de1 nuevo programa renovado de 1a Ig1esia cat&1ica 

fue mtnima, de hecho sus aportes no merecieron 1a atenci&n de 1os 

observadores que segulan e1 desarro11o de 1os acontecimientos 

debido a que todo e1 conci1io estuvo dominado por intereses 

europeos. Los obispos 1atinoamericanos se 1irnitaban a observar 1a 

1ucha entre 1os conservadores y 1os progresistas europeos 

como esperando 1a victoria de a1guno de 1os dos bandos para 

posteriormente unirse a1 ganador. Sin embargo, 1o que es 

importante sena1ar que 1os jerarcas de1 "tercer mundo" 

-incluidos en e11os los latinoamericanos- asistieron a1 concilio 

no para marcar rumbos sino para aprender, 10 cua1, sin duda, se 

1ogr6 y 11eg6, anos después, hasta 1as bases a Am~rica Latina 

generando lo que conoceremos como 1a teo1oq~a de 1a 1iberaci6n. 

E1 concilio vaticano II aport6 una nueva visi6n a1 catolicismo 

latinoamericano, sin embargo para que ésta se materializara se 

exiglan personas capacitadas que la desarro11aran y aplicaran 

América Latina. Las figuras requeridas surgieron, aunque 

fueron decisivas para e1 desarrollo del conci1io s~ 1o fueron 
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para desarrol.J.ar l.a teol.og1a l.atinoamericana. s&l.o requer1an 

tiempo para poder hacerl.o.. "Los cJ.erigos de avanzada de Am&rica 

Latina son general.mente personas que han estudiado y se han 

formado intel.ectual.mente en ese ambiente pecul.iar de nuestra 

cul.tura en crisis." (8) Es reJ.evante mencionar J.as acciones de 

al.gunoa de l.os obispes dentro del. Vaticano IX y que durante J.os 

anos siguientes al. mismo contribuir~an a marcar con su presencia 

y su obra l.a especificidad del. el.ero refor•ador de AmArica 

Laitina. 

El. obispo de Tal.ca Manuel. Larratn ErrAzuriz (Chil.e), trabaj& en 

el. concil.io tratando de aunar l.a Iql.esia J.atinoamericana y 

proyectar el. futuro; el. arzobispo de al.inda y Recife Dom H61der 

c8mara (Brasil.), pronunció un serm&n donde censur6 l.a pompa que 

rodeaba al concilio y juzg& "imperdonable que no haya encarado 

todav.ta ninguno de los grandes problenaas de nuestro tiempo .. " 

cAmara fue el mas activo de l.os participantes 

latinoamericanos en el concilio, en el tercer par.todo de sesiones 

el obispo propuso formar un parlamento en el. que participaran 

obispos de todos los pa.lses l.os cual.es elegir.tan al Papa y 

convocar.tan los concilios cada diez anos, exigi& la revisi6n del 

.indice de los libros prohibidos y propuso que el Papa (Pablo VI) 

vendiera su tiara en beneficio de los pobres, ademas de canonizar 

a Juan xxrzr. unos d.las antes de la clausura del concilio H~lder 

c&mara tu.ve otra intervenci6n sobre el tema "De l.o que el 

concil.io no ha podido hablar", del.os problemas del "tercer 

mundo", "Casi dos mil anos después de la muerte de Cristo, en el 

( B) Samuel. Sil.va Gotay, "Teologia de la Liberacie>n 
Latinoamericana." en AAVV, Ideas en torno de l.atinoa••r.ica, vol.. 
1, MAxico, UNAH-UNUAL, 1986, p. BOJ 
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momento de 1a promulgaci~n de la dec1araci~n sobre 1a libertad 

rel.igiosa, 1os dos tercios de la humanidad se encuentran en una 

condicibn infrahumana que no permite comprender el verdadero 

sentido de l.a libertad .... (9) Senal.& que Am~rica Latina tiene una 

misi~n muy particular en el. esruerzo por restablecer el. 

equilibrio del. mundo y de pronover l.a justicia a una escala 

mundial., puesto que Am6rica Latina se encuentra entre el. mundo 

desarrol.l.ado y el mundo subdesarrollado. "El subdesarrol.l.o hunde 

a Am6rica Latina y a todo el tercer mundo en una situaci&n 

indigna de l.a criatura humana, Asto es una injuria a la Creaci&n; 

el. interior de la Am6rica Latina cristiana, la revuelta 

anticristiana sera inevitable manana si hoy, a 1a hora de 1a 

opresibn y de l.a esc1avitud, 1a Ig1esia peca por omisi6n." (10) 

cAmara, en su documento, sugiri~ medidas concretas a 1a jerarqula 

ec1esiAstica para rea1izar en AmArica Latina como: estimu1ar e1 

desarro11o integra1, tomar parte favor de 1as masas 

subdesarro11adas, renunciar sus tierras con una perspectiva de 

promocibn humana y socia1, en caso necesario 1a Ig1esia debe 

prestar apoyo mora1 a1 movimiento que sin emp1ear la violencia 

podrla cambiar los hAbitos de 1os patronos que viven a~n 

rigi6ndose por 1as 1eyes de la Edad Media y del colonialismo, 

apoyar e1 diA1ogo entre 1as regiones desarro11adas y no 

desarro11adas de un mismo pals, etc. E1 arzobispo instei a la 

jerarqula eclesi&stica latinoamericana a inspirar y apoyar al 

nuevo bolivarismo, dirigido para obtener la independencia no s~1o 

polltica sino tambi~n econ6mica y socia1, expuso su idea de crear 

(9) HA1der CAmara, "Ce que 1e Conci.le n'a pO dire." en CIDOC 
INFORMA, enero-diciembre 1966, N. a, vo1. 3, p. 1/2 
(10) Ibídem, p. 1/4 
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un mercado com~n 1atinoamericano para hacer frente a 1os ataques 

de los monopolios internacionales de los Estados mas fuertes. Por 

lo que respecta a los Estados Unidos, HAlder CAmara agreq6 que 

si el colonialismo pol~tico habla llegado a su fin, e1 

colonialismo econ&mico todavta existe, cada vez mas grave y 

sofocante. Exigí& que las leyes anti-trusts que existen en los 

Estados Unidos, sean aplicadas en el comercio con el tercer 

mundo, que la jerarquta ayude al movi•iento de la opini6n p~blica 

y que laa universidades estudien las bases de la reformulaci&n de 

una pol~tca internacional hu•ana y justa. con lo anterior el 

arzobispo de Olinda y Recife se convierte en la voz principal de 

AmArica Latina en el concilio, 1o que 1e dio el t1tulo del 

"obispo mas proc;rresi.sta" del mundo 1atinoameri.cano. 

E1 cardenal. RaGl Sil.va Henr~quez, arzobispo de Santiago 

(Chil.e), public6 un mensaje en el que exig~a del. poder de los 

privilegiados superar el desequili.brio del sistema social y 

mejorar la situaci6n de millones de menesterosos, advirtiendo 

que, en caso contrario, se corr1a el peligro de que eso fuera 

hecho en la forma "totalitaria" de los mietodos comunistas. 

Durante el segundo per1odo de sesiones, el cardenal chileno, 

tambi•n manifest6 que en Chile se observaba un descenso de la fe, 

a consecuencia de la actitud de los cat61icos hacia la pobreza y 

las injusticias sociales que perpetraban los ricos. L1am6 a la 

Iglesia y a los fieles a vol.ver a los principios del cristianismo 

originario. En el tercer per•odo de sesiones, Silva Henrtquez, 

hizo l.a propuesta de "instaurar un dialogo con el. humanismo 

moderno. El ate1smo contemporaneo extrae su fuerza de las 

afirmaciones de los valores temporales. La Iglesia debe 
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afirmar1os también; solamente as~ se podrA iniciar una 

colaboraci~n eficaz en la que participen todos los hombres de 

buena voluntad." ( 11) 

Durante l.os primeros meses del concilio el obispo de 

cuernavaca, Sergio M6ndez Arceo, hizo la propuesta de retirar la 

absurda acusaci~n de responsabilidad imputada a 1os jud1os por la 

crucifixi~n de Jesucristo y establecer relaciones amistosas con 

los masones. En el segundo periodo de sesiones, en nombre de so 

obispos, MAndez Arceo se sum~ la propuesta de separar la 

Iglesia y el Estado, considerando que en las condiciones actuales 

6ato es mAs conveniente para la Iglesia. (12) 

En el segundo periodo de sesiones, el cardenal Juan LandAzuri 

Richetts propuso que se autorizara a 1os diAconos contraer 

matrimonio. 1o cua1 contribuir1a a resolver el problema de la 

falta de obispos. Tambi~n, y ya durante el tercer periodo de 

sesiones, critic6 al proyecto del esquema 13 del concilio e1 

que se expon1a el programa social de la Iglesia porque en é1 se 

habl.aba poco de 11 el. hambre que afl.ige a un tercio de 1a 

humanidad" y previno 11 1.a paz no sera. posible mientras haya aunque 

s61o sea un hambriento." (13) 

S6l.o un puftado de obispos l.atinoamericanos asistieron al. 

concilio (600 en total.), en comparaci6n con los europeos, sin 

embargo fue suficiente para que, en anos posteriores, se echara a 

(11) Jos6 Grigu1evich, La Xglesia Cat61ica y el movimiento de 
1iberaci&n en Am•rica Latina, Mosc~, Progreso, 1984, p. 338 
(12) La posici6n del. obispo de cuernavaca sobre estos temas es 
aclarada en una entrevista real.izada en marzo de 1966 por Luis 
Sullrez, "Sergio M6ndez A.rceo, habla por fin!" en CIDOC INFORMA, 
enero-diciembre 1966, N. 8, vol. 3, pp. 4/1-9 
(13) J. Grigul.evich, op. cit., p. 339 
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andar toda 1a maquinaria de 1a nueva teo1og1a latinoamericana. 

(14) 

E1 Vaticano II permití& a 1os obispos latinoamericanos un 

contacto continuo con dirigentes de todo e1 mundo dando como 

reauitado un choque cu1tura1, ob1igAndo1os a replantear su 

aituaci&n dentro de1 concilio y par tanto, taabi•n surgi& un 

aentiaiento de identidad coman; esta situaci6n educativa 

inte9radora rerorz& 1azos creados entre 1os mia•oa obispos 

1atinoamericanoa, ya que hicieron conciencia de 1a presencia 

mutua y de ~rica Latina coao entidad propia. Otro resultado que 

orreci& e1 concilio en ravor de 1os obispos 1atinoamericanoa fue 

e1 aprendizaje sobre 1a uti1izaci&n de1 servicio de consejeros, 

asesores y expertos para recibir apoyo y sugerencias, a este 

respecto se dice que: "E1 incremento en namero e importancia de 

1oe asesores que trabajaban para obispos 1atinoamericanos tuvo e1 

erecto de entre1azar 1a autoridad propia de los obispos con las 

ideas innovadoras que aportaba una nueva generaci~n de teblogos y 

expertos de 1as ciencias sociales, generalmente de postura 

progresista. Esta conjuncibn desempeftar~a una importante 1abor en 

e1 surgimiento de 1a teo1og1a de 1a 1iberacibn." (15) E1 

desarro1lo del concilio a1ent6 la formaci6n de grupos integrados 

por seg1ares para 11evar de la mejor manera la prActica y la 

(14) otros obispos fueron importantes en aquellos anos y entre 
e11os cabe destacar: Eugenio Sales, Joao Jos6 da Motta, Ange1o 
Rossi, Pedro Cohen, Avelar Brandao y CAndido Padin, de Brasil; 
Le&nidas Proano Villalba y Munoz Vega, de Ecuador; Tulio Botero 
saiazar y Raa1 Zambrano camader, de Colombia; Eduardo Pironio y 
Enrique Angelelli, de Argentina; Marcos McGrath de Panama y; 
Bernardino Pinera Carballo de Chile. 
(15) Algunos de los consejeros que se encontraban en el conci1io 
Vaticano fueron: Johannes Metz, Hans Küng, E. Schi11ebeeckx, 
entre otros. c. Smith, op. cit., p. 136 
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doctrina de la fe, as~ como e1 apoyo para 1a creaci6n de muchos 

grupos de estudio b1blico y acciones sociales para ayudar a 1os 

pobres. 

Sin embargo, de 1o mAs importante que cabe sena1ar, en cuanto a 

los resultados de1 concilio en Am~rica Latina, es que los obispos 

se dieron cuenta que finalmente el concilio y sus resoluciones 

eran de corte europeo, para un contexto europeo, por lo tanto 

ten1an la obligaci6n de adaptarlo al contexto latinoamericano; 

con problemas y situaciones de ~ndole completamente diferentes. 

mAs importante que cualquiera de sus d.ecisiones 

particulares fue el hecho de que el concilio llev~ a los 

cat~licos latinoamericanos a adoptar una mirada mucho mas critica 

hacia su propia Iglesia y hacia su propia sociedad." (16) Para 

poder realizar este objetivo los obispos 1atinoamericanos 

p1antearon una propuesta para ap1icar 1as reso1uciones del 

Vaticano rr en la realidad latinoamericana, por medio de una 

conferencia: el CELAM, de esta manera se iniciaba el camino hacia 

1a nueva teolog1a 1atinoamericana. (17) 

Existieron dos elementos determinantes en el desarrol1o del 

concilio; el primero fue la enc1clica "Mater et Magistra" 

publicada en v1speras del concilio Vaticano II y cuyo aspecto mas 

radical refer1a 1as relaciones entre 1os paJ.ses 

desarrollados y los paises del tercer mundo. (18) Por primera 

(16) P. Berryman, op. cit., p. 21 
(17) En realidad fue el obispo chileno Manuel Larra1n qui~n 
concibi~ 1a idea de organizar una conferencia para aplicar lo 
expresado en el concilio a la situaci6n latinoamericana, 
por H6lder CAmara, Le6nidas Proafto y Marcos McGrath. 
(18) Este problema esta desarrollado en la tercera parte de la 
enc1c1ica y seftala que existen fundamentalmente tres 
desequilibrios en la sociedad actual: la agricultura, de la que 
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vez, 1a Ig1esia cat~1ica asum1a una posicien que satisfac1a a 

ciertos sectores del el.ero latinoamericano que ve1an en e1 

imperialismo norteamericano la principal causa del subdesarrollo 

estructural de sus respectivos paises. Ademas, 1a enc1c1ica no 

lanzaba ataques directos contra e1 comunismo y no condene 1a 

Revol.ucien cubana, que entonces representaba una referencia 

importante para l.os c1rcul.os progresistas y nacional.latas del. 

continente. Estos c1rcul.os tambi6n presentes en e1 seno de l.a 

Igl.esia y en l.os aovi•ientos cat&l.icos, se refirieron a l.a 

enclcl.ica para reforzar sus pl.anteaaientos y sus inciativas. 

Publicada el. segundo afto del. Concilio Vaticano XI, l.a 

enclcl.ica Pace• ~n Terri• dejaba atras toda referencia 1a 

pol..ltica de 1a "guerra frla 11 , pronunciAndose en favor del. desarme 

y de 1a coexistencia paclfica entre 1os Estados. (1.9) Esta nueva 

enc.lc1ica admit.la~ en forma mas c1ara aftn que 1a anterior, e1 

diA1ogo entre 1os catb1icos, 1os creyentes de otros credos 

re1igiosos y 1os no creyentes. E1 camino de 1a renovacibn hizo 

propio el. programa de esta enclcl.ica, cuyas tesis fundamental.es 

se vieron expresadas en l.as resol.uciones de1 Vaticano II. (20) 

se asevera es un sector verdaderamente subdesarro11ado; dentro de 
1as misnas naciones hay diversas regiones que no han recibido 
suficiente apoyo para desarrol.l.arse al. mismo nivel. que otras y; 
el. probl.ema principal., el. cual. reside en el. desequil.ibrio que 
existe entre l.as naciones ricas y l.os pueblos que se encuentran 
en V.las de desarrol.l.o, con el. agravante de 1a expl.osibn 
demografica de estos ftl.timos. En Gerardo H. Konings, Taol.og.la y 
dasarro11o •ocial., M&rida-Venezuel.a, Universidad de l.os Andes, 
1.988, PP• 69-83 
(19) con 1a aparici6n de esta enclcl.ica (11. de abril. de 1963), 
mucho se empezb a hab1ar de una nueva dimensibn en 1a ensenanza 
socia1 de ia Ig1esia, que 1uego recibi~ e1 nombre de 1a doctrina 
po11tica de 1a Ig1esia. Xbidem, pp. 84-97 
(20) Para revisar estas resol.uciones ver Docu•entoa Co•pl.etos de1 
vat~cano XX, op. cit. 
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E1 camino para desarrollar 1a teolog1a latinoamericana estaba 

trazado. De 1966 a 1968 las oportunidades pol1ticas para los 

progresistas latinoamericanos estuvieron casi por completo 

abiertas, ya que las ideas progresistas se las consideraba la 

clave de la futura vida de la Iglesia; consecuencia los 

obispos de varios paises se reunieron varias veces para discutir 

la manera de aplicar el Vaticano II al conteKto latinoamericano. 

(21) "Al tiempo que los obispos y te~logos comenzaban luchar 

con la cueati&n de la aplicaci&n del Vaticano Segundo a AmArica 

Latina, iba haci•ndose mas patente que los hechos sociales, los 

<<signos de los tiempos>> a que deb~a responder la innovaci&n de 

la Iglesia, no eran precisamente 1a modernizaci~n, 1a ciencia y 

1a secu1arizaci~n, sino e1 subdesarro11o, 1a pobreza masiva y 1a 

opresi6n. 11 (22) 

Sin embargo, y a pesar de 1a atm6sfera progresista 

postconci1iar que imperaba, muchas autoridades ec1esi4sticas 

1atinoamericanas encontraban inconformes porque en 1as 

reso1uciones fina1es de1 concilio no hab.lan reflejado 

correctamente los problemas de los pa~ses v!as de desarro11o. 

Finalmente e1 26 de marzo de 1967, Pab1o VI dio a conocer su 

enc!c1ica Popu1orum Progresa~o, acerca del desarro11o de los 

(21) Algunas de estas reuniones fueron: Asamblea Plenaria de1 
Episcopado Argentino, "La Iglesia en el peri.oda posconci1iar: 
Argentina", junio de 1966, en CXDOC INFORMA enero-diciembre 1966, 
op.. cit.. pp.. 7/33-42; Reuni6n extraordinaria del CELAM, "La 
Iglesia y 1a integraci~n de América Latina", Mar del Plata 
Argentina, octubre de 1966, en Ibídem, pp. 12/1-21; Asamblea 
General de la Conferencia Episcopal. chilena, "Para discutir e1 
problema del clero", Santiago de Chile, agosto de 1967, en CIDOC 
INPORllA junio-diciembre 1967, No .. 10, Vo1 .. 5, pp. 39/1-12 
(22) c .. Smith, op. cit., p .. 167 
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pueb1os, concentrada en 1os temas de1 desarro11o de1 Tercer Mundo 

(23) y dentro de un tono generalmente moderado, se insinuaba una 

fuerte cr1tica a1 orden econ6mico internacional existente. (24) 

Esta enc1c1ica caus6, en los ctrculos cat61icos, un gran 

efecto: los partidarios de la renovaci6n, los cat61icos de 

izquierda, los crlticos del imperialismo y los simpatizantes de 

la Revo1uci&n Cubana 1a acogieron con entusiasmo, a tal grado que 

muchos de ellos la ci~aron constantemente en documentos 

po•teriores. (25) 

(23) En la enctclica el principal •nfasis se ponla en la 
i•portancia del problema de la pobreza, Pablo VX proc1am6 la 
necesidad del desarrollo de los paises pobres con la c•lebre 
rrase "El deaarro1lo es e1 nuevo nombre de 1a paz", ya ~ue 
observaba que 1a pobreza y 1a opresi6n constituyen serias 
a•enazas para 1a paz, puesto que 1as "excesivas desigua1dades, 
econ&micas, socia1es y cu1tura1es entre 1os pueb1os despiertan 
tensiones y conf1ictos que son un pe1igro para 1a paz. "Pab1o v:r 
reconoce que este desarro11o podla 11evarse a cabo mediante 
transformaciones estructura1es, entre e11as 1a reforma agraria. 
Sostiene que e1 desarro11o justo era una so1uci6n mejor, ya que 
sus principios se basan en e1 incremento de ayuda a 1as naciones 
pobres, 1as re1aciones comercia1es equitativas y 1a so1idaridad 
entre ricos y pobres, junto a1 di61ogo conducente a 1a 
p1anificaci~n en 1a esca1a mundia1. VAase Pab1o VI, carta 
enclclica "Popu1oru• Progre••io", e1 progr••o de 1o• pueb1oa, 
M•xico, Pau1inas, 1990. 
( 24) seg'tln 1a interpretaci.6n de Konings, "Esta enclc1ica enjuicia 
a1 capita1ismo y a1 1ibera1ismo econ~mico, ca1ificAndo1os de 
"nefastos sistemas", pues asegura que 1a po1ltica econ6mica de1 
capita1ismo ha cambiado en 1os pueblos desarro11ados, pero que 
ahora se ap1ica en 1os paises j~venes, de1 11amado Tercer Mundo, 
1os cua1es se debaten entre 1a miseria, e1 hambre, 1a 
insuficiencia de medios tAcnicos, de capitales y de re1aciones 
comerciales en condiciones de desventaja." VAase G. Konings, op. 
cit., pp. 123 y ss. 
(25) A1gunos documentos en donde se cita 1a enc1c1ica son: 
Dec1araci&n de sacerdotes Peruanos, "ante 1a cr6nica situaci6n 
de injusticia, atraso, opresi~n e inmora1idad pftb1ica que impera 
en e1 Perft", Lima, marzo 9 de 1968; segundo Encuentro de1 grupo 
aacerdota1 de Go1conda, "Documento fina.1", Buenaventura, 
Co1ombia, diciembre 9-13 de 1968; Sequnda Conrerencia Genera1 da1 
Bp.l•copado Lat.lno•••ricano, "La Iq1esia 1a actua1 
transformaci6n de Am~rica Latina a 1a 1uz de1 Conci1io", 
Mede111n, Colombia, 26 de agosto a1 6 de septiembre de 1968. 
Gustavo Guti.~rrez, Teo1og1a de 1a Libaraci&n. Perspectivas, 
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En América Latina vivi6 intensamente e1 "esp.lritu del 

conci1io", generando fen6menos que, sin duda, contribuir.lan a1 

desarro11o de 1a teolog.la de 1a 1iberaci6n. Algunos de estos 

fen6menos fueron: e1 surgimiento de 1as crisis de vocaciones 

religiosas, 1a proliferaci&n de las Comunidades Ec1esia1es de 

Base (CEB), l.os encuentros entre te&l.ogos protestantes 

progresistas y te61ogos cat61icos progresistas, las reformas y 

revitalizaci6n de la orden de los jesu.ltas, el control absoluto 

del CELAM por los obispos progresistas de AmArica Latina, 

crecimiento y fortalecimiento de la conciencia subversiva entre 

los cat61icos latinoamericanos, aparici6n de los colectivos 

independientes de sacerdotes que agitaban 1a Ig1esia y 1a 

sociedad en busca de cambios (26). 1a radica1izaci6n de 1os 

obispos brasi1enos a causa del. go1pe militar en 1964, el. vira~e 

hacia los pobres por parte de 1os agentes pastorales, y l.a 

creaci6n de centros de investigaci~n cat~lica. (27) 

Sal.amanea, Stgueme, 1994. 
(26) Los col.activos sacerdotal.es mAs famosos fueron: "Sacerdotes 
por el. Tercer Mundo", en Argentina; "ONJ:S", en Perca; "Sacerdotes 
por el. Puebl.o" y "Gostegua", en los paises de AmArica Central.; 
"Gol.condau, en Col.ombia; "Movimiento Popul.oru• Proqre••io", en 
Panama.; "Grupos cami1.istas", en Colombia y Venezuela; "Movimiento 
para l.a ref1exi6n sacerdotal.", en Ecuador; "Los Ochenta", en 
Chil.e. en c. Smith, op. cit., pp. 182 y ss. 
(27) Al.gunos de el.l.os son: Centro Bel.armino y l.a Oficina de 
Sociol.ogta Rel.igiosa (OSORE), Chil.e; Oesarro11o, Economta y 
sociol.ogia en AmArica Latina (DESAL), de Roger Vekemans en 
Santiago de Chil.e; Centro de Estadistica Rel.igiosa e 
Investigaci6n social. (CERIS), de HAl.der camara en Brasil.; 
Instituto de Desarrol.l.o Econ6mico y Social. (IDES), de l.os 
jesuitas col.ombianos; Federaci6n de Estudios Religiosos y 
socia1es (FERES Latinoamericana), de Fran~ois Houtart. En Ibidem, 
pp. 191-192 
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4.1.1. Medel.l.!.n 

La Segunda conferencia del. Episcopado Latinoamericano real.izada 

en Medel.l.!.n, Col.ombia, represent6 l.a el.ave para el. desarrol.l.o 

total. de 1a teol.og1a de l.a l.iberacibn en Am~rica Latina, pues 

generb l.a oportunidad pol.!.tica que l.os catbl.icos progresistas y 

radical.es util.izaron en aftas siguientes, ademas fortal.eci~ l.a 

conciencia subversiva al. establ.ecer que tanto l.a Igl.esia como l.a 

sociedad ten1an que cambiar. 

Medel.l.ln fue pensado para apl.icar el. Concil.io Vaticano IX en 

Am•rica Latina, esta idea partib del. obispo chil.eno Manuel. 

Larraln quien consiguib l.a autorizacibn del. Papa para 11.evarl.o a 

cabo. La preparaci~n de Medel.l.ln fue un trabajo arduo se 

convocaron a todos l.os obispos progresistas de Am•rica Latina 

para formar e1 equipo, tambiAn se escogieron a l.os consejeros 

progresistas para organizar l.a conferencia, 1os cuales conoclan 

detall.adamente el Vaticano IX. 

Seis consultas extraoficial.es patrocinb el CELAM durante los 

dos aftoS previos a la conferencia (28), a estas consultas s~lo se 

asist1a por medio de invitaci6n sin embargo no todos los 

asistentes eran progresistas aunque s1 estaba muy marcada su 

infl.uencia. Estas reuniones tuvieron gran importancia, porque ya 

(28) Estas consu1tas fueron: 1) de1 5 al 8 de junio de 1966, 
san.os (Ecuador), sobre" Educac.ibn, Ministerio y Acci&n social"; 
2) de1 l.1 al l.6 de octubre de 1966, Mar del Plata (Argentina), 
sobre "Oesarro1l.o e Integraci6n en AmArica Latina"; .3) del. 12 al. 
25 de febrero de 1967, Buga ( Col.ombia), sobre "La misibn de l.as 
universidades cat61icas en AmArica Latina": 4) del 20 al 27 de 
abril. de 1.968, Melgar (Colombia), sobre "La pastoral de las 
misiones"; 5) del. 1.2 al 1.9 de mayo de 1.968, Itapoan (Brasil.), 
sobre "La Iglesia y el cambio social."; y del 11 al. 18 de mayo de 
l.968, Medel.l.ln (Colombia), sobre "Cat•quesis" en c. Smith, op .. 
cit. p. 201. 
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en esos momentos e1 pensamiento de 1os expertos rebasaban 1a idea 

de1 reformismo socia1 que sugerta e1 mode1o de desarro11o, 

propuesto por 1a teorta de la modernizaci6n pues ya despuntaba 

con gran fuerza la teori& de la dependencia parte substancial de 

1a teologta de la liberaci6n, ademas las comunidades eclesiales 

de base se extendtan con rapidez, los agentes pastorales 

coaenzaban el trabajo cerca de los pobres y el marxismo germinaba 

en el pensamiento de los estudiantes universitarios. 

se redactaron tres docu•entos preliminares para Medelltn en los 

dlas 19 a 26 de enero de 1968, que trataban sobre la estructura 

social de la Iglesia, sobre el papel de la coordinaci6n de la 

Iglesia y sobre el papel de la Iglesia en el avance social .(29) 

Cada documento lo integraban tres partes: descripciones de 1a 

rea1idad 1atinoamericana, una reflexi6n teo16gica de esa realidad 

y 1as posibles respuestas pastorales. (30) 

"Esta estructura en tres partes era evidente no s61o cada 

documento sino tambi~n en la estructura de las conclusiones 

publicadas. Los t6picos mAs seculares (justicia, paz, educaci6n, 

familia, juventud) precedian a los mayormente relacionados con la 

(29) Estos documentos fueron redactados por Gustavo Guti~rrez, e1 
primero; por Raimundo Camuru, el segundo; y por Renato Pob1ete, 
el tercero. c. Smith, op. cit., p. 206 
(30) Es importante senalar que estos documentos se hicieron 
circular en 1as congregaciones romanas, 1as cuales encontraban el 
documento francamente negativo y critico; y entre los obispos de 
cada pa~s, por su parte la mayoria afirmaba que el documento 
tenia que ser negativo dada la situaci~n latinoamericana, de los 
contrario "un falso optimismo podia ser mAs peligroso, incluso 
que la negatividad." A pesar de esta censura por parte de la 
Curia Romana no cambi~ el transcurso de las gestiones para 
Medellin. Por otro lado, las ponencias se utilizaron para esbozar 
las m&s inquietantes preocupaciones de 1a pr6xima conferencia y, 
de hecho, conten!an muchas de las ideas bAsicas que luego 
quedarian plasmadas en 1as conc1usiones de la conferencia de 
Mede111n. En Ibidem, pp. 207 y ss. 
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Ig1esia (trabajo pastora1, sacerdotes, re1igiosas, 1aicos, 

estructuras ec1esiAsticas, etc~tera). 11 (31) 

E1 26 de agosto de i968 se inaugur6 en Mede11~n 1a II 

conferencia de1 Episcopado Latinoamericano, 1a cua1 tuvo una 

duraci6n de diez d~as. M&s de SOO personas se reunieron para ta1 

evento, entre e11as se encontraban de1egados con voz y voto, 

consejeros. expertos e invitados, fue un aut6ntico conci1io de 

An•rica Latina.(32) 

E1 Papa Pab1o VI design6 a tres presidentes para ia 

Conferencia: e1 cardena1 samore, jefe de 1a coaisi6n papa1 para 

1os asuntos de America Latina; e1 arzobispo de Lima, cardena1 

Landazuri Rickkets, renovador moderado; y e1 arzobispo brasi1efto 

Ave1ar Brandao, 1igado con 1a tendencia de H~1der c&mara. 

La conferencia tenia 1a responsabi1idad de definir 1a po11tica 

de 1a Ig1esia en 1as condiciones de 1os cambios contemporAneos a 

1a 1uz de1 conci1io, es decir, definir su actitud hacia 1a 1ucha 

de 1iberaci6n naciona1 de 1os pueb1os de Am&rica Latina. 

La Conferencia partla de dos bases: 

Primero, 1as propuestas e1aboradas por e1 CELAM, es decir, 1os 

documentos preparatorios que part1an de 1os principios 

estab1ecidos en 1a Popu1oru• Progres•~o, uno de e11os es e1 de 

(3i) P. Berryman, op. cit., p. 26 
(32) Asistieron 4i obispos, casi todos 1os cardena1es 
1atinoamericanos, 1os miembros de1 CELAN y sus sup1entes, 1os 
jefes de 13 secciones de1 CELAM, 14 superiores de 6rdenes 
re1igiosas de frai1es y monjas, y pre1ados de1 Vaticano. Como 
observadores se invit6 a 1os nuncios de Argentina, Brasi1 y 
Co1ombia. Asistieron unos 20 expertos seg1ares, entre e11os 4 
mujeres y 1os miembros de diversas organizaciones cat61icas 
seg1ares. En ca1idad de invitados 11egaron a Mede111n jerarcas 
ec1esiAsticos de Cuba, E.E.U.U., canadA, R.F.A., Francia, Espafta, 
India y otros palses, como tambien i2 enviados en cuitas 
protestantes. J. Grigu1evich, op. cit., pp. 378-379 
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reconocer e1 derecho de 1os pueb1os a derrocar por 1a vio1encia 

los reglmenes tirAnicos imperantes en America Latina. (33) 

Segundo, tomar en cuenta 1as propuestas de1 Papa acerca de 1as 

reformas pau1atinas, en lugar de apoyar 1a vio1encia. (34) 

Los participantes en 1a conferencia ten~an que elegir una de 

1as dos propuestas anteriores o bien elaborar una tercera en 

donde quiza se fusionaran ambas, pues no se podla o1vidar que las 

reso1uciones estaban sujetas a la ratificaci6n del Papa, esto 

comp1icaba 1a empresa a cumplir en la conrerencia. Sin embargo, 

la base elegida por los participantes fue la de luchar con los 

pobres en contra de las tiranlas, sin utilizar la violencia, sino 

concientiz&ndose y concientizando a 1os pueblos de su derecho de 

l.iberaci&n y de cambio; "un cambio de estructura se impone, pero 

sin ape1ar a 1a viol.encia armada y sangrienta, que mu1tip1ica 1os 

prob1eaas humanos, ni a l.a viol.encia pasiva inherente a 1as 

estructuras actual.es, que deben ser modificadas." (35) 

Pero no todos 1os obispos concordaron con esta posici&n un 

ejemplo de e11o fue el. cardenal. Landazuri Richetts quien 

estab1eci&: "La revol.uci6n social. Aml!!lrica Latina sera 

(33) Pabl.o VI, Popu1orum Progrea•io, op. cit. 
(34) Seg~n 1as pal.abras del. Papa: "Si nosotros debemos favorecer 
todo esfuerzo honesto para promover l.a renovaci&n y l.a el.evaci&n 
de l.os pobres y de cuantos viven en condiciones de inferioridad 
humana y social., si nosotros no podemos ser solidarios con 
sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y 
opresoras desigual.dadas entre l.as el.ases y l.os ciudadanos de un 
mismo pa1s, sin poner en acto un p1an efectivo para remediar l.as 
condiciones insoportabl.es de inferioridad que frecuentemente 
sufre 1a pobl.aci&n menos pudiente, nosotros repetimos una vez mas 
a este prop~sito: ni el. odio ni l.a viol.encia son l.a fuerza de 
nuestra caridad." "Discurso ante l.os participantes de l.a 
Conferencia Episcopal. de Mede111n, 24 de agosto de 1968", en J. 
Grigu1evich, op. cit., p. 376 
(35) Discurso de apertura de Mede111n, por el. obispo Ave1ar 
Brandao Vi1e1a, en Ibidem, p. 384 
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cristiana si nosotros sabemos dar prueba de un amor suficiente." 

(36) Pues seg~n ~1 1os obispos estaban ob1igados a romper con su 

visi6n c1erica1 del mundo y adherirse a la lucha por 1a 

1iberaci6n de1 hombre, sobre todo, porque 1a revo1uci&n social 

era inevitable en America Latina. 

Durante conferencia e1 ambiente que predomin6 fue 

discrepante 1o que dio lugar discusiones sin rodeos. Todo tipo 

de intervenciones se pudieron escuchar, 1a lectura de los 

infor.ea sobre a1 "Panoraaa sociogrAf"ico de A111ftr.ica Latina"; "Los 

signos de1 tiempo en 1a AaArica Latina conte•por&nea"; 

"Xnterpretaci.c!ln cristiana de estos s1mbo1os"; y "La Xq1esia en 

AmArica Latina y e1 mejoramiento de 1as condiciones de 1a vida 

humana." (37) La mayor parte de las ponencias iban dirigidas 

hacia la situaci6n de pobreza y opresi6n que se vivta en el 

continente; 1os obispos progresistas y radicales coincidieron en 

afirmar que estaban convencidos de haber desarrollado durante 

mucho tiempo una evangelizaci6n de tipo co1onia1. que se 1imita a 

1a moral y a la conciencia individua1es; de haber consentido el 

silencio inmutaci6n de la Ig1esia en momentos dificiles para 

los pobres: de haber participado de1 temor de la Iglesia cuando 

sus estructuras y privilegios peligran; de haber compartido 

la Iglesia de los beneficios materiales que se le otorgan a los 

aliados de los poderosos; y de no haber pensado que en lugares 

olvidados hacen falta instituciones religiosas para ayudar a la 

gente. Segftn 1os obispos estos males deben ser transformados con 

la ensen.anza de 

(36) Ibidem, p. 384 
(37) Ibídem. p. 386 

re1igi6n de hombres libres; con la conversi6n 
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de 1as parroquias en centros de formaci6n integra1 para despertar 

1a fuerza reivindicativa de l.os pobres; con 1a exigencia a 1os 

detentores de1 poder e1 respeto de 1a persona humana; 

compartiendo la pobreza de l.as masas; dejando de ser aliados de 

1os poderosos y; 11egar a los lugares mas 1ejanos para 

evangel.izar a partir de la l.iberacietn. "Si no real.izamos estas 

reformas urgentes, tarde o temprano l.a viol.encia sera inevitabl.e 

y, en real.idad, es l.a tentaci6n de1. momento ... (38) 

Por su parte loa obispos conservadores eran partidarios de la 

movil.izaci&n de todas las fuerzas ecl.esi•sticas para l.uchar en 

contra del. comunismo; protestaron severamente contra la cr~tica a 

la actuaci&n anterior de l.a Iglesia; difundieron a1gunas 

dec1araciones combatiendo 1a orientacibn renovadora de 1a 

conferencia: opusieron gran resistencia cuando en 1a reso1uci~n 

sobre 1a vio1encia no integraron 1as pa1abras de1 Papa "La 

vio1encia no es ni cristiana ni evang4lt1ica", f1.na1mente fue un 

punto a su favor y 1a frase se tuvo que inc1uir en 1as 

conc1usiones (39):sin embargo todas estas intervenciones no 

fueron suficientes para detener e1 trabajo que hab~an desempeRado 

1os progresistas aun antes de 1a conferencia. 

Oespu~s de 1os debates 1os diecis~is comit~s y subcomit4lts 

comenzaron a trabajar en 1a redacci6n de 1os proyectos de 

reso1uci6n, de donde surgieron tres documentos esencia1es y 

predecesores de 1a teo1og1a de 1a 1iberaci6n: sobre justicia, 

(38) Ibídem, p. 385 
(39) Ver segunda Conferencia de1 Episcopado Latinoamericano, 
Xg1eaia en ia Actuai Transforaaci&n de Aa6rica Latina a 1a 
de1 Conci1io" Conc1ueiones, M~xico, Parroquia1, 1976, pp. 
ss. 

"La 
LUZ 

71 y 
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escrito por ff61der cAmara, Renato Poblete y Samue1 Ruiz Garcia; 

sobre paz, escrito por Gustavo Guti6rrez y Pierre Bigo; y sobre 

pobreza, escrito por Gustavo Guti6rrez; los cuales impactaron de 

tal forma a los obispos progresistas que centraron su atenci&n 

en eaoa docu•entos. 

Los documentos sobre justicia, paz y pobreza conforman un 

analisis de la situaci&n social de Am6rica Latina, partiendo de 

"la miseria que margina a grandes grupos humanos" y del 

subdeaarrolJ.o que ea "una injusta sltuaci&n pro•otora de 

tensiones" debido a J.a falta de aceptacibn sociocuJ.tural y a la 

opci&n por sistemas econ&micos imposibles de sostener, 6sto 

conlleva al desequilibrio po11tico y a la instauraci~n de 

instituciones puramente forma1es. Hacen un 11amamiento l.a 

transformaci6n de esta situaci6n a trav•s de 1a conversi6n para 

rea1izar una verdadera 1iberaci6n pues no habr6. "un continente 

nuevo sin nuevas y renovadas estructuras".. Comprometen a l.a 

Ig1esia para ayudar a crear un orden socia1 justo dedic&ndose a 

1a sol.idaridad con l.os pobres. Sefta1an l.as exigencias mas 

importantes como el. que 1as "comunidades naciona1es han de tener 

una organizaci6n mas gl.obal."p es decirp que toda l.a pob1aci6n 

sobre todo l.as el.ases popul.ares tengan una participaci6n activa y 

receptiva, creadora y decisiva l.a construcci&n de una 

sociedad, a trav~s de estructuras territoria1es y funcional.es .. 

Juzgan que para l.l.evar a cabo un cambio en 1as estructuras es 

necesaria l.a reforma pol.ltica, donde l.a autoridad asegure por 

medio de normas jurJ.dicas 11 1.os derechos y l.ibertades inal.ienables 

de l.os ciudadanos", en Am~rica Latina el. ejercicio de esta 

autoridad favorece a grupos privilegiados .. Afirman que es 
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indispensab1e la toma de conciencia social y la educacien socia1, 

1a Iglesia dara su apoyo a los oprimidos para que ºconozcan 

propios derechos y sepan hacer uso de ellos", para lograrlo 

buscara colaboracibn de profesionales e instituciones 

competentes. (40) 

Tomando en cuenta los aspectos que concentrb la conferencia 

Berryman menciona: "En frasea resonantes los obispos ped!.an a 

los cristianos que se co•prometieran con la tranaformaci&n de la 

sociedad. Denunciaban la 'vio1encia institucionalizada' y se 

refer1an a ella como a una 'aituaci&n de pecado' (por lo tanto 

extendiendo la noci&n tradicional de pecado centrada en 

transgresiones personales a una ley divina); pedlan cambios 

'r&pidos, vigorosos, urgentes y profundamente renovadores'; 

describ•an 1a educacibn como un proceso que permitirla a1 pueb1o 

convertirse en actor de su propio progreso." (41) 

A pesar de 1a actitud tomada por 1os progresistas no pudo 

evitar que a1gunos obispos fueran radica1izAndose poco poco 

hasta optar por 1a v~a de 1as armas, fina1mente e1 ambiente 

generado 1a conferencia inducia a ta1 posici6n. (42) 

A1gunos obispos, tuvieron 1a certeza de haber sido manipulados 

por 1a minarla progresista que contro16 1a conferencia, debido a 

esto negaron e1 apoyo a esta corriente durante 1a conferencia 

rea1izada en Puebla en 1979. 

(40) Ver apartado sobre "1a justicia y paz" para mayor deta1le de 
las conc1usiones, en Ibidem, op., cit. 
(41) P. Berryman, op. cit., p. 26 
(42) Como ejemp1o tenemos 1a intervenci6n del obispo ecuatoriano 
Le~nidas Proano, que exhort~ a 1os curas a "orientar una 
agitaci6n revolucionaria que entusiasme a mil1ones de campesinos 
obreros y estudiantes." J. Grigu1evich, op. cit., p. 386 
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Por su parte 1os progresistas controlaron 1a conferencia sin 

importar su reducido n~mero, porque eran quienes radactaban y 

estaban dispuestos a trabajar sin descanso: en realidad se 

1es dej& manejar 1a conferencia porque no eran vistos como una 

amenaza, sino como elementos entusiastas para fortalecer la 

Ig1esia cat&lica y a los pueblos latinoa•ericanos. 

4.1.2 PU•bla 

La interpretaci6n de los documentos surgidos en Mede111n fue el 

golpe a la jerarqula conservadora, pues 

realizaron esta labor les imprimieron el sello 

quienes 

netamente 

liberacionista. Los cat&licos progresistas y radicales se 

encargaron de interpretarlos y de difundirlos, por esto Medellln 

representa y legitima la teologla de la liberaci&n. 

Durante 1os aftos comprendidos entre 1968 y 1972, e1 CELAM 

aport& una inva1uab1e ayuda para 1a organizaci6n, crecimiento, 

fortalecimiento y difusi6n del pensamiento liberacionista; esta 

instituci6n apoy~ el liderazgo de los te6logos de 1a 1iberaci6n 

que pertenec1an a colectivos sacerdotales, faci1it6 1a 

afi1iaci&n de individuos y organizaciones simpatizantes al 

pensamiento 1iberacionista, organiz6 y patrocin6 seminarios y 

conferencias que se difundieron por diversas redes de 

comunicaci6n. De esta manera a la teo1ogla de la liberacien s6lo 

le faltaban algunos matices y el momento para salir a la luz. 

Todo este movimiento no s61o era de orden pastoral o teo16gico, 

sino tambi~n incursionaba en el orden polltico y econemico, pero 

sobre todo el marxista, por tal motivo la jerarqula 
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conservadora tom& cartas en e1 asunto. En noviembre de 1972 se 

11ev& a cabo la xrv asamblea ordinaria del CELAN, en ocasi&n de 

1aa votaciones correspondientes para 1a sustituci&n de carqos 

principales en 1a organizaci&n. esta vez l.a corriente 

conservadora de la Zglesia no perdí& tie•po y se organiz&: los 

proqresiataa Avelar erandao y Marcos McGrath fueron sustituidos 

por 1os conservadores A1fonso L&pez Trujillo, como secretario 

general, Luciano ouarte, como presidente dei Departamento de 

acci&n social, y Antonio Quarracino, co•o presidente del 

Departamento de acci&n seglar. (43) Dado lo anterior, durante los 

aROB 1972 a 1979, la teologla de la liberaci&n asl como sus 

seguidores tuvieron que responder a un periodo de oposici&n por 

el mismo organismo, que en anos anteriores, 1es habla apoyado 

incondicionalmente; y a un periodo de represi6n por parte de los 

gobiernos militares instaurados durante 1a &poca de los aftas 

setenta, sin embargo, conforme se reprimia al movimiento mas se 

fortalecia. (44) 

A finales de l.a d6cada de 1os set~nta el CELAM convoc~ 1a 

rea1izaci6n de una conferencia para que coincidiera con el decimo 

a un CELAM 
l.os obispos 
que hablan 
liberaci6n 

se estaban 

(43) Menciona ChristiAn Smith que e1 viraje 
conservador estaba en e1 sentir de la mayorta de 
moderados pues e11os sospecharon la manipu1aci6n de 
sido objeto en Medel1tn, y porque la teo1og1a de la 
1es preocupaba por 1as consecuencias radicales que 
presentado. C. Smith, op. cit., p. 249 
(44) "El primer go.lpe de Estado militar se dio en Bolivia el. 21 
de agosto de 1971. Luego vino el de Pinochet contra Allende el 11 
de septiembre de 1973 y en Argentina el. 24 de marzo de 1976. A 
esto hay que a~adir que los ya existentes regtmenes militares 
dieron un giro a la derecha, como el. de Perd (28 de agosto de 
1975) y Ecuador (13 de enero de 1976), sumAndose a las antiguas 
dictaduras de Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay y 
Ouva1ier en Haitl.'' Ibidem, p. 252 

"Parad6jicamente1 1a acci6n bruta1 de los mi1itares produjo 
resu1tados positivos para el movimiento de la teo1og1a de la 
1iberaci6n. En Sucre, los obispos conservadores y 1os moderados 
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aniversario de Mede111n, Asto parec1a 1a gran oportunidad para e1 

arzobispo A1fonso L6pez Truji11o y toda l.a corriente 

conservadora, de revocar la Conferencia de Medel11n y de ponerle 

fin a 1a teo1ogla de la 1iberaci6n. Sin embargo, 1a conferencia 

anunciada para 1978 no 1leg& a celebrarse. La muerte del Papa 

Pablo VI y de su sucesor, Juan Pablo I, fueron 1a causa 

evidente. Por indicaci6n de1 nuevo Papa, Juan Pablo II, la 

Tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano a celebrarse 

en la Ciudad de Puebla, M•xico del 27 de enero a1 13 de febrero 

de 1979, no se aplaz6 m~s y, Al mismo viaj6 

inaugurarla. 

Mll:xico para 

Este segmento cobra importancia por la existencia de un nuevo 

Papa, interesa conocer la posici6n de 1a Ig1esia cat61ica ante 

ios sucesos de Am•rica Latina. 

En su discurso de apertura a 1a conferencia uti1iz6 un tono 

conci1iatorio por 1as diferencias que se estaban viviendo a1 

interior de 1a Iglesia, 11am& a 1a unidad y a 1a fide1idad de 1as 

verdades de 1a misma; para esto, indujo a 1os participantes 

tomar como punto de partida 1as reso1uciones de 1a Conferencia de 

Mede11ln, pero "sin ignorar 1as incorrectas interpretaciones 

veces hechas y que exigen sereno discernimiento, oportuna cr1tica 

y ciaras tomas de posici6n." (45) 

que comenzaron a retirar e1 apoyo que con anterioridad hablan 
prestado a Mede111n, confiando as1 retornar a 1as acostumbradas 
tacticas ec1esia1es y a unas re1aciones externas en un estado de 
cosas mas moderado, se encontraron con que 1a represi~n de 1os 
reglmenes militares contra 1os cat61icos b1oqueba cua1quier 
intento de restauraci6n. De esta manera, 1a reacci~n externa 
contra 1a teo1og1a de 1a 1iberaci~n neutra1iz~ 1a interna y, por 
tanto, abri6 nuevas oportunidades pol.lticas." Ibídem, pp. 254-255 
(45) Tercera conrerenc~a Genera1 de1 Episcopado Latinoamericano 
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E1 Papa reprob6 la teo1og1a de la liberaci6n al mencionar 1as 

"re1ecturas" que se hacen del Evange1io, "resul.tado de 

eapeculacionea te&ricas" y no de meditaci&n cristiana, "E1las 

cau•an conruai&n al apartarse de loa criterio• centrales de la fe 

de la I9leeia y se cae en 1.a te•eridad de co•unicarlaa, a manera 

de catAquesia, a las co•unidades cristianas" (46); dijo que se 

pretende mostrar a Jasas implicado en asuntos pol1ticos y en la 

lucha de clases, lo cual no corresponde con la catequesis de la 

Igile•ia. 

critic& ruertemente la interpretaci&n secularista de la Iglesia 

y de su misi&n, pues arirma que al Reino no se llega por medio de 

la re, sino por el cambio estructural y el compromiso socio-

polltico, es decir, "es un error, en cambio, afirmar que 1a 

1iberaci6n po11tica, econ6mica y social. coincide con 1a 

sa1vaci6n en Jesucristo .. " (47) Admiti6 e1 t6rmino "1iberaci~n" 

s61o en e1 sentido evang61ico dentro de 1a misi6n de 1a Ig1esia, 

como 1a 1iberaci6n de todo 1o que oprime a1 hombre, pero que es, 

sobre todo 1iberaci6n de1 pecado y de1 ma1igno, decir, "no 

puede reducirse a 1a simp1e y estrecha dimensi6n econ6mica, 

po11tica, socia1 cu1tura1, ..... que no puede nunca sacrificarse a 

1as exigencias de una estrategia cua1quiera, de una praxis o de 

un 6xito a corto p1azo .. " (48) 

E1 Papa, hab16 de1 compromiso de 1a Ig1esia con 1os m&s 

necesitados y de 1a defensa de 1os derechos humanos, como un 

Pueb1a: "La evange1izaci6 en e1 Presente y en el. Futuro de 
~rica Latina", Mé:xico, Parroquia1, 1991, p. 12 
(46) Ibídem, p. 15 
(47) Ibídem, p. 20 
(48) Ibídem, p. 30 
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compromiso evang~1ico; "Fie1 a este compromiso, 1a Ig1esia quiere 

mantenerse 1ibre frente a 1os opuestos sistemas, para optar sb1o 

por e1 hombre. Cua1esquiera sean 1as miserias o sufri~ientos que 

af1ijan a1 hombre: no a trav•s de 1a vio1encia, de los juegos de 

poder, de los sistemas pol~ticos, sino por medio de 1a verdad 

sobre el hombre, camino hacia un ruturo mejor." (49) Rechaz& la 

existencia de una Iglesia popular, nacida del pueblo y que se 

concreta exclusivamente en los pobres, as~ como la creencia de 

que la Iglesia "institucional" u "oficial" es alienante. 

Finalmente, el Pont~fice a peaar de tener una tendencia 

conservadora tambi•n apoy6 alguna• aspiraciones y preocupaciones 

de la teolog~a de la liberaci&n, como ayudar 1os pobres 

necesitados y marginados. a participar en sistemas y estructuras 

humanizadoras, pensar acerca de 1a relaci~n entre 

evange1izacien y fomento de 1a 1iberaci&n humana y pensar en 1os 

v1ncu1os de dependencia que hacen a ricos cada vez mas ricos y 

pobres cada vez mas pobres; c1aro 1o anterior debe ir dentro de 

un enfoque tota1mente evange1izador y sin violencia. 

La conferencia titu1ada "La evange1izacien en e1 presente y 

futuro de AmArca Latina", tenla como objetivo i1egitimar 1a 

teolog1a de 1a liberaci6n mediante la estrategia de proponer un 

vocabulario y un grupo de s1mbo1os a1ternativos, que tentan una 

interpretaci6n diferente, es decir, no se pretend1a 1a oposicien 

abierta a la teo1og1a de la 1iberaci&n, sino uti1izar e1 lenguaje 

1iberacionista para reconfigurarlo a1 aspecto puramente 

evang~lico. "Liberaci~n sin evangelizaci6n es la grieta por donde 

penetra la secularizaci6n ••• Los secularizadores (por ejemplo 

(49) Ibidem, p. 26 
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a1gunos te61ogos 1iberacionistas) hablan de una 1iberaci6n sin 

evange1izaci&n y hasta aquel1os que aGn son sacerdotes, colocan 

1a evange1izaci6n en un segundo tArmino. Y si alguien coloca 1a 

evange1izaci&n en un primer 1ugar, inmediatamente lo acusan de 

<<haberse o1vidado de 1a 1iberaci6n de 1os pobres>> o de estar 

<<hiperespiritua1izado>>. La mayor preocupaci&n en Pueb1a es 

precisamente 1a evange1izaci&n, sin que e11o presuponga mermar la 

importancia de 1a 1iberaci6n, dado que la evange1izaci&n es 

fuente de 1iberaci6n y no al rev6s; muy al contrario, el inverso 

corrompe la verdadera 1iberaci&n." (50) 

Como en Medell~n, tanto los obispos conservadores como los 

progresistas reunieron con antelaci6n para preparar 1os 

documentos que se uti1izarlan en Pueb1a. Hubo reuniones en 1os 

episcopados de Co1ombia, Venezue1a, Ecuador, Per~ y Bo1ivia (51) 

principa1mente para manifestar sus inquietudes acerca de1 futuro 

y de1 quehacer de 1a Ig1esia en e1 contexto latinoamericano a 

partir de 1a teo1og1a de 1a liberaci~n. Tambi~n en 1977 

redact6 una ponencia llamada CELAM III, posteriormente 1e 

adjudicarJ.a el nombre de "Libro Verde" y que caus6 gran polll!tmica 

en todos las corrientes de 1a Iglesia. (52) Esta ponencia 

analizaba 1a situaci6n latinoamericana, pero caracterJ.stica 

(50) Alberto Methol Ferre, Puebla: Proceso y Tensiones, 1979 
(citado en c. Smith, op. cit., p. 272) 
(51) En Co1ombia se reunieron de1 1 a1 3 de julio; los paJ.ses de1 
Cono Sur en R.1.o de Janeiro (Brasil.), de1 26 a1 28 de julio; 1os 
paises centroamericanos, M~xico y PanamA, en San José (Costa 
Rica), del 30 de julio al l. de agosto; y los pa.l.ses caribeAos, en 
San Juan de Puerto Rico, del 22 al 24 de agosto. Alfonso L6pez 
trujil1o, De Mede111n a Puebla, Madrid, La Editorial Cat61ica, 
1980. (citado en Ibidem, p. 332) 
(52) Describ.t.a a Am~rica Latina en transición de1 subdesarrollo 
al desarro11o, esto es, 1a crisis era de transiciOn mAs que una 
1ucha por 1a 1iberaci6n de la opresión. En el trabajo aparecla un 
extenso apéndice que reseHaba cerca de una docena de errores de 
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principa1 era e1 rechazo y 1a antipatla que ref1ejaba hacia 1a 

teo1ogla de 1a liberacien. Para neutralizar 1os efectos de1 

"Libro Verde", se redact& una segunda ponencia dirigida por el 

cardena1 A1oisio Lorscheider, en donde se hacia "hincapi6 en el 

compromiso de 1a Iglesia con la justicia social seg~n el esplritu 

de Medellln." (53) Por su parte los teelogos de la liberaci&n 

taabiAn trabajaban en sus ponencias con el objetivo principal de 

ratificar Medellln en Puebla y continuar su trabajo en Am&rica 

Latina, pues se daban cuenta de que CELAN pretendla dejarlos 

fuera de la conferencia. 

La organizaci&n de Puebla estuvo a cargo de la corriente 

conservadora lidereada por el arzobispo Alfonso L&pez Trujillo, 

el jesuita Roger Vekemans y e1 cardena1 Sebastiano Baggio, 

quienes decidieron estructurar1a de 1a siguiente manera: e11os 

se1eccionaron a 1a mayor parte de 1os obispos que contaban s61o 

con voz, obviamente •stos eran conservadores; no invitaron 

muchos de los obispos progresistas de Am•rica Latina (54), y a 

1os que invitaron 1os dispersaron para evitar oposiciones 

desagradab1es; en un inicio tampoco invitaron a la Confederaci6n 

Latinoamericana de Religiosos (CLAR), sin embargo tuvieron que 

hacerlo dada 1a presi&n que ejerci6 el presidente de la 

conferencia, cardenal Aloisio Lorscheider; y ning~n te6logo de la 

liberaci&n fue invitado. 

la teolog!a de la liberaci6n, fijados para su condena. Las 
conferencias de obispos rechazaron abiertamente el documento, 
principalmente por ser muy abstracto y por su insensibilidad por 
los problemas pastorales. P. Berryman, op., cit., p. 96 
(53) c. smith, op. cit., p. 277 
(54) Algunos de los obispos no invitados fueron: Pedro 
casa1dA1iga, Samue1 Ruiz Garcia, Sergio Héndez Arceo, José Parra 
Le&n, etc., Ibidem, p. 274 



244 

pudiera pensarse que e1 desarro11o de 1a conferencia no tuvo 

infi1traci~n liberacionista debido a1 b1oqueo impuesto por los 

conservadores, sin embargo la estrategia no funcion6 del todo. 

Los te61ogos de 1a 1iberaci6n se desplazaron a la Ciudad de 

Puebla y estuvieron en la conferencia a trav6s de los obispos 

progresistas quienes 1es llevaban las ponencias en cuanto estaban 

listas, los te61ogos a su vez las analizaban y los documentos 

regresaban con 1a influencia 1iberacionista; de esta manera los 

conservadores no pudieron evitar lo que tanto temlan. " .•• en la 

maftana del segundo dla de 1a conferencia ••• sa1i6 (el obispo 

brasi1eno Alano Pena) para encontrarse con los te~logos de la 

1iberaci6n y llevar el anA1isis de1 discurso de1 Papa en Pueb1a 

de vue1ta los ••• obispos. A1 mismo tiempo 1 Gustavo Guti~rrez 

envi6 una nota a1 arzobispo M~rcos MacGrath 1 en 1a que 1e dec1a 

que e1 grupo hab~a ido a PUeb1a exclusivamente para ponerse a1 

servicio de 1os obispos y que de ninguna manera deb1a 

interpretarse su presencia como un intento de establecer una 

Iglesia paralela. A la semana de la apertura, 1as ponencias del 

grupo de la 1iberaci6n circulaban libremente por tod~ 1~ 

conferencia y fueron inc1uso reconocidas oficialmente por 1os 

cargos directivos del CELAM. 11 (55) 

Ya en la conferencia, hubo numerosos mensajes y declaraciones 

e1aborados por distintas organizaciones cat61icas eclesiAsticas y 

seglares, haciendo hincapi~ en 1a actividad contra los reglmenes 

reaccionarios y a favor de las transformaciones sociales. ped1an 

que conforme a 1as resoluciones del Concilio Vaticano II y a 1a 

(55) Penny Lernoux, Cry of the Peop1e: Then Strugg1e far Human 
Rights is Latín A.marica the catholic Church in conf1ict with u.s. 
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Conferencia de Mede111n, 1a Ig1esia ayudara a 1a rea1izaci6n de 

1a justicia y e1 progreso socia1es de todos 1os pueb1os de1 

continente. Tambi~n sacerdotes y te61ogos de 1os Estados Unidos, 

exhortaban a 1os participantes proseguir con 1as orientaciones de 

Mede11•n, pues •stas estaban justificadas debido a 1a o1eada de 

represi6n en 1os pa1ses 1atinoamericanos. 

En este orden de cosas, hubo intervenciones muy en•rgicas por 

parte de a1gunos obispos, prueba de e11o, e1 arzobispo de San 

Sa1vador, Osear Arnu1fo Romero, dec1ar6 que "1a Teo1ogla de 1a 

Liberaci&n estaba funda•entada y que 1a 1ucha de c1ases no era 

una invenci&n de 1os sacerdotes (renovadores), sino un producto 

de1 sistema surgido por efecto de 1as contradicciones entre 

diferentes grupos sociales." (56) Muchos otros sacerdotes 

coicidieron con Al, principa1mente progresistas y algunos 

moderados. (57) 

El documento fina1 de Puebla estuvo sa1picado de e1ementos 

conservadores, moderados y liberacionistas, se puede decir que 

1os conservadores no pudieron ilegitimar Mede111n y mucho menos 

acabar con 1a teolog1a de 1a 1iberaci6n, s6lo matizaron e1 

lenguaje de la 1iberaci6n con las categor1as de "comuni6n y 

participaci6n en la mislOn y vida de 1a Iglesia y, por lo tanto, 

Po1icy, Nueva York, Penguin Books, 1982 (citado en Ibidem, p. 
282) 
(56) J. Grigu1evich, op. cit., pp. 393-394 
(57) El obispo ecuatoriano P1o Bamba Le6nidas Proa~o, agreg~ que 
era necesario trabajar para cambiar la estructura de la sociedad 
latinoamericana, en 1a que mAs de cien millones de personas, 

:!;~:~6 e~u;a ~!se~!i~si: 1n~b~:b~am~:~~~~~d;~rg!o i::nd~~si~~~~~~ 
precedentes a la Conferencia de Mede111n. El cardenal Aloisio 
Lorscheider, inst6 a la Iglesia a encontrar los medios apropiados 
para impedir la existencia de tiran1as en AmArica Latina. Ibídem, 
p. 394 
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en 1a evange1izaci&n de1 mundo." (SS) De este modo se reintegraba 

el concepto de 1iberacien a 1a perspectiva de la misibn 

evange1izadora de la Iglesia, eliminando 1a connotacibn po1ltica 

de vio1encia revolucionaria que tiene en otros contextos. 

Por su parte 1os progresistas mantuvieron algunas perspectivas 

propias de la teo1ogla de 1a liberaci&n, 1as cuales quedaron 

incluidas en el documento, como la opci&n preferencia1 por los 

pobres: tambiAn 1ograron avanzar hacia la tolerancia, pues de 

alguna manera era expresi&n de fe de muchos cat&licos en Am•rica 

Lat!.na. (59) 

Los moderados confirmaron el desarrollismo y la opci&n por la 

no violencia, asl como la insistencia en el papel propiamente 

religioso de la Iglesia. 

E1 resu1tado verdaderamente importante de esta conferencia fue 

que, ni 1os conservadores derrotaron a 1os progresistas ni ~stos 

derrotaron a 1os conservadores. En rea1idad cada corriente se 

apropi6 de 1os documentos interpret&ndo1os a su favor, dejando 1a 

posibi1idad abierta, quiz&, para otro enfrentamiento posterior .. 

4.2 Teo1og1a de 1a Liberaci6n 

A1gunos te~1ogos de 1a 1iberaci6n coinciden en que l.as 

manifestaciones contra 1a opresi6n a 1os indios durante e1 sig1o 

XVX emprendidas por sacerdotes y obispos como Barto1om~ de 1as 

(58) Ver "Tercera conferencia de1 Episcopado~ .... ", op .. cit. 
(59) A1gunos apartados inc1uidos en e1 documento fina1 de Pueb1a 
fueron: "Visi~n hist~rica de Anu!~rica Latina", "La pobreza en 
Latinoam~rica y sus causas", "Ante e1 c1amor por 1a justicia", 
"La :Ig1esia popu1ar", "Evange1 izaci6n, ideo1og1as y po11tica: 
"Opci6n preferencial. por 1os pobres; etc .. Ver Ibidem 
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Casas, Antonio de Valdivieso y Diego de Mede111n, son precursoras 

de la actua1 teologta de la 1iberaci6n, asimismo opinan sobre las 

acciones de algunos curas en e1 movimiento de independencia de 

America Latina .. (60) Estos hechos pueden comprenderse como 

argumento hist6rico que le da validez a la teologta de 1a 

1iberaci6n. Sin embargo la realidad vivida en Am•rica Latina 

quien da coherencia y legitimidad a esta nueva forma de pensar .. 

Durante el siglo XIX la Iglesia segura de su influencia sobre 

las clases desposeldas no contemp16 el avance vertiginoso de la 

modernizaci6n y de la urbanizaci&n, y ni siquiera su alianza con 

el poder conservador pudo evitar la perdida paulatina de 

influencia, ganada ya por organizaciones po1.lticas, 1aicas, 

y protestantes. 

A partir de 1930 este contexto ob1ig6 a 1a Ig1esia a reforzar 

e1 cato1icismo mediante 1a influencia de1 humanismo integral (61) 

Este nuevo proceder estuvo dirigido hacia 1as ideas: "progreso", 

"modernidad", "ciencia" y "desarro1lo", por medio de 

Acci~n cat61ica para contribuir en e1 desarrollo de 1a educaci~n, 

la pol.ltica, la econom.la, la cultura y la fami1ia. Todo ello con 

el fin de recuperar y acrecentar su influencia, y "apoyar" al 

progreso de un desarrollo econ6mico democr&tico. Lo anterior 

funcionar.la como un plan de la Iglesia s6lo en las clases altas 

de las sociedades. 

Este orden prevaleci6 la Iglesia. As.l, aumentaron las 

(60) V~ase Encuentro "Teolog.la de la liberaciOn apuntes sobre 
orlgenesn, conferencia sustentada por el P. Carlos Bravo, s.J., 
Universidad Iberoamericana plantel Le6n, 25 de abril de 1990; P. 
Berryman, op. cit., pp. 14-15 
(61) Sobre el humanismo integral puede verse Jacques Marita1n, 
Cri•tiania•o y de-.ocracia, Buenos Aires, Leviat&n, 1986. 
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misiones extranjeras, 1a tecnol.og~a era uti1izada para difundir 

e1 magisterio rel.igioso, surg~an dirigentes 1aicos preparados por 

instituciones rel.igiosas, 1as 111ismas que real.izaban 

investigaciones y documentaci&n social., ref1exiones teo16gicas 

sobre e1 desarro11o socioecon6mico, etc. E1 proyecto de 1a 

Xg1esia resul.taba novedoso y atractivo tanto para rel.igiosos como 

para l.ai.cos, sin embargo su verdadero objetivo era "cristianizar" 

y control.ar l.a sociedad. 

La d6cada de l.os sesenta se hace presente, l.a teol.og~a y l.a 

pastoral. de Am•rica Latina continGan siendo de iaitaci&n, es 

decir un traspl.ante de l.o europeo, sin tomar en cuenta l.a 

verdadera real.idad social. y ecl.esial.. A pesar de l.o anterior 1os 

centros de investigaci6n re1igiosa y socia1 extendidos por e1 

continente, desentraftan poco a poco 1os grandes prob1emas y 

desaf~os que presenta Am•rica Latina. (62) Los sucesos po1~ticos, 

econ6micos y socia1es de 1a regi6n {63) generan serias dudas en 

1os te61ogos 1atinoamericanos sobre 1a pertinencia y eficacia de 

1os p1anteamientos de 1a Ig1esia. 

Un e1emento significativo de esta incipiente concientizaci6n de 

1os te61ogos 1atinoamericanos es e1 conci1io Vaticano II que 

(62) La creaci6n de1 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en 
1955 y de 1a Confederaci6n Latinoamericana de Re1igiosos (CLAR) 
en 1959, tuvieron gran participaci6n en ia gradua1 toma de 
conciencia de 1a situaci6n 1atinoamericana. 
(63) En cuanto a estos sucesos cabrla destacar e1 triunfo de 1a 
Revo1uci6n Cubana en 1959, 1a insuficiencia de 1a A1ianza para e1 
Progreso, e1 go1pe de Estado en Brasil en 1964, 1a incapacidad de 
acci6n de 1os partidos dembcrata-cristianos en e1 poder, y 1a 
agudizacibn de 1a represi~n de 1as fuerzas de seguridad de 1os 
gobiernos tirAnicos. Cfr. Tu1io Ha1perin Donghi, Historia 
contemporanea de Am•rica Latina, Madrid, A1ianza, 1993, capltu1o 
7: C. Smith, opª cit., pp. 126-130, 1.49-150, 152-157, 251-257; 
C1audio V~1iz (comp), Obst&cu1os para 1a tranforaaci6n de An•rica 
Latina, México, FCE, 1978. 
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abre puertas y ventanas en e1 proceder de 1a Iglesia (64); inicia 

un dinamismo eclesial, que influira sobre las acciones de la 

Xqleaia ante la problematica latinoamericana. (65} 

Los aftos sesenta marcan la gestaci&n de la teologla de la 

liberaci&n. Los te&logos de la liberaci&n utilizan el analisis 

del subdesarrollo, de la dependencia, de las cau•aa estructurales 

da la opresi&n, de la pobreza y de la injusticia, para explicar 

la critica situaci&n que vive Am•rica Latina. (66) Entre ••tas 

situaciones •• encuentran los movimientos estudiantiles, la 

crisis del •isteaa capitalista y la de los •odelos reformistas 

para contrarrestarla, por lo que comienza a surgir el movimiento 

de las clases populares. (67) As1 pues, bajo gran efervescencia, 

(64) ver supra, inciso 4.1 
(65) Cono 1a renovacien de 1a pastora1, en este sentido S~ 
Ga1ilea nos dice: " •.. al renovar e1 concepto de pastora1 y de 
evangelizaci6n en una mayor visua1izaci6n b1b1ica e histerica, 
nos ha hecho tomar conciencia de 1a direcci6n en que hay que 
caminar." Segundo Ga1i1ea, "Nuevas estructuras para 1a pastora1 
en Am•rica Latina", en CXDOC XNFORllA junio-diciembre 1967, No. 10 
vo1. 5 pp. 20/4-5 
(66) Los esquemas de interpretaci~n se desprenden, en un inicio, 
de 1as po11ticas desarrol1istas propugnadas por organismos 
internacionales (ONU, OEA, A1ianza para el Progreso, FMI, y BID), 
proporcionando el mode1o y 1a ideo1og1a de modernizacien, es 
decir e1 paso del subdesarro11o a1 desarro11o. Ante e1 fracaso 
del desarrol1ismo, un segundo mode1o de interpretaci~n es 1a 
teor1a de 1a dependencia, 6sta explica que e1 obstAcu1o que 
impide a Am•rica Latina superar el subdesarro1lo es su 
integraci6n subordinada en e1 orden capitalista mundial, es 
decir, se establece una relaci6n de desigualdad creciente fruto 
de las estructuras destacando la centro-periferia. Sobre el tema 
pueden consultarse: G. Pope Atkins, ~r~ca Latina en el •i•teaa 
po1ltico internacional, M~xico, 1992, cap1tu1o 13; Osvaldo sunkel 
y Pedro Paz, El •ubd••arrollo latinoaaericano y la teorla del 
d••arro1lo, MAxico, Siglo XXI, 1988; Horacio cerutti Guldberg, 
Filo•of1a de la liberaci&n latinoa•ericana. M6xico, FCE, 1992, 
capitulo 2; Ce1so Furtado, E1 •ubdeaarrollo latinoa•ericano, 
MAxico, FCE, 1982, E1 Trimestre Econ&mico 45~ 
(67) En este sentido Paulo Freira es el precursor de 1a 
concientizaci6n cr1tica del oprimido, uti1izando su m6todo de 
a1fabetizaci~n que posteriormente se aplicarla en las comunidades 
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surgen p1anteamientos teo16gicos para sustentar 1a nueva teo1oq1a 

1atinoamericana, entre e1los encontramos, 1• teologla po1ltica, 

de la historia, del deaarrol1o, y d• la revoluci&n (68), sin 

elllbarqo estas propuesta• carecen de un ••todo de reflexi&n 

teol&qica propio y adoptan el tradicional. 

La concepcibn •teoloqla de la liberaci6n" la utiliza por 

primera vez Gustavo Guti•rrez (69) para explicar qua A••rica 

Latina nece•ita una teoloqla que parta de la praxis de la 

liberaci&n y no de loa _.todo• tradicional•• de la teoloqla. El 

anali•i•, las discusion•• y loa encuentro• de loa te&logoa en 

torno a las implicaciones sociales y pol1ticas de la• estructuras 

que explotan al pobre, la injusticia, la pobreza, la •tica de una 

praxis revolucionaria, las liberaciones humanas con la 1iberaci&n 

integral del reino, las relaciones entre re y polltica, la 

libertad como sa1vaci6n, 

propician su desarrollo. 

las relaciones Xglesia-•undo, etc., 

(70) En este aentido la conferencia de 

eclesiales de base para la vida comunitaria y la liberaci&n. 
Paulo Freira, Pedagogla de1 opriaido, MAxico, siglo XXr, 1996, 
(68) Sobre ·estos planteamientos G. Guti•rrez elabora algunas 
criticas. Gustavo Guti•rrez, op. cit., capltulos 3, 11; tambi•n 
Cfr. Richard Shaull, "Desafio revolucionario a la Iglesia y la 
teoloqla 11

, CXOOC XNPORJIA enero-junio 1967, No. 9 vol. 4, pp. 1/1-
13: Jos• Com.blin, Hacia una teo1oqla de 1a acc~&n, Barcelona, 
1994, pp. 94-119: Jurgen Moltmann, "Teologta polltica y teologta 
de la liberaci6n", en La runci6n de 1• teo1oqla en •1 futuro de 
~rica Latina Simposio Internacional, Mexico, Universidad 
Iberoamericana, 1991, pp. 258-270 
(69) En 1968 Gustavo Guti~rrez pronuncia una conferencia titulada 
"Hacia una teolog1a de la liberaci&n" en Chimbote Per~, en e1la 
expone 1a necesidad de pasar de una teo1og~a de1 desarro11o a una 
teologta de la liberaci~n. Expone que lo primero es el compromiso 
de caridad y de servicio, no 1a teologla. Pero es en su obra 
Teo1oqla de la l~berac~&n, donde presenta de forma org&nica las 
lineas de fuerza del pensamiento teo16gico latinoamericano de 1os 
sesenta. Gustavo Gutierrez, op. cit. 
(70) Pensadores de la teo1ogla de la liberaci6n tratan estos 
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Mede111n representa una plataforma de 1a teo1ogta dado que 

integra e1 lenguaje de 1a 1iberaci&n. 

En 1972 se 11eva a cabo e1 encuentro de1 Escorial donde 

presenta a la teo1og1a·de 1a liberaci~n ante 1a sociedad europea 

(71), pero no s61o 11ama 1a atenci6n de estudiosos o te&logos, 

sino tambi•n la de erganos de informacibn y represi&n (72), y 

sobre todo de la po11tica exterior norteamericana (73). A partir 

de este momento la teologta experimenta un rapido crecimiento 

hasta 1979. 

se afianzan las comunidades eclesiales de base, surgen los 

movimientos sacerdotales, los religiosos se insertan en medio del 

pueblo, y los episcopados aplican los documentos de Mede111n. Los 

congresos, simposios y cursos sobre teo1ogla de 1a 1iberacien se 

organizan en diversas partes; 1a po1Amica generada ayuda a 

exp1icar, corregir y profundizar 1as temAticas teo1egicas, y 1os 

acontecimientos socio-pol.!.ticos, econ6micos y ec1esia1es 

repercuten fuertemente en e1 desarro11o de 1a teo1ogla y 1a 

praxis de 1a 1iberacien. 

temas entre e11os 
Juan Luis Segundo, 
Kar1 Ranher, J.B. 
J. Miguez Bonina. 

tenemos a Gustavo GutiArrez, Cami1o Torres, 
Jos6 Comblin, Hugo Assmann, Richard Shaul.1, 
Metz, E. Schi11ebeeck, Lucio Cera, R. Al.ves y 

(71) Sobre 1a reuni6n de E1 Escoria1 y sus aportaciones vAase H. 
cerutti, op. cit., capltu1o III, tema 4, pp. 134-140 
(72) La publ.icaci6n de la revista teolbgica CONCILIUM favorece e1 
crecimiento y difusi~n de este pensamiento teo16gico. 
(73) El. comitA de Santa Fe e1aborb un anAlisis denominado 
"Documento secreto de la po11tica Reagan para 1a Am&rica Latina." 
Estados Unidos sigue la evo1ucien de 1a teo1ogla de la 1iberacien 
a travAs de su analista Michae1 Novak. M. Novak, Teo1og~a de 1a 
1iberaci&n en verdad 1iberarA?, M6xico, Diana, 1988; Este 
he•isferio de libertad-Fi1osof•a de l.as aaAricas, M~xico, Diana, 
1994. 
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Dentro de este perlado de crecimiento l.os ataques y 1as 

criticas no fueron indirerentes. Desde 1972 1a opoaici&n 

eclesiastica conservadora co•ienza a organizarse a nive1es 

jerarquices (74) De ia teologla de la 1iberaci&n rechaza el 

vlncuio mensaje de 1a re-diaenai&n po1ltica de la caridad y 

opciones filos&ficas y socio-pollticas, asimiaao la necesidad de 

cambios mediante el marxisao y la religi&n cat&lica, y sobre todo 

cuestiona sus principales tesis al considerarlas deficientes y 

equivocadas. (75) 

Esta posici~n, defensora del Sta~ua qua, qenera grave tensi&n 

al interior de la estructura ecleaiastica, la cual es coronada 

con la publ.icaci&n del. "Documento de Consulta" previo l.a 

asamblea de Puebla. (76) sin eabargo, eatas dif icu1tades 

profundizaron e1 teaa de 1a 1iberaci&n: 1os earuerzos de dia1ogo 

con 1a oposici&n y sus respuestas contribuyeron derinitivamente a 

su avance. 

Con toda esta dinAmica de crecimiento y conrrontaci&n 1a 

(74) Ver supra, inciso 4.1.2 
(75) Los miembros de 1a 1g1esia tradicional condenaban estas 
tesis axia1es porque surqlan de1 hombre y no de 1a divinidad de 
Dios. como eje•plo podemos aencionar e1 ••todo. De este Gustavo 
GutiArrez traza 1as 1~neas que estab1ecen a1 pobre coao e1 centro 
de 1a ref1exi&n. es decir coao 1a preocupaci&n principa1 de la 
teologla: sin embargo Juan Luis Segundo desideoloqiza estos 
conceptos y crea una teo1ogla rea1aente liberadora al establecer 
que el pobre. sobre todo el cristiano, es sujeto productor de 
teo1og1a. Otros te&logos coapleaentan la definici&n sobre 1a 
tematica del m•todo a1 establecer que la teoloq1a de 1a 
liberaci&n quiere responder a1 significado de la fe cristiana en 
un mundo de opresien, por ello aarca su diferencia en re1aci&n a 
la teo1ogla tradiciona1 europea. Joao Batista Libanio. "Panorama 
de la teologla de Alll6rica Latina en los t'l1tiaoa veinte aftos" en 
Jose Comblin, et a1., (eds.), Caa.bio SOCla1 y pen•••i•nto 
cri•tiano en ~rica Latina. Madrid. Trotta, 1993. pp. 57-78 
(76) Este documento fue el denominado "1ibro Verde" v~ase C. 
Smith, op. cit., pp. 275-276 
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teo1og~a de la 1iberaci~n se so1idiflca a partir de 1979-

E1 diAlogo con otras teo1og1as del Tercer Mundo (77) enriquece 

sus movimientos de liberaci6n y acerca sus realidades semejantes 

y diversas al mismo tiempo. Los movimientos revolucionarios son 

el lugar de acci6n y de argumentaci&n de la teologta. En el 

conflicto centroamericano conforme el pueblo se organiza y toma 

conciencia de sus derechos, la represi6n se vuelca mas radical y 

sistematica (78) 

estrategias del Vaticano contra la teologta de ia 

liberaci6n son parte de esta solidez que presenta, pues estas 

acciones en lugar de socavarla la proyectan en un espacio 

publicitario mundial. Entre estas estrategias encontramos los 

viajes que el Papa realiza por AmArica Latina y sus maltiples 

discursos que enfatizan la caridad, 1a humi1dad, la pobreza, la 

fe, 1a labor de los sacerdotes, 1a teolog~a, etc., como siempre 

las ha vivido y enseftado la Iglesia cat&1ica. Sin embargo 1a 

estrategia mAs clara, afirma JosA Comblin, es 1a nueva 

centralizaci&n ideada por el cardenal Ratzinger quien busca el 

regreso a la situaci~n anterior al Vaticano II. (79) 

(77) La teologla de la liberaci&n y las teologias del Tercer 
Mundo tuvieron contacto a partir de 1975, con encuentros de 
paises perifAricos de Asia, Africa y AmArica Latina organizados 
por la Asociaci6n Ecum~nica de Te61ogos de1 Tercer Mundo 
(EATWOT). camilo Maccise, La teo1og1a de 1a 1iberaci&n: 20 aRos 
de una praxis y reflexi&n teol&gico-paatoral, M~xico, CEVHAC, 
1987, pp. 64-65 
(78) Sobre este tema es significativa la esperanza que nicaragua 
ofrece, adem~s fortalece las acciones de la Iglesia y de los 
cristianos comprometidos con la 1iberaci6n. Cfr. Olga Pe1licer y 
Richard Fagen (eds.), centroa••rica futuro y opciones, M~xico, 
FCE, 1983, El Trimestre Econ&mico 50.; Alain Rouqui~ (ed.), Las 
fuerzas pol~ticas en Aa•rica central, MAxico, FCE, 1994 
(79) J. Comblin, "La Iglesia latinoamericana desde Puebla a Santo 
Domingo", en Cambio social y pensamiento ..• , op. cit., pp. 46-52 
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En esta nueva centra1izaci6n: 1os nombramientos episcopa1es 

sa1en de1 Vaticano; 1a formaci6n de1 nuevo c1ero se rea1iza 

ais1ando la formaci6n sacerdota1 del mundo exterior y evita 

cualquier contacto de 1os alumnos con la teolog~a de la 

liberaci6n; es remplazado el director de la Compan~a de JesCs; 

inicia un proceso, que limita paulatinamente de acci6n y de 

palabra, contra Gustavo Gutierrez debido a su doctrina; la 

Congregaci6n para la Doctrina de la Fe con su Xn•truccien sobre 

alguno• a•pectoa de la •Teologita de la L~berac~&n• del 6 de 

agosto de 1984, tiene como objetivo "atraer la atencibn de los 

pastores, de los te61ogos y de todos los fieles, sobre las 

desviaciones y los riesgos de desviaci6n, ruinosos para 1a fe y 

para l.a vida cristiana, que implican ciertas formas de teol.ogl.a 

de l.a l.iberaci6n que recurren, de modo insuficientemente cr1tico, 

a conceptos tomados de diversas corrientes del. pensamiento 

marxista" (80), esta instrucción regresa 1a teol.ogl.a 

tradicional. sobre justicia, l.iberaci6n, magisterio, verdad, 

fundamentos b!.bl.icos, etc., enmascarada con el.amentos de 11 1.os 

signos de l.os tiempos a 1a l.uz del. Evangelio" resul.tantes de1 

Vaticano II y Puebl.a: saca de su contexto frases y expresiones de 

l.os te61.ogos de l.a liberaci6n para demostrar sus errores: 

prohibe profesores liberacionistas ensenar centros 

teol.6gicos de al.gunas di6cesis: Leonardo Boff es sancionado con 

un ano de silencio por la Congregaci6n para la Doctrina de l.a fe 

causa de las tesis establecidas en su libro "Xg1eaia, carisma 

(BO) Sagrada Congregación para l.a Doctrina de l.a Fe, Xnstrucci6n 
sobre al.gunos aspectos de l.a "Teol.og1a del.a Liberaci&n", Ciudad 
del. Vaticano, 1984, p. 4 
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y poder". (81) 

En este mismo orden de cosas, e1 5 de abri1 de 1986 e1 Vaticano 

pub1ica su segundo documento 11amado Xnstrucci&n sobre 1ibartad 

cristiana y 1iberac16n, e1 cua1 no condena duramente 1a 

teo1og1a de 1a 1iberaci&n sino que, aparentemente, ofrece 1a 

posibi1idad de reconci1iaci&n con 6sta, pero la rea1idad es que 

1egitima medidas concretas, es decir, ofrece una enseftanza 

oficial sobre 1a 1ibertad y 1a 1iberaci&n e indica 

principales aspectos te&ricos y prActicos que deben 

presentes en toda teoloqta de la 1iberaci6n. (82) 

1os 

estar 

Las presiones contra toda teologta de la liberacibn continaan 

de forma lenta y discreta pero eficaz. 

Despues de 1987 la teo1og1a de la liberaci&n entra en una fase 

de revisi&n teol&gica con 1a que penetra en 1a doctrina socia1 de 

1a Ig1esia, a 6sta integra 1a opci~n por 1os pobres y e1 

compromiso de 1a Xg1esia con 1a 1iberacien integra1 de 1os 

pobres, pero esto significa un ensanchamiento te6rico que co1oca 

a 1a teo1og1a de 1a 1iberaci6n en una abstracci6n que no permite 

el contacto con 1os hechos concretos latinoamericanos "Las 

pa1abras estan recogidas, pero siempre en un contexto que evita 

toda posibi1idad de conf1icto: se trata de pobres y de 1iberaci6n 

en 1os que todas las c1ases socia1es puedan reconocerse. Nadie se 

siente denunciado." (83) As1 pues e1 avance de1 a1a conservadora 

(81) V~ase Leonardo Boff, Xg1eaia: carisma y poder-ensayos de 
ec1eaioloq1a •ilitanta, Santander, Sa1 Terrae, i982. Sobre el 
si1encio impuesto a1 padre Boff hubo fuertes reacciones 
publicadas en revistas y periedicos en e1 momento. 
(82) Ver Sagrada congregaci6n para 1a Doctrina de la Fe, 
xnatrucci&n sobre libertad cristiana y 1iberaci6n, ciudad del 
Vaticano, i9B6. 
(83) J. comb1in, La 1g1esia latinoamericana desde Puebla a ••• , 
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sobre teo1og1a de 1a 1iberaci6n es inminente. 

Por 1o que toca a 1os acontecimientos po11tico-socia1es, e1 

fen6meno de democratizaci~n impera en Am6rica Latina, sorprende 

e1 paulatino fracaso de1 sandinismo, en tanto que 1a ca1da de1 

socialismo no trajo desconcierto tota1 pues ya 1os te61ogos de 1a 

1iberaci~n reflexionaban sobre 1a critica de1 marxismo y no sobre 

su reconatrucci6n- "La teo1ogla de 1a 1iberaci6n va dejando de 

ser una ref1exi~n sobre una praxis y convierte en una teo1og1a 

prof6tica, es decir, en una teo1ogta sin sujeto hist6rico, una 

teo1ogla de denuncia y anuncio en e1 mundo de 1a utop1a, de 1a 

esperanza pura, mas que en e1 mundo de 1a historia rea1." (84) 

4.3 Las Comunidades Ec1esia1es de Base 

Las comunidades eclesiales de base ponen de relieve 1a comuni6n 

con cristo y los 1azos de orden fraternal frente a Dios Padre; 

nacen de elementos como 1a lectura y 1a meditaciOn de1 Evange1io, 

1a fe, del auxilio mutuo en todas 1as dimensiones humanas, es 

decir, de1 desarro11o de relaciones mutuas, de 1a solidaridad 

torno a1 inter~s com~n, de 1a posibilidad de dar y recibir, de1 

conocimiento y reconocimiento de su individualidad y de su 

comunidad, y de la oportunidad de expresar su palabra. 

La organizaciOn jer&rquica de la Iglesia institucional, e1 

acentuado mecanicismo de 1as relaciones entre los cristianos, y 

1a falta de sacerdotes ordenados que atendieran a las comunidades 

ob1ig6 ~stas a presentarse como una salida a la crisis de 1a 

op. cit., p. 51 
(84) Zbidem, p. 41 
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Ig1esia. Los miembros de las comunidades son 1os pobres, 

constituyen en fami1ias, se reanen para escuchar e1 Evange1io y 

hacer 1os comentarios blb1icos, para hacer sus oraciones, para 

exponer sus prob1eaas y reso1ver1os a 1a luz de 1a Pa1abra de 

Dios, ·para decidir las tareas que deben realizar. Esta actividad 

de re1acibn Evange1io y Vida 11eva un proceso largo; a1 inicio 1a 

1ectura de1 Evangelio interesa a 1a comunidad por sus problemas, 

luego se abre a 1a prob1ematica social que les rodea en su calle 

o barrio, en otro tie•po 1a co•unidad se expresa po11ticamente 

rrente a1 •iate•a social, fina1aente, concientizados, participan 

en los instrumentos de lucha del pueblo, "su compromiso social 

arranca de su visibn de fe" y "se presenta como fermento de 

1iberaci<!lln". e es) 

Las comunidades ec1esia1es de base son una nueva forma de hacer 

Ig1esia y por e11o 1a comunidad y la fraternidad son 

preponderante&. Pero 1a direcci6n y la coordinaci6n tambiAn 1o 

son por e1lo, 1os pocos sacerdotes de estas comunidades estimulan 

1as funciones de los 1aicoa 1os cua1es redescubren su importancia 

y sus responsabilidades, ~sto permite desarrollar funciones de 

ministerios surjan pues 1os coordinadores (as) responsables del 

orden, de las celebraciones y de los sacramentos, de catequizar, 

de organizar la liturgia, de cuidar a los enfermos, de 

a1fabetizar, de ocuparse de 1os pobres, de ocuparse de la 

concientizaci6n de 1os derechos humanos de la 1egislaci6n 

labora1, etc. Las comunidades deben su origen a sacerdotes y 

religiosos pero constituyen un movimiento seglar. 

(85) L. Boff, op. cit., pp. 197-200 
(86) Ibídem, p. 202 
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Las comunidades ec1esial..es de base se visl.umb:ran a principios 

de los anos sesenta principal.mente en Brasil.. (87) donde la 

Comisi~n Naciona1 de Obispos Brasil.enes estimu1aron su creaci6n 

y; en Panama se organiza el. barrio San Miguelito. (SB) E1 •xito 

de las comunidades en estos l.ugares atraen a J..os agentes 

pastoral.es en el. conocimiento de l.a organizacibn de l.as CEB's, ya 

para aediados de esta d6cada l..as comunidades existen en muchos 

l.ugares da AJD6rica Latina. 

Las comunidades contribuyen a l.a toma de conciencia de J..a 

:rgl.esi.a. en su acci6n misionera y a superar un limite interno 

iapueato durante sigl.os con respecto a su ministerio; tambi~n 

representan J..a soJ..uci&n a problemas de falta de el.ero y de 

educaciein de masas; como estaban abiertas a1 mundo y a 1a 

sociedad su prob1ematica es tambiAn 1a de1 pueb1o, por e11o los 

agentes pastorales utilizan e1 mfttodo de Pau1o Freira para 

concientizar1as y les ensenan a hacer anA1isis cr~ticos, por 1o 

que se apropian de 1os instrumentos de ana.1isis po11.ticos, 

econ6micos y sociales predominantes en su momento- E1 despertar 

de esta conciencia socia1 tuvo e1 efecto de una bomba en e1 

(87) Una breve menci6n sobre 1os antecedentes de 1as comunidades 
eclesia1es de base en Am~rica Latina se puede revisar en: L. 
Boff, Ecl••ioq•naaia- la• co•u.nidada• de ba•• reinventan :La 
Xg1eaia, Santander, sa1 Terrae, 1986, pp. l.3-14; P. Berryman, op. 
cit., pp. 56-66 
(BB) san Miguelito estuvo a cargo de1 obispo Marcos McGrath y en 
1a direcci~n de sacerdotes y re1igisos e1 padre Leo Mahon, 
~ste disen6 cursos de concientizaci6n para adultos que eran 
impartidos por 1os mismos segl.a.res cuando 1os hablan aprendido, 
esto gener6 un efecto multipl.icador. Para ampliar e1 tema véase 
Leo Mahon, "San Migue1ito: una experiencia re1 igiosa y social 
para 1atinoamérica" en Cl:IX><: :INFORMA abri1-diciembre 1964, No. 6, 
Vo1. 1, pp. 4/9-l.4; Francisco Bravo, "PanamA: menos sacerdotes y 
mA.s laicos•• en C:IDOC J:NFORMA junio-diciembre 1967, No.. 10, Vo1. 
5, pp. 6/1-S 



259 

potencia1 organizativo en 1a expresi&n y movi1izaci6n popu1ar, 

cuando ya existen otros movimientos populares se articu1an con 

e11os proporcionando miembros y 1lderes, apoyo y cr1tica. 

Aaiaismo, ofrecen una estructura eclesiAstica id&nea para 1a 

introducci&n y propaqaci&n, de la teologla de la liberaci&n. 

"Si9nirican una nueva experiencia eclesiol&gica, un reconocer de 

la misma Iglesia y por consiguiente una acci&n de1 esplritu 

el horizonte de las urgencias de nuestro tieapo." (89) 

A partir de Medellln se les reconoce como uno de loa principios 

de la renovaci&n de la Iglesia. (90) El CELAN apoya su dirusi&n 

mediante curaos en toda Al'lll•rica Latina, en esta misma medida 

aumenta su radicalizaci&n, debido a los agentes re1igiosos, sobre 

todo los extranjeros, que en e1 trabajo pastoral se radicalizan. 

Eate fen6meno es imparable cuando la represibn de las fuerzas 

a.raadas se presenta como respuesta de 1os movimientos de 

1iberaci~n, a 1os que la acci6n de las comunidades eclesiales de 

base se suman 11enando el hueco que deja la jerarquta catblica en 

su franca complicidad con los reglmenes dictatoriales. Es en este 

contexto cuando 1as comunidades son reprimidas y perseguidas. 

El resultado ambiguo de Puebla establece que las comunidades 

eclesia1es de base maduran y se multiplican sobre todo en algunos 

patses, ahora constituyen motivo de esperanza para la Iglesia y 

se convierten en focos de evangelizaci6n asl como en motores de 

liberaci6n y desarrollo. Pero es lamentable que en algunos 

lugares intereses claramente politices pretendan manipularlas y 

(89) L. Boff, Ec1eaioq•neaia ••• , op. cit., p. 10 
(90) "Pastoral de conjunto", en Segunda Conferenci.a Genera1 ••• , 
op. cit., pp. 217-227 



260 

apartar1as de 1a aut6ntica uni&n con sus obispos. (91) As.t. pues, 

1a opini6n de 1a Ig1esia cat&lica se divide: progresistas y 

radicales las piensan como e1 medio de tranformaci&n social, los 

conservadores como el medio para regresar al orden tradicional. 

sin duda, en la d6cada de los ochenta la manifeataci&n hist&rica 

de Puebla Am•rica central (92): Nicarqua, Guatemala, El 

Salvador viven los movimientos revolucionarios y la actividad de 

los cat&licos con gran intensidad, se vive pues la colaboraci&n 

liberadora de la %qle•ia popu1ar y la represi&n polltica, asl 

como la condenaci&n de la Iglesia institucional conservadora y 

del Vaticano. 

Las comunidades eclesiales de base al no tener un desarrollo 

homog•neo en AmArica Latina presentan momentos cu1minantes en 

diferentes per1odos, por ejemp1o entre 1975 y 1982 Chi1e y 

Brasil., 

embargo 

1os ochenta en M•xico, Co1olllbia y America Centra1; sin 

todas 1as comunidades a1canza l.a crisis de sus 

programas y contenidos sobre todo en pa1ses que mas se han 

desarro11ado. Este desarro11o ocasiona 1a perdida de su &rea de 

acci6n, pues 1os j&venes emigran hacia 1as ciudades, desaparece 

1a el.ase minoritaria de campesinos, 1os obreros disminuyen debido 

a 1a modernizaci6n de 1as industrias, 1as masas urbanas entran en 

econom1a para1e1a, as1 pues 1as comunidades ec1esia1es de base 

ob1igadas por 1as transformaciones pierden pau1atinamente su 

condici6n de sujetos de 1iberaci6n. 

La democratizaci&n permite e1 surgimiento de partidos po11ticos 

(91) "Ante e1 el.amor por la justicia", en Tercera Conferencia 
General. ••• , op. cit., pp. 80-84 
(92) La expresi6n es de José Comb1in. 
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y con e11o e1 desp1azamiento de 1a Yg1esia en 1a vida social, 1a 

recentra1izaci&n ap1icada por e1 Vaticano mengua sensib1emente 1a 

accibn de 1os obispos, sacerdotes, re1igioaos y co•unidades 

ec1esia1es de base comprometidos con e1 proyecto de 1iberaci&n y 

concientizaci&n, 1a despo1itizaci&n da 1aa aaaas urbanas genera 

1a indiferencia hacia 1os moviaientoe sociales, e1 poder de 1a 

te1eviai&n ocupa e1 tiempo que se 1a dedicaba a 1a re1igi&n y a 

su actividad, 1a religiosidad catb1ica desaparece y 1as nuevas 

masas populares estan abiertas a otras experiencias religiosas, 

e1 discurso teo1&gico ya no es atractivo pues no desemboca en 

hecho• concretos. (93) 

Con este c6mu1o de situaciones entra 1a d•cada de 1os noventa, 

1aa coaunidades ec1esia1es de base se rep1iegan y se convierten 

en grupos de A1ite encerrAndosa mas en su discurso y separandose, 

por su condici&n socia1, de 1os •As pobres. Como no rueron 

preparadas para ser misioneras no rec1utan nuevos miembros y sus 

integrantes envejecen. Fina1mente han optado por encerrarse como 

c•1u1as de 1a parroquia dedicAndose junto con e1 nuevo c1ero 

1oa servicios re1igiosos tradiciona1es. 

(93) J. Comb1in, •La Xg1eaia 1atinoa .. ricana d••d• PUeb1a a ••• , 
op. cit., pp. 36-39 
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4.4 Nicaragua y 1a participaci6n de re1igiones en 1a direcci~n 

de1 Estado 

El triunfo de 1a revoluci6n sandinista abri6 una nueva realidad 

sociopo11tica en Nicaragua, con principios fundamentales que se 

basaban en el pluralismo po11tico, en el r~gimen de econom1a 

mixta y en la no a1ineaci6n; en otras palabras, se expresaba como 

una revoluci6n antiimperialista, con el objetivo de instaurar una 

democracia po11tica, econ6mica y social efectiva. 

La hegemon1a sandinista comienza con la reorqanizaci6n del 

propio Frente Sandinista, cuya Direcci~n Nacional constituye el 

centro de decisi6n gubernamental. (94) Para el nuevo gobierno la 

reactivaci6n econ6mica, los mecanismos de la "democracia 

revolucionaria", la educaci6n y la salud fueron asuntos 

primordiales durante 1os cinco anos posteriores al triunfo. (95) 

Cabe mencionar que Nicaragua vivi6 todo este tiempo bajo el 

rt!!!gimen de "estado de emergencia", para dar respuesta a 1as 

acciones de los contras. Tambi~n se hizo hincapi~ en superar los 

problemas económicos heredados e iniciar la reconstrucci6n del 

pals que habla sido devastado por la guerra de liberaci6n. (96) 

Posteriormente el proceso de institucionalizaci~n del gobierno 

sandinista, trav~s de las elecciones presidenciales 

(94) Sobre la hegemon1a sandinista Cfr. Daniel Van Eeuwen, 
"Nicaragua" en A. Rouqui4!!!, op. cit., pp. 181-185; Octavio 
Sanabria y Elvyra Pab6n, Nicaragua: diagn6stico de una traici6n. 
Ei Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional en e1 poder, 
Barcelona, Plaza & Janes, 1986, capitulo 4 
(95) La democracia revolucionaria es la soberan1a que reside en 
el pueblo. Sobre el desarrollo de las distintas organizaciones 
populares sindicales v~ase D. Van Eeuwen ... , Ibídem, pp. 185-186 
(96) En este per~odo se vive la voluntad manifiesta de la 
edmistraci6n Reaqan por derrocar a1 gobierno sandinista, que se 
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noviembre de 1984, trajo como consecuencia un reordenamiento de1 

aparato estata1 y un cambio en 1a po11tica econ6mica. (97) 

E1 triunfo de Danie1 ortega en 1as e1ecciones, constituye e1 

incremento de 1a agresi6n mi1itar a partir de una guerri11a 

contrarrevo1ucionaria, de 1a presi6n dip1omatica y econ&mica, y 

de 1os operativos de sabotaje y acci&n psico16gica rea1izados por 

1a CIA. Todas estas acciones e•prendidas por 1a administraci&n 

Reagan, ten1an co•o fin debi1itar y derrocar a1 gobierno 

•andini•t•.(98) coao respuesta a 1a amenaza de "desestabi1izaci&n 

po11tica" reau1tante de 1as acciones estadunidenses, en octubre 

de 1985 se vue1ve a imp1ementar e1 "estado de emergencia" (99) 

La continuaci&n de 1a agreai&n norteamericana ob1iga 1a reforma 

econ&mica en Nicaragua. 1a consecuencia previsib1e fue una crisis 

econ&mica sin precedentes. Ademas Nicaragua se ve envue1ta, como 

todos 1os paises de Centroam•rica, en e1 proceso de paz iniciado 

por contadora, seguido por Esquipu1as y terminado por 1as 

Cumbres. Fina1mente, 1as e1ecciones de 1990 deciden 1a derrota 

de1 sandinismo, mismo que reconoce e1 triunfo de 1a oposici6n. 

(100) 

expresa en un mayor incremento de 1as acciones y de agresi6n 
econ&mica , una de cuyas manifestaciones fue e1 embargo econ&mico 
decretado por EU contra Nicaragua en mayo de 1985. Ede1berto 
Torres-Rivas (coord.), Ameirica centra1 hacia •1 2000, caracas, 
Nueva Sociedad, 1989, p. 240 
(97) E1 aparato estata1 cambio a partir de1 10/1/1985 Cfr. D. Van 
Eeuwen •.• , op. cit. pp. 182-185; o. Sanabria y E. Pab~n, op. 
cit •• capttu1o 5 
(98) A. Rouqui6, 
1994, capl.tu1o 7 

Guerra• y paz en >.m•rica centra1, Mexico, FCE, 

(99) A. Rou.quia, La• ruerzaa po11.ticaa en ••• , op. cit., pp. l.BB-
189 
( 100) Sobre l.a 
centroam6rica y 
respectivamente: 
Rouquie, Guerras 

reforma econ&mica, el. proceso de paz en 
las e1ecciones de 1990 en Nicaragua vea se 
E. Torres-Rivas, op. cit., pp. 242-249¡ A. 
y paz en ••• , op. cit., capl.tu1os 9 y 10; o. Van 
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En otro orden de ideas, 1a participaci6n de re1igiosos en 1a 

direcci6n de1 Estado fue un rasgo caracter1stico. Este fen6meno, 

en conjunto con otros e1ementos, originaron ingentes conf1ictos 

entre Estado, Ig1esia y Re1igi6n. 

E1 regocijo inicia1 de1 Frente Sandinista, de ios 

revoiucionarios, de 1os cristianos y de 1a Ig1esia instituciona1, 

originado por e1 triunfo de 1a Revo1uci6n Sandinista y por e1 

reconocimiento de su "1egitimidad mora1 y jurtdica" (101), 

termin~ pronto. E1 compromiso con una nueva Nicaragua tenia 

concepciones distintas en cada uno de 1os sectores participantes. 

A este respecto Pedro casa1d&1iga menciona: "DespuAs vienen 1os 

compromisos rea1es: asumir e1 proceso, acompanar1o ••. Y ah~ se da 

1a conocida división de la Iglesia de Jesas eu Nicaragua." (102) 

Despu~s de1 triunfo sandinista y de1 estab1ecimiento de1 nuevo 

régimen, 1as posiciones entre obispos, cristianos y gobernantes 

fueron contradictorias, e11o se hizo patente soio 1a 

fractura a1 interior de 1a Iglesia cat61ica, sino tambi~n las 

tensas relaciones entre 1a Iglesia jerArquica y el gobierno 

sandinista. 

Los cristianos revolucionarios, posteriormente organizados en 

grupos especializados, establecieron una especie de sincretismo 

cristiano-revolucionario en donde se fusion~ el sentido religioso 

de las celebraciones cristianas y 1os contenidos pol~tico-

revolucionarios. (103) Asimismo los cristianos y curas de los 

Eeuwen. op. cit., pp. 222-227 
(101) A. Rouquié, Guerras y paz en .•. , op. cit., p. 124 
(102) "Nicaragua el lugar mAs importante del mundo ... entrevista 
con Pedro Casa1dA1iga", en José Maria Vigil (coord), Nicaragua y 
1os teo1&gos 1 México, Siglo XXI, 1987, p. 12 
(103) Un ejemplo de esto es la fiesta de la purisima la 
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pobres, sustentados en 1a teol.og1a de 1a l.iberacibn, integran 1a 

l.l.amada "Igl.esia popul.ar", apoyados por l.as comunidades de Base, 

l.os jesuitas de l.a Universidad Centroamericana y el. Centro 

Antonio Val.divieso de Estudios Ecum6nicos. 

La "Xgl.esia popul.ar" considera al. r•gimen como el. 6nico 

defensor de l.a justicia social., econbmica y po1itica de 

Nicaragua, pues su fundamento esta en l.a revol.uci&n contra l.a 

dictadura: por el.l.o, para esta Xql.esia no hay contradicci&n entre 

el. proqra•a r•vol.ucionario y l.a •J.iberacibn" del. hom.bre a l.a que 

aspiran coao cristianos, e•ta ea "l.a pri•era revol.uci&n 

social.ista que no es anticristiana ni anticl.erical.." (104) Esta 

rgl.esia esta en contra de l.a aanipul.acibn de l.a rel.igi&n contra 

1a revo1uci~n de Nicaragua. 

Tampoco hay contradicci&n en que e1ementos de1 clero hayan 

asumido cargos en e1 nuevo gobierno, a1 respecto Leonardo Boff 

menciona: me ha impactado ver a1gunos cristianos que estan 

integrados a1 proceso en e1 gobierno, en puestos de1 servicio del 

Estado, y astan con l.a conciencia muy c1ara de un compromiso 

desde 1a fe, con su Iglesia y por su Iglesia, conscientes de que 

1a fidelidad mas fuerte ha de ser para con e1 Evangelio; su fe 

les anima y les mueve a servir al bien del pueblo. Son cristianos 

nuevos en una nueva sociedad." (105) En este caso estAn cuatro 

sacerdotes cat61icos: Edgar Parrales quien ocu~ el Ministerio de 

inmaculada Concepcien; los altares de la virgen aparecen 
engalanados con consignas antiimperialistas. o. Van Eeuwen, op. 
cit., p. 192 (citado por J.. Larue, "Images de la religion 
sandiniste", en Le Monde, 9 de marzo de 1984, p. 5) 
(104) D. Van Eeuwen, Ibídem. 
(105) "Entrevista con Leonardo Boff", en J.M. Vigil., op .. cit., 
p. 74 
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Bienestar Socia1 y después fue embajador de Nicaragua ante 1a 

OEA; Migue1 D'Escoto e1 Ministerio de Re1aciones Exteriores; 

Fernando Ca.rdena1 e1 Ministerio de Educaci~n; y Ernesto Cardena1_ 

e1 Ministerio de Cu1tura, mAs tarde fue director de1 Instituto de 

Cu1tura de1 Ministerio de Educaci6n. Estos sacerdotes convencidos 

de su pape1 afirman: " ..... decl.aramos nuestro inquebrantabl.e 

compromiso con 1a Revo1uci6n Popular Sandinista, en fide1idad a 

nuestro puebl.o, que es l.o mismo que decir fide1idad 

vol.untad de Dios." (106) Jos• Combl.in piensa que la presencia. de 

l.os sacerdotes en el. gobierno ofrec1a una garant~a y por 1o tanto 

un compromiso mutuo. (107) 

Estas situaciones provocaron l.a reacciOn de la jerarqu1a 

catei1ica, quien canden~ 1a uti1izaci6n de 1as manifestaciones 

re1igiosas popu1ares para l.anzar consignas antinorteamericanas y 

confundir 1a rel.igiosidad de los fie1es, segan aque11a ~sto es 

es una "agresi6n contra 1as a1mas" y los val.ores espiritua1es. En 

cuanto a l.a "Ig1esia popul.ar", e1 arzobispo Miguel. Obando y Bravo 

ha emprendido una l.ucha en su contra, pues l.a considera como el. 

"principal. enemigo de l.a Iglesia insti tuciona1 11 • ( l.OB) Berryman 

considera que l.os sandinistas han cu1tivado un pequeno grupo de 

sacerdotes muy atil.es para enganar a l.a opini6n pabl.ica mundia1 

(109) Josll!t Maria Vigil. piensa que: "Este sector de l.a Igl.esia 

estA pagando su fidelidad a l.a experiencia original. a un precio 

( 1.06) "Sacerdotes el gobierno nicaragüense Poder 
servicio?", en cuadernos DEI, No. 5, Managua, Nicaragua, 1.981., p. 
1.2 (citado en O. Sanabria y E. Pab6n, op. cit., p. 100) 
(107) "Entrevista con Jos~ Comb1in", en J.M. Vigil., op. cit., 
p. 87 
(l.08) o. Van Eeuwen, op. cit., p. 193 
(109) P. Berryman, op. cit., p. 1.32 
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muy alto: 1a divisi6n, e1 conflicto ec1esiastico y su condenaci6n 

practica por parte de 1a jerarquta local." (110) 

Para la jerarqu1a el qobierno sandinista ha incurrido en graves 

errores como la continua vio1aci6n a los derechos humanos, la 

creaci&n de un sistema de gobierno totalitario de corte marxista, 

la intiaidaci&n y la violencia utilizadas contra la Iglesia, la 

creaci&n del Servicio Militar Patri6tico, y negarse a continuar 

loa diAlogoa con la contra. 

La Iglesia cat61ica conden& terminanteaente la inclusi&n y 

actuaci&n de los cuatro sacerdotes cat&licos dentro del gabinete 

sandinista, en 1984-1985 la CompaR~a de JosGs aplic& diversas 

sanciones a Fernando cardenal, por su parte Ernesto cardena1 fue 

en octubre de 1985 y Migue1 D'Escoto 

rea1iz& "ayunos antiimperia1istas" como protesta ante 1a dif1ci1 

situaci&n por 1a que atravesaba e1 pais. La participaci6n de 

estos sacerdotes en e1 gobierno de Danie1 Ortega tens& 1as 

re1aciones con e1 Vaticano y ante esta situaci~n controversia1 e1 

Papa Juan Pab1o II 1es exigí~ a 1os cuatro renunciar a1 

sacerdocio o a1 cargo en e1 gobierno, fina1mente 1os despojaron 

de1 sacerdocio. Sin embargo e11os continuaron desempeftando 

funciones dentro de1 gobierno hasta 1a derrota de1 Frente 

Sandinista en 1as e1ecciones de 1990. 

Las sanciones contra 1os sacerdotes de 1a Ig1esia Popu1ar y 1a 

divisi&n entre •sta a1tima y 1a jerarquia cate1ica hacen eco en 

1as tensiones entre e1 gobierno sandinista y 1a jerarquia. La 

ruptura se profundiza. monseftor Obando y Bravo, quien no siente 

(110) J.M. Vigi1, op. cit., pp. 243-244 
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simpatia a1guna por e1 régimen, expresa opiniones contra éste 

en toda ciase de homi11as, sus viajes "pastora1es" y sus sermones 

sirven para evidenciar 1os inadecuados procedimientos del. 

gobierno; y en e1 diario La Prensa, sus declaraciones aspiran 

unificar a 1a oposici6n. 

Para e1 gobierno sandinista e1 cardenal es un enemigo, pues 

apoya l.as acciones norteamericanas cuando no condena l.os 

procedimientos de 1os contras, y si lo hace con el Servicio 

Patri~tico Revolucionario y otras organizaciones sandinistas. 

Asimismo, hace po1.J.tica contra e1 rltgimen con apoyo de1 Vaticano 

y con e1 subsidio administrado por organizaciones religiosas 

norteamericanas (111); ademAs expulsa a sacerdotes partidarios 

del. r6gimen. 

Como respuesta el. gobierno ap1ica toda el.ase de restricciones y 

prohibiciones "para evitar 1a construcci6n de un frente 

antisandinista pol.~tico, sindical. y re1igioso. 11 (112) Entre 1as 

estrategias estA l.a supresi6n de l.as misas tel.evisadas del. 

Cardenal., l.a censura sermones, l.a cl.ausura de Radio 

Cat61ica, el. hostigamiento a al.gunos miembros de l.a jerarqu~a 

(113), y 1a expul.si6n de sacerdotes extranjeros. 

(111) La Santa Sede ve al. cardenal. como un cardenal. 
Wyszynski que l.ucha para defender a l.a Ig1esia del. total.itarismo 
marxista. En cuanto a los subsidios recibe ayuda del. Institute on 
Rel.igion and Democracy, 6rgano de l.a l.ucha l.ibrada desde 
Washington contra l.a teolog1a de l.a 1iberaci6n. o. Van Eeuwen, 
op. cit. , p. 193 
(112) Ibídem, p. 189; o. Sanabria y E. Pab6n, op. cit., p. 100 
(113) Se menciona que el. gobierno sandinista puso una trampa al. 
director de Radio Cat~l.ica Bismarck Carbal.lo que l.o mostr6 por 
tel.evisi~n desnudo y escapando de una casa donde hab~a visitado a 
una mujer conocida suya. Cfr. A. Rouqui~, Guerras y paz en ••• , 
op. cit., p. 139; D. Van Eeuwen, op. cit., p. 192; o. Sanabria y 
E. Pab6n, op. cit., p. 101 
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Fina.1111ente se vial.umbra a partir de 1987 una trequa en l.as 

relaciones entre gobierno e Iglesia, Asto dentro de1 contexto del. 

proceso de pacificaci&n para centroam.•rica. (114) Por su parte el.. 

vaticano reanuda l.as relaciones con el. gobierno y el Papa recibe 

a.2. presidente Daniel Drte9a en enero de 1988. 

El papel de loa sacerdotes en el. qobierno sandinista aunque no 

si.qnific6 un poder mayor dentro del Estado, puesto que el. control. 

1o ejercla el. partido hegem&nico, los cargos que desempeftaron no 

competen a l.a .Iglesia, sin embarqo y dadas l.as condiciones 

c:onocict.as entre cristianos y marxistas, en l.a Nicaragua. 

posrevolucionaria las opciones se pod1an manejar con mayor 

2..i.bertad. 

( 114) El. 7 de agosto de l.987 l.os gobernantes centroamericanos 
f i:rmaron el p1an de paz "Acuerdo de Esqui pul.as II" .. El. presidente 
Ortega nombra a1 cardenal. Obando y Bravo como emisario de los 
encuentros .. indirectos•• entre representantes sandinistas y de l.a 
contra.. Posterior a este hecho se 1e nombra presidente de l.a 
Comisi6n Nacional. de Rec:oncíl.iaci6n. O .. Van Eeuwen, op .. cit .. , p. 1.93 
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CAPX:TULO V 

LOS VIAJES DE LOS PAPAS A AMERXCA LATJ:NA 

Pedro, a1 ser asignado por Cristo como la piedra fundamental de 

1a Xg1esia, fue quien primero se tras1ad& hacia algunas naciones 

para 11evar 1a palabra de Jesas. Despu~s de de Jerusa16n y 

Antioqu1a, donde residi6 por alg~n tiempo, se dirigi6 a Roma, 

capital de1 X:mperio Romano, ahl muri6 defendiendo e1 cristianismo 

perseguido por Ner6n. 

Por su parte el apt!llsto1 Pablo desempeno un pape1 decisivo al 

lograr que el cristianismo naciente pasara de la 6rbita jud1a al 

mundo grecorromano. Luego de su conversi6n en Damasco, Pablo se 

dirigi6 a Arabia lugar donde permaneci6 durante dos o tres aftos, 

posteriormente se traslad& a Jerusa1An coincidiendo con Pedro y 

Santiago (1). As~, reqres~ a Tarso y junto con Bernab6 fueron a 

Antioqu~a. 

Podr~a decirse que el primer viaje misionero de1 ap~sto1 

acompanado de Bernab~ lo realizaron en el afto 38 o 39, 

dirigi6ndose hacia Chipre y al sur de Anatolia, 

de Panfilia, Pisidia y Licaonia. (2) 

a las provincias 

El segundo viaje misionero Pablo lo realiz~ sin Bernab~. Pas~ 

por Siria y Cilicia, confirmando a las Iglesias. (3) Atraves~ la 

meseta central de Anatolia, Derbe, Listra, Frigia, y Galacia. 

Posteriormente el ap~stol embarcó en Troya rumbo Europa, se 

dirigí~ a Filipos y a Tesalónica, a Atenas y a Corinto. (4) 

(1) GAlatas, 1, 19 
(2) Hechos de 1os Apbsto1es, 13-14 
(3) Ibidem, l.5 
(4) Ibídem, 16-18 
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Pablo regres6 a Antioquta, en donde no se qued6 mucho tiempo y 

comenz6 su tercer viaje misionero. Lleg6 a Efeso y se mantuvo en 

ese lugar tres anos, 1uego se dirigi~ a Grecia, Siria, Troya y 

Mi1eto. Jerusa1&n fue el siguiente sitio, allt fue arrestado a 

consecuencia de una revuelta y estuvo preso en Cesarea por lo que 

apel& al C6sar en su condici6n de ciudadano romano. Pablo lleg& a 

Roma como prisionero, tras dos anos de cautividad obtuvo su 

liberaci6n. (5) Aqut se interrumpe la narraci6n de los hechos por 

ello se ignora la ~ltima etapa de la vida y de los viajes del 

ap6stol. 

Con el primer viaje a Tierra Santa en 1964 Pablo VI 

recondujo al papado a sus ortgenes siguiendo las huellas de 

Pedro, se convirti6 despu6s en un peregrino como e1 apbsto1 

Pab1o, pero sus viajes tuvieron dimensiones mayores. 

E1 papado contempor&neo manifiesta que 1a Ig1esia cat~1ica, 

romana por encarnaci~n, es universa1 por vocaci~n. Se afirma a1 

mismo tiempo 1a preocupaci~n de conjugar e1 primado con 1a 

oo1eqia1idad y 1a unidad con 1a p1ura1idad, en 1a b&squeda 

constante de di&1ogo ecum&nico con 1os cristianos separados, 

ortodoxos y protestantes, todos e11os en camino hacia 1a unidad 

de 1a Ig1esia, que Cristo quiso edificar sobre Pedro. 

5.1 PABLO VX 

Gian Batista Montini, nace e1 26 de septiembre de 1897 en 

Concesio cerca de Brescia. Despu6s de 1a muerte de Juan XXIII 

e1egido Papa tras un breve c6nc1ave e1 21 de junio de 1963. 

(5) Ibidem, 18-28 
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Pab1o VI inicia 1a tradici6n de 11evar 1a pa1abra de Dios a 

todas 1as naciones a trav~s de sus viajes, ~stos, en su mayor~a, 

astan dirigidos hacia la parte oriental de1 mundo. E1 primero se 

rea1iza Tierra Santa, con 1o que se inicia 1a nueva faceta 

pastora1 de 1a Xg1esia cat61ica. 

En 1964 viaja a Bombay en ocasi6n de1 congreso eucartstico 

encontrAndose con 1as re1igiones no cristianas, as1 como con la 

miseria del Tercer Mundo. Visita la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York durante 1965, ah1 promulga un discurso para 

celebrar el vig6simo aniversario de instituci6n. (6) 

Los viajes que el Papa realiza por el continente asi~tico 

reconcilian, de alguna manera, a la Iglesia cat61ica con las 

Iglesias de oriente, ast 1o demuestra 1a visita a1 patriarca 

Aten&goras en e1 Fanar de Estambu1 en ju1io de 1967. En ese lugar 

Pab1o VI afirma que: "Nosotros queremos contribuir, la medida 

de Nuestras posibilidades, a la recomposici6n de 1a unidad 

cristiana. Siguiendo e1 camino abierto en Nuestro primer 

encuentro de Jerusa.l6n con e.l patriarca ecum6nico de 

constantinop.la, damos hoy un nuevo paso, que atestigua .los 

sentimientos profundos que Nos animan y Nuestra voluntad de 

explorar todos .los caminos que puedan acelerar 1a marcha hacia .la 

uni~n tan deseada." ( 7) • Posteriormente e.l Papa tiene un 

encuentro con la religi6n is.l&mica, y visita Armenia, Izmir, y 

Efeso. Finalmente en 1970 visita Kampa.la , Australia, Samoa y 

Hong Kong. 

(6) Discurso de1 Sumo Pont~fice Pablo VI en la Asamb.lea General 
de las Naciones Unidas, Acta Apostolicae Sedis, 1965. 
(7) Agusttn Fliche y vtctor Mart~n, Historia de 1a Ig1esia, .ler 
suplemento ''La Iglesia hoy.•• Valencia-Espa"ª' 1978, p. 74 
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Pab1o VI viaja una so1a vez a Am6rica Latina del 22 al 24 de 

agosto de l.968 y su destino Colombia, en ocasibn del 

trig6simo noveno Congreso Eucaristico Internacional y la 

inauguraci~n, de la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM) a celebrarse en Mede111n. 

Para esta visita las autoridades colombianas preparan toda una 

red de acondicionamiento de los lugares donde se llevaran a cabo 

los diferentes eventos eclesiAsticos. (B) 

Seis d•aa antes de la llegada del Pontifice, el presidente de 

Co1olabia Carlos Lleras Restrepo declara que: "El cambio que busca 

la transrormacibn social y econ&mica debe hacerse dentro de la 

ley, haciendo que la sociedad se transforme gradualmente •.• Por 

eso no nos a1arma, sino que recibimos con alegr~a la voz de la 

Ig1eaia que predica e1 cambio socia1, por que predica lo mismo 

que nosotros." (9) 

El 19 de agosto e1 cardena1 Jacomo Lercaro, legado del Papa, 

se adelanta a este en su llega a Colombia para inaugurar el 

treinta y nueve Congreso Eucartstico Internaciona1. (10) Durante 

1a maftana de1 22 de agosto e1 Pontifica arriba a1 aer&dromo E1 

Dorado de Bogota acompaftado de los cardenales Tisserant y Samor~, 

(8) J. Grigu1evich menciona al respecto que se remozan fachadas, 
ca11es y plazas, ademas, concentran en lugares apartados a gente 
"indecente" para evitar el mal. aspecto de la ciudad, tambi~n se 
elabora una gran red de comunicaciones y de publicidad a trav~s 
de concesionarios extranjeros. Jos~ Grigulevich, La Iglesia 
cat61ica y el aovimiento de liberaci&n en Am•rtca Latina, Mosca, 
Progreso, pp. 369-370 
(9) Ibídem, p. 370 
(10) En su discurso inicial hace referencia a la ayuda a las 
clases pobres, defensa de 1os derechos humanos, de 1a 
distribuci6n justa de los bienes materia1es. etc., tambi~n, 
visita 1a cArcel de la ciudad para exhortar a ios presos a 
que rueguen por el perd6n divino. Ibidem, p~ 
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y por 1os monse"ores Bene1l.i, Casaro1i, Nassa1i Rocca di 

cornel.iano, Jacques Martín, Gremi1l.ion Marcinkus, Hart1nez y 

Honta1vo; 6stos son recibidos por e1 presidente de l.a naci~n, 1os 

ministros, l.os jerarcas ec1esiasticos y por e1 pueb1o col.ombiano. 

Al. descender del. avi~n el. Papa besa el. suel.o y dice: "La 

providencia nos ha reservado el. privil.egio de ser el. primer 

pont1fice que 11.egue a esta tierra muy nobl.e, a este continente 

cristiano donde comenz~ a erguirse l.a cruz sobre l.aa cimas 

andinas y en l.os viejos caminos de l.os chibchas, y de l.os mayas, 

de l.os incas, de .los aztecas y de l.os guara.ni.es." (11) 

Por l.a tarde de ese mismo jueves ordena a un centenar de 

sacerdotes y a cuarenta diacones en el. "campo eucar1stico" (1ugar 

que fue habi1itado para estos eventos), a1 final de 1a ceremonia 

pronuncia una a1ocuci6n de acci6n de gracias por 1a ordenaci6n de 

1os nuevos servidores de 1a Xg1esia cat61ica universal y 

colombiana. 

El dla 23 por 1a manana despu~s de haber visitado a1 presidente 

de Colombia, el Papa 11ega a1 campo de San Jos~ cerca de Mosquera 

para inaugurar las instalaciones de Radio Sutatenza (12), 

asimismo pronuncia una a1ocuci~n ante m~s de 200 000 campesinos 

representantes de 1as diferentes naciones latinoamericanas, 

manifestAndo1es e1 deber que tienen como cat&1icos para 1a 

re1igi~n y 1a fe. A1 finalizar su discurso pide 

que no se opte por 1a violencia ni por 1a revo1uci6n en 1a 

(11) Xbidem, p. 372 
(12) Esta radiodifusora bajo el mando de monsen.or Salcedo "mago 
de la propaganda religiosa" en Colombia y con ayuda de acci6n 
cultural popular, desarro11an un programa de a1fabetizaci&n y 
formaci6n popular considerablemente amplio. Ibidem, p. 373 
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b~squeda de mejores condiciones econ6micas y sociales, a 1o que 

remarca: "Tal actitud es contraria al esp!.ritu cristiano y puede 

tambien retardar y 

aspira is leg!.timamente. 

ravorecer la elevaci6n social a la que 

Procurad mas bien en secundar las 

iniciativas favor de vuestra instrucci&n, por ejemplo, la de 

Acci&n cultural Popular~ procurad estar unidos y organizaros bajo 

e1 signo cristiano, y capacitaros para modernizar 1oa mAtodos de 

vuestro trabajo rural, amad vuestros campos y estimad la funci~n 

humana, econ6mica y civil de trabajadores de la tierra, que 

vosotros ejercitais." (13) 

Por la tarde, a su regreso de Mosquera, preside 1a celebraci6n 

en el campo eucar~stico dedicado al desarrollo. En su alocuci&n 

menciona que 1a caridad no basta, que no debe quedarse en teor~a, 

por parte de 1os sectores que tienen en sus manos e1 desarrol1o 

de 1os pa1ses; reitera que e1 cambio que 1os j&venes desean para 

sus naciones latinoamericanas no debe darse por 1a v~a de 1a 

violencia sino todo lo contario, sobre 6sto refiere: "Por 1o 

tanto, a nuestro modo de ver, la 1lave para resolver el problema 

fundamenta1 de Am•rica Latina, la ofrece un dob1e esfuerzo, 

simu1tAneo, arm6nico y rec1procamente ben&fico: proceder, s1, a 

una reforma de 1as estructuras sociales, pero que sea gradual y 

por todos asimilables y que se realice contemporAnea y 

unAnimemente, y dir1amos, como una exigencia de la 1abor vasta y 

paciente encaminada a favorecer 1a e1evaci6n de la 'manera de ser 

(1.3) "Alocuci6n de Su Santidad Pablo VI en BogotA a 1os 
campesinos", en Sequnda conrerencia General del. Ep.lacopa.do 
Latinoa .. ricano (CELAM): La X91eaia en 1a actual tran•roraaci&n 
de ~rica Latina a 1a l.uz de1 concil.io, M6xico, Parroquial, 
1976, p. 253 
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hombres' de 1a gran mayor~a de quienes hoy viven en Am6rica 

Latina .. " (14) Posteriormente hace 6nfasis en 1a integraci~n 

activa de1 hombre a 1a comunidad. en 1a propagaci~n de 1a 

verdadera cu1tura y no de 1a que esta de moda, en 1a caridad que 

deben prodigar tanto 1os trabajadores como 1as c1ases dirigentes, 

asl como 1as familias cristianas. Para terminar su intervenci6n 

el Papa agrega que, todo lo anterior debe realizarse para poder 

edificar una sociedad nueva verdaderamente humana y cristiana~ 

Ante esta posici6n del Papa y, parafraseando a Grigulevich, 

pareciera que los discursos mantenlan verdades que son a~n 

provechosas para la jerarquta ec1esiAstica, pareciera, tambi~n, 

que hablaba como si no existieran 1as enc~c1icas Popu1orum 

Pr09r•••io y Mater et Ma9i•tra: pareciera, que e1 Papa cifraba 

J.as esperanzas de un mejoramiento de condiciones en el. 

perfeccionamiento moral de los exp1otadores: pareciera, pues, que 

1a costulftbre secular no 1a cura, ni siquiera, e1 Concilio 

Vaticano II. 

Dentro de la agenda de trabajo, de ese mismo d~a 23, se 

encuentran las visitas varios grupos de observadores 

ortodoxos, anglicanos y protestantes, que se encontraban en el 

Congreso Eucaristico, para exaltar el inicio del di&logo entre la 

Ig1esia cat~lica y sus Iglesias, asi como con sus comunidades. 

Ante e1 cuerpo dipl.omAtico manifiesta que "la eucaristJ.a es un 

vinculo de uni6n entre todos los pueblos de la tierra", por lo 

que les reitera su importante misi6n de representar y unir a 

pueblos. 

(14) "Alocucion en el d!.a del desarrollo", en Ibidem, pp. 259-260 
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Fina1mente, e1 d1a 24 de agosto e1 Papa preside 1a ceremonia de 

primera comuni&n en 1a parroquia de Santa Ceci1ia, visita a 1os 

enrermos que fueron presentados en 1a parroquia y 

posteriormente ce1ebra una misa de1ante de 1a ig1esia, para 

conc1uir pronuncia una homi11a en donde·manifiesta su agrado por 

encontrarse en dicho 1ugar. 

Pocas horas antes de iniciar 1a tarde, e1 Pontifica inaugura en 

1a Catedra1 de BogotA 1a YX Conferencia genera1 de1 episcopado de 

Aa•rica Latina, 1a cua1 se celebrarla en Mede111n hasta e1 3 de 

septiembre. Eata vez, en su discurso de apertura, sena1a una 

trip1e orientaci&n a la actividad de los obispos: 1a orientaci6n 

espiritual personal, ya que, "no puede anunciar el evangelio 

sin haber1a meditado en e1 si1encio de1 a1ma"; 1a orientaci~n 

pastora1, en donde, "e1 amor a1 pr&jimo debe estar en estrecha 

dependencia con e1 amor a Dios" y; 1a orientacien socia1, 

dirigida para que "1as enc~c1icas de1 pontificado romano y 1as 

ensenanzas de1 episcopado mundia1 no sean o1vidadas y mucho menos 

fa1tar a su practica.•• (15) 

Es conveniente sena1ar que e1 Papa descarga sus cr•ticas sobre 

1as insidias sobre 1a fe, sobre todo provenientes de 1os curas 

"rebe1des", pues seg'tln ~1: "La desconfianza que, inc1uso en 1os 

ambientes cat&1icos se ha difundido acerca de 1a va1idez de 1os 

principios fundamenta1es 

phi1oaophia perennia, nos 

de 1a raz&n, sea, 

ha desarmado frente a 1os 

de nuestra 

asa1tos, no 

raramente radica1es y capciosos, de pensadores de moda ••. 

Desafortunadamente tambien entre nosotros, a1gunos tee1ogos no 

( 15) "Discurso de apertura", en Ibidem, pp .. 15-28 



278 

siempre van por el. recto camino .. " (1.6) Asimismo expresa en 

contra de 1os sacerdotes que rechazan l.a Igl.esia institucional., 

jerarquica y organizada, prefiriendo l.a Igl.esia carismAtica, 

espontAnea y espiritual.. Por ~l.timo, se incl.ina hacia l.a 

promoci&n, renovaci6n y el.evacibn de l.a vida de 1os pobres, 

siendo sol.idarios con l.as estructuras pudientes y poner en marcha 

al.g~n pl.an efectivo para remediar l.as condiciones de vida de l.as 

el.ases menos favorecidas, de otra manera, ••ni el. odio, ni l.a 

viol.encia son l.a fuerza de nuestra caridad. Entre l.os diversos 

caminos hacia una justa regeneracibn social., nosotros no podemos 

escoger ni el. marxismo ateo, ni el. de l.a rebel.i6n sistemAtica, ni 

tanto menos el. del. esparcimiento de sangre y e1 de 1a anarqula. 

Distingamos nuestras responsabiiidades de 1as de aque11os que por 

e1 contrario, hacen de 1a vio1encia un idea1 nob1e, un herolsmo 

g1orioso, una teo1ogla comp1aciente." (17) 

A1 termino de su discurso ei Papa inaugura 1a nueva sede de1 

CELAM en BogotA, posteriormente, e1 dta 24 a1 anochecer tomarla 

e1 avi6n de regreso a Italia. 

Es necesario mencionar l.as criticas que a1gunos representantes 

de 1a prensa internaciona1 manifestaron. El. diario brasi1eno 

corre~o da Manha hab1a de que e1 Papa no habla comprendido la 

esencia de 1a tragedia latinoamericana, pues se habla mantenido 

a1 margen de ella y al margen puso tambiAn a los obispos. Por su 

parte, el periodico I1 Giorno se"a1~ que cada uno de los 

diecinueve discursos de Pablo VI en Bogot&. "arrane~ suspiros de 

(16) "Discurso de apertura", en Ibidem, pp. 18-1.9 
(1.7) Ibidem, p. 26 
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al.ivio" en l.as cincuenta famil.ias ol.igArquicas de Col.ombia, l.as 

que concentran el. poder econ~mico y po11tico del. pa1s. No 

obstante, l.a prensa reaccionaria de Col.ombia y de Brasil., 

el.ogiaba al Papa porque se hab1a deslindado del. 'castrismo en 

sotana' del. 'catol.icismo rabel.de' marcando con el.l.o el fin de l.a 

demagogia en AJnArica Latina, pues sus mensajes impiden ser 

tomados como 'pensamiento de l.a Igl.esia modernizada'. (18) 

sin duda, puede constatarse, con la historia, que l.as 

decl.araciones del. Papa no hicieron cambiar de opini&n a l.os 

"rabel.des", por el. contrario rearir•aron sus actividades de l.ucha 

en contra de l.a injusticia y opresi6n de l.as el.ases poderosas. 

5. 2 JUAN PABLO u: 

Karol. Wojtyla, nace en 1920 en Wadovice, cerca de cracovia 

(Po1onia). Es e1egido Papa e1 16 de octubre de 1978. E1 nuevo 

Papa ha intensificado e1 ritmo de 1o viajes pontificios a1 

visitar 1ugares de todo e1 mundo como Polonia, Mftxico, 

Repftb1ica Dominicana, Irlanda, Estados Unidos, Turqu1a, e1 Africa 

negra, Francia, Brasi1, Filipinas, Ja~n, A1emania, Portuga1, 

Gran Bretana, Argentina, Espana, suiza, Am•rica centra1, corea 

de1 Sur, 1as Naciones Unidas, etc. 

De 1979 a 1992 Juan Pab1o II ha rea1izado veintinueve viajes 

por AmArica Latina. Algunos pa1ses han recibido a1 Papa en varias 

ocasiones, para ilustrar a continuaci6n presentamos un 1istado 

de estas visitas en orden cronol~gico: 

(18) Citado en J. Grigu1evich, op. cit., pp. 377-378 
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Repftblica Dominicana 25 y 26 de enero, M~xico 26 a1 31 
Brasi1 30 de junio a1 11 de ju1io 
Argentina 11 y 12 de junio 
Centroam~rica 2 al 9 de marzo: costa Rica 2 y 3, 

Nicaragua 4, Panama s, E1 Salvador 6 y 7, Guatemala 7 al 
9, Honduras 8, Be1ice 9 y Hait~ 9 
Repftblica Dominicana 11 y 12 de octubre, Puerto Rico 12 
de octubre 
Venezuela 23 ai 29 de enero, Ecuador 29 de enero a1 1 de 
febrero, Per~ 1 a1 5 de febrero, Trinidad y Tobago 5 de 
febrero 
Colombia 1 al 7 de julio 

Uruguay 31 de marzo al 1 de abril, Chile 1 al 6 de 
abril, Argentina 6 al 12 de abril 
Uruguay 7 al 9 de mayo, Bolivia 9 al 14 de mayo, Per~ 14 
al 16 de mayo, Paraguay 16 al 18 de mayo 
M6xico 6 al 13 de mayo 
Brasil 12 al 21 de octubre 
Repftblica Dominicana 12 al 28 de octubre 

cuando Juan Pab1o II asciende a1 trono pontificio, en Am~rica 

Latina predominan 1os tiranices, genera1 

pronorteamericanos, caracter~sticos por la magnitud de la 

represibn, 1a injusticia, la desigua1dad socia1 y econ~mica. Por 

su parte 1a Iglesia 1atinoamericana se encuentra p1ena 

efervescencia, 1a teo1ogla de la 1iberaci~n aqita a1 c1ero 

progresista que persiste en su labor de liberaci6n al denunciar 

los cr~menes de 1os gobiernos y al exigir la democratizaci~n de 

los pueblos y de 1as reformas sociales, en tanto que una parte de 

este c1ero presenta una visib1e radicalizaci~n al punto de 

unirse a los movimientos sociales y pol~ticos partidarios de1 

cambio estructural; ia jerarqu~a y el clero conservadores 

ac6rrimos enemigos de esta teolog~a y de sus defensores, utilizan 

todos los medios a su a1cance para combatirlos. Esta Iglesia 

sumamente fragmentada entre conservadores, progresistas y 

radicales esperaba la 11nea directriz del nuevo Pontifica. 

La respuesta la Iglesia latinoamericana se esclarecerla 

paulatinamente. Juan Pablo II establece su linea directriz a la 
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1uz de una tradici6n ec1esi&stica tota1mente desacreditada y de 

m•todos anticuados con 1os que pretende reorientar hacia la 

Iglesia un mundo ec16ctico. (19) sin embargo, 1a uti1izaci6n de 

1os documentos del vaticano II, de las enc1c1icas Nater et 

llaQ~•tra, Pace• in Terri• y Popu1orua Progr•••io, que referlan 

con deta11e los asuntos econ6micos y sociales mundiales; y 1a 

novedad de sus intensos viajes, para ser un Pont1fice de1 mundo 

que 11egue a los hombres, robustecerlan su 11nea directriz y 

qanarla para 1a Iglesia e1 benep1&cito de muchas naciones y de 

•i11on•s de rieles. 

La posici~n de1 Papa con respecto a AmArica Latina se articula 

en gran medida durante 1as numerosas visitas a esta regi~n. Se 

dedica a difundir, a trav&s de sus discursos y homi11as, 1a 

pertinencia de 1os cambios po11ticos, econ6micos, socia1es y 

cu1tura1es moderados, reitera su apoyo a1 progreso social, 

asimismo, desliga a la Iglesia de su connivencia con las esferas 

de poder y condena 1a violencia de la reacci6n y de 1a 

revoluci6n. Versan tambi&n sobre temas que enaltecen el amor de 

Dios hacia el Hombre, la caridad, 1a esperanza, 1a pobreza, la 

fidelidad a la Iglesia de Jesucristo, la fidelidad a1 Papa, etc., 

(19) Horst Herrmann menciona que en el pontificado de P1o XII, el 
Papa era una figura integradora, intocable y protegida por el 
tab~ del amor de millones de fieles. En el Vaticano imperaba la 
mentalidad de gueto encerr&ndose en sus propias verdades, 
persigui6 todas las disidencias en su seno, censur6 libros y 
hombres, lo profano no era digno de ser oldo. El diAlogo 
establecido con el mundo se desarro116 a trav~s de los medios de 
comunicaci6n de masas as1 el Vaticano se puso al dla las 
tAcnicas modernas de organizaci6n e intent6 poner orden en el 
mundo desde la distancia manteniendo la vieja espiritualidad de 
la Iglesia y trabajando con preceptos medieva1es y doctrinas 
tradiciona1es. Juan Pablo II sigui6 con aprovechamiento esta 
escuela. Horst Herrmann, E1 estrecho uabra1 de Juan Pab1o XX una 
reapueata cr1tica, Barcelona, F1or de1 Viento, 1995, capltu1o 2 
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es decir, conserva por sobre todas 1as cosas su conservadurismo 

teo1~gico aprendido desde su juventud. 

Tenemos pues como punto de referencia 1a evange1izaci6n 

mediante 1a rea1izaci6n de un .. peregrinaje" puramente pastora1, 

para 1ograr e1 crecimiento en 1a fe, e1 acercamiento con 1os 

pobres, 1a promoci&n humana, de1 bien com~n, de 1a paz, de 1a 

justicia, etc., ~sto afirmado por el Papa durante su primer 

viaje. "Y puesto que 1a visita de1 Papa quiere ser una empresa de 

evange1izaci&n, he deseado 11egar aqu• siguiendo la ruta que, a1 

momento del descubrimiento de1 continente, trazaron los primeros 

evangelizadores •.• Pensando en e1 mayor bien de estos pueblos 

buenos y generosos, abrigo la confianza de que 1os responsab1es, 

1os cat61icos y hombres de buena vol.untad de 1a Repab1ica 

Dominicana y de toda América Latina comprometeran sus mejores 

energ~as, ensancharan 1as fronteras de su creatividad, para 

edificar un mundo mas humano y a 1a vez mAs cristiano." (20) 

La l.~nea de pensamiento de Juan Pab1o II se extiende por toda 

América Latina durante sus primeros viajes. En 1as visitas 

pastora1es M6xico y a Brasil. aprovecha para desarro11ar sus 

ideas formu1adas en l.a enc~c1ica •Rede•ptor Ho•inis", entre éstas 

destaca a1 concil.io como 1a herencia dejada por Juan XXIII y 

Pabl.o VI pues el. concil.io "no puede -a pesar de sus inquietudes 

momentaneas- servir mAs que para una mayor cohesi6n de todo el. 

Puebl.o de Dios, consciente de su misi6n sal.v~fica." (21) De esta 

( 20) "E1 Papa quiere estar cercano a 1a Ig1esia en 
Latina", Discurso de 11.egada a l.a Repftbl.ica Dominicana, 
enero de 1979, en Mensajes socia1es de SS. Juan Pabl.o 
Am•rica Latina, IMDosoc, p. 224 (paragrafo 464) 
(21) Juan Pabl.o II, carta enc•cl.ica "Redemptor Hominis", 

América 
25 de 
II en 

Ciudad 
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herencia surge e1 principio de co1egialidad y e1 aposto1ado, la 

uni&n de 1os cristianos a trav•s de 1a actividad ecumAnica (22), 

1a redenci6n de1 mundo contempor&neo trav6s de Cristo, 1a 

misi&n de la Ig1esia y del cristianismo trav•s de Cristo (23), 

e1 hombre redimido y su situaci6n en e1 mundo contemporaneo, es 

decir, se cuestiona e1 progreso y e1 desarro11o •arcado por 1a 

t•cnica, ya que se distancian de 1as exigencias de1 orden mora1, 

de 1a justicia y de1 amor socia1, no tienen un desarrol1o 

proporciona1 de 1a mora1 y de 1a •tica. (24) 

En cada uno de 1os 1ugarea visitados se distingue 1a 

considerab1e cantidad de discursos, homi1~as y actos de oraci~n 

dirigidos a pueblo, fieles, habitantes de barrios, estudiantes, 

universitarios, obreros, ind~genas, campesinos, j6venes, pobres, 

fave1ados, fami1ias, niftos, 

educadores, comunicadores 

dip1oaAticos, inte1ectua1es, 

ancianos, enfermos, 

socia1es, autoridades, 

y por supuesto a 

presos, 

cuerpos 

obispos, 

sacerdotes, re1igiosos, seminaristas y dirigentes de CEB's, donde 

deja hue11a esta doctrina tradiciona1. (25) 

de1 Vaticano, 4 de marzo de 1979, p. B 
(22) Esta actividad ecum&nica se darA mediante 1a "apertura, 
acercamiento, disponibi1idad de dia1ogo, bftsqueda comftn de 1a 
verdad en e1 p1eno sentido evang&1ico y cristiano; pero de ning~n 
modo significa ni puede significar renunciar o causar perjuicio 
de a1guna manera a 1os tesoros de 1a verdad divina, 
constantemente confesada y enseftada por la Ig1esia." Ibídem, pp. 
16-17 
(23) Esta misi6n de 1a Ig1esia entendida como 1a orientaci~n de 
1a conciencia y 1a experiencia de toda 1a humanidad hacia e1 
misterio de Cristo. La misi~n de1 cristianismo entendida en 
comuni~n con 1as re1igiones no cristianas a 1os va1ores 
espirituales, es decir, para sobreponerse del ate~smo en sus 
diversas formas, comenzando por el programado, organizado y 
estructurado en un sistema po11tico. Ibidem, pp. 30-38 
(24) Ibidem, pp. 39-66 
(25) Menaajes socia1es de ss. Juan Pab1o xx ••• , op. cit. 



284 

Es sin duda en 1a inauguraci~n de 1a Tercera Conferencia 

Genera1 de1 Episcopado Latinoamericano (CELAM III), donde 

promulga e1 mas importante de sus discursos, pues escl.arece su 

posicietn sobre 1a tarea de J.os obispos como maestros y 

transmisores de 1a verdad sobre Jesucristo, "No de una verdad 

humana y raciona1, sino de la Verdad que viene de Dios; que trae 

consigo el principio de la aut•ntica liberaci&n del hombre .•. 

verdad que la ~nica en ofrecer una base s61ida para una 

'praxis' adecuada." (26); sobre la misie.n de J.a J:glesia, "Se 

a1ude por ejemp1o a la separaci6n que algunos establecen entre 

Xgl.esia y Reino de Dios. Este, vaciado de su contenido total, 

entendido en sentido mAs bien secularista: al. Reino no 

11eqar~a por la fe y 1a pertenencia a la Iglesia, sino por el 

mero cambio estructura1 y el compromiso socio-po1~tico .•. Se 

olvida de este modo que: 'la Ig1esia .•• recibe la misi6n de 

anunciar el Reino de Cristo y de Dios e instaurar1o en todos 1os 

pueb1os, y constituye en la tierra el germen y el principio de 

ese Reino' (Lumen Gentium, n. 5)." ( 27); y sobre el hombre, 

"Frente a otros tantos humanismos, frecuentemente cerrados en una 

visi6n del hombre estrictamente econ6mica, bio16gica o s~quica, 

la Iglesia tiene el derecho y e1 deber de proclamar 1a Verdad 

sobre el hombre, que e1la recibi6 de su maestro Jesucristo. Ojal~ 

no impida hacerlo ninguna coacci6n externa. Pero sobre todo, 

ojala no deje ella de hacerlo por temores o dudas , por haberse 

dejado contaminar por otros humanismos, por falta de confianza en 

(26) Tercera conferencia Genera1de1 EpiacopadoLat~noaaericano 
Puebla: "La evange1izac~6n en el Presente y en el FUturo de 
Amf!rica Latina", México, Parroquial, l.991., p. 13 
(27) Ibídem, p. 20 
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su mensaje original.." (28); adem&s resalta el cuidado de 1a 

unidad entre e1los mismos, "Esta unidad episcopal viene no de 

cA1cu1os y maniobras humanas sino de 1os al.to: del servicio a un 

anico Seftor, de l.a animaci6n de un ~nico Esp1ritu, del amor a una 

anica y misma Iglesia." (29); entre sacerdotes, presb!.teros, 

religiosos y e1 pueblo fiel., "La unidad de l.os Obispos entre s!. 

se prolonga en l.a unidad con los presb!.teros, religiosos y 

rie1ea. Los sacerdotes son l.os colaboradores inmediatos de los 

Obispos en l.a misi&n pastoral que quedarla coaprometida si no 

reinase entre el.los y los Obispos esa estrecha uni.dad." (30); 

asimisao la promoci&n y defensa de la dignidad humana, del 

desarrollo, de l.a justicia, de los derechos de l.a persona, l.a 

enseftanza de l.a Xgl.esia sobre l.a propiedad privada l.a cual. 

siempre "grava una hipoteca social.", l.a predicaci6n y educaci~n 

de l.as personas y a l.as col.ectividades, formar l.a opini6n 

ptlbl.ica. orientar a l.os responsabl.es de l.os puebl.os. l.a 

responsabil.idad nacional. internacional. de un sistema social. y 

econc.')mico basado en l.a justicia comprendera l.a paz, "Si l.a 

Xgl.esia se hace presente en l.a defensa o en l.a promoci6n de l.a 

dignidad del. hombre. l.o hace en la l.1nea de su misi6n. que aun 

siendo de carActer rel.igioso y no social. o pol.ltico. puede 

menos de considerar al. hombre en la integridad de su ser." (31); 

el. mensaje de l.iberaci.6n. "Hay muchos signos que ayudan a 

discernir cuAndo se trata de una l.iberacibn cristiana y cuando. 

en cambio. se nutre mas bien de ideol.og1as que l.e sustraen l.a 

(28) Ibídem, p. 22 
(29) Xbidem, p. 23 
(30) Xbidem, p. 24 
(31) Ibídem, p. 25 
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coherencia con una visi~n evang~1ica de1 hombre, de 1as cosas, de 

1os acontecimientos. son signos que derivan ya de ios contenidos 

que anuncian de 1as actitudes concretas que asumen 1os 

evange1izadores. Es preciso observar, nive1 de contenidos, cuA1 

es 1a fide1idad a 1a pa1abra de Dios, a 1a Tradici6n viva de 1a 

Xg1esia, a su Magisterio ••• No nos engaftemos: 1oe tie1es humi1des 

y senci11os, como por instinto evangA1ico, captan espontaneamente 

cuando se sirve en 1a Ig1esia a1 Evange1io y cuando se 1o vacta y 

asfixia con otros intereses .. " (32): de 1a fami1ia que es objeto 

de m~1tip1es amenazas, 11 ..... por 1as campanas favorab1es a1 

divorcio, a1 uso de practicas anticoncepciona1es, a1 aborto, que 

destruyen 1a sociedad." (33); de 1as vocaciones re1igiosas y 

sacerdota1es que debido a 1a fa1ta de 1as mismas se ha convertido 

en un prob1ema grave para 1a rea1izaci6n de 1a evange1izacien, 

"Hay que reactivar una intensa accien pastora1 que, partiendo de 

l.a vocaci6n cristiana en genera1, de una pastora1 joven 

entusiasta, d6' a 1a Ig1esia 1os servidores que necesita." (34); y 

l.a juventud como esperanza de 1a Igl.esia, "C6mo hemos de estar 

cerca de e11a 1os Pastores, para que Cristo y 1a Igl.esia, para 

que el. amor del. hermano cal.en profundamente en su corazbn .. "(35) 

La doctrina de1 Papa esta de1ineada, ahora con sus visitas 

l.as naciones 1atinoamericanas s61o 1a adaptar& y l.a pul.ir& 

seg~n l.a situaci~n particu1ar de cada pa1s, tambi~n en estas 

visitas acent~a su reprobaci6n expresada a 1a teol.og1a de 1a 

1iberaci6n y a 1a "incorrecta" interpretacit>n y misien de 1a 

(32) Ibídem, pp. 3D-3i 
(33) Ibídem, p. 32 
(34) Ibidem, p .. 32 
(35) Ibídem, p .. 33 
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Ig1esia que han desarro11ado 1os te~1ogos simpatizantes con esta 

corriente. 

En Brasi1 (36) condena esta participaci6n de los sacerdotes en 

pol.1tica y asevera que l.a Ig1esia de 1os pobres tiene que 

recordar 1as exigencias evangA1icas: la Iglesia de los 

pobres no quiere servir a fines inmediatos po11ticos, a la lucha 

por el. poder, y, al mismo tiempo, procura con gran diligencia que 

sus palabras y acciones sean usadas para tal. fin no sean 

'instruaentalizadas.•• (37) Ademas, en Brasil., su discurso sobre 

los pobres causa diversas reacciones pues en este lugar la 

cuesti&n ·social reviste grandes confl.ictos. Destaca ei 

significado de la Iglesia de los pobres que es preponderar las 

Bienaventuranzas de Cristo, en este ca.so .. bienaventurados 1os 

pobres de esplritu .•• ", en su mensaje se 1a.menta de 1as miseras 

condiciones de 1os pobres y consue1a a 1os que viven en un 

re1ativo bienestar con un "Pobre• pero 9eneroao•. Pobre• pero 

•aqnanillD•-.. e 38), a 1os que viven en e1 lujo o son parte de 1a 

jerarqula socia1 1es aconseja "Si tienes mucho, si tienes tanto, 

recu~rdate que debm• dar •ucbo, que hay tanto que dar. Y debes 

pensar c6mo dar, c&mo organizar toda 1a vida socioecon6mica y 

cada uno de sus sectores, a fin de que esa vida tienda la 

iqua1dad entre los hombres y no a abrir un abismo entre 

(36) En Brasi1 visita: Brasilia, Belo Horizonte, Rlo de Janeiro, 
Sao Pau1o, Porto Alegre, Sa1vador de Bahla, Teresina, Bel~n, 
Recife, Forta1eza y Manaus. 
(37) "Perenne actua1izaci6n del serm6n de la montafta", vi.sita 
"Favela Vidigal", Rlo de Janeiro, 2 de julio de 1980, en Mensajes 
socia1•• de ss. Juan P•b1o xx ••• , op. cit., p. 228 (parAgrafo 469) 
(38) Ibidem, p. 226 (parAgrafo 466) 
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e11os." (39) La posici6n de 1a rg1esia en cuanto a 1a 1ucha de 

clases y 1a acci~n de la Iglesia queda manifiesta, e1 Papa 

condena 1a primera y ena1tece 1a segunda. 

Debido a1 conflicto entre Argentina y Gran Bretana por 1a 

posesibn de 1as Xs1as Malvinas, e1 Papa hace un viaje re1&mpago a 

Buenos Aires. Durante su estancia afirma ante e1 presidente, 

rieles y obispos suscesivamente 1a necesidad de paz, de eliminar 

e1 "nacionalismo estrecho" y de mantener 1a capacidad de 

entendimiento de todos 1os argentinos, para hacer mas fuerte 1a 

cadena de 1a uni.&n y debilitar 1a guerra. (40) "No estamos ante 

espectacu1os aterradores, como 1os de Hiroshima o Nagasaki; pero 

cada vez que arriesgamos 1a vida de1 hombre, encendemos 1os 

mecanismos que conducen hacia esas catastrofes, emprendemos 

caminos pe1igrosos, regresivos y antihumanos. Por eso, en este 

momento l.a humanidad ha de interrogarse, una vez mas, sobre el. 

absurdo y siempre injusto fen6meno de 1a guerra, en cuyo 

escenario de muerte y do1or so1o queda en pie 1a mesa de 

negociaci6n que podia y debla evitar1a. 11 (41.) 

A 1os obispos, sacerdotes, seminaristas y re1iqiosos l.es 

encomienda, ante 1os probl.emas actual.es de 1a naci6n, e1 

"misterio de l.a reconcil.iaci6n", 1a que ayudara a1 puebl.o a 

encontarse, con 1a paz, 1a justicia, l.a generosidad y capacidad 

de acogida, "Todo esto no se opone al patriotismo verdadero, ni 

(39) Ibídem, p. 227 (parAgrafo 468) 
(40) "El. sacramento del. amor y el. Evange1io de l.a paz", Homil.ia, 
Buenos Aires, 12 de junio de 1982, en Ibídem, p. 205 (parAgrafo 
427) 
{ 41) 11 Car&cter ecl.esial. y final.idades pastora1es", Discurso a 
autoridades, aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires, 11 de junio de 
1982, en Ibídem, pp. 58-59 (par&grafo 1.1.7) 
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entra en confl.icto con &1. 11 (42) 

A pesar del contenido de paz en 1os discursos, e1 puebl.o 

argentino se mantiene en l.a posici6n de defensa que se manifiesta 

en consiqnas que piden l.as bendiciones del. Papa para que l.a 

guerra l.ea sea favorabl.e, citando al mismo San Agust~n "cuando l.a 

guerra es justa, l.os sol.dados no pecan". ( 43) Los argentinos 

esperaban que l.a visita coadyuvara en l.a medida de l.o posibl.e a 

una pronta aol.uci&n sobre el. confl.icto. 

El. 12 de junio el. Papa parte de Argentina sin l.ograr resul.tados 

positivos. Un d~a despu•s l.as tropas ingl.eaas se l.anzan 

orensivaaente contra l.as posiciones argentinas en l.as isl.as y su 

derrota se har~a inminente. 

Las premisas de l.a doctrina social. de l.a 1g1esia difundidas por 

Juan Pab1o XX son una exp1icaci&n a su actitud en su recorrido 

por centroaaarica, a111 exp1ica 1os beneficios de 1a paz y de 1a 

reconci1iaci&n, de 1a educaci&n, de1 respeto a 1os derechos 

humanos, pero a1 mismo tiempo ignora 1as protestas de estos 

pueb1os contra 1as dictaduras y 1a represi~n, 1as peticiones de 

condenar 1os actos intervencionistas norteamericanos; por e1 

contrario manifiesta su aversi&n a 1a teo1og1a de 1a 1iberaci~n, 

a 1os movimientos revo1ucionarios popu1ares y a 1a fragmentaci6n 

de1 c1ero y de 1a jerarqula. 

En Costa Rica, durante su visita, e1 Pont1fice rechaza 1os 

p1anteamientos·materia1istas de1 capita1ismo, as1 como 1os de un 

co1ectivismo puramente materia1ista, ambos opresores de 1a 

(42) "Unidad y comuni&n ec1esia1 a1 servicio de1 pueb1o de Dios", 
A1ocuci6n a sacerdotes, seminaristas y re1igiosos (as), en 
Xbidem, pp. 32-33 (paragrafo 55 y 56) 
(43) J. Grigu1evich, op. cit., p. 422 
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dignidad del. hombre, por tanto afirma el. humanismo proc1amado por 

l.a I:gl.esia (44) 

En esta naci~n, reconocida por preferencia hacia 1as 

instituciones democrAtico-burguesas, habl.a ante Corte 

Interamericana de l.os Derechos Humanos y 11.ama a l.uchar contra l.a 

viol.encia y l.a injusticia, para, de esta forma, accionar en favor 

de l.a paz y por l.a dignidad del. holllbre, "Es cierto que el. control. 

del. respeto de l.os derechos humanos corresponde ante todo a cada 

sistema jur~dico estatal.. Pero una mayor sensibilidad y una 

acentuada preocupaci6n por el. reconocimiento o por l.a violaci6n 

de l.a dignidad y l.a l.ibertad del. hombre, han hecho ver, no s61.o 

l.a conveniencia, sino tambi~n l.a necesidad de que l.a protecci6n y 

el. control que ejerce un Estado. se completen y refuercen 

trav~s de una institucibn jur1dica supranacional y aut6noma 11 (45) 

En su visita a Nicaragua los discursos de1 Papa estAn dedicados 

a 1a educaci6n integral del hombre para evitar verlo s61o como un 

instrumento de producci6n o bien como un agente de poder pol~tico 

o social; esta educaci6n es la ~nica que puede conllevar la 

paz. (46) Lo anterior alude a la educaci6n revolucionaria y 

patri6tica que e1 gobierno sandinista implanta. 

La intervenci6n de los contras es denunciada por el presidente 

Daniel ortega mediante la lectura de los actos de agresi6n entre 

(44) "Pastores al pueblo de Dios para mostrar a los fieles el 
camino ...... ". Alocuci6n a obispos de Costa Rica• 2 de marzo de 
1983. en Mensajes socia1es de •••• op. cit •• p. 34 (par~grafo 60) 
(45) "La dignidad y la libertad del hombre". Discurso a jueces 
corte Interamericana de los Derechos Humanos, Costa Rica. 3 de 
marzo de 1983, en Ibídem. pp. 96-97 (parAgrafo 205) 
(46) "Laicado y educaci6n". Discurso a seglares. educadores 
universitarios de Le6n. 4 de marzo de 1983, en Ibídem. pp .. 305-
306 (parAgrafo 631) 
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e1l.os asesinatos, secuestros y e1 boicot sobre el gobierno 

sandinista, todo e11o p1aneado y guiado por los Estados Unidos, 

por 1o tanto pide al Papa condenar todo estos cr1menes, sin 

embargo e1 Ponti.fice argumenta que su .. visita era puramente 

religiosa y que ~sto no l.e permit1a manifestarse sobre los 

acontecimientos po11ticos ... (47) 

Frente los fiel.es el. Papa condena l.a "Igl.esia popul.ar" de 

Nicaragua de ella expresa: "lo absurdo y pel.igroso que es 

imaginarse como al lado -por no decir contra- de la Iglesia 

construida en torno al obispo, otra Iglesia concebida s&1o como 

'caris•&tica' y no institucional •nueva• y no tradicional, 

alternativa y, como se preconiza ~ltimamente, una 'Iglesia 

popul.a.r'." (48) Este discurso provoca 1a indignaci&n de los 

asistentes que manifiestan consignas coao "La Ig1esia y la 

revo1uci&n son inseparab1es", "Viva el. sandinismo". 

E1 Papa no habla de 1a situaci&n que sufre e1 pals, tampoco 

hab1a sobre las agresiones norteamericanas. La opini6n de al.gunos 

sacerdotes como la de monsenor Mendez Arceo, coinciden en que e1 

Papa cometi6 un error al guardar sil.encio en este sentido, pues 

s&l.o beneficiaba a los intereses de 1a administraci&n Reagan. La 

visita papal termina habiendo defraudado las esperanzas de la 

pobl.aci6n, pues esperaba que l.es bendijera por su lucha. 

En PanamA, el Papa hace l.lamados para luchar en contra de la 

viol.encia. se dirige principal.mente 1os campesinos, 

trabajadores y a las famil.ias. 

(47) J. Grigul.evich, op. cit., 
( 48) "Unidad de la Iglesia". 
Managua, 4 de marzo de 1983, 
cit., p. 218 (parAgrafo 452) 

p. 464 
Homol.la en l.a Pl.aza 19 de julio, 

en Menaajea social.e• de ••. , op. 
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En e1 Sa1vador impera 1a guerra civi1, en este contexto e1 Papa 

se promu1ga en contra de 1a vio1encia y aconseja a1 pueb1o la 

reconci1iaci6n y 1a opci~n a1 diA1ogo entre los hombres para que 

pueda existir 1a paz, se refiere a todos 1os males que acarrea 1a 

guerra, asimismo a 1os sacerdotes 1es reitera que su lugar estA 

en e1 altar, de otro modo su drama principal es verse impulsados 

por diversas tendencias y estar acosados por opciones 

partidistas. En este sentido ejemplifica al aseverar: "Tambi~n 

1os sacerdotes, religiosos y religiosas, de fieles servidores de 

1a Iglesia, e incluso de un pastor celoso y venerado, arzobispo 

de esta grey, Mons. osear Arnu1fo Romero, quien tratb, as1 como 

los otros hermanos en e1 Episcopado; de que cesara 1a vio1encia y 

se restab1eciera la paz. A1 recordarlo, pido que memoria sea 

siempre respetada y que ning~n inter6s ideo16gico pretenda 

instrumenta1izar su sacrificio de pastor entregado a grey." (49) 

La visita de Juan Pablo II no satisfizo ni al pueblo, ni a1 

gobierno y mucho menos a 1os norteamericanos a quienes no 1es 

conven~a e1 arreg1o po1itico debido a 1a mi1itarizaci6n constante 

de1 pais. 

En Guatemala e1 Papa conden6 1as torturas, 1os asesinatos y 1a 

violencia contra e1 individuo. Lo anterior es enfatizado por 1as 

acciones de1 gobierno (50) contra 1os derechos humanos y, sobre 

(49) "Paz y reconci1iaci~n", Homi11a, metro centro, E1 Salvador, 
6 de marzo de 1986, en Ibidem, p. 219 (paragrafo 455) 
(50) A1ain Rouquié menciona: " en 1982, un go1pe de Estado 
11eva a1 poder a1 general R1os Montt, 'presidente por 1a voluntad 
de Dios', cristiano convertido a 1a Iglesia de1 Verbo." Asimismo 
menciona que este periodo ademas de ser uno de 1os episodios mas 
cruentos de Guatemala, tambi~n fue una revancha contra 1a Ig1esia 
cat61ica. A1ain Rouqui6, Guerras y paz en Am•rica Centra1, 
M~xico, FCE, 1994, p. 135 
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todo por que, a pesar de sus peticiones de ap1azamiento, manda 

fusi1ar a seis j~venes, de Asto nos hace referencia Grigulevich: 

"En Costa Rica e1 Papa Wojtyla se enter6 que e1 'gorila' Efrain 

R1os Montt orden& fusi1ar en Guatemala a seis muchachos, a pesar 

de haber1e pedido Juan Pab1o IX que aplazase su ejecuci&n 

mientras 61 permaneciese en Centroam6rica. R1os Montt desoy6 el 

deseo de1 Papa, por lo que el nuncio de su santidad en Guatemala 

se vio obligado a calificar de 'increible' el crimen cometido y 

el propio Papa expres& la 'inmensa pesadumbre' que le habla 

producido este hecho." (51) 

Al pueblo enfatiza la aplicaci6n de la ensenanza social de la 

Iglesia para llegar a una soluci&n de tantos problemas que 

aquejan a 1a sociedad. 

E1 turno es para Honduras, a111 e1 Papa exhorta a 1a 

rea1izaci6n de reformas y destaca e1 tema 1abora1, en aspectos 

como e1 prob1ema de1 desemp1eo y de un sa1ario justo, pero apunta 

que 1a Xg1esia hab1a partiendo de una visi6n cristiana de1 hombre 

y de su dignidad, convencida de que no hay que recurrir a 

ideo1og1a o a 1a vio1encia para comprometerse a favor de1 hombre. 

(52) 

Sin embargo e1 Pont1fice no a1ude e1 tema de 1as acciones 

b61icas contra Nicaragua desde este pa1s, pesar de que su 

visita es principa1mente para fomentar 1a paz y 1a reconci1iaci~n 

en Centroam6rica. 

(51) J. Grigu1evich, op. cit., p. 463 
(52) "Mensaje a obreros de Am6rica Centra1, Belice, Hait.1 11 , san 
Pedro Sula, e de marzo de 1983, en-..nsajea aocia1ea de ••• , op. 
cit., pp. 60, 102-104, 191 (par&grafos 123, 220-225 y 399-400) 
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Be1ice por ser una ex-co1onia ing1esa la mayor parte de su 

pob1aci6n es protestante, sin embargo existen relaciones 

dip1om&ticas con el vaticano. Durante su visita el Papa visita a 

1a minor1a cat61ica y conmina a la vida en armon1a de todas las 

creencias y ra1ces étnicas de acuerdo con e1 modelo que propone 

Jesucristo (53) 

En Hait1, el régimen dictatorial de Jean C1aude ouva1ier, 

elimina a 1os sacerdotes y dirigentes religiosos de 1a oposici~n, 

ademas propicia 1a extrema pobreza de la pob1aci6n. En este pn1s 

aconseja cambiar 1as condiciones de vida sin hacer uso de 1a 

violencia y condena algunos aspectos del culto vuda. 

Por otra parte, e1 Papa asiste a la conferencia ordinaria del 

CELAM en ocasi6n del cambio de presidente de dicha instituci6n, 

e1 cardenal Alfonso L6pez Trujillo cede el lugar al obispo 

Antonio Quarracino. El discurso del Pont1fice reitera la 

doctrina social y sobre todo difundir el documento de Puebla para 

recuperar su integridad 11 sin interpretaciones deformadas, sin 

reducciones reformantes, ni indebidas aplicaciones de unas partes 

y eclipse de otras .. 11 (54) 

Parafraseando a Herrmann podemos decir que Juan Pablo II no 

tiene empacho en exaltar y felicitar a1 pueblo latinoamericano 

por su fe, por su humildad, por su pobreza, lo que le llevara a 

la gloria de Dios y a la salvaci6n del continente.. Condena todo 

lo que oponga a esta gloria, no importando que miles de 

( 53) "Construir una sociedad donde reine la civilizaci6n del 
amor", Discurso de despedida, Bel.ice, 9 de marzo de 1.983, en 
Ibídem, pp. 206-207 (paragrafos 430 y 431.) 
(54) "Fisonom!.a pastoral del obispo en América Latina", Al.ocuci6n 
al. CELAM, Puerto Pr1ncipe, 9 de marzo de 1.983, en Ibidem, pp. 
1.75-176, 245-246 (par&grafos 361.-363 y 507-509) 
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1atinoamericanos mueran por 1a miseria, la represien, 1a 

injusticia, 1a intervenci&n estadunidense o por la ma1a 

distribuci&n econ&mica. 

A partir de 1984 el Papa visita Am6rica Latina para consolidar 

la recentralizaci&n vaticana, este proceso inicia con su segundo 

viaje a 1a RepGblica Dominicana y practicamente transcurre, en su 

totalidad, por America del sur desde 1985 hasta 1991, salvo las 

visitas a Puerto Rico, Trinidad y Tobago y MAxico. 

La nueva evange1izaci&n es el nombre que toma como estandarte 

la doctrina social del la Iglesia ya difundida por Juan Pablo rr 

y se apoya hechos como: la preparaci&n espiritual al V 

centenario de la llegada del catolicismo a estas tierras, el 

apoyo un CELAM de corte conservador para contrarrestar las 

actividades de la teologla de 1a liberacibn, el apoyo al 

documento sobre la instrucci6n vaticana sobre aspectos de la 

teolog~a de la liberaci~n y la reactivaci6n practica de la fe que 

supere el divorcio entre la fe y la vida diaria. (55) 

Esto es en s! el proyecto del Pontlfice encaminado hacia la 

consolidaci6n de la religi6n cat6lica en Am~rica Latina, "De 

acuerdo con los discursos del Papa, se puede decir que la vida de 

(55) Estas las cuestiones esenciales que tratb el Papa 
durante estos viajes desde 1984 a 1991, para tener un panorama 
mayor sobre sus mensajes en Rep~blica Dominicana, Puerto Rico, 
Venezuela, Ecuador, Per~, Trinidad y Tobago y Colombia puede 
revisarse, Departamento de Pastoral Social (ed), Mensajes 
aocia1•• de s.s. Juan Pablo II en Alllerica Latina, op. cit.; sobre 
los demAs viajes ver L'Osservatore Romano, edicibn semanal en 
lengua espa~ola 29-III-1987 y 5-IV-1987 (Uruguay); 12, 19-VI-1987 
(Chile); 26-IV-1987 y 3-V-1987 (Argentina); 8 y 15-V-1988 
(Uruguay); 22 y 29-V-1988 (Bolivia}; 5-VI-1988 (Perft); 12 y 19-
VI-1988 (Paraguay); 11, 18 y 25-X-1991, 1, 8 y 15-XI-1991 
(Brasil); sobre el segundo viaje cte1 Papa a M~xico puede 
consultarse a Manue1 Olim6n Nolasco, La segunda visita del Papa a 
M•xico. IMDOSOC, 1991. 
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todos 1os cristianos esta encapsu1ada en una fina telarana de 

normas ec1esi&sticas." (56) 

su tercer viaje a 1a Rep~blica Dominicana lo realiza en ocasi6n 

de 1a celebraci~n de la cuarta con~erencia General de1 Episcopado 

Latinoamericano celebrada del 12 al 28 de octubre de 1992, 

llevando por t1tulo "Nueva Evangelizaci6n, 

cultura cristiana"- Con estos trabajos 

promoci6n humana, 

se reitera 1a 

centralizaci6n de la Iglesia y la nueva evange1izaci6n 

(de corte tradicional), asl como la celebraci6n religiosa del V 

Centenario del descubrimiento de Am•rica. 

Finalmente, cabe mencionar que las visitas del Papa son 

planeadas ocasi6n de celebraciones eclesiasticas o por 

invitaci6n de los Estados. Generalmente, a su 11eqada es recibido 

por 1os mandatarios a ~stos 1es acampanan jerarcas de 1a I91esia 

cat61ica invitados especia1es, sin dejar de mencionar a 1a 

muchedumbre que desea ver a1 carismAtico visitante. Horst 

Herrmann hace una ana1og~a sobre este punto. "Una visita de1 Papa 

se ü¡farancia apenas de una de 1a reina de In91aterra. Ambos 

11egan en aviones oficia1es, respondiendo a invitaciones cursadas 

protoco1ariamente por 1os diplomAticos. Ambos son recibidos con 

honores mi1itares y discursos de 1as autoridades 1oca1es; ambos 

asisten a 1os banquetes oficia1es; ambos se desp1azan de una 

ceremonia a otra en coches oficia1es, por recorridos f1anqueados 

de impresionantes masas de espectadores entusiasmados. Ambos son 

esco1tados por contingentes de fuerzas de seguridad porque ambos 

son objetivos potencia1es de un atentado. Ambos pronuncian 1os 

(56) Horst Herrmann, op. cit., p. 107 
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dicursos que se espera que pronuncien porque estAn pactados desde 

antes de1 viaje. Ambos acaparan durante d~as 1os programas de 1os 

aedioa de difusi.bn y. fina1mente, ambos son despedidos 

oficia1mente en un escenario grandioso antes de que 1a vida 

vue1va a 1a rutina cotidiana." (57) 

(57) Ibidem, p. 31 
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CAPJ:TULO VJ: 

EL ESTADO Y UI. RBLJ:GJ:OK 

Desde que el hombre se pregunta sobre su existencia, se ha 

instaurado e1 dilema entre 10 sagrado y 1o prorano, por 1o que 

se constituyen dos maneras de estar y de existir en e1 mundo y 

que e1 hombre asume a 1o 1argo de 1a historia. De hecho, 1as 

fronteras entre 1o sagrado y 1o prorano han sido e1 motivo para 

que estudiosos de las religiones y de los fen6menos religiosos, 

establezcan sus perspectivas. E1 estudio de lo sagrado y 1o 

profano compete a ramas como la historia de 1as re1igiones, 1a 

socio1og.t.a, la fi1osof~a de la re1igi6n, etc. (1) Por otro lado, 

el hombre religioso es a su vez hombre que pertenece a las 

diferentes sociedades que conforman nuestro planeta; en este 

plano compete su estudio a 1a antropo1ogla de 1a re1igi6n, a 1a 

fenomeno1ogla y a 1a psico1ogla (2). Con todos estos e1ementos, 

1o sagrado y 1o profano ha 11egado a ser un v~rtice fundamenta1 

por e1 cua1 y en e1 cua1 se ha desarro11ado y se desarro11a e1 

ser humano. 

(1) A1 respecto se pueden revisar 1as obras de: S.A. Tokarev, 
Historia de 1as re1igiones, Madrid, Aka1, 1979: Mircea E1iade, 
Tratado de historia de 1as re1igiones, M~xico, Era, 1988: Leszek 
Ko1akowski, Si Dios no existe ••• , M~xico, Rei, 1993: John Hick, 
Fi1o•orta de la re1igi6n, M~xico, Uteha, 1965: G.W.F. Hege1, E1 
concepto de re1igibn, M~xico, FCE, 1986: Enrique Romera1es, 
Creencia y racionalidad, Madrid/Barce1ona, Anthropos, 1992. 
(2) A1 respecto se pueden revisar 1as obras de: Mircea E1iade, Lo 
sagrado y lo profano, Barce1ona, Labor, 1992; Jacques Le goff y 
Pierre Nora, Hacer la historia, Barce1ona, Laia, 1979, III Tomos; 
Raymond Hostie, De1 mito a 1a religi&n, Buenos Aires, Amorrortu, 

~!~!~ a;;~!r~· i~"g~s!~1~~~~!~,Y ~~!~~!6~ir:!~1~~~r~~~~e~· i:~~; 
Max Weber, Ensayos sobre aociolog~a de la re1igi6n, Madrid, 
Taurus, 1987, III Tomos. 
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En el Ho•o re1igioaua existe una conciencia inmanente de dios. 

cuando e1 hombre descubre 1a existencia de una fuerza espiritual, 

cuando se da cuenta de una rea1idad que trasciende su mundo 

terrena1, surge e1 sentimiento de 1o divino; asl, e1 hombre 

crea for•as simb&1icas que expresan esa verdad y que dan origen a 

las re1igiones. En este sentido, 1os profetas, fundadores y gulas 

de 1as re1igiones, son 1os hombres re1igiosos superiores que 

poseen poderes de contemplaci~n y de visi~n intuitiva del mundo y 

de1 ••tado espiritual del hombre. 

Pero, as~ como existe el hombre religioso, existe tambi•n el 

llamado "hoabre natural" (3), que por el contrario no comprende 

el sentido de los valores sacrales ni el sentido del misterio que 

el hombre re1igioso intuye. Sin embargo, esto no significa que e1 

hombre natura1 quede en calidad de ser inrerior, tampoco 

significa que no ejerza la religiosidad o la creencia en 

cualquiera de sus manifestaciones, pues bien apuntaba Hegel al 

asegurar que: "En rea1idad no hay ningtln hombre tan corrompido, 

tan malvado y tan miserable que no posea en s~ algo de la misma 

[religi6n], que no 1a conozca o que no tenga ninguna conciencia 

de la religi6n aun cuando no sea m&s que temor de la misma 

nostalgia u odio respecto a ella. Dado que el hombre es hombre y 

no animal, la religi6n 

intuici&n extrafta." (4) 

para ~l una sensacibn o una 

El hombre, tanto natural como religioso, vive en el contexto de 

una comunidad pol~tica y dentro de su trascendencia religiosa. 

(3) En este sentido, Rudolf Otto realiza un excelente trabajo en 
su libro: Lo aanto, Madrid, Alianza Editorial, 1985. 
(4) HEGEL, G.W.F., E1 concepto de religi&n, op. cit.,p. 66 
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Esto muestra que si vive en comunidad politica, su 

aspecto religioso connota una dimensi6n jurldico-social civil. 

En este sentido, al ser el hombre un animal social responde a la 

fuerza de 1a sociabilidad, apareciendo 1as organizaciones 

pol~ticas y con posterioridad el Estado, 6sto para crear un orden 

necesario y permanente que asegure 1a convivencia social. 

El hombre desarrolla vida entera, incluyendo la religiosa, 

en el seno de la comunidad humana, esta comunidad organizada esta 

al servicio de la persona en sus mO.l.tiples fact.ttas, por lo tanto 

de ah~ surge el derecho de que no se le coarte, en este caso 

su religiosidad, en consecuencia, que se le otorguen medios para 

manifestar su personalidad religiosa. 

Estos e1ementos son sumamente decisivos para e1 correcto 

entendimiento de 1a cuesti~n re1igiosa y su re1aci6n con e1 

Estado, ya que se debe tener en cuenta que, 1a fina1idad de1 

Estado es e1 bien tempora1 (5); en tanto que 1o re1igioso rebasa 

1os 11mites de1 tiempo y de1 espacio, es decir, es de orden 

distinto a1 cual se 1e podr1a llamar eterno. 

Estos dos aspectos tanto el estata1 como e1 religioso, deben 

marcar 1as diferencias de sus quehaceres. Por un lado, si el fin 

primordia1 de1 Estado es el bien temporal de la sociedad y la 

sociedad se compone de sujetos, que como ta1es, manifiestan 

individualidad, en donde la vida religiosa tambi6n tiene cabida, 

e1 Estado puede permanecer indiferente ante el fen~meno 

(5) El fin del Estado ha sido un tema muy discutido durante mucho 
tiempo, de ahl que existan varias concepciones respecto a este 
asunto, de tal suerte que se pueden revisar las obras de: Andr6s 
Serra Rojas, Teorla dei Estado, M6~ico, Porraa, 1990; Hermann 
Heller, Teor~a de1 Estado, M6xico, FCE, 1987; Raymond G. Gette1, 
Historia de 1as ideas po11ticas, M6xico, Naciona1, 1979. 
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re1igioso de los sujetos, o bien ante la rea1idad concreta de 

cada pueb1o, el cual. se puede presentar re1igiosamente unitario o 

pl.ural.ista. Sin embargo, e1 Estado mantiene en pie su leg1tima 

1aicidad, debido que su misi~n concreta no es la re1.igiosa; el. 

Estado mantiene su autonomi.a a trav•s de la realidad temporal ... 

Por consiguiente, l.a religittn tiene su autonom1a manifestada en 

el individuo. "El Estado constituye la verdadera forma de la 

realidad, en •l se realiza la voluntad verdadera, •tica. y el. 

eaplritu vive en su veracidad. La religi&n es el saber divino, el. 

saber del hombre acerca de Dios y el saber en st de Dios. Esto es 

l.a sabidurl.a divina y el. dominio de l.a verdad absoluta.. Pero hay 

una segunda sabidurl.a del mundo y se pl.antea 1a cuesti6n acerca 

de su relaci~n con aqu•11a sabidu.rla divina." ( 6) 

Hist~ricamente l.a esfera re1.igiosa y 1a del Estado han 

experimentado diferentes momentos. En 1a antigüedad, la esfera 

religiosa estaba asumida por e1.. Estado, ya que l.a organizaci~n 

del puebl.o se daba a partir de 1.a re1.igi&n, la cerca.nia de 1os 

pueb1.os generaron el fen6meno sincretista que predomin~ hasta que 

e1 cristianismo marca la separaci"n de las dimensiones temporal y 

espiritual., asl como su atribuci&n para ser regu1.ados dos 

poderes distintc.s el estatal y el ec1eai&stico. La intol.erancia 

cristiana y su vincul.aci~n con el Estado ocasionan l.a :reforma 

protestante ramificA.ndose en 

propios parametros. 

infinidad de Igl.esia.s con sus 

La separaci~n :Iglesia-Estado cobra auge con l.a revol.uci~n 

francesa y el. liberal.ismo. El 1ibera1.ismo acentll.a la 1..aicidad del. 

(6) HEGEL, G.W.F ... op. cit., P- 339 
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Estado pero también inf1uye para apropiarse de una re1igiosidad 

que no 1e corresponde. Como e1 bien com~n es e1 criterio y 11mite 

de 1a actuaci~n de1 Estado, éste no puede impedir 1os actos 

religiosos, tampoco ordenar directamente en 1a vida religiosa de 

1os individuos o de 1as comunidades, de hacerlo coartar1a e1 

derecho 1a libertad de e1egir 1as creencias preferidas y 

violarla su propio concepto. 

E1 ejercicio de 1a libertad religiosa de 1os individuos y de 

1os qrupos sociales ha de tener en cuenta los idénticos derechos 

de otros individuos o grupos sociales, por 1o que e1 Estado ha de 

erigir normas que hagan posible el bien com~n y el orden pablico. 

(7) 

(7) Sobre la re1aci6n Iglesia-Estado y su separaci6n a lo 1argo 
de 1a historia Cfr. Jacob Burckhardt, De1 paganismo a1 
cristianismo, M6xico, FCE, 1996; Leopo1d Von Ranke, Historia de 
1oa Papas, M6xico, FCE, 1988; George H. Wi11iams, La reforma 
radica1, M6xico, FCE, 1983; Georges Lefebvre, 1789: revo1uci&n 
francesa, Barce1ona, Laia, 1982; car1 Grimberg, E1 sig1o de1 
1ibera1ismo, México, Daimon, 1967. 
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6.1 La 1ibertad re1igiosa en 1aa conatitucionaa po1lticas de 

1o• e•tado• 1atinoaaericanoa 

Las antiguas co1onias espano1as a1 independizarse constituyeron 

nuevas corrientes comerciales y abrieron nuevos caminos en la 

po11tica internaciona1. Paises como Estados Unidos, Gran 

Bretafta, y Francia, se disputaban la he9emonla en Am~rica Latina 

a partir de estrategias po11ticas, econ&micas y sociales (B); 

mientras tanto, Espana vela como su imperio se resquebrajaba sin 

remedio. 

A1 interior de AmArica Latina el escenario no era mejor. Tras 

ia independencia el anico cambio trascendental fue ia 

independencia po11tica formal. A pesar de logros como 1a 

abo1ici6n de la inquisici6n, la libertad de comercio con otras 

naciones, ias condiciones favorab1es para e1 ingreso de 

inmigrantes, 1a expu1si6n de 1os peninsu1ares, 1as nuevas 

re1aciones entre 1as 61ites urbanas y 1os diferentes sectores de 

1a sociedad, 1a supresi~n de1 tributo ind1gena, etc., no surgi6 

e1 nuevo orden esperado. A1 contrario, 1os resu1tados fehacientes 

fueron: 1a vio1encia; 1a mi1itarizaci6n por e1 poder o bien para 

estab1ecer orden to1erable; guerras sumamente costosas 

detrimento de 1as economlas naciona1es; 1uchas po11ticas y por 1o 

tanto fraqmentaci~n ideo16gica; 1a derogaci6n de normas de casta 

debi1it6 considerab1emente e1 orden estab1ecido pero fue 

rea1idad m&s un hecho jurldico que socia1; 1os nuevos estados 

(8) A1 respecto se pueden consultar 1os textos: Pierre Renouvin, 
Hi•toria de las Relaciones Xnternaciona1ea siglos XXX y XX, 
Madrid, AKAL/TEXTOS, 1982; Les1ie Bethe11, Historia de Am•rica 
Latina, "La rndependencia", vo1. 5, Barce1ona, cr1tica, 1991; 
Tulio Ha1perin oonghi, Hiatoria conte•por&nea da ..._.rica Latina, 
Madrid, Alianza Editorial, 1993. 
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estab1ecen medidas restrictivas contra 1a esc1avitud pues se 

muestran remisos abo1ir1a; 1a c1ase terrateniente, antes 

subordinada a1 orden co1onia1, surge en 1a so~iedad. Con lo 

anterior la situacibn de las masas exp1otadas continuaba con la 

misma din&mica s6lo que en 1uqar de existir una oposicien entre 

una privilegiada minor~a peninsu1ar y los crio11os, as~ como 1os 

mestizos, exist~a oposici6n entre una minor~a criolla propietaria 

y el resto de la poblaci~n. " Por eso se debe admitir que hubo 

independencia sin desco1onizaci6n y que la revo1ucien fue 

predominante•ente un movimiento de los colonos contra la 

metrepolis, sin mayores beneficios para las razas colonizadas ••. " 

(9) 

Desde el inicio del movimiento independentista hasta su fin, 

1a mayor parte de 1a jerarqula cat~1ica apoy~ a 1a causa rea1ísta 

dado origen peninsu1ar, sin embargo hubo e1ementos de 1a 

jerarqu~a que simpatizaban con 1os patriotas; en tanto e1 bajo 

c1ero y e1 c1ero secu1ar era predominantemente crio11o y 

inc1inaba apoyar 1a causa por 1a independencia. Estas 

divergencias eran originadas por 1a diferencia econ6mica y social 

entre 1a masa de curas pArrocos y 1a jerarqu~a ec1esiAstica y por 

e1 resentimiento acumulado ante e1 monopolio de 1os peninsu1ares 

sobre 1os cargos ec1esiAsticos mas importantes. 

En 1a 1ucha revolucionaria e1 c1ero, tanto regu1ar como 

secu1ar, jug6 un pape1 destacado: a1gunos curas actuaron como 

punta de 1anza en 1a guerra (M~xico, Ecuador), otros como 

(9) Gustavo y He1ene Beyhaut, Antarica Latina: de 1a Independencia 
a 1a Segunda Guerra Mundia1, Parte III, Co1ecci6n Historia 
Universal Sig1o XXI, Vo1. 23, M6xico, Sig1o XXI, 1995, p. 24 



305 

en 1as juntas convocadas y en e1 congreso participantes 

(Co1ombia), otros firmantes en las dec1araciones de 

independencia (Rlo de la P1ata, Guatema1a), y fina1mente otros 

como integrantes en e1 congreso (PerO). como bien 1o menciona 

Tu1io Halperin Donghi, 1a Ig1esia "no se sa1va de la po1itizaci&n 

revolucionaria", es decir, de 1a transformaci&n de 1a composici&n 

de1 clero hispanoamericano y su re1aci&n con el poder po1ltico. 

Lo anterior se explica a partir de 1a depuraci&n de obispos y 

pArrocos, por expu1siones, arrestos o reemplazos por c16rigos 

leales a las nuevas autoridades; y a partir de la limitaci&n del 

poderlo eclesiastico, pero con la compensaci&n de prestigio en la 

base popular, bien por la deserci&n de curas frailes 

laicizados para obtener distinciones en 1a po11tica o en la 

milicia. (10) 

La Iglesia co1onial, sumamente vinculada con La corona, ante 

los hechos revo1ucionarios sufri6 la pArdida de innumerables 

patrimonios econ&micos, de privi1egios sociales y po11ticos, de 

esta forma la Ig1esia se empobrece y se subordina al nuevo 

r6gimen po11tico. "La Iglesia Cat61ica hispanoamericana sa1i6 de 

la lucha por 1a independencia sumamente debiLitada. Los lazos 

entre la corona hablan sido tan estrechos que la expu1si~n de la 

monarquta produjo una importante quiebra del prestigio de la 

Iglesia en toda Hispanoamerica." (11) 

La formaci6n del Estado Nacional America Latina estuvo 

marcado por 1a tradici6n del r6gimen colonial espanol y por 1a 

heterogeneidad de 1as condiciones posrevolucionarias; factores 

(10) T. Halperin o., op. cit., p. 149 
(11) L. Bethe11, op. cit., p. 205 
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que dif1ci1mente las rep~b1icas podr1an controlar, de tal suerte 

que e1 punto de partida diferta, dAndo1e continuidad a1 

circulo vicioso de antano. 

Ya establecidas como rep~b1icas, las naciones latinoamericanas 

intensificaban e1 cambio en todos sus aspectos tanto econ6micos, 

po11ticos, sociales y culturales. Imitaron las formas del 

capitalismo liberal, sin cambiar los fundamentos del regimen 

colonial (12): imitaron los modelos politices liberales ( francés 

y norteamericano) pero carectan de unidad, como consecuencia se 

generaban luchas internas y disputas de caudillos locales en la 

regi~n (13): las estructuras sociales no se modificaron 

sustancialmente y cambiaban de acuerdo las regiones, 

a1gunas continuaba 1a existencia de 1a aristocracia, en otras 

exist1an 1as ciases a1tas, en otras 1os grandes terratenientes y 

hacendados, pero en toda Am~rica Latina continuaba 1a servidumbre 

y e1 descenso de1 nive1 de vida de 1as c1ases pobres (14); los 

•1ites imitaban y consumlan 1o europeo como sefta de civilizaci~n, 

ademAs e1 racismo hacia 1os indios y 1os negros era parte de esa 

acu1turaci6n, se generaba tambi~n e1 pro1etariado como ciase 

popu1ar y fina1mente 1os sectores rurales, olvidados, conservaban 

intactas sus cu1turas. (15) 

La Iglesia, por su parte, tuvo que adaptarse a 1as nuevas 

situaciones po11ticas provocadas por 1as luchas entre 

conservadores y liberales, 1os primeros mantuvieron el poder 

(12) Marcos Kap1an, Formacien de1 Estado Nacional en Am~rica 
Latina, Buenos Aires, Amorrortu, 1983, pp. 133-158 
(13) L. Bethe11, op. cit., pp. 34-38, 84-85; M. Kaplan, Ibídem, 
pp. 114-116; T. Halperin o., op. cit., pp 140-212 
(14) G. Beyhaut, op. cit., pp. 67-73 
(15) Ibidem, pp. 104-121; M Kaplan, op. cit., pp. 193-199 
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durante 1a primera mitad del. sig1o XIX, 1o que dio 1a pauta para 

que la Ig1esia se aliara con l.a corriente conservadora, de esta 

manera pudo retomar algunos de sus privilegios. Sin embargo no 

todas las naciones latinoamericanas respondieron igual, en 

algunas al poder conservador 1e conventa l.a alianza, pues 

consideraba a la Iglesia como la ~nica instituci6n capaz de 

disputar la orientaci&n ideol&gica a los liberal.es; pero en otras 

la Xgleaia no tenla opci6n: estaba obligada a subordinarse al 

poder polltico que general•ente era de corte autoritario, es 

decir, estos lideres estaban decididos a ejercer sobre la Iglesia 

todas las prerrogativas que anteriormente habla gozado la corona 

espaftol.a. ( 16) 

La infl.uencia de 1a corriente 1ibera1 fue una amenaza 

especlf ica para 1a Ig1esia porque dio credibi1idad inte1ectua1 a1 

repub1icanismo y ofreci~ una fi1osofla a1ternativa, 1a reacci.bn 

de 1a Iq1esia se manifestb exigiendo a1 Estado suprimi.r a 1os 

"enemiqos de 1a rel.igi6n°; asl durante 1a segunda mitad de1 sig1o 

XIX 1a 1ucha antic1erica1 se desatarla si.n mesura, pl.anteando 1a 

cuestibn de 1as rel.aciones entre el. Estado y 1a Igl.esia. 

En e1 perlodo de l.as ol.igarqulas l.iberal.es 1a l.ucha entre 

cat61icos y anticl.erica1es se hicieron mAs visibl.es, 1os 

1ibera1es sustentaban 1a supremacla del. estado secul.ar y 

(16) Tul.io Hal.perin Oonghi nos da un ejemp1o acerca de esta 
situaci&n: La diso1ucibn de 1a Gran Col.ombia crea diferentes 
rep~bl.icas entre el.las Nueva Granada, en sus inicios e1 nuevo 
r~gimen conservador, que tiene rasgos de duro autoritarismo, 
retoma frente a 1a Ig1esia 1a tradici6n colonial.; 1a quiere 
gobernada por el. poder civil.. Esta exigencia es abandonada a 
medida que l.a normalizaci6n de 1as rel.aciones con Roma hace 
sentir sus efectos en l.a Iglesia col.ombiana; a mediados de 1840 
~sta entra a integrar el. sistema conservador en sus propios 
t•rminos. Colabora ast en una empresa de modernizaci~n cautamente 
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defend1an 1a 1ibertad de pensamiento, deseaban reducir e1 poder 

temporal y 1a influencia de la Ig1esia a la que consideraban el 

principal obstaculo para la modernizaci6n econ~mica, social, 

pol~tica y cultural de las naciones: en tanto los conservadores 

cat61icos se movilizaron en defensa de la Iglesia dada la gran 

influencia de las ideas ultramontanas. Legalmente la Iglesia 

pierde sus propiedades, su capital, sus rentas, su influencia en 

la educaci6n y sus privilegios judiciales. (17) 

Posteriormente con las dictaduras unificadoras la Iglesia, ya 

despojada de sus privilegios de antafto, manten1ase en un plano 

secundario como detentara de los valores cristianos que ayudaban 

mantener intacta a la sociedad y ayudaban a1 contro1 socia1 de 

1as c1ases.(18) Gran parte de1 sig1o XX, 1a Ig1esia cat61ica 

pudo rebasar ese pape1 secundario no deseado, aunque en a1gunos 

pa•ses como Co1ombia la Ig1esia gozaba de privi1egios, otros 

M6xico estuvo reprimida y hasta nu1ificada, originAndose 

luchas en defensa de 1a fe cat61ica. 

PrActicamente transcurri6 un sig1o para que 1a Ig1esia cat61ica 

volviera a ser parte de1 orden latinoamericano. Con el Concilio 

Vaticano II, 1a Ig1esia en Am~rica Latina se integraba los 

11evada adelante; particular domina e1 nuevo sistema de 
ensenanza e1ementa1 y 1os ensayos de esenanza media y superior. 
T. Halperin D., op. cit., p. 195 
(17) Un ejemplo c1aro fue M6xico, con la reforma e1 poder civi1 
golpea a 1a Ig1esia y sus propiedades; 1a Ley Juarez despoja a 
los eclesi~sticos de su fuero privi1egiado y la Ley Lerdo 
prohibe el mantenimiento de 1a propiedad inmueble. La oposici6n 
conservadora reacciona 1anzando a1 ej~rcito profesional, ademas 
arma a los indios y mestizos con 1a consigna de defender 1a fe 
generAndose 1a guerra que durarA tres anos. Ibídem, p. 244 
(18) Esta dictaduras progresistas ten•an como objetivo insertar a 
1as naciones en e1 desarro11o, sin embargo este progresismo se 
coloreaba, en mayor o menor grado, de matices autoritarios y 
militares. Ejemp1os de e11os: Lorenzo Latorre en Uruguay, 1a 
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prob1emas de 1os paises subdesarrollados, generaba la teo1og~a de 

la liberaci&n con la cual se abrieron grandes brechas entre la 

Iglesia conservadora y la progresista, as1 como conflictos entre 

1os gobiernos dictatoriales y los sacerdotes y te&logos de la 

liberaci~n. 

En la actualidad las constituciones latinoamericanas son el 

resultado de la pugna ideol&gica de un siglo y aedio, en ellas 

se instituyen reg1menes democrAticos, republicanos y 

representativos, basados en la divisi&n de poderes y en los 

derechos y las garant1as individuales. En cuanto a la Xglesia 

las constituciones establecen la separaci&n Xglesia-Estado, 

aunque en algunos pa1ses la relaci&n con la Iglesia catblica 

var1a segan se haya determinado 1ega1mente: en Venezue1a 1a 

constituci6n sefta1a "En posesi6n como esta 1a Repab1ica de1 

Derecho de Patronato Ec1esiastico, 1o ejercer& conforme 1o 

determine 1a 1ey. Sin embargo, podran ce1ebrarse convenios 

tratados para regu1ar 1as re1aciones entre 1a Ig1esia y e1 

Estado." (19) En 1a constituci6n bo1iviana se estab1ece Las 

re1aciones con 1a Ig1esia cate1ica regirAn mediante 

concordatos y acuerdos entre e1 Estado Bo1iviano y 1a Santa 

Sede." (20) Estas re1aciones tambi6n inc1uyen 1os bienes que en 

escue1a laica pero conserva su caracte re1igioso: Antonio GuzmAn 
B1anco Venezue1a, 1aiciz6 1a instrucci6n pab1ica, 1os 
cementerios y e1 matrimonio: Porfirio Dlaz en M•xico, estab1eci6 
una po11tica de reconci1iaci6n con 1os 1ibera1es, conservadores y 
e1 c1ero para evitar que siguieran disputAndose 1a presidencia: 
sin embargo tambiAn existla el otro extremo Gabriel Garcla Moreno 
en Ecuador, su re1igiosidad 11ege hasta consagrar el pals -al 
coraz6n de Jesas y retirar el derecho de ciudadanla a los no 
cat61icos. G. Beyhaut, op. cit., p. 135 
(19) conatituci6n Po1•tica de 1a Repflb1ica de Venezue1a, Embajada 
de Venezue1a en M~xico, artlcu1o 130, p. 19 
(20) constituci&n Po11tica de 1a Rep6b1ica de Bo1ivia, Embajada 
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caso pudiera tener l.a Iglesia, l.a constituci6n anterior 

refiere a este respecto "Los bienes de l.e. Iglesia, de las 6rdenes 

y congregaciones rel.iqiosas y de l.as instituciones que ejercen 

l.abor educativa, de asistencia y beneficencia, gozan de l.os 

lllÍSlftOS derechos y garant~as que los pertenecientes l.os 

particulares." (21) En l.o tocante a este punto la constituci6n 

del Uruguay establ.ece "Reconoce a l.a Iglesia Cat6l.ica el. dominio 

de todos los templ.os que hayan sido total parcial.mente 

construidos con fondos del. Erario Nacional., exceptuAndose s6lo 

1aa capil.las destinadas al. servicio de asilos, hospital.es, 

carcel.es u otros establecimientos p~bl.icos. Declara, asimismo, 

exentos de toda el.ase de impuestos a l.os templ.os consagrados a1 

cul.to de 1as diversas re1igiones." (22) 

La 1ibertad re1igiosa, de cu1tos y asociaciones esta 

garantizada en 1os textos constitucional.es, sin embargo en 

algunos de e1l.os reconocen l.a re1igi~n cat01ica como 

mayoritaria, en otros, se estab1ece que el. Estado no tiene 

rel.igiOn oficial. La contituciOn venezo1ana dice de este punto 

"Todos tienen el. derecho de profesar su fe rel.igiosa y de 

ejercitar su culto, privada o pQbJ.icamente siempre que 

contrario al. orden pftbl.ico o a 1as buenas costumbres. 

El. cul.to estarA sometido a l.a suprema inspecci~n del Ejecutivo 

Naciona1, de conformidad con l.a l.ey. 

Nadie podrA invocar creencias o discip1inas religiosas para 

de Bol.ivia en México, art1cul.o 3ro (fragmento), p. 6 
(21) Ibidem, art1cul.o 28, pp. 16-17 
(22) Conatituci6n de 1a Rep~bl.ica Oriental. de1 Uruguay, Bol.et1n 
para e1 servicio exterior, Publ.icaciOn oficial. del. Ministerio de 
Rel.aciones Exteriores Montevideo-Uruguay, 1967, art1cul.o So 
(fragmento), p. l. 
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e1udir e1 cump1imiento de 1as 1eyes ni para impedir a otro e1 

ejercicio de sus derechos." (23) En e1 texto uruguayo se apunta 

"Todos 1os cu1tos re1igiosos son 1ibres en e1 Uruguay. E1 Estado 

no sostiene re1igi6n a1guna." (24) La constituci6n de Bo1ivia 

dice "E1 Estado reconoce y sostiene la religi&n cat6lica, 

apost61ica y romana. Garantiza e1 ejercicio p~blico de todo otro 

culto.• (25) 

En las constituciones latinoamericanas estA garantizado el 

derecho de aaociaci&n religiosa, sin embargo •sta estara regulada 

como lo deteraine la autoridad civil competente, en esos casos 

tene111<>s a Mexico, Venezuela, Nicaragua; tambien esta garantizado 

el derecho de reuni6n pacifica pGblica o privada. Asimismo, se 

establece que en nombre de ninguna reliqien se puede e1udir e1 

cu•p1i•iento de 1as leyes o coaccionar la conciencia del 

individuo. 

(23) conatituci&.Po1ltica de la Rap6blica de Venezue1a, op. cit., 
articulo 65, p. 11 
(24) Conatituci&n de la R•p1'blica oriental del Uruguay, op. cit., 
articulo 5o, p. 1 
(25) Con•tituci&n Polltica de la Repab1ica de Bolivia, op. cit., 
articulo 3ro, p. 6 
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6.2 La especificidad de 1a re1igi~n cat61~ca en Am6rica Latina 

En Am~rica Latina, 1a religi~n cat~lica 1ogr6 echar ra1ces 

gracias a 1as circunstancias que rodearon la conquista espa~ola, 

sin embargo, no se puede hablar de un cristianismo puro, dado 

que, ~ste ya bastante mermado durante e1 primer milenio de 

nuestra era, en 1a etapa de1 oscurantismo europeo se degenera 

todav1a m~s. Ese cristianismo es el que arrib6 tierras 

americanas. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que la gama de creencias 

existentes en estas tierras desde tiempos inmemoriales no pod1an 

desaparecer de un momento a otro como pretendieron 1-os 

evangelizadores y los conquistadores, ya que tratar de eliminar 

lo que concierne directamente a1 ser humano como 1o es 1a 

creencia, 1a fe, 1a conciencia, es querer desaparecer ese 

misterio que ni siquiera e1 hombre mismo ha podido descubrir, 

pero que sin duda existe .. 

Ahora bien, hab1ando en términos de conjunto y como afirma 

Enrique Oussel.: "Todo sistema de c::ivilizaci6n se organiza en 

torno a una sustancia, a un hogar, a un "nudo é!tico-ml.tico" 

(va1ores fundamental.es del. grupo), que puede darse a l.uz gracias 

a 1a hermen&utica de 1os "mitos de base" de 1a comunidad: 1a 

fi1osofla de la re1igi6n es a este efecto uno de 1os instrumentos 

indispensab1es .. " ( 26) .. Es pues, cuando surgen 1os objetivos a que 

tienden todas 1as conductas, es decir, 1as estructuras, 1os 

fines, l.os va1.ores; son l.os nivel.es m.!ls profundos de una 

( 26) Enrique Dussel., 11 Cristianidades Latinoamericanas" en CIDOC 
INFORMA, enero-diciembre 1966, No. a Vol.. 3, p. 3/1 
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civi.1izacien. 

E1 nudo 6tico-m~tico orienta interiormente 1a civi1izaci.6n. 

Esto es, en 1as civi1izaciones prehispAnicas exist~a un cic1o 

perpetuo di.rectamente relacionado con el so1, este cic1o ten~a 

que ser mantenido por medio de mecanismos propios de cada 

civi1izaci6n, ya sean por medio de danzas, de sacrificas humanos, 

de anima1es, de 1as mismas guerras y hasta de1 comercio, todo con 

1a intenci6n de conservar 1a continuidad onto169ica de1 universo. 

Por e1 contrario, 1as civi1izaciones europeas tienen una visi.6n 

de1 hombre en cuanto "unidad carna1-espiritua1", heredada de 1os 

pueblos semi.tas y en especial de1 pueb1o de Israe1, es decir, la 

creaci~n radicaliza e1 origen, por 10 que no existe el ciclo 

eterno ni 1a divinizaci&n de1 cosmos. 

Se entiende ahora e1 porquA de1 choque de va1ores entre 1a 

civi1izaci&n hisp&nica y 1as civilizaciones amerindias. La 

conceptua1izaci6n de1 origen tiene distancias estratosfAricas 

entre una y otra civi1izaci&n. 

A 1a 11egada de 1os espafto1es y por causa de este co1apso 

ideo16gico, 1a nueva comunidad 1atinoamericana naci6 de tres 

po1os: de la civi1izaci6n y e1 mundo hisp&nico, de 1a Iglesia y 

de 1as civilizaciones prehispanicas. Realmente, todo lo anterior 

es un punto demasiado complejo para tratarlo en espacio tan 

reducido (27). S61o diremos que 1a especificidad de la re1igi6n 

cat61ica en America Latina debe a que los conquistadores 

rea1izaron su mAs enArgico esfuerzo por modificar la sociedad 

ind~gena, pues muchos aspectos de 1a re1igi6n nativa resultaban 

(27) Para amp1iar el tema puede consultarse: Luis Weckmann, La 
herencia medieva1 de M•xico, 2 Tomos, M&xico, El Colegio de 
Mexico, 1983 
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inadmisib1es y ofensivos desde e1 punto de vista cristiano, 

ademas, 6ste era considerado por 1os espano1es como 1a ~nica 

re1igi6n verdadera. 

En otras palabras, e1 mundo de 1as religiones de Am6rica, era 

particularmente diverso entre las diferentes tribus y pueblos; en 

~stos se registraba 1a creencia de un dios supremo y 1a adoraci6n 

dioses astrales, los cua1es eran representados por medio de 

ldo1os, por 1o que tenlan una multitud de divinidades, asimismo, 

tenlan la creencia de la existencia de demonios y esplritus; a 

algunas especies de animales se les atribulan poderes magicos, 

los fundadores de la tribu tambiAn se le rendla culto. Pero en 

la vida religiosa de estos pueblos un punto central lo ocupaban 

1os chamanes o curanderos, hombres que entraban en trance para 

ponerse en contacto con e1 mundo sobrenatura1. 

Ante este estado de cosas, seg~n Richard Konetzke: "Los 

espafto1es, de fe cristiana, sintieron una extrema repugnancia por 

esa impronta po1ite1sta particu1armente intensa y concibieron 

como un compromiso ineludible la erradicaci6n de esa creencia en 

m~itiples dioses. Estas re1igiones 1es resultaron absolutamente 

repulsivas cuando supieron de la existencia de sacrificios 

humanos, los cua1es alcanzaron horrendas proporciones entre los 

aztecas y fueron practicados tambi~n en el imperio de los incas." 

(28). 

Los espaftoles estaban dispuestos a hacer uso de la fuerza para 

destruir temp1os, extirpar idolatr1as, sacrificios humanos y 

otras prActicas, ademas de castigar a los reincidentes, sin 

(28) Richard Konetzke, AmArica Latina: La •poca Co1onia1, Parte 
II, Colecci6n Historia Universal Siglo XXI, Vol. 22, M~xico, 
Siglo XXI, 1989, p. 6 
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embargo, 1a cristianizaci6n se realiz6 con base en las misiones y 

sin violencia por parte de Astas. La tarea principal de los 

misioneros era eliminar las evidencias mas relevantes del 

paganismo y frenar o reducir el poder de los sacerdotes nativos, 

lo que fue cumplido durante la primera generaci6n. Posteriormente 

pusieron mas atenci6n a la impartici&n de dogmas esenciales y en 

las caractertsticas mas visibLes de la religi6n cristiana, ya que 

pocos misioneros podtan dedicar ei tiempo necesario para la 

preparaci6n de una plena conversi6n de los indios, se dedicaron 

principal.mente a bautizar en masa y en una rudimentaria 

instrucci6n sacramental. se necesitaron, ademas, adaptar, algunos 

elementos siai1ares a 1os de1 cristianismo como e1 bautismo, 1a 

confesi~n, e1 matrimonio, etc., como ayuda o gula para 1a 

instrucci&n cristiana, de esta manera poco a poco se fue 

introduciendo 1a re1igien cat61ica en 1os puebl.os amerindios 

(29). 

Un gran temor que existJ.a entre 1os misioneros era que 1as 

practicas paganas se l.1evaran a cabo, pues eran obras del. demonio 

para aprisionar a1 indio y distorsionar e1 prop6sito cristiano; 

de este modo se encuentran grandes episodios en l.a historia en 

donde e1 d.iab1o actG.a sin cesar. Luis Weckmann nos cuenta: "En 1a 

Nueva Espafta, el. Demonio adopt6 l.as formas mas diversas, a1gunas 

de e11as zoom6rficas. A un indio aG.n no bautizado, de nombre 

Ail.it1ceatl. -dice fray Juan de Grija1va- se l.e aparecJ.a "con 

rostro fiero y tuerto de un ojo"; en cambio, en l.a regi6n 

zapoteca e1 PrJ.ncipe de 1as Tinieb1as se hacJ.a adorar en forma de 

(29) L. Bethe11, op. cit., "América Latina Col.onial.; pobl.aci6n, 
sociedad y cu1tura", Vo1. 4, Barce1ona., critica, 1990 
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guacamaya en una 'gruta nefanda', hasta que e1 ce1oso fray A1onso 

de Espinosa mat6 a pa1os a esa ave desp1umAndo1a para demostrar 

e1 fraude" (30). Lo cierto es que con e1 transcurso de1 tiempo, 

1as acciones evang~1icas disminuyeron aparatosamente. 

Existi6 un factor de gran re1evancia respecto a 1a creencia 

religiosa ind1gena; 1a fusi6n de 1a fe cristiana y de 1a pagana, 

es decir, e1 surgimiento de1 sincretismo. 

Los indios manten1an una posici6n po1itelsta ya que prestaban 

atencibn principa1 a 1a sant1sima trinidad o bien a 1a comunidad 

de santos mas que a1 dios cristiano, pues parecla que estaban 

venerando a 6stos segan e1 rito cristiano, sin embargo, 11egaban 

a co1ocar 1do1os tras 1os a1tares esperando 1a respuesta en caso 

de que 1a re1igi0n cristiana 1es fa11ara {31). 

En fin los e1ementos de la fe cristiana se pod1an incorporar en 

1a perspectiva de1 mundo re1igioso ind1gena y se dio durante todo 

e1 per1odo co1onial, e1 clero encontr6 objetos de cu1to pagano y 

descubriO prActicas ocultas, por 1o que cre6 mecanismos como los 

sistemas episcopa1es y parroquiales, que con ayuda de 1a clase 

alta indigena, deseaba lograr una mayor influencia sobre la 

comunidad. 

El fenOmeno del sincretismo, en la actualidad, aftn se encuentra 

patente y sobre ~l se hacen estudios y trabajos que ayudan al 

entendimiento de la cuesti6n religiosa en nuestra Am6rica Latina. 

(30) L. weckmann, op. cit., pp. 213-214 
(31) L. Bethe11, op. cit., pp. 169-170 
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6.2.1 E1 ••tatuto da1 <<aincretiamo>> 

E1 significado usua1 del sincretismo es sobre todo re1igioso, a 

partir de e1lo 1as demAs esferas de 1as sociedades sincretizadas 

mostraran el cambio para adaptar 1os nuevos e1ementos. En 

ocasiones es necesario observar 1os per~odoa de decadencia o de 

surgimiento de 1as cu1turas para poder detectar e1 grado de 

sincretismo generado, aunque 10 anterior no es una regla genera1 

•• traduce en un •arco de referencia sobre este fenbmeno. 

E1 surgi•iento de 1as re1igionea en 1aa antigua• culturas se 

dio a trav6a de 1as creencias en aares sobrehumanos, en 1os 

cua1es e1 hombre concentra y personifica aque1lo que en la 

realidad vital le parece incontrolable; a traves de mitos, que 1e 

ayudan a justificar las cosas tal y como son y 1e garantiza su 

estabi1idad, pues puede adaptarse a 1as condiciones de1 mundo que 

no han sido fijadas por 61; a trav6s de practicas rituales, ya 

que inserta la realidad en un orden que constituir& el fundamento 

de su actividad cotidiana: y trav6s de otros fen6menos 

religiosos como 1os tab~es, que son limitaciones relativas a 

personas, objetos, relaciones, lugares, palabras, etc. (32) Estos 

elementos no son patrones r~gidos dentro de las culturas, sino 

que funcionan de manera distinta de acuerdo a las condiciones 

establecidas por cada civilizaci6n, ya sea de Oriente o de 

Occidente, de nuestra era o antes de ella. 

(32) Angelo Brelich, "Proleg6menos a una historia de las 
religiones", en Henri-Charles Puech (Coord), Laa Reliqionea 
Antigua• X, Co1ecci~n Historia de 1as Religiones Vol. 1, Madrid, 
Siglo XXI, 1989, pp. 30-68. Para ampliar el tema veAse tambi&n a 
Mircea Eliade, Nito y Realidad, Barcelona, Labor, 1992; Lo 
sagrado y lo prorano, op. cit.; Tratado de hiatoria de iaa 
religione•, op. cit. 
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En sus inicios 1as cu1turas antiguas desarro11aron sus propias 

formas de organizaci6n religiosa, socia1, econ~mica y po11tica, 

fortaleciendo su existencia en un 1ugar determinado. Es e1 caso 

de los egipcios y mero6s; sumarios, asirios, ca1deos y 

babi1onios: griegos; medos y persas; hititas, etc. 

Posteriormente, y debido a su ubicacibn geogrAfica, estas 

cu1turas se caracterizaron por estab1ecer, unas sobre otras y en 

diferente tiempo, re1aciones de dominaci6n po1~tica, econ6mica, 

social, cu1tura1 y religiosa. De lo anterior result6 1a mezcla o 

1a influencia en las diferentes culturas de Oriente. 

Particularmente, el sincretismo se manifiesta en los cultos mas 

populares y mas extendidos. En la ~poca he1en1stica podemos 

observar numerosos ejemp1os en e1 sincretismo greco-orienta1, 

caractertstico de 1as nuevas re1igiones mist~ricas. (33) Grecia 

expandla e1 esti1o f1orido de1 arte Atice (34), que 11evar1a a 1a 

he1enizaci6n de Oriente, y 11eg0 a ser inevitab1e en 1a ~poca de 

A1ejandro Magno. (35) La re1igiOn griega, constituida por tres 

componentes fundamenta1es: e1 natura1ismo, e1 antropomorfismo y 

(33) La ~poca he1entstica es, por exce1encia, e1 tiempo de 1as 
re1igiones de misterios, entre ~stas encontramos 1os misterios de 
o•meter en E1eusis, que ejercieron inf1uencia sobre 1as otras 
re1igiones de misterios, por ejemp1o 1a de Isis: 1os cu1tos 
misteriosos de 1os cabiros y 1os orgiAsticos, a 1os que se 1es 
atribula e1 don de 1a sa1vaci6n; 1os misterios de Dionisos, quiza 
1a mAs grande re1igi6n de1 mundo he1en1stico. Cfr. Pierre Grima1 1 

E1 He1entsao y e1 auge de Roma: E1 Mundo Mediterraneo en 1a edad 
antigua IX, Co1ecci6n Historia Universa1 Vo1. 6, M~xico, Sig1o 
XXI, 1992, pp. 182-187; PUECH, Henri-Char1es (coord), Las 
Ra1igiones Antiguas II, Co1ecci6n Historia de 1as Re1igiones 
Vo1.II, Madrid, Sig1o XXI, 1994, pp. 313-342 
(34) Sobre e1 arte Atice veAse Hermann Bengtson, Griegos y 
Persas: E1 Mundo Mediterraneo en 1a edad ant~gua I, Co1ecci~n 
Historia Universa1 Vo1. 5, M~xico, sig1o XXI, 1995, pp. 227- 254 
(35) Sobre A1ejandro Magno veAse Ibidem, pp. 277-304 
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e1 po1itelsmo. no cree gran efecto en esas cu1turas. (36) E1 

oriente, por e1 contrario. era considerado como 1ugar de sabios. 

6atos conservaron 1as doctrinas esot6ricas y 1os m•todos de 

aa1vaci&n; taabi•n de Oriente se difundieron ciertos apoca1ipsis. 

nuevas f&r•u1as de magia y de ange1o1ogla, ast como un c~mu1o de 

<<revaiacionea>> obtenidas cono fruto de viajes ext&ticos a1 

cie1o y a1 otro aundo. (37) 

En 1a •poca he1enlstica y en sus postrinertaa e1 efecto de1 

sincretismo re1igioso es 1a nota dominante; este ren6aeno jug6 un 

pape1 i•portante en 1aa re1iqiones roaana, iarae1l, budista 

aahayaniata y taolsta, entre otras. contraria•ente a 1o que 

pudiera pensarse acerca de 1a existencia de deeqaste o 

esteri1idad, e1 sincretismo de esta Apoca y de 1a romana tuvo 

gran envergadura. 

En 1a antigua Roma la religi6n se enriqueci6 y desarrol16 bajo 

1a inf1uencia de aportaciones itA1icas y etruscas. Los antiguos 

ronanos no representaban a sus dioses, ~stos eran potencias 

abstractas a 1as que no prestaban forma humana ni persona1idad 

(36) Pierre Grima1 afirma que la conquista griega no habla 
cambiado, ni querta cambiar, nada en las creencias y 1os 
cu1tos de los pueblos conquistados, pues lo divino no estaba, 
necesariamente, ligado a la religi6n por uno u otros ritos o una 
u otra fe. Es decir, la tendencia espontanea de un griego le 
induce a tratar de identificar, ante una religi6n extrafta, lo que 
tiene de parecido a su propia creencia. P. Grimal, op. cit., p. 
182 
(37) Para consultar sobre el tema ve&.se Mircea Eliade, "De 
Gautaaa Buda al triunfO del cristianismo", en Hiatoria de laa 
creencia• y d• 1•• ideaa reliqio•aa, Tomo IX, Madrid, 1978; Elena 
cassin, Jean B6ttero y Jean Vercoutter, Loa X•perio• del antiguo 
Oriente X, XI y XII, Colecci&n Historia Universa1 Siglo XXI, 
Vo1s. 2, 3 y 4, Madrid, Sig1o XXI, 1992; H. Ch. Puech (coord), 
Laa re1~gionea en 1a Xndia y en e1 Extremo ori•nte; L•• 
Religionea •n el Mundo Mediterraneo y en e1 Oriente Pr&xi•o X y 
XI, Co1ecci6n Historia de 1as Re1igiones Vo1s. 4, 5 y 6, M~xico, 
Sig1o XXI, 1986 
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definida, tampoco 1es interesaba 1a re1aci6n que pudieran tener 

entre sl, s61o ies importaba saber qué c1ase de servicios podla 

prestar1es cada dios. En su re1igi6n 1o que contaba ante todo era 

e1 rito minuciosa y escrupu1osamente rea1izado, pero por comp1eto 

carente de soporte mltico. (38) Posteriormente con 1a inf1uencia 

he1en1stica temprana, que se reafirma a1 fina1 de 1a segunda 

guerra pa.nica, 1os romanos descubrieron una mito1og1a muy 

evolucionada con la que establecieron paralelos mas o menos 

precisos, pero eso no impidi6 que los dioses romanos siguieran 

siendo concebidos funcionalmente, como una proyecci6n de 1as 

actividades humanas, decir "lo religioso s~lo tenla raz6n de 

existir la medida en que podla garantizar e1 éxito de1 

hombre." (39) 

La he1enizaci6n alcanz6 todos 1os Ambitos de 1a vida romana, 

1os 1ibros sibi1inos introducen ceremonias y cu1tos que se van 

adaptando a Roma; 1a adivinaci6n, sumamente pr&gm&tica, se fue 

11enando de or&cu1os griegos atribuidos a diversas sibilas; la 

inf1uencia griega acerca de1 destino de 1os muertos coexist~a con 

(38) E1 ritua1 es un fen6meno que perdura a 1o largo de 1a 
historia de Roma y su importancia estaba por encima de toda 
creencia. E1 rito se vela reflejado en la piedad romana, para 
tener relaciones bAsicas de buen entendimiento entre 1a ciudad y 
los dioses; 1a mancha y 1a contaminacic!ln eran causa de temor 
entre 1os romanos, ésto se evitaba con un estado previamente 
adquirido de 1a pureza ritual, es decir con los ritos y 
ceremonias aseguraban 1a purificaci6n necesaria para la ciudad y 
para 1os hombres. El gran conservadurismo ritual de los romanos 
permanecic!l tenazmente fie1 a 1o largo de los siglos por encima de 
todas las crisis y las mutaciones, y a pesar de la invasic!ln de 
los cultos extranjeros. Raymond Bloch, "La rel.igiir!ln romana" en 
H.Ch Puech, Las Religiones Antiguas XXI, Colecci~n Historia de 
las Religiones Vo1. 3, México, Siglo XXI, 1986, pp. 224-234 
(39) Paul Poupard, Diccionario de 1as Religiones, Barcelona, 
Herder, 1987, p. 1546 
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1os ritos ancestra1es; 1a nocibn griega de1 h•roe, inexistente en 

Roma, se desarro11ara travAs de 1os protagonistas de 1as 

guerras civi1es; e1 pante&n romano creci6 con 1a 11egada de 1os 

1os dioses griegos, siendo 1atinizados inmediatamente; 1os cu1tos 

mist•ricos griegos como e1 de ~meter, e1 de Apo1o y e1 de 

Dionisos fueron aceptados pues proaettan so1uciones a1 prob1ema 

de 1a supervivencia y 1a inquietud aora1. (40) 

Durante e1 imperio 1as re1igiones orienta1es entran con gran 

ruerza aportando nuevas f&rau1as de purificaci&n, de Axtasis o 

uni&n anticipada de1 hombre con su dios y de supervivencia 

persona1 dichosa; taat>i•n erecta e1 n~mero de sacerdotes ca1deos, 

egipcios, iranios, etc., que tratan consigo refinadas t&cnicas de 

interpretaci&n de presagios. Estas re1iqiones de sa1vaci6n como 

e1 cu1to a Cibe1es o Xsis, y de visi6n c&snica como 1os cu1tos 

sirios o e1 cu1to a Mithra, tuvieron qran aceptaci&n por que su 

extrafteza y exotismo eran factores poderosos de seducci6n, ante 

1a severidad de1 cu1to romano. (41) 

La re1iqi&n es 1a base fundamenta1 de toda 1a civi1izaci6n 

eqipcia 1 y esto fue posib1e por 1a ausencia de inf1uencias 

extranjeras durante 1a foraaci&n de1 pata. Desde sus ortgenes 

Egipto vivi6 una qran actividad sincr•tica debido l.a 

mu1tip1icidad de creencias y cu1tos 1oca1es, e11o dio como 

(40) Sobre e1 impacto de1 he1enismo en e1 mundo romano v•ase 
Pierre Grima1, E1 h•1•ni•mo y •1 auqe de Ro ..... , op. cit.; 
Pierre, Grima1, La ~ormac16n de1 X•perio Ro•ano: e1 aundo 
mediterranao en 1a edad antigua XXX, Co1ecci& Historia Universal 
Vo1. 7, Mexico, Sig1o XXX, 1991. 
(41) Sobre 1a inf1uencia de 1as re1igiones orienta1es como 1os 
cu1tos anat61icos, sirio-fenicios, egipcios o iranios, durante e1 
imperio romano v&ase Henri-Char1es Puech (coord) 1 Las 
r•1i9iones en e1 •undo .. diterraneo y en •1 oriente pr&ximo X, 
op. cit., pp. 37-93 
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resultado 1a concepci6n de dioses a trav~s de mitos y leyendas~ 

(42) 

Durante la ~poca fara6nica 1a actividad sincr&tica se 

rea1iz& ampliamente, pues privaba 1a identificacibn de un dios 

con otro en una o varias provincias, en las cuales estaban 

asociados con otras divinidades para formar fami1ias divinas~ 

Ejemplos de este sincretismo son: Am6n-Ra en Heli~polis, Khnum-Ra 

en Elefantina, Ptah en Menfis, Sokaris en Saqqara, Thot 

Herm&polis, Konshu en Tebas, Min en coptos y Ahmin, y Osiris 

el Delta; entre las diosas se encuentran Hathor en Denderah, Isis 

en el Delta, Neith en Sais, y Nekhbet en el-Kab~ {43) As1, por 

ejemplo, en Heli6polis asimilaron a la mayor~a de los dioses 

provinciales con Ra, y de la misma forma, en Henfis se identific6 

a 1os grandes dioses con Ptah. Cabe sena1ar que e1 sincretismo 

re1igioso serA 1a tendencia primordial que se desarrol1arA en 

Egipto a trav~s de los siglos. 

En 1a época helen~stica y romana Egipto no es influenciado 

profundamente, ~ste toma una serie de precauciones hacia las 

impurezas del extranjero y genera un nacionalismo excesivo, sin 

( 42) "Los sistemas m&.s notables son los de Heli~polis, Herml!tpolis 
y Menfis, que explicaban la creaci6n por medio de 1a aparici6n 
sucesiva de parejas divinas que simbolizaban las grandes fuerzas 
de la naturaleza." Cassin, Botté!ro y Vercoutter, Los imperios del 
antiguo Oriente I, op. cit., p. 242; En este sentido encontramos 
fuentes egipcias como por ejemplo El Libro de 1os Muertos que es 
un compendio de las ideas religiosas y de la mitolog1a egipcias, 
o bien 1os Textos de las pir&mides que se refieren a ceremonias 
f~nebres y f6rmulas m~gicas, ademAs contienen muchos datos de la 
vida egipcia y de las concepciones religiosas. José Luis Mart~nez 
(comp), Mesopotamia, Egipto, India: El mundo antiguo, México, 
SEP, 19BB, pp. 97-174 
(43) V~ase Franco Cirnrnino, Vida cotidiana de ios egipcios, 
Madrid, EDAF, 1991, pp. 83-90 
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embargo toma de 1os griegos su 1engua y su esti1o, as1 como su 

temAtica cuando 1o necesitan: de los ca1deos toman 1os modernos 

m&todos de cA1culo astron6mico y de 1os babi1onios adoptan la 

astro1og~a a1canzando un notab1e desarro11o sobre todo en 

A1ejandr~a. Pero 1a estricta fide1idad de 1os egipcios a 1a 

tradici&n no caabia. (44) 

En cuanto a 1a re1igi6n 1as divinidades egipcias se difundieron 

amp1iamente fuera de Egipto. Ante esto destacan varios fen&menos 

como 1• yuxtapoaici&n de Zeus o Am&n1 1a asimi1aci&n de Thot con 

Hermas, Heraapes con H•rcules, Horus con Apelo, Min con Pan; la 

uni&n de Isis-D6aeter, Isis-Afrodita, Isis-Theraouthis, e Isis-

Tych• (45): bien el henote•smo de Isis o de Serapis, anicas 

divinidades que eng1oban a todas 1as demas. (46) 

En e1 continente americano e1 sincretismo re1igioso se 

desarro11a por e1 constante movimiento de 1as pob1aciones 

prehisp&nicas 1o que enriqueci6 y desarro116 1a gran gama de 

cu1turas, sobre todo en e1 aspecto re1igioso. (48) Estas 

re1iglones conservan e1ementos comunes y ana1og~as seg~n 1a 

reqi&n donde se estab1ecieron, sin embargo cada civi1izaci6n 

(44) vease Pierre Grima1, E1 b•1•ni•mo y e1 auqe en Ro ..... , op. 
cit .• pp.iee-220 
(45) VAase Henri-Char1es Puech, La• re1igionea en e1 aundo 
aedlterraneo y en e1 oriente pr6ximo %, op. cit., pp. 68-81 
(46) Fundamenta1•ente se difundi6 e1 cuito a Isis que se 
convirti6 en una diosa omnipotente, su he1enizaci6n a partir de 
fenemenos sincretistas hicieron de e11a 1a diosa universa1; por 
otro 1ado 1a forma he1enizada de Osiris fue 1a fusi6n de Aste y 
Apis, Serapis, dios omnipotente y piadoso con 1os pobres. Pau1 
Poupard, op. cit., p. 869 
(47) vease Mircea E1iade, Historia de 1•• creencia• y de 1a• 
ideas re1iqio•a•, op. cit., cap•tu1o XXVII 
(48) Wa1ter Krickeberg menciona que 1as cu1turas de1 sur de 
norteamerica y 1as mesoamericanas tuvieron contacto en una epoca 
arcaica, donde existla. entre otras cosas, pr&cticas cu1tua1eS 
simi1ares. En 6poca tardla Am6rica de1 Sur y mesoam6rica 
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presenta creencias, mitos y ritua1es muy particu1ares, 

~ntimamente 1igados sus estructuras socia1es y menta1es. (49) 

En mesoam~rica, por ejemp1o, 1a cosmo1og1a consist~a en una 

rea1idad precaria y amenazada, es decir en 1a fragi1idad de1 

mundo a1 que se ten1a que cuidar constantemente (50); e1 sistema 

de ca1endarios, era utilizado para comprender e1 tiempo y 1a 

predestinaci~n (51): e1 po1ite1smo acentuado por e1 intercambio 

de unos pueblos a otros se caracteriza por 1a existencia de una 

pareja primordial, sin dejar de manifestarse 1a trascendencia de 

1os demas dioses (52): e1 ritual era abundante y minucioso, 

provisto de ofrendas de copa1, caucho, tabaco objetos 

preciosos, cantos religiosos, oraciones y danzas, 

autoescarificaciones, sacrificios de animales, sacrificios 

humanos, procesiones, y combates (53). 

activaron 
parte por 
Krickeberg, 
PP• 395-415 

mas un intercambio material, que ideol6gico, Asto en 
las condiciones geogrAficas de1 terreno. VAase W. 
Las antiguas cu1turas mexicanas, HAxico, FCE, 1993, 

(49) como 1os mayas, toltecas, teotihuacanos, o1mecas, aztecas, 
etc., para consu1tar v~ase RomAn Pi~a Chan, Una visibn del M•xico 
prehiapa.nico, M~xico, UNAM, 1993; Miguel Le6n-Portilla, De 
Teotihuacan a los aztecas fuentes e interpretaciones hist6ricas, 
lecturas universitarias vol. 11, M~xico, UNAM, 1983; w. 
Krickeberg, op. cit. 
(SO) Cfr. Jacques Soustelle, La vida cotidiana de los aztecas en 
v1speras de la conquista, M~xico, FCE, 1984, pp. 101-108; Jacques 
Soustelle, El universo de los aztecas, M~xico, FCE, 1986, pp. 93 
y ss; Popo1 Vuh, Las antiguas historias del QuichA, M~xico, FCE, 
1993; Eric s. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, 
M~xico, FCE, 1994, pp. 307-310 
(51) Miguel Le6n-Portilla, Tiempo y realidad en el pensamiento 
maya, México, UNAM, 1986; J. souste1le, E1 universo .•• , op. cit., 
pp. 57-62; Anthony F. Aveni, Observadores de1 cie1o en el M•xico 
antiguo, México, FCE, 1993; J. Souste11e, La vida cotidiana ••• , 
op. cit., pp. 115-124 
(52) Cfr. E. Thompson, op. cit., pp. 310-321; J. Soste11e, La 
vida cotidiana .•• , op. cit., pp. 108-111: w. Krickeberg, op. 
cit., pp. 125-150 
(53) Migue1 Le6n-Porti1la, Ritos, sacerdotes y atav1os de los 
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A1 no imponer su re1igi6n como ~nica verdad, 1os pueb1os 

mesoamericanos estab1ecieron una tendencia al sincretismo. La 

asimi1aci6n de dioses bajo diferentes nombres, simi1itudes en 1as 

doctrinas m1ticas acerca de 1a creaci6n, 1as practicas cu1tua1es 

parecidas, e1 tiempo y 1a predestinacien, etc., anclaron 

profundaaenta esta tendencia en 1a vida y conciencia de 1os 

indios, 1a que se mantuvo despues de la conquista y de la 

evang•1izaci&n. 

Por otra parte, los pueblos arricanos trasplantados a Alft6rica 

trajeron consigo el aniais•o que les caracteriza, junto con su 

patri•onio cultural y religioso entre los siglos xvr y XIX. La 

gran gaaa de religiones arricanas, mas o menos transformadas, 

tuvieron que resistir 1as presiones y adaptarse para subsistir en 

un aedio diferente que tend1a a asimi1ar1as o a cristianizar1as. 

(54) 

De entre 1os cu1tos importados destacan 1os de origen vuda, 

ashanti-yoruba, banta, y kromanti, de donde surgieron 1as 

re1igiones organizadas en hermandades o sectas como 1as de 1as 

Anti11as: vudG en Hait1, 1a santer1a en Cuba, 1a re1igi&n obeah 

en Jamaica y 1as Anti11as ang1osajonas, e1 shango yoruba en 

Trinidad, e1 fanti-ashanti en 1as guyanas (esta es 1a re1igi6n de 

1os negros cimarrones que prefirieron huir 1a se1va antes que 

como 1as de Am•rica permitir 1a influencia de1 cristianismo); 

de1 sur, principalmente en Brasil: candomb1~ de origen yoruba en 

dioaea, M•xico, UNAM, 1992; W. Krickeberg, 
E. Thompson, op. cit., pp. 321-352 
(54) A1 respecto vease H. Ch. Puech 
r•1~9~0•o• derivados de 1a acu1turaci&n, 
1as re1igiones Vo1. 12, Madrid, Sig1o XXI, 

op. cit., pp. 151-175; 

(coord), Moviaientos 
Co1ecci&n Historia de 
1982, pp. 55-64 
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Bah!.a, R~o grande de1 sur y Recife, fon en Maranhao y a1gunas 

ciudades de 1a amazonia, macumba con elementos bantaes, yoruba

fon indios en e1 centro de Brasil, R1o de Janeiro, Minas y 

Esp!.ritu Santo, umbanda en R~o de Janeiro, y batuque en R1o de 1a 

P1ata .. 

Todas estas re1igiones, unas en mayor medida que otras, 

superpusieron y asimi1aron sus dioses 1os santos de la 

hagiograf!.a cristiana, dando casos de sincretismo muy 

particu1ares por ejemplo en el candombl6 Ocha1a es Jes~s1 Xang6 

es San Jer6nimo o San Juan; Ogum es San Antonio o Juan Bautista. 

En este sentido Rogar Bastida nos dice: "El sincretismo se 

explica en este caso por el isomorfismo de las dos religiones en 

que se participa: un solo Dios y todo un cuerpo de intermediarios 

entre 61 y 1os hombres.Esto hace que e1 nombre de santo no sea 

m&s que 1a designaci6n b1anca de 1a misma entidad que l.os negros 

adoran con nombre africano. De esta manera no hay dos re1igiones, 

sino una so1a con todo un sistema de correspondencias y 

traducciones de una a otra que permite a1 descendiente de1 

esc1avo integrarse a 1a comunidad naciona1 sin traicionar por eso 

su propio grupo de identificaci6n." (55) 

En Brasi1 1a re1igi6n popu1ar comprende muchas devociones y 

pocas misas, e1 cu1to de l.os santos y l.a borrosidad de l.os 

sacerdotes, es decir, existe un verdadero fondo com~n entre 1as 

re1igiones africanas, indias y cristianas popu1ares, que 

funden en e1 hecho sincretista, y que posteriormente dan 

resul.tado 1os mesianismos campesinos caracteristicos de fines de1 

(55) Rogar Bastida, "Los cul.tos afroamericanos", en Ibídem, pp. 
67-68 
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sig1o XIX y de 1a primera mitad de1 siq1o XX. (56) 

La macumba, herencia de1 pasado, es 1a formacibn de un cu1to 

sincr•tico que comprende e1ementos bantft, yorubas, cat61icos, 

indios y espiritistas, Astes aitimos como principales actores; se 

integra en el fo1klore nacional por medio de todo tipo de 

amuletos, plantas, danzas y cantos; los dioses son disfrazados 

con nombres de santos cat61icos. (57) Este culto tiene versiones 

locales o regionales que diflcilmente se puede trazar una 

rrontera n•tida entre •stas, pues existe el candoab1A, el 

u.manda, y el catilllbo o cachimbo, que lo anico que loa separa es 

el proceso mas o menos acabado del sincretismo. (58) 

"Ya no es posible identificar creencia, raza, regibn cuando los 

brasi1eRos circu1an en todas direcciones; 1os descendientes de 

1os negros se vue1ven pentecostistas y en Sao Pau1o nacen 

candomb1•s de b1anco. E1 umbanda prospera. en todas partes." (59) 

En 1os cu1tos afroamericanos 1os dioses africanos se reencarnan 

en e1 cuerpo de sus fie1es americanos, 10 que trae como 

consecuencia caracter•sticas comunes como son principa1mente e1 

trance m~stico; 1a iniciaci~n y su carActer de microsociedad. 

(56) Sobre 1os mesianismos en Am6rica véase Jean Meyer, Historia 
de 1o• cri•tiano• en ~rica Latina aig1o• X%X y XX, M&xico, 
Vuelta, 1991, pp. 269-271; Egon Schaden, "Los mesianismos en 
Aa&rica de1 sur", en H. Ch. Puech, Loa •oviaientos re1igiosos ••• , 
op. cit., cap•tu1o III, pp. 80-150 
(57) Sobre e1 rito de 1a macumba v~ase p. Poupard, op. cit., pp. 
1048-1050 
(58) Roger Bastide menciona que una de estas versiones es e1 
espiritismo de umbanda, es decir, "los blancos espiritistas, para 
marcar bien 1as <<barreras>>, criticaban duramente 1os e1ementos 
<<bArbaros>> de 1a macumba: sacrificios sangrientos, fen6menos de 
posesi~n espectacu1ares, etc. A medida que e1 negro se instru~a y 
que, a1 instruirse, adquiria nuevos valores empez6 a responder a1 
rechazo de 1os b1ancos, creando un espiritismo negro." R. 
Bastide, "Los ritos afroamericanos" .... , op. cit., p. 70 
(59) J. Meyer, op. cit., p. 268 
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(60) 

Fina1mente resta mencionar que e1 sincretismo suele ser 

1eq~timo y aun necesario pues proviene de 1a convicci6n de que 1o 

divino posee una riqueza inagotable que con un conocimiento 

finito no se puede nunca captar sino parcialmente. (61) 

6.3 La Zg1eaia cat&1ica y 1a libertad re1iqiosa 

El contexto hist~rico, cultural, pol~tico y social a partir de1 

siglo XIX, es importante para observar la reivindicaci6n y la 

conquista de las libertades. La tradici6n francesa, que se 

propag6 por toda Europa, hablaba de libertad de cultos para los 

cat61icos y para los protestantes, de la existencia de 

corporaciones religiosas, de libertad de conciencias, libertad de 

enseftanza, derecho de asociaci6n, etc. Ante estas situaciones, 1a 

jerarqu1a cat61ica preocupada por e1 progreso de1 1ibera1ismo y 

de1 racionalismo, denuncia 1as posiciones ideo16gicas que en su 

opini6n son inaceptables como: e1 que cada cua1 sea 1ibre de 

e1egir su re1igi6n, y que la raz6n individual sea e1 ~rbitro 

supremo de 1a verdad moral y religiosa. En consecuencia, 

desemboca por un 1ado en e1 indiferentismo religioso, segOn e1 

cua1 todas 1as religiones son igualmente vA1idas, y por e1 otro 

~n e1 relativismo en 1o referente a 1a verdad. 

Mediante 1as enc~c1icas de Gregario XVI (1832 y 1SJ4), y e1 

Sy11abus de P~o IX (1864), se condena 1a libertad de conciencia. 

(60) H. Ch. Puech, Movimientos re1igiosoa ••• , op. cit., pp. 71-76 
(61) August Brunner, La Re1igi6n, Barcelona, Herder, 1963, pp. 
359-360 
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Este ~1timo es un ~ndice que marca so errores acerca de 1as 

re1aciones entre 1a fe y 1a ciencia, la Zg1esia y e1 Estado, y 

sobre 1a 1ibertad de conciencia, de cultos, de imprenta, etc., 

ias cua1es hablan sido condenadas con anterioridad y en 

particu1ar. (62) 

La Zg1esia de1 sig1o XIX permanece aferrada a una idea de 1a 

sociedad cristiana heredada de 1a edad ••dia y a una concepci6n 

paterna1ista de1 Estado, es decir, •ate estaba ob1igado a velar 

por e1 bien mora1 y re1igioso de sus sGbditos, protegi•ndo 1a 

re1igi&n cat&1ica como la ~nica y verdadera. 

Ya a finales del sig1o XIX, a partir del principio de que 1a 

adhesi&n de las creencias depende de un acto 1ibre, y que no se 

puede forzar a una conciencia sincera, aunque sea err&nea, de 

abrazar 1a fe que desee, se e1abor& una nueva prob1emAtica en e1 

contexto de 1a evo1uci6n de 1as menta1idades favorecida por 1a 

experiencia de 1as sociedades y de la Zg1esia misma. con todo 

&sto, 1a Xg1esia comienza a admitir en raz&n de situaciones 

practicas concretas, un r•gimen de tolerancia hacia otras 

re1igiones y sistemas de pensamiento. En otras palabras, el Papa 

Le&n xzxr reconocí& 1a consistencia propia y 1a autonom1a de 1as 

entidades de1 Estado y de la sociedad civil en relaci&n con la 

Iglesia, lo cua1 permiti6 plantear los problemas de las 

sociedades civiles, al tratar la condici&n obrera, lo que 

provee& fue el inicio de la defensa de 1os derechos y 1a dignidad 

de la persona humana. (63) 

(62) Luis Knopfler, Manua1 de hi•toria ec1eaiA•tica, Friburgo de 
Brisqovia (Alemania), 1908, pp. 606 y ss, 635 
(63) Le&n XIII, carta Enctclica •Rerua Novarua• La cueati&n 
obrera, Mexico, Paulinas, 1991 
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con la aparici6n de los Estados totalitarios despu~s de la 

Primera Guerra Mundial, generalmente se suprim~an los derechos 

fundamenta1es del individuo, al condenar este estado de cosas, el 

Papa P~o xr reitera la libertad de las conciencias pero s61o en 

el Ambito de las circunstancias mundiales, nunca apoya una 

independencia de la conciencia respecto a Dios. A~n la idea de la 

libertad religiosa no es aceptada por la Iglesia cat61ica, ni 

siquiera en los aftos siguientes a la Segunda Guerra Mundial, sin 

remedio se comprobó que la situaci6n del catolicismo era de 

franco abandono en el mundo. Ante ~sto se imponta dejar a un lado 

las tesis del Syllabus y hacer que la Iglesia cat61ica tomara las 

bases de 10 que surgiera durante e1 sig1o XIX, referente a 1a 

1ibertad. 

E1 Papa Juan XXIII sintetiz6 y profundizó 1a doctrina de sus 

predecesores en 1a enclc1ica Pacem in Terris, en donde defini6 1a 

noci6n jurtdica de1 Estado, afirm6 que 1a dignidad de 1a persona 

humana es e1 fundamento de 1a sociedad y e1 Estado y presentó 

todo un desq1osamiento de 1os derechos humanos, asimismo, agreg6 

a 1a estructura espiritua1 que sostiene a 1as sociedades (verdad, 

justicia y amor), 1a 1ibertad. (64) con ~sto inicia e1 camino 

para tomar en consideraci6n 1as corrientes fi1os6ficas de1 

personalismo, 1a renovaci6n b~b1ica de 1a teo1og1a y 1a situaciOn 

de1 p1ura1ismo re1igioso, 10 que marcarla un verdadero 

aqgiorna•ento dentro de las ideas de la Ig1esia cat01ica. 

A partir de1 conci1io vaticano II, el estatuto de 1a 1ibertad 

religiosa hizo posible 1a aceptación de otras religiones y de 

(64) Juan XXIII, Carta Enctc1ica "Pacem in Terris", M~xico, 
Pau1inas, 1990 
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otras maneras de cu1to, aparte de 1a religi6n y culto cat61ico. 

Este estatuto estA manifestado en 1a dec1aracibn conci1iar sobre 

1a libertad religiosa, promu1gada e1 7 de diciembre de 1965, 1a 

cual ha llamado especialmente la atencibn por haber sido un tanto 

apasionadas las discusiones necesarias para poner a punto e1 

texto adoptado y promulqado en los Gltimos dtas del concilio. 

La labor de los padres conciliares y de sus expertos se 

diatinquib por que, por una parta, habla que despejar la doctrina 

positiva de la Xqlesia en un ca•po en el que, desde la reforma y 

especialmente desde la revoluci&n francesa, e1 magisterio 

eclesiastice se habla dedicado sobre todo a denunciar las 

confusiones, los peligros y los errores; por otra parte, era 

iaportante demostrar l.a sinceridad de l.a Xg1esia cat~l.ica en su 

deseo de dia1ogar tanto con 1os cristianos no cat~l.icos como con 

1os creyentes de otras rel.igiones y con l.os no creyentes. 

El. conci1io, tom~ como referencia l.a Dec1araci~n Universa1 de 

1os Derechos Humanos, de1 10 de diciembre de 1948 promu1gada por 

l.a Asamb1ea de 1as Naciones Unidas, cuyo art1cu1o dieciocho 

reconoce que: "Toda persona tiene derecho a 1a 1ibertad de 

pensamiento, de conciencia y de rel.igi6n; este derecho inc1uye l.a 

l.ibertad de cambiar de re1igi~n o de creencia, as~ como l.a 

l.ibertad de manifestar su re1igi6n o su creencia, individua1 y 

co1ectivamente, tanto en pab1ico como en privado, por 1a 

ensenanza, l.a prActica, el. cul.to y 1a observancia. 11 
( 65) Y, mas 

tarde, el. Papa Pabl.o VX, en octubre de 1965, reiterar~a l.a 

importancia de l.a Decl.araci~n, pues se trataba ante todo de 1a 

(65) C~sar SepG1veda, Derecho Xnternaciona1, M~xico, Porrua, 
1991, p. 694 
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vida de1 hombre, y ~sta es sagrada ya que nadie pod~a atreverse a 

atentar contra e11a. (66) 

Por medio de 1a Dec1araci~n Conci1iar Dignatatia Humanae, e1 

Vaticano II manifestb su convicci6n y 1a reso1ucibn de 1a Ig1esia 

en una cuesti6n que ata"e a todos 1os hombres, y no s61o a 1os 

cat61icos. 

E1 documento conci1iar se compone de dos partes: una en 1a que 

trata 1as nociones genera1es sobre 1a 1ibertad re1igiosa y una 

exposici6n sobre 1a 1ibertad re1igiosa a 1a 1uz de 1a reve1aci6n. 

La introducci6n se ocupa de 1as aspiraciones contemporaneas, es 

decir, e1 1ibre ejercicio de 1a re1igi6n en 1a sociedad, pero no 

hay que o1vidar que 1a Ig1esia a~n rechaza e1 indiferentismo 

re1igioso y e1 re1ativismo de 1a verdad, ya que Dios manifest6 

1os hombres e1 camLno de 1a sa1vaci6n en Cristo y 6ste confib a 

1a Ig1esia 1a ob1igacibn de transmitir ese mensaje a todos 1os 

hombres. Ahora bien, todo hombre estA ob1igado a buscar 1a verdad 

en 1o que se refiere a Dios y a su Ig1esia, cuando 1a ha conocido 

debe abrazar1a y practicar1a fie1mente; 1a verdad se impone por 

1a fuerza de 1a verdad misma. (67) 

La primera parte inicia con 1a afirmaci~n centra1 de1 texto: 

"La persona humana tiene derecho 1a 1ibertad re1igiosa. Esta 

1ibertad consiste en que todos 1os hombres debe estar inmunes de 

coacci6n, tanto por parte de personas particu1ares como de grupos 

socia1es y de cua1quier potestad humana, y esto de manera que 

(66) Discursos de1 Papa Juan Pab1o II en 1a ONU y en 1a OEA; 
Ap6ndice "Discurso de1 Papa Pab1o VI en 1a ONU 1965", Lima, 
Pau1~nas, 1979, p. 60 
(67) Documentos comp1etos de1 Vaticano II: "Dec1araci6n sobre 1a 
1ibertad re1igiosa", M~xico, Parroquia1, 1991, p. 438 
(paragrafo 1) 



333 

en materia religiosa ni ob1igue a nadie a obrar contra su 

conciencia ni se 1e impida que actae conforme a ella en privado y 

en pl1b1.ico, solo o asociado con otros dentro de 1os 1~mites 

debidos-" (68). Este derecho a la 1ibertad religiosa tiene como 

fundamento 1a dignidad de l.a persona humana y de ser reconocido 

de tal forma que constituya un derecho civil. .. 

Por otra parte, se marca l.a necesidad de la ausencia de toda 

vio1encia en la sociedad civi1, es decir, cada hombre tiene la 

obl.igaci6n y el derecho da buscar 1a verdad en materia religiosa, 

para que utilizando l.os medio• adecuados l.l.equen a rormar•e 

verdaderos juicios de conciencia. La naturaleza social del. hombre 

exige que •ate manifieste externamente los actos internos de 1a 

re1iqi6n, que se comunique con otros en materia re1igiosa, que 

pro.fase su re1igi&n en forma coaunitaria, por lo tanto, 1a 

autoridad civi1 cuyo fin es ve1ar por e1 bien coman tempora1, 

debe reconocer 1a vida. re1igiosa de 1os ciudadanos y favorecer1a, 

pero hay que afirmar que excede sus 11mites si pretende dirigir o 

impedir 1os actos re1igiosos. (69) 

Aunque no se puede impedir que 1os grupos re1igiosos 

manifiesten sus creencias, enseften sus doctrinas, practiquen su 

cu1t.o, se organicen, se comuniquen entre e11os, etc., se p1antea 

1a cuesti&n de 1os abusos posibles en e1 ejercicio de estos 

derechos, es decir, 1a autoridad 1es debe proporcionar 1a 

inmunidad para regirse por sus propias normas, para realizar 1os 

menesteres de1 cu1to en tanto que no se trasgredan 1as exigencias 

(68) Ibídem, p. 438 (paragrafo 2) 
(69) Ibídem, p. 440 (paragrafo 3) 
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de1 orden p~b1ico establecido por 1a autoridad; asimismo, 1a 

divu1gaci~n de fe re1iqiosa debe abstenerse de cualquier tipo de 

coacci6n persuasi6n, dicho comportamiento debe considerarse 

como abuso del derecho propio y lesi~n de1 derecho ajeno. Por 1o 

tanto, en e1 uso de todas 1as libertades ha de observarse e1 

principio moral de 1a responsabilidad personal y social, ya que 

1a sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos 

que puedan darse con e1 pretexto de 1a libertad religiosa, en 

tales casos corresponde a la autoridad civil prestar esta 

protecci~n, no de manera arbitraria ni en favor de una parte, 

sino salvaguardando un 'orden p~blico justo', que asegure la 

protecci~n eficaz de los derechos de todos, 1a convivencia 

arm6nica de todos 1os ciudadanos sobre 1a base de una verdadera 

justicia y 1a observancia de 1a mora1idad p~b1ica. (70) 

La inmunidad frente a toda imposici6n debe ser reconocida no 

s61o los individuos y grupos re1iqiosos sino también las 

familias, ya que a 1os padres 1es corresponde e1 derecho de 

determinar la forma de educaciOn religiosa que ha de dar a sus 

hijos, seg~n sus propias convicciones religiosas. (71) 

Ahora bien, a1 poder civil le corresponde no s~lo el proteger 

sino también el promover la libertad re1igiosa al igual que todos 

los demAs derechos inviolables del hombre. La autoridad civil 

debe proveer que la igualdad jur1dica de los ciudadanos, la cual 

pertenece al bien com~n de 1a sociedad, jamAs, ni abierta ni 

ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, aun cuando se 

(70) Ibidem, pp. 440-441 (paragrafo 4) y 442 (paragrafo 7) 
(71) Ibídem, p. 441 (paragrafo 5) 
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haya otorgado un reconocimiento civi1 especia1 a una comunidad 

re1igiosa concreta. (72) Con todo 10 anterior, 1a 1ibertad 

re1igiosa debe servir y ordenarse a que 1os hombres act~en con 

mayor responsabilidad en e1 cump1imiento de sus propios deberes 

en 1a vida socia1ª 

Tales son 1os principios generales sobre 1os que se asienta 1a 

doctrina expuesta en 1a primera parte de 1a dec1araci&n, mejor 

conocida por 1a raz&n humana gracias a la experiencia adquirida a 

1o 1argo de 1os siglos. 

La segunda parte del texto senala, que la libertad religiosa 

tiene su fundamento en la dignidad de la persona, es decir, esta 

doctrina de la 1ibertad tiene sus ra~ces en la divina revelaci&n, 

por lo que loa cristianos deben observarla con mas respeto; pues 

aunque no afirma e1 derecho a 1a inmunidad de coacci&n externa 

en materia re1igiosa, s1 manifiesta 1a dignidad de 1a persona 

humana en toda su amplitud. (73) Pero insiste sobre todo en 1a 

1ibertad de1 acto de fe que cristo, y despues 1os ap&sto1es, 

respetaron en todo momento, por 1o que nadie puede ser forzado a 

abrazar 1a fe contra su vo1untad. (74) Este principio ha sido 

ensenado siempre por 1a Iglesia cat6lica, sin embargo, los 

cristianos no siempre lo han seguido al utilizar 1a fuerza para 

imponer la fe. 

En la declaraci&n se manifiesta el llamamiento de Dios los 

hombres para servirle en esp1ritu y en verdad, en virtud de lo 

cual estos quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados, 

(72) Xbidem, pp. 441-442 (paragrafo 6) 
(73) Xbidem, p. 443 (paragrafo 9) 
(74) Xbidem, p. 444 (parAg~afo 10) 



336 

debido a que lo aceptan haciendo uso de libertad (75); 

asimismo, afirma que 1a Ig1esia fiel a 1a verdad evang~lica, 

sigue e1 camino de Cristo y de los ap6sto1es, lo que el 

fermento evang61ico contribuye que ios hombres perciban con mas 

amplitud la dignidad de su persona y que madure materia 

religiosa, para no permitir ningftn tipo de coacci6n dentro de la 

sociedad. (76) 

La declaraci6n finaliza estableciendo que, para cumplir su 

misi6n, la Iglesia goza de la autoridad y de la libertad 

recibidas por cristo mismo, y en ningftn caso puede renunciar 

ellas, especialmente en sus relaciones con los Estados; adem~s, 

reivindica la libertad con la misma raz6n que cualquier 

comunidad religiosa, aftn cuando su situaci6n no aparezca como un 

privi1egio sino mAs bien como una garnt!a de que e1 derecho a 1a 

1ibertad religiosa se reconoce a todos y es sancionado por e1 

orden jur~dico de 1as sociedades civiles. (77) Ahora bien, todo 

cristiano, por ser discipu1o, debe dar testimonio de1 evange1io, 

por su parte 1a Iglesia cat6lica debe cumplir el mandato divino 

trabajando arduamente para que 'la palabra de Dios sea difundida 

y glorificada.'(78) 

La conclusi6n del derecho a la libertad religiosa evoca las 

consecuencias del reconocimiento de este derecho: es evidente que 

ios hombres de nuestro tiempo desean profesar libremente la 

religi6n en privado o en p~b1ico, y que 1a libertad religiosa se 

(75) Ibídem, p. 445 (parAgrafo 11) 
(76) Idem, p. 445 No. 12 
(77) Idem, p. 447 No. 13 
(78) Idem, p. 448 No. 14 
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dec1ara ya como derecho civi1 en muchas constituciones y 

reconoce so1emnemente en documentos internaciona1es. (79) 

Puesto que el principio de 1a libertad religiosa es universa1 y 

se ap1ica a todas las personas y comunidades re1igioaaa, no es 

patrimonio s6lo de loa cristianos y de la Xgleaia catblica. 

Hay que aclarar que la declaraci~n no pretende tratar las 

relaciones con la verdad o con Dios, todo es mas simple, lo que 

busca es exactaaente lo que se limita a establecer en e1 

subtitulo de1 documento, es decir, el derecho de la persona y de 

las coaunidad•• a la libertad social y civil en materia 

religiosa. 

As• pues, mediante la declaraci~n la Iglesia cat&lica trata de 

contribuir al dialogo leal entre los hombres en el respeto de 1as 

convicciones de cada uno, con 1o que desea e1 1ogro de una paz 

justa entre ios pueblos. 

6.• B1 << .. rcado>> d• creencias en A-6rica 

cato1~ci•l90, ante 2•• <<•ectaa>> r•1i9io••• 

Latina: 

Antes de 1a emancipaci6n 1atinoamericana no hubo penetraci6n 

significativa del protestantismo en 1a Am•rica colonia1. 

Durante los tres siglos de co1oniaje 

predominantemente cat61ico, naciones protestantes intentaron 

incipientes e infructosos esfuerzos de colonizaci6n mediante la 

integraci6n de1 protestantismo en 1a regi6n, con un c1aro inter•s 

po1•tico sobrepuesto al re1igioso. 

(79) Ibídem, p. 448 (paragrAfo 15) 
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En e1 sig1o XVI y 1a primera mitad de1 sig1o XVII a1 

protestantismo, 1uterano y ca1vinista, se 1e concedieron 

eventua1es posesiones en 1as costas de Venezuela y en Brasil, ah~ 

estructuran su organ~zaci&n religiosa, realizan su evanqe1izaci6n 

de carActer individual (convencimiento mediante 1a persuasi6n) y 

aplican 1a tolerancia religiosa. (80) Posteriormente ei 

protestantismo se implanta definitivamente desde 1655 1as 

Anti11as, posesiones principalmente inglesas, francesas, 

holandesas y danesas, asl da e1 surgimiento de Iglesias 

anglicanas, luteranas, colonos puritanos, cuAqueros, moravos, 

1os mAs dinAmicos en 1a evangelizacibn, bautistas y metodistas 

(81), todas desarrollaron sus sistemas re1igiosos estando 

estrechamente vinculadas a1 sistema colonial. (82) 

La Ig1esia cat6lica ante 1a amenaza de 1as ideas protestantes 

implement6 estrategias que bloquearon cualquier intento de 

penetraci~n en e1 Area continental, entre ellas encontramos 1a 

ap1icaci6n de1 Concilio de Trento, 1a censura a las 6rdenes 

mendicantes ideas de la reforma erasmiana, el humanismo 

indigenista, la prohibición los herejes para entrar 1as 

indias, as~ como la expulsi6n de los que ya estaban y, sobre 

todo, la instauraci6n del Santo Oficio como principal instrumento 

(80) Jean-Pierre Bastian explica las condiciones en que 
otorgaron estos privilegios, asl como las actividades realizadas 
por estos pioneros protestantes. Jean-Pierre Bastian, 
Proteatantismos y modernidad latinoamericana, México, Fondo de 
Cultura Econ6mica, 1994, pp. 19-31. 
(81) Los contenidos de fe y de conciencia que promueven estos 
grupos religiosos se pueden revisar en H.-Ch., Puech (coord.), 
Las religiones constituidas en occidente y sus contracorrientes 
II, M~xico, Sig1o XXI, 1989, pp. 168 y ss. 
(82) Los metodistas y los bautistas debido a su 1abor 
evange1izadora fortalecieron la lucha antiesc1avista, en Jean
Pierre Bastian, op. cit., pp. 34-40. 
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represor, e1 cual reprimi6 y persigui~ a los corsarios y piratas 

protestantes, inculcaba el odio hacia lo extanjero y a la 

herejla protestante. Durante el siglo XVIII persigui6 las ideas 

de aocternidad religiosa y polltica, el atelsmo, los libros 

prohibido& aal coao a autores que desarrollaban estas ideas. 

La epoca borbc!llnica y el avance de la ideologla de las luces 

abri6 al comercio internacional a las colonias y los extranjeros 

protestantes pudieron entrar con mayor facilidad. Ya en el siglo 

XIX la iniciativa de emancipacibn se vislumbraba fortalecida por 

este periodo de ilustraci6n, sin embargo los valores cat61icos 

estaban ruerteaente arraigados, por ello, con la independencia 

adopt6 el modelo polltico republicano pero a1 mismo tiempo se 

confirm6 a1 cato1icismo como re1igi6n de Estado. "E1 Santo Oficio 

inrundi& y remach6 con la finalidad de no permitir 1a entrada 

durante tres siglos a cualquier tipo de pensamiento que no fuese 

e1 de 1a esco1&stica neotomista, form6 y mode16 las menta1idades 

a ta1 grado que las ideas de la tolerancia religiosa y de la 

libertad de conciencia estuvieron ausentes en 1os proyectos 

emancipadores que, a principios de1 siglo XIX, llevaron a la 

independencia a 1as naciones latinoamericanas." (83) 

Las fuerzas republicanas, tanto conservadoras como liberales, 

enfrentadas en AmArica Latina, promulgaban el progreso y el 

desarrollo como objetivos primordiales, en estos tArminos 

emprendieron la alfabetizaci6n y educaci6n incorporada a la 

cultura de la modernidad, los tratados comerciales bilaterales, 

la pol1tica migratoria, y la reforma del catolicismo colonial a 

(83) Ibidem, pp. 65-66 
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un cato1icismo i1ustrado. (84) Estos e1ementos intentaban 1a 

conci1iaci0n de1 cato1icismo y 1a modernidad 1ibera1, pero 

tambiAn 1a necesaria penetraciOn protestante de inmigraci6n y de 

misiOn. (85) En una segunda fase 1ibera1, ~sta de corte radica1, 

se intento construir una modernidad econOmica y po11tica, 1a 

primera predominantemente capita1ista y 1a segunda tota1mente 

secu1arizadora, ~Sta partir de1 anticato1icismo que 

con11evar1a 1a separaciOn Iglesia-Estado y a 1a educaciOn laica. 

En esta empresa e1 protestantismo se convierte en un instrumento 

po11tico y religioso fundamental. Asl pues, se 1ogra 1a 

imp1antaci0n de 1a tolerancia religiosa y 1a libertad de cultos, 

vivida con distinta intensidad en cada uno de los pa1ses de 

Am6rica Latina, fortaleciendo 1a posici6n de1 protestantismo. (86) 

La sucesi6n de 1os gobiernos liberales radicales por gobiernos 

1ibera1es, 1ibera1es autoritarios y liberales conservadores 

conciliaron las malas relaciones con la Ig1esia cat61ica en 

beneficio de un Status quo, a1 menos ~sta aceptaba formas 

provechosas para ambas partes, en cambio los protestantes eran 

(84) Los programas de modernizaci6n 1ibera1 incluyen e1 modelo de 
ensenanza pedag6gica 1ancasteriana de alfabetizaci6n, de corte 
protestante. Este modelo fue implantado en Argentina, Per~, 
H~xico, Colombia, Ecuador, Chi1e, entre otros. Para tener un 
ejemplo claro de este fen6meno se puede revisar, Rosa de1 Carmen 
Bruno-Jofre, "La introducci6n de1 sistema lancasteriano en Per~: 
liberalismo, masoner1a y libertad religiosa", en Jean Pierre 
Bastian (comp.), Protestantes, liberales y francmasones, M~xico, 
FCE-CEHILA, 1993. 
(85) Para revisar algunos casos del proceso de penetraci~n 
protestante durante la primera mitad del siglo XIX en Am~rica 
Latina consultar, Washington Padilla J., "La actividad de las 
sociedades blblicas en Ecuador durante el primer liberalismo": 
Arturo Piedra Solano, "Notas sobre la relaci6n entre liberalismo, 
francmasonerla y penetraci~n protestantes en Centroam~rica, ambos 
en Ibidem, pp. 97-118 y 119-131 
(86) Sobre la relaci6n entre liberales radicales y protestantismo 
v~ase~ J-P., Bastian, Protestantismos y modernidad ••. , op. cit., 
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demasiado radica1es y eso podr~a con11evar al desequi1ibrio de1 

poder. Estas sociedades protestantes se enfrentaron a una nueva 

persecusi~n por parte de 1a Ig1esia cat&lica y por parte de estos 

gobiernos. (87) 

A partir del primer decenio del siglo XX las sociedades 

protestantes se organizaron para crear el Comit• de Cooperacibn 

para Latinoam6rica (CCLA), con el objetivo de dar mayor cohesi&n 

al movi•iento, para Jograr la uni&n entre ellas y para establecer 

estrategias de accibn en Am•rica Latina. Desde ese momento el 

contribuye para roraar una conciencia protestante 

latinoa•ericana coaprometida con los sucesos mas apremiantes de 

la regi&n. A trav•s de este co•it• se efectuaron diversos 

congresos con 1os que e1 protestantismo se estab1ece 

definitivamente en Am•rica Latina, con e1 desagrado de 1a Ig1esia 

cat61ica. 

En este sentido da1 congreso de Panama (1916) emanaron 

propuestas como 1a unidad de acci6n, 1a superaci6n de1 viejo 

anticato1icismo de1 1ibera1ismo radical y 1a proc1amaci~n de un 

Evange1io de vida a todos 1os sectores socia1es, todo el1o 

mediante 1a idea del panamericanismo con 1o cual, e1 

protestantisao, adquirí~ un tono po11tico, pues procura corregir 

1os excesos de 1a po11tica imperialista norteamericana. Sin 

embargo, la imagen nacionalista pretendida por el protestantismo 

latinoamericano deslucí~ completamente ante los Estados Unidos, 

pp. 90-105 
(87) Un ejemplo sobre este tema nos lo muestra J-P., 
"Las sociedades protestantes y 1a oposici6n a Porfirio 
M6xico 1877-1911", en Ibidem, Prote•tantea, 1ibera1ea, 
cit., pp. 132-164 

Bastian, 
D1az en 

y ••• , op. 
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ante l.os naciona1ismos 1atinoamericanos y por supuesto ante 1a 

Igl.esia cat~1ica. (88) 

De1 Congreso de Montevideo (1925) se estableció 1a difusi~n del 

protestantismo en las zonas rurales, andinas e ind~genas, hacer 

frente a l.os problemas sociales y económicos, haciendo uso del 

11 Evangel.io social." y de 1a l.abor social., que se empl.ean tambi&n 

para 1a evangel.ización de l.os movimientos social.es, Asto genera 

severas reacciones en sociedades protestantes minoritarias de 

corte fundamental.ista sin inter~s por l.as cuestiones social.es, 

tambi6n da incio el. proceso de transferencia de la autoridad, es 

decir, l.a existencia de un protestantismo netamente 

l.atinoamericano capaz de dirigir sus asuntos. Los ataques de 1a 

Igl.esia hacia e1 Evange1io socia1 no se hicieron esperar ya que 

era conai.derado como un instrumento del. imperia1ismo 

norteamericano. (89) 

De1 Congreso de La Habana (1929), organizado y dirigido 

comp1etamente 

cuestionamiento 

por protestantes 1atinoamericanos, surge el. 

sobre l.a identidad del. protestantismo 

1atinoamericano (90), 1a respuesta a 1a aparente connivencia con 

e1 imperia1ismo, 1a naciona1ización y autofinanciamiento de 1as 

ig1esias, 1a insistencia sobre 1os prob1emas socia1es Y l.a 

necesidad de procurar una renovación re1igiosa en 1atinoam~rica. 

Este congreso marca e1 desarro11o de1 protestantismo. 

(88) V&ase J-P., Bastian, 
cit., pp. 154-160. 

Protestantismos y modernidad ••• , op. 

(89) Ibídem, pp. 160-162. 
(90) Este cuestionamiento surge por que e1 
fina1mente continuaba siendo un el.emento ex6geno 
1a región, por 1o que ten~an que ''latinizar'' e1 
Ibídem, pp. 162-166 

protestantísmo 
a l.a cu1tura de 
protestantismo, 
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Por otra parte, debido a 1a constante revisi6n de sus deberes y 

necesidades e1 protestantismo 1ogra echar ra1ces en los procesos 

po11ticos deaocraticoa 1atinoamericanos como e1 "aprismo" 

Pera,. el "tenentismo" en Brasil., el. proceso revo1ucionario en 

M•xico (desde l.a lucha armada, e1 constitucionalismo 1ibera1, l.a 

cristiada, hasta el. cardenismo a pesar del corte socialista en la 

ec::lucacien),. o el. "ABC" y "Directorio universitario" en Cuba. (91) 

Eat• v1nculo se daba en la medida en que 1a X9l.esia cat&l.ica, con 

su nueva cristiandad y en alianza 

•'t:atu quo. 

el poder, defend1a el 

El. ren&•eno popul.i•ta que enmarca el proceso de incorporaci6n 

de l.as el.ases populares a la vida po11tica institucional en 

re•puesta a l.a receai&n econ&mica y por ende a 1a situaci&n 

po1ltica y socia1, se expresa en 1a ace1erada urbanizaci&n, en e1 

deaarro11o econ&mico extensivo, en 1a conso1idaci&n de Estado 

naciona1 y en 1a amp1iaci&n de su gravitaci6n po1~tica y 

econ&mica .. (92) En este contexto e1 protestantismo se sentla 

ob1igado a presentar una vla humanista dedicAndose, segan los 

principios de1 "Evange1io socia1", reconci1iar capita1 y 

trabajo, a luchar como a1iado contra e1 autoritarismo, a impulsar 

1a reforma po1ltica vincu1ada con 1a religiosa, ademas de hacer 

preva1ecer 1os va1ores cristianos deformados por e1 catolicismo, 

considerado como "fuerza religiosa retr6grada", mediante la 

intensificaci6n misionera. Todo ello discutido durante e1 

(91) Ibídem, pp. 172-194. 
(92) Sobre e1 fen6meno populista v&ase, Carlos M. Vilas (comp.), 
La democratizaci&n ~undaaenta1: •1 popu1isao en Aa•rica Latina, 
MAxico, Consejo Naciona1 para la Cultura y las Artes, 1994. 
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congreso Internaciona1 Misionero de Madras en 1938. (93) 

Sin embargo, como apuntAbamos anteriormente, este evange1io no 

inspiraba a grupos evang•1icos-fundamenta1istas desprendidos de1 

protestantismo 1ibera1, aunado a e11o, comienza a sentirse con 

mayor fuerza, aunque todav~a marginado, e1 pentecosta1ismo que se 

caracteriza por su prose1itísmo en 1os sectores marginados, por 

su uni6n a un jefe fundador y maestro del centro ceremonia1 y por 

sus normas tradicionales de conducta y organizaci6n religiosa. 

(94) 

El <<mercado>> de creencias en Am6rica Latina estaba delineado 

por los protestantismos hist&ricos y de santificaci6n, pero a 

partir de 1950 la fragmentaci6n protestante extender~a 

rApidamente. Las <<sectas>> (95) evangé1icas o de conversi~n, 

pentecosta1es y sus variaciones, as~ como numerosos movimientos 

no protestantes modificarAn e1 panorama re1igioso en 1a regi6n 

con e1 consecuente desp1azamiento de los protestantismos 

hist~ricos, mientras tanto 1a Iglesia cat01ica continaa la 

afirmaci6n y defensa de1 catolicismo contra estos fen6menos 

religiosos. 

(93) V6ase J-P., Bastian, Protestantismos y modernidad ••• , op. 
cit., pp. 202-204 y 208-210; J. Meyer, op. cit., pp. 280-287. 
(94) E1 pentecosta1ismo, sectario y milenarista, tuvo sus 
or~genes en Estados Unidos a principios de1 sig1o XX 
desprendi~ndose de los movimientos pietistas de santificaci6n. En 
América aparecieron en Chile (1909), noroeste brasileno (1910) y 
en Mexico (1914). "Nac~a como sincretismo re1igioso, opuesto a la 
cultura de 1as ~lites y a 1a de las vanguardias ideo16gicas del 
libera1ismo popu1ar, a manera de denuncia y sentencia contra la 
incapacidad de esas culturas para llegar al pueblo." J-P., 
Bastian, Ibídem, pp. 147, Cfr. Ibidem, pp. 199-204; P. Poupard, 
op. cit., pp. 809-813 y 1397. 
(95) Sobre ei origen de la pa1abra véase P. Poupard, op. cit., 
pp. 1631-1634; osva1do o. Santagada, Las sectas en America 
Latina, Buenos Aires, C1aretiana-CELAM 1 1989, pp. 11-16. 
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La posquerra marca un mundo dividido en dos b1oques politices e 

ideol6qicos. En Am•rica Latina po1ariz~ el juego pol•tico entre 

las fuerzas liberales que deseaban conservar lo adquirido y los 

movimientos revolucionarios en formaci6n que ofrec~an 

aiternativas socialistas. (96) Este enjuago polttico y econ6mico 

arect~ a sectores reliqiosos: el proteatant~••o histerico de 

in•piraci&n liberal se convierte en una minoria a favor de la 

reforma moral, social, politica y econ6mica; por el contrario los 

prot••tant•• evang•licos convencidos de no poder lograr esta 

reforma les bastaba asegurar la conversi6n y la regeneraci6n 

espiritual del individuo mediante la autoridad literal de la 

biblia, la experiencia de 1a conversi6n y 1a practica de 1a 

evanqe1izaci6n, emp1eando medios modernos de comunicaci6n en una 

especie de <<mercado>> re1iqioso, ademas se 1es identifica por su 

marcado anticomunismo (97); 1os protestantes pentecoata1es, sobre 

todo en 1a dAcada de 1os anos sesenta en ade1ante, se difunden 

con qran éxito pues su referencia 1itera1 a 1a biblia, su 

mesianismo-apoca1~ptico, su sectarismo, su prose1itismo, su 

radical anti-papismo y sus practicas ext&ticas y fan6ticas 11enan 

las carencias re1igiosas que los protestantismos hist~ricos, 

evang~licos y la Iglesia cat61ica dejan a su paso, este 

pentecosta1ismo se subdividi6 en diversas organizaciones que 

(96) Sobre e1 tema v~ase Fernando Garc~a de Cortazar y José Maria 
Lorenzo Espinosa, Historia del mundo actual 1945-1992, México, 
Alianza Universidad, 1995, cap. IV; G. Pope Atkins, op. cit., 
cap. 11. 
(97) Estos cristianos evang~1icos se desprenden de las Iglesias 
de santificaci6n como la metodista pero con la caracter~stica de 
1a religi6n rura1 ortodoxa norteamericana (Bib1e be1t), J-P. 
Bastian, Protestantismos y modernidad ••• , op. cit., pp. 240-246. 
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riva1izan por 1a captaci6n de seguidores (98): 1os movimientos 

re1igiosos no protestantes tambi~n han tenido gran aceptaci6n 

sobre todo por que son sectas m.istAricas de oriente, 

principa1mente hindGes que ofrecen 1a meditacibn. (99) 

La Xg1esia cate1ica ante e1 panorama mundia1 de guerra fr1a y 

1a necesaria opc::ien por 1os cambios mundia1es, se hace presente a 

trav•s de1 Conci1io Vaticano 11 donde e11a tambiAn sufre 

significativos cambios, entre e11os se encuentra su dec1araci6n 

sobre 1ibertad re1igiosa, sin embargo, esta renovacien intenta, 

entre otros muchos objetivos, presentar a1 cato1icismo como 1a 

verdadera opcibn re1igiosa emanada de Dios y preocupada por 1os 

acontecimientos espiritua1es y temporal.es del. hombre en 

transici6n-

E1 juego de modernizaci6n econemica en Latinoam6rica a partir 

del. modal.o ''desarrol.l.ista" cumpl.e parcial.mente sus objetivos pero 

a un costo demasiado el.evado. Se busca entonces el. crecimiento 

econ6mico y el. desarrol.l.o mediante l.as propuestas de l.a CEPAL, se 

habl.a pues del. model.o de dependencia, para escapar de ~sta es 

necesaria l.a industrial.izaci6n y el. crecimiento sostenido de l.as 

econom1as perif•ricas, mediante su inteqraci6n econ6mica. 

Estas estrategias propician l.a concentraci6n de tierras en 

grandes propietarios, l.a baja productividad de l.as tierras 

pobres, el. empobrecimiento vincul.ado con l.a monetarizaci6n de 1os 

intercambios, el. enfrentamiento con una econom1a de mercado, e1 

(98) Estas sectas son sincretismos de l.os protestantismos de 
santificaci6n con elementos popul.ares aut6ctonos como l.as 
Asambl.eas de Dios o l.a Luz del. Mundo. V•ase Al.ain Woodrow, La& 
nuevaa sectas, M~xico, Fondo de Cul.tura Econ&mica, 1896. 
(99) En este grupo se encuentran l.a Conciencia de Krishna, l.a 
l.a Meditaci6n trascendental. o Scientol.ogy. V6ase Ibidem. 
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crecimiento demog~afico ace1erado, 1os movimientos migratorios 

hacia l.as grandes ciudades o centros de desarro11o que generan 

l.os "cinturones de miseria", e1 desemp1eo y el. subeapl.eo, etc., 

as~ l.as deficiencias del. ahorro interno fueron en general. 

sustituidas por medio de1 endeudamiento externo, que trajo 

su costo financiero, deterioro de los sal.arios, desempl.eo y 

sube•pl.eo abierto y miseria cr~tica. (100) Aunado a el.l.o, l.a 

reimp1antaci6n de reg~menes mil.itares acel.era l.a decadencia 

social. mediante l.a represi6n, caracter~stica muy particul.ar de 

••toa aiateaas. 

Estos eventos tienen tambi•n su efecto sobre l.os aspectos 

rel.igioaos, por el.l.o Concha Mal.o apunta: "En efecto l.a fal.sa 

promesa de un promisorio progreso, promovido por 1a modernidad 

desde hace mas de tres d•cadas, y 1a ausencia de a1ternativas 

poeib1es y sobre todo cre1b1es, ha 11evado a 1as grandes masas 

marginadas, despojadas socio-cu1tura1mente de su identidad, 

saciar su sed de seguridad y autorrea1izaci~n 1os nuevos 

cul.tos, capaces de aportar en e1 campo rel.igioso nuevas 

identidades individua1es y col.activas para su vida." (101) 

AsJ. pues, el. marco rel.igioso, afectado por 1os sucesos 

pol.1ticos, econ6micos, social.es y cul.tural.es, sumamente 

heterog•neo, l.a necesidad del. hombre por l.1enar vac1os 

espiritual.es, que hasta 1a misma ciencia ha dejado, ob1igan a 1a 

el.eccien en el. <<mercado>> de creencias, ante este fen6meno 

(100) V6ase G. Pope Atkins, op. cit., pp. 467-481. 
(101) Miguel. Concha Mal.o, "Crisis socio-cul.tural. y nuevos 
movimientos rel.igiosos en AmArica Latina", en Armando J. Bravo 
(ed.), La runc16n del.a teol.og1a en el. futuro de Aa•rica Latina, 
M6xico, Universidad Iberoamericana, 1991, pp. 75. 
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vastos sectores de la sociedad 1atinoamericana estas 

condiciones escapan a1 contro1 de 1a Iglesia cat61ica, misma que, 

a su interior, es incapaz, por a1gdn tiempo, de controlar a 1as 

vertientes producidas a 1a 1uz de1 Concilio vaticano II y de las 

conferencias episcopales de Mede11~n y Puebla. E1 catolicismo se 

encuentra fracturado. 

Sin embargo, e1 vaticano reacciona, en su concepci6n, contra 

aque11o que pretende disminuir e1 catolicismo. Por un lado, 1a 

opci~n preferencial por 1os pobres materializada en ias 

comunidades ec1esia1es de base y apoyada en una base tebrica como 

1a teo1og~a de 1a 1iberaci6n dan como resultado 1a "Xg1esia 

popular", experiencias que son atacadas, socavadas y reutilizadas 

por las acciones centralizadoras d~1 Vaticano impuesta por Juan 

Pablo II, y apoyadas por los sectores instituciones 

eclesiAsticos conservadores. Por e1 otro, la acelerada 

inminente penetraciOn de sectas evang61icas, pentecosta1es y 

orientales (102) la sociedad latinoamericana, genera 1a 

defensa y afirmaci6n de1 catolicismo por parte de ia 

centra1izaci6n romana, mediante 1a labor evang&1ica por parte de 

1os obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, en beneficio de 1a 

verdadera fe cristiana; mediante la cana1izaci~n de los nuevos 

movimientos ec1esia1es de base (103); mediante 1os medios de 

comunicaci6n masiva que deben utilizarse para difundir la 

doctrina; mediante la dip1omacia vaticana que promueve 1a paz, el 

(102) Para entender e1 impacto de la penetraci6n sectaria el 
estudio antropo10gico de Joan Prat es una buena propuesta. Joan 
Prat, E1 eatiqma del extrafto: un ensayo antropo1&c)ico sobre 
sectas re1igioaas, Barcelona, Ariel, 1997. 
(103) Sobre estos movimientos v~ase Casiano FloristAn, et a1., 
Nuevos movimientos ec1esia1es, Madrid, Popular, 1989. 
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bien comen, e1 diA1ogo, 1os derechos humanos, 1a conciliaci~n, en 

este mismo aspecto 1as visitas pastorales que muestran una 

Iglesia comprometida con 1os pueblos ante 1os cambios abruptos de 

fin de milenio. 
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CONCLUSIONES 

A grandes rasgos hemos 11evado a cabo un anA1isis de 1as 

re1aciones entre los estados 1atinoamericanos y e1 Estado 

Vaticano, 1a Ig1esia cat61ica y 1a re1igi6n catb1ica, a trav&s de 

e11o hemos observado que loa antiguos Estados pontificios 

detentaban, junto con 1os reyes y emperadores, e1 poder temporal, 

esta dinAmica fue cambiando de ta1 forma que dichos Estados 

desaparecieron ante 1a unificaci&n de Ita1ia como Estado, al 

quedar e1 pequeRo territorio de1 Vaticano 1os 

requertan 1a seguridad de1 mismo, por 1o cual se constituye e1 

Estado Vaticano mediante 1os Acuerdos de LetrAn entre Italia y la 

Santa Sede~ E1 Estado Vaticano adquiri6 su soberanla y su 

independencia a la luz del Derecho Internaciona1 y por 1o tanto, 

ante 6ste, su persona1idad internaciona1, misma que ha uti1izado 

en beneficio de sus propbsitos eclesiastices y re1igiosos. 

Este reconocimiento internaciona1 1e ha permitido al Estado 

Vaticano imp1ementar su po11tica exterior con los demAs Estados. 

En e1 caso particu1ar de los estados 1atinoamericanos dicha 

po11tica se ha desarro11ado mediante concordatos, los cuales, por 

1ado, aseguran a1 Estado Vaticano e1 reconocimiento como tal 

ante 1os Estados con quienes pacta, y por el otro, aseguran la 

permanencia de la Iglesia y de 1a religi6n cat6lica dentro de 

esos Estados. 

Por su parte, los estados latinoamericanos no siguen una misma 

11nea de conducta respecto a1 Estado Vaticano, el1o se ha podido 

observar en 1os fen6menos de tipo ga1icanos y liberales; 

asimismo en los conflictos sobre la separaci~n Iglesia-Estado, 
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que han nu1ificado 1as acciones de1 Vaticano en tanto que Estado, 

Ig1esia y re1igi&n, o bien que han 1imitado su participacien en 

cuestiones po11ticas significativas. Por e11o, dentro de1 

fen&meno neo1ibera1 que preva1ece en e1 mundo actua1, 1os estados 

1atinoamericanos y e1 Estado Vaticano redefinen sus re1aciones y 

sus competencias. 

En cuanto Iq1esia cat&1ica, e1 Vaticano imp1ementa una Doctrina 

Socia1 surgida de 1a ce1ebraci&n conci1iar de1 Vaticano II, misma 

que abre una perspectiva de mayor participaci&n de 1a Ig1esia en 

asuntos tempora1es. E11o inf1uye en obispos y sacerdotes quienes 

inician e1 camino hacia 1a toma de conciencia de 1a Ig1esia 

1atinoamericana por 1os asuntos tempora1es 1atinoamericanos, es 

decir, 1a Ig1esia cat61ica pone de manifiesto en el mundo y en 

Am~rica Latina la no separaci6n entre lo moral social y moral 

individual; de ah1 surge, particularmente en Am6rica Latina, el 

compromiso de Iglesia progresista con ios pueblos 

latinoamericanos que se insertan en la lucha para obtener la tan 

ansiada liberaci6n de reg1menes militares, gobiernos despbticos e 

intervenci6n norteamericana, mismos que han determinado el 

subdesarrollo, la injusticia y la desigualdad social, econ6mica y 

pol1tica. Lo anterior ha abierto un sinn~mero de cuestionamientos 

acerca de la relaci6n re1igi6n-Estado-sociedad, que en Am&rica 

Latina marcb un per1odo de violencia brutal y descomposici6n 

social. 

La Iglesia cat6lica participa en los sucesos del mundo actual 

como una autoridad moral y quiere, tambi6n, insertarse en el 

mundo al orientar pol1ticas nacionales e internacionales dentro 

del signo de la paz, del entendimiento y de la cooperaci6n en 
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el mundo, con un sentido cristiano. En este sentido han 

sido encaainadoa los diversos viajes pontificios que Juan Pablo 

XI realiza con tanta intensidad. 

A•i•i••o, ••to• viajes pretenden consolidar un catolicismo 

tradicional que 

acontaciaiaientos 

aconteciaientos 

pugna por encontrarse presente 

de la regi~n latinoamericana 

estatales, en la medida de su 

en 1os 

y en los 

posici~n 

con•titucional nacional. Sin embargo, el catolicismo en Am•rica 

Latina, constitucionalmente se encuentra en igua1dad de 

poaicionea con respecto a otras creencias dada la manifestaci6n 

sobre la libertad religiosa. La pro1iferaci6n de sectas y nuevas 

religiones han puesto en entredicho la aseveraci~n de que el 

noventa por ciento de 1a pob1aci6n iatinoamericana es cat61ica, 

pues ia sectas 1e ganan terreno con gran rapidez, ante e1 

fen6meno sectario e1 cato1icismo tiene 1a necesidad de definir su 

presencia de manera instituciona1 en cada pais. 
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