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CAPITULO I .  

ANTECEDENTES 

CONTEXTO ECLESIAL. 

La Iglesia  Mexicana  en los 60 's. 

Al iniciar  la  década  de los sesentas,  algunos  obispos  mexicanos  se 
encontraban  aislados  de  cualquier  interés  renovador  de  la  iglesia. 
Cuando  es  convocado  el  Concilio  Vaticano  I1  (celebrado  entre los 
años  1962-1965),  éstos,  no  cuentan  con  ninguna  experiencia  que 
pueda  representar  algún  aporte  a  la  renovación  de  la  iglesia.  Es 
más  bien  el  Concilio el  que  brinda  la  oportunidad a los obispos,  de 
entrar  en  contacto  con  las  nuevas  corrientes  de  pensamiento,  en 
especial  las  europeas,  que  buscan  una  modernización  de la iglesia 
con el  fin  de  adecuarla  mejor  a  la  situación  del  mundo 
contemporáneo. De la  condenación  al  mundo  pecador  y  profano,  se 
pasa  a  la  busqueda  del  diálogo  con  el  mundo,  al  servicio  del  mundo, 
se  da  por  primera  vez  un  intento  de  renovación. 

Las  expresiones  de  este  intento  renovador  son:  la  reforma 
litúrgica,  la  libertad  religiosa,  el uso de los médios  de 
comunicación,  el  ecumenismo,  la  reforma  de  las  estructuras 
eclesiásticas,  entre  otras. 

Pero  estos  aires  renovadores  para  una  institución  anquilosada  y 
anclada  en  una  tradición  antisecular,  representan  el  inicio  de  una 
serie  de  cambios  que  aún  no  terminan. Es también  el  principio  de 
varios  cambios  en  la  Iglesia  Mexicana  que  paulatinamente  fueron 
transitando  hacia  una  nueva  manera  de  ser  iglesia y una  visión 
nueva  de fé. 

Como  ejemplo  se  tiene  la  aparición  de  algunos  grupos,  de  obispos, 
religiosos,  sacerdotes  y  movimientos  laicos,  que  surgen  motivados 
por  estos  aires  de  renovación y por  el  análisis  de  la  realidad  en 
la  que se encuentran  en  esos  momentos.  Por  nombrar  algunos: 

- Unión  de  mutua  ayuda  episcopal ( U M A E )  1964 
- Comisión  Episcopal  de  Pastoral  de  conjunto  (CEPC)  1968 
- Sociedad  Teológica  Mexicana  1966. 

En  1968,  se  dá  un  acontecimiento  que  fué  de  gran  importancia  para 
la  Iglesia  Mexicana.  La  segunda  Conferencia  Episcopal 
Latinoamericana  (CELAM).  Celebrada  en  Medellín  Colombia.  Se 
congregaron 700 personas  trabajando  en  sesiones  plenarias,  mesas  de 
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trabajo y pequeños  grupos,  para  reflexionar la fé a partir  de  la 
realidad  nacional. 

La  Conferencia  dió  un  salto  cualitativo  posibilitado  por  el  método: 
se  abandonó  el  concepto  de  desarrollo  y  se  empezó  a  hablar  de fé y 
liberación. 

El  método  de  reflexión  teológica  de  la  CELAM  en  Medellín  fué  el 
siguiente: 

a)  Percepción  de  la  realidad  social,  "acontecimiento" 
b)  Interpelación  de esa realidad, a la luz  de  criterios 

c)  respuesta  cristiana.  "conversión". 
teológicos,  "profecía" 

Este  método  representa  una  revolución  en  la  forma  de  hacer 
teología,  (es  el  método  de  la  Teología  de  la  liberación). 

Aunque  empiezan  a  aparecer  diferencias  ideológicas y de  postura 
socio-política,  es  claro  que los conflictos  surgen  en  torno  a  la 
autoridad  de  la  jerarquía,  supuestamente  amenazada  por los equipos 
y movimientos  laicos  que  buscan  corresponsabilidad y cogestión  de 
la  vida  eclesial.  La  mayoría  de los Obispos  optan  por  la  concepción 
piramidal  tradicional,  son  ellos los poseedores  del  magisterio y 
del  gobierno  de  la  grey  católica  y sólo de  ellos  depende  decidir 
sobre  cualquier  asunto  relacionado  con  la  institución y sus 
actividades. 

La  forma  de  sanjar  el  problema  es  el  uso  de  la  autoridad  por  parte 
de  algunos  obispos,  que  reprimen  a  las  organizaciones,  quitandolas 
o cambiando  a sus dirigentes. 

La  postura  asumida  ante  las  organizaciones  laicas,  muestra  como  la 
jerarquía  entiende  al  laicado  como su brazo  largo,  en  estrecha 
dependencia  suya.  Mientras los movimientos  de  apostolado  seglar 
buscan  crecer  en  madurez,  tener  autonomía  en  su  organización y 
participar  responsablemente  en  la  vida  de  la  iglesia,  los  obispos 
no  permiten  el  crecimiento  de los laicos y los someten  a  su 
autoridad. 

Son los movimientos  que  se  inclinan  hacia  las  clases  populares, los 
que  logran  superar  el  control  que  la  jerarquia  quiere  tener  sobre 
ellos. (o por lo menos lo intentan). 

Es en  este  punto  que  podemos  hablar  del  nacimiento  de  las 
Comunidades  Eclesiales  de  Base,  en  México,  específicamente  en 
Cuernavaca  en  1967.  Para  más  adelante  en  el  año  de  1969  en  Celaya  y 
posteriormente  1972  en  San  Bartolo,  Gto.  En  sus  inicios  las 
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comunidades  nacen  ligadas,  al  movimiento  bíblico,  teniendo  el 
influjo  de  las  comunidades  del  Brasil. 

La Iglesia Mexicana en los 70's 

La  renovación  propiciada  por  el  Concilio  Vaticano I1 y  confirmada 
por  la  CELAM  en  Medellin,  trajeron  nuevos  aires  a  la  iglesia, los 
cuales  permitieron  el  redescubrimiento  del  mundo.  Los  conflictos 
suscitados  por  la  renovación  fueron  adquiriendo  cada  vez  más  un 
matiz  ideológico  político. 

En América  Latina  empiezan  a  surgir  movimientos  populares  que 
desenmascaran  el  verdadero  rostro  del  capitalismo  y  descubren  las 
falacias  del  desarrollismo y la  integración  de los marginados. 

En  México,  el  régimen  de  corrupción,  manipulación  y  control  sobre 
los obreros y campesinos,  la  mentira  institucionalizada,  las 
promesas y la  demagogia,  enfrentan  su  desgaste  con  el  surgimiento 
del  movimiento  estudiantil  popular  de 1968 que  retoma  las  banderas 
de  lucha,  de los movimientos  obreros  de  finales  de  la  década 
anterior  (ferrocarrileros,  telegrafistas,  maestros) y aglutina  en 
torno  suyo  todo  el  descontento  acumulado  contra  un  estado  que  ya  no 
puede  engañar  más  al  pueblo  con  el  mito  de  su  origen 
revolucionario,  popular y nacionalista. A partir  de  entonces,  aún 
cuando el movimiento  es  cruel y maquiavélicamente  masacrado  por  el 
ejército  el 2 de  octubre  en  Tlatelolco,  surge  poco  a  poco  un 
movimiento  popular  que  desde  entonces  no  ha  cesado  de  luchar, 
avanzando  con  dificultad  pero  irreversiblemente.  Un  buen  número  de 
sacerdotes  del  pais  empieza  a  movilizarse,  dando  muestras  claras  de 
que  el  modelo  de  desarrollo  está  agotado y prolonga  su  agonía 
descargando  su  peso  sobre  las  clases  populares. 

Estos  hechos  y  muchos  otros  más,  a  nivel  de  iglesia  se  reflejan  en 
la Conferencia  Episcopal  Latinoamericana  de  Medellín  en  donde  brota 
un  dinamismo  nuevo,  de  opción  por  las  clases  populares,  de 
compromiso  con  sus  luchas  por  la  justicia  y  la  liberación. 

Es en  este  momento  donde  la  heterogeneidad  de  la  institución 
muestra  su  potencialidad,  de los conflictos  de  la  autoridad 
suscitados  por  la  renovación,  nacen los movimientos  eclesiales  de 
opción  por los oprimidos  en  la  busqueda  por  la  liberación;  que 
representan  un  serio  problema  para  la  institución  articulada  con 
las  clases  dominantes  y su proyecto  capitalista. El conflicto  de 
las  clases  sociales  generado  por  la  estructura  opresiva  del 
capitalismo,  penetra  la  iglesia  haciendo  surgir  un polo de 
oposición  a  la  alianza  tradicional  entre  la  Iglesia y las  clases 
dominantes,  la  opción  por los oprimidos  marca  desde  entonces  la 
vida  de  la  iglesia  Latinoamericana. 
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Podemos  señalar  en  este  punto  el  nacimiento  de  las C.E.B. S de la 
Región  Metropolitana  de  manera  organizada 6 por lo menos  en 
intentos  de  una  estructuración  más  unificada  (1976). 
En  torno  a  la  I11  Conferencia  del  Episcopado  Latinoamericano, 
realizado  en  en  el  año  de  1979  en  México,  en le estado de Puebla, 
se  muestra  el  grado  de  profundidad  de  la  división  de  la  Iglesia 
Latinoamericana.  Se  intenta  en  esta  conferencia,  la  condenación  de 
la  Teología  de  la  Liberación,  de  las  CEB's, y de  la  opción  por los 
pobres. 

Puebla  fue  la  prueba  de  fuerza  de  la  iglesia  comprometida  con  el 
pueblo y el  resultado  mostro  el  grado  de  avance  de la corriente 
liberadora  en  la  Iglesia  Latinoamericana.  Las  dos  tendencias 
tensaron  sus  fuerzas  para  hacer  valer  su  postura,  desde  el  poder, 
la  CELAM  marginó  teólogos,  controló  presencias,  trajo  al  Papa  Juan 
Pablo I1 a  repetir  discursos  que  le  fueron  preparados. 

Pero los grupos  comprometidos  con los cambios  de  estructuras,  no 
permanecieron  pasivos,  una  inmensa  movilización  rodeó  el  evento  con 
aportes  desde  las  bases,  aportes  teológicos y el  intento  de 
realizar  un  peregrinación  masiva,  posteriormente  desechado  por  la 
represión  del  Arsobispo  de  México. 

El resultado  de  esta  conferencia  fue  a  fin  de  cuentas  favorable. El 
método  de  la  Teología  de  la  Liberción,  muchos  de  sus  aportes,  la 
opción  por los pobres y las CEBs fueron  aceptados,  valorados y 
quedaron  plasmados  en  el  documento  final  de  esta  conferencia. 

Puebla  permitió  y  obligó al movimiento  a  dar  pasos  hacia  adelante. 

En México  la  Iglesia  comprometida  con  el  pueblo,  enfrenta  un 
episcopado  mayoritariamente  reaccionario y decidido  a  no  permitir 
ninguna  concesión a este  sector.  La  beligerancia  de  algunos  de los 
Obispos  mexicanos  ante  cualquier  brote  de  sectores  eclesiales 
identificados  con  la  liberación  contrasta  notoriamente  con su 
coexistencia  pacífica y armoniosa  con  el  Estado  Mexicano. 
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CONTEXTO SOCIAL. 

&ico en l o s  60's 

A partir  de los años 6 0 1 s ,  el  modelo  de  desarrollo  industrial 
dependiente  en  el  que  vivía  México,  se  produjo  con  características 
tales  que  limitaron  la  capacidad  para  absorber  grandes  cantidades 
de  mano  de  obra. E l l o  implica  el  hecho  de  que  la  creciente 
población  urbana  se  haya  ocupado  en  el  sector  terciario,  que 
absorbió  una  parte  mayoritaria  de  la  fuerza  de  trabajo. 

La  ciudad  se  convirtió  así  en  el  asiento  de  nuevas  actividades 
productivas,  de  intercambio  y  consumo,  que  generaron  grupos 
sociales  antes  inexistentes,  así  como  la  expansión o modificación 
de  otros  ya  presentes.  Nuevos  sectores  de  la  clase  media 
aparecieron  en la escena, al mismo  tiempo  que  se  extendieron  el 
proletariado y el  subproletariado, l o s  cuales  han  tenido  distinta 
incidencia  en  el  plano  político y en  la  estructuración  del  aparato 
del  estado.  Este  va  desarrollando  una  serie  de  políticas  y 
estratégias  en  cuanto  al  proceso  industrial y económico  en  general, 
así  como  en  relación  a la provisión  de  medios  de  consumo  colectivo 
y  a  la  producción  de  la  base  material  de  la  ciudad. 

Por  ejemp1o:"El  estado  apoya  al  desarrollo  industrial  concentrando 
mano  de  obra  barata,  no sólo por los bajos  salarios  pagados  sino 
además  por  las  escasas  inversiones  que se llevaron  a  cabo  para el 
consumo  colectivo  de los sectores  proletarios. Los migrantes  que 
pasaron  a  constituir  esa  mano  de  obra,  saturaron  las  vecindades  de 
las  zonas  más  viejas  y  deterioradas,  conformaron  colonias 
populares,  con  escasos  servicios y viviendas  precarias,  comenzando 
a  establecerse  en  asentamientos  ilegales  periféricos  en  zonas  poco 
aptas  para  el  poblamiento"  (M.Perl6, 1984) . 
A partir de esos  momentos  las  reivindicaciones  y  las  luchas  urbanas 
de la población  trabajadora  comenzaron  a  girar  en  torno  al  suelo 
urbano,  la  dotación  de  servicios  urbanos, los trámites  de 
regularización. 

A finales  de los años  sesentas y principios  de los setentas,  el 
gobierno  mexicano  enfrentó  conflictos  que  implicaron  el  rompimiento 
de  algunas  de  las  reglas  del  régimen  político. 

1968 no  es sólo el  año  del  conocido  movimiento  estudiantil  mexicano 
y  de la  tristemente  célebre  matanza  de  la  Plaza  de  las  tres 
culturas,  sino  también  el  inicio  de  una  serie  de  invasiones  masivas 
de tierras  urbanas  en  distintas  ciudades del país,  fenómeno  que 
marca  una  nueva  etapa  dentro  de  las  luchas  urbanas. 



No es  ciertamente  la  primera  vez  que  ocurren  tomas  ilegales  de 
tierras,  pero  en  este caso se  presentan  nuevos  ingredientes:  tomas 
en  las  que  participan  miles  de  personas,  de  manera  organizada, y en 
las  que  el  núcleo  organizador  opera  con  una  línea  político- 
ideológica  de  izquierda,  completamente  autónoma  e  independiente  del 
Estado. 

Se dá un  intenso  proceso  de  organización  interna  y  de  participación 
en los trabajos  colectivos  necesarios  para  la  vida  interna  de  la 
colonia  de  las  personas  involucradas  en  la  invasión. 

Surgen  nuevos  asentamientos y organizaciones  que  imprimen  a los 
movimientos  urbanos  una  orientación  muy  diferente  a  la  que  habían 
tenido  anteriormente.  Muchos  de  estos  movimientos  cuentan  desde  sus 
inicios  con  la  participación  de  núcleos  militantes,  con  una  clara 
definición  político-ideológica  de  izquierda, los cuales  encabezan 
la  dirección  de  algunos  de  estos  movimientos. No se  trata  de  grupos 
externos a los movimientos o a los asentamientos.  Dichos  núcleos 
son  iniciadores y parte  integral  de los mismos;  ejercen  la 
dirección  de los mismos  porque  la  han  ganado  en  la  lucha y porque 
han  demostrado  capacidad  para  ella. 

“La  mayor  parte  de  ellos,  no  provienen  de la izquierda  tradicional 
(partido  Comunista)  sino  de  nuevas  corrientes  que  emergen” 
(M.Perló, 1984), estas  nuevas  corrientes  surgen  a  raíz  del 
movimiento  estudiantil  de 1968, como  de los grupos  locales 
radicalizados  de  izquierda y sectores  de  origen  cristiano.  La 
participación  de  estos  núcleos  es  decisiva,  no sólo por  la 
aparición  de  nuevos  movimientos  sino  también  en  la  orientación y 
formas  organizativas  que  presentan. A pesar  de los errores 
cometidos  y  de los tropiezos  experimentados  en  algunos  casos,  las 
experiencias  han  servido  de  base  para  el  desarrollo y la  maduración 
del  movimiento  urbano  popular. 

El gobierno  de  Gustavo  Díaz  Ordaz (1964-1970) terminó  con  las 
tremendas  represiones  del 68 que  dieron  inicio  claro  a  una  nueva 
etapa  de  la  historia  mexicana, y especialmente  de  la  Iglesia. 

México en l o s  70 ‘ S  

El gobierno  de  Luis  Echeverria (1970-1976), inicia  un  nuevo 
momento.  Este  período  se  caracterizó  por  el  afloramiento  de  una 
gran  variedad  de  luchas  que  sin  llegar  a  constituirse  en  un  frente, 
ocurrieron  por  todo  el  país  y  en  diferentes  ámbitos  sociales 
(luchas  por  un  sindicalismo  independiente,  luchas  estudiantiles, 
campesinas,  indígenas,  luchas  de  colonos,  enfrentamientos  con  las 
autoridades  locales y repetidos  choques  con  la  burocracia  política 
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y los empresarios);  este  período  se  caracterizó  también  por  una 
crisis  económica. 

El  gobierno  de  este  período,  dió  muestras  de  cambiar  el  rumbo  de 
las  relaciones  con  la  Iglesia.  Su  visita  al  Vaticano, su apertura  a 
las  poblaciones  de  la  Iglesia,  la  apresurada  construcción  de  la 
nueva  Basílica a la  Virgen  de  Guadalupe,  mostraba un cambio. 

Cuando  se  supo  de  la  construcción  de  la  nueva  Basílica,  la  noticia 
asombró  a  muchos,  aún  a  numerosos  obispos.  Se  trataba  de  alguna 
manera,  de la reconciliación  del  gobierno  y  la  Iglesia. 

La  banca,  la  Industria  y  el  Comercio,  la  clase  empresarial,  eran 
los encargados  de  la  organización  financiera  de  la  construcción. No 
aparecía  como  una  obra  del  pueblo,  de  su  virgen  y  señora,  sino  como 
un  signo  de los sectores  más  poderosos  de  la  sociedad.  Ante  esta 
situación  el  Papa  Pablo  VI  dijo ". . . a  todos  invitamos  a  pensar 
que  mientras  exista  injusticia,  el  templo  ahora  construido  no 
estará  terminado"  (Mensaje  de  Pablo  VI,1976). 

Pero los conflictos  realmente  importantes  son  aquellos  que  se 
situan  en  la  relación  Iglesia  Pueblo, y especialmente  gracias  a  la 
presencia  profética  de  sacerdotes  consagrados  a los más  pobres. 

Es  aquí  que el interaccionar  del  trabajo  pastoral  de  Iglesia  con  la 
realidad  social  que  se  va  viviendo,  produce  la  unión  de  la  fe  con 
la  vida.  Surgen  declaraciones  y  denuncias  públicas  de  algunos 
sacerdotes  en  contra  las  injusticias  que  van  viviendo,  causa  de 
esto  aumenta  la  represión,  el  acoso,  la  tortura  y  hasta  la  muerte 
contra  este  sector  de  la  iglesia. 

En el  ámbito  urbano,  surgieron  nuevas  organizaciones,  que 
constituyen  núcleos  que  han  recogido  la  experiencia y se  encuentran 
más  consolidados  desde  el  punto  de  vista  ideológico  y  político. 

Si  antes de 1979 los movimientos  sociales  urbanos  se  mantuvieron 
aislados,  desintegrándose  además  algunas  organizaciones,  a  partir 
de  ese  año  empiezan  a  adoptar  nuevas  formas  de  organización  y 
mecanismos  claros  de  negociación  con  el  estado.  Algunos  movimientos 
urbanos  prosiguen  y  profundizan  la  vinculación  y  las  alianzas  con 
otros,  tales  como los movimientos  obrero  y  campesino,  el  movimiento 
estudiantil,  grupos  técnicos  y  profesionales,  grupos  eclesiales, 
las  comunidades  eclesiales  de  base ... Estas  vinculaciones se 
extienden  también  al  plano  internacional,  al  apoyar  luchas  como  las 
de  Nicaragua y el  Salvador. 
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CAPITULO 11. 

LAS COMUNIDADES  ECLESIALES DE BASE REGION METROPLITANA 

UBICACION HISTORICA. 

El  Objetivo  de  este  capítulo  es  recoger  la  historia  de  las 
Comunidades  Eclesiales  de  Base  (C.E.B.'s),  de  la  Región 
Metropolitana.  Tratando  de  definir  la  identidad  de  las  mismas  y  por 
lo tanto  la  posibilidad  de  su  entendimiento. 

La  historia  de  las  CEB's,  la  dividiremos  en  etapas,  tratando  de 
ubicar  estas,  por  acontecimientos  relevantes. 

ETAPA I GENESIS DE LA COORDINACION  REGIONAL DE LAS CEB's 

Esta  primer  etapa  se  ubica  a  finales  del  año  1976  y  el  año  1977. 

Se  caracteriza,  por  el  inicio  de  esfuerzos  por  constituir  una 
instancia  de  coordinación  regional.  ¿Por  qué  hablar  de  una 
instancia  regional? 

Bueno,  para  poder  hablar  de  una  instancia  regional  es  necesario 
aclarar  que  con  el  impulso  del  Vaticano 11, Medellín  y  Puebla; 
(remitase  al  capítulo  de  antecedentes),las  CEB's  en  México  van  a 
tener  un  surgimiento,  fructífero  y  al  mismo  tiempo  expansivo.  Es  de 
esta  manera  que  algunas  colonias  populares  del  Distrito  Federal, 
empiezan  a  organizarse  en  las  CEB's,  pero  de  una  manera  aislada, 
sólo se  trabaja  al  interior  de  la  colonia,  se  van  dando  pequeños 
núcleos  en  diversos  puntos  de  la  Ciudad. 

Ante  esta  riqueza  aislada  surge la inquietud  de  unificar  esfuerzos, 
experiencias,  vivencias,  estratégias ..., y va a  ser  un  sacerdote 
Jesuita  quien  va  a  convocar a una  coordinación  Regional;  Este 
Sacerdote  es  Arnaldo  Zenteno,  quien  en  estos  años  cuenta  con  la 
experiencia  del  caminar  de  las  comunidades  a  nivel  Nacional, a 
visitado  el  trabajo  de  las  CEB's  de  otros  estados  de  la  república, 
conoce  el  trabajo  de  las  CEB's  de  Brasil;  y  con  este  cúmulo  de 
experiencias  decide  impulsar  la  Coordinación  Regional  en  el 
Distrito  Federal. 

Esta  etapa  tiene  una  dinámica  básicamente  interna.  Prácticamente 
carece  de  estructura  organizativa,  no  hay  comisiones.  Arnaldo 
coordina  las  reuniones  que  se  hacen  mensualmente, él prepara los 
temas  de reflexih y los desarrolla.  La  participación  se  dá solo en 
el  momento  de  la  reunión  al  desarrollar  el  tema,  fuera  de  la 
reunión los demás  sólo  participan  progresivamente  dando  sugerencias 
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sobre  algunos  temas  a  tratar  en  las  siguientes  reuniones.  Mediante 
contactos  en  las  diversas  colonias  Arnaldo  convoca  y  se  asiste 
voluntariamente  no  hay  representación  sino  asistencia  libre.  En  un 
documento  hecho  por  Arnaldo  se  describen  así  estas  reuniones: 'l.. . 
empezamos  a  reunirnos  sin  ninguna  organización.  Simplemente  se 
trataba  de  voluntarios  de  cada  parroquia  donde  había  comunidades  y 
querían  reunirse.  En  esta  etapa  nos  centramos  en  el  intercambio  de 
experiencias.  El 70 u 80% de los participantes  eran  gente  de  base. 
El  otro 30% eran  sacerdotes (2 ó 31, religiosas (2 ó 3) y  uno o dos 
estudiantes  del CRUC. Las  juntas  las  coordinaba  yo  y  también  yo 
solía  llevar  el  material  de  reflexión.  Ocasionalmente  algunos  me 
sugerían  temas  antes  de  las  reuniones.  Había  material  de 
intercambio  e  información  de  cada  colonia". 

A nivel  de  contenido  ya  aparecen los temas  de  estudio o reflexión  y 
el  intercambio  de  experiencias  (creo  que  este  es  un  dato  básico  en 
todos los proyectos  populares,  el  partir  de  la  vida,  de  la 
experiencia).  Las  relaciones  prácticamente  están  centralizadas  en 
Arnaldo.  Por  la  dinámica  básicamente  interna  de  composición  de  la 
instancia  no  hay  actividades  comunes  'Externas'. 

ETAPA I1  ORGANIZACION Y ESTRUCTURACION 

Esta  etapa  se  ubica  en los años  de  1978 - 1981. 

De  hecho  esta  etapa  podríamos  decir  que  inicia  en  1979  ya  que los 
principales  hechos  se  dan  en  este  año.  A  partir  de  la  inquietud  de 
una  mayor  participación  de los asistentes  en  cuanto  a  la  conducción 
de  las  reuniones  mensuales  y  también  por  la  necesidad  de  enfrentar 
una  sere  de  cuestiones  que  ya  se  venían  vislumbrando  en  el  proceso 
de  reflexión  que  se  tenía,  surge  la  iniciativa  de  algunos 
compañeros  de  revisar  las  reuniones  en  vías  de  una  mayor 
participación  en  cuanto  a  iniciativas  y  coordinación  de  las  juntas. 
Se  inicia  así  un  proceso  de  balance  y  se  empieza  a  pensar cómo 
organizarse a nivel  regional. este  proceso  de  revisión  se  vió 
fortalecido  por  la  experiencia  de  un  equipo:  Arnaldo,  Chon, José y 
Martha;  quienes  visitaron  a  las  CEB's  del  norte  del  país  (Torreón  y 
Monterrey)  conociendo  sus  esquemas  organizativos  y  de 
funcionamiento. 

Este  proceso  de  reflexión  culminó  con  dos  medidas  importantes  que 
ya  irían  configurando  la  organización  regional: 

1.- Dejaba  de  funcionar  la  asistencia  libre  y  voluntaria y se 
pedía  que  cada  colonia  nombrara  dos  representantes  que  tendrían  voz 
y  voto  en  la  toma  de  decisiones  (ya  se  le  daba  un  caracter  más 
formal  a  las  reuniones).  Podían  seguir  asistiendo los que  quisieran 
pero sólo los representantes  tendrían  voz  y  voto. 

9 



2.- A Partir  de  la  representatividad  de  cada  colonia,  se  tenía 
la  base  para  formar  una  comisión  que  se  encargara  de  coordinar  el 
funcionamiento  organizativo,  es  así  que  el 5 de  octubre  de  1980  se 
elige, lo que  se  llamó  Mesa  Directiva,  la  que  sería  la  encargada  de 
coordinar  y  preparar  las  reuniones  regionales. 

Un criterio  que  se  manejó  para  la  formación  de  esta  mesa  fue  el  de 
que  al  menos 3 de  los 5 integrantes  fueran  gente  de  base  (por 
gente  de  base  se  entendía  aquellos  compañeros  que  realizaban 
oficios  básicos  en  la  producción  de los servicios : Obreros, 
empleados,  amas  de  casa,  subempleados.. .)  . 
Se  acordó  que  Arnaldo  quedara  como  asesor  de  la  mesa  directiva.  La 
primera  Mesa  estuvo  formada  por:  Bartolita,  Lupita,  Juan,  Chón y 
José.  Por  cuestiones  de  trabajo  renunció  Chón y entro  Evita  (esto 
fue  dos  meses  después).  "En  las  votaciones los candidatos  habían 
sido:  Juanito  21  votos,  Chón 21 votos,  José 17, Lupe 17, Arnaldol7, 
Bartolita 11, Evita 10, Alicia 8, Gerardo 3". (escribe  Arnaldo). 

Este  proceso  de  inicio  de  organización  se  ve  culminado  con  la 
formación  de  comisiones  que  permitiran  el  enfrentamiento  de 
diferentes  aspectos  con  la  participación  de  más  compañeros,  así  se 
forman  tres  comisiones: 

0 - Comunicación  (Gerardo y Salustio) 
- Estudio  (Concha,  Martha  Avilés  y  Licha) 

0 - Celebraciones  (Evita,  Concha  de  Cuajimalpa y Gloria). 

Esto  que  se  inició  en  78-79 y culminó  en  1980  ve  su  terminación 
como  etapa  en 1981 fecha  en  la  que  se  evalua el funcionamiento 
tanto  de  la  mesa  directiva  como  de  las  comisiones. 

El objetivo  que  se  definió  fue  el  siguiente: 

"Ir consolidando integrada y activamente la Región CEB-D. F. en  la 
linea y comunión de las CEB's  a nivel  regional e irse articulando 
con otros movimientos eclesiales  populares y con el movimiento 
popular más amplio11 

Los  objetivos  parciales  fueron: 

1.- Comunicación,  intercambio  de  experiencias y apoyo  mutuo 
de  las  diversas  comunidades. 

2.- Buscar  caminos  para  estar  presentes como voz  del  pueblo  en 
las  diversas  coyunturas. 
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3 . -  Ir  impulsando los grupos  y  comunidades  de la región,  en  la 
línea  básica  de  las CEB's (análisis  de  la  realidad, 
reflexión  de fé compromiso-acción  con  el  pueblo). 

4 . -  Ayudas  complementarias  que  parezcan  necesarias,  según  las 
circunstancias. 

Lo anterior  se  empieza  a  cumplir  por  medio  de: 

0 - Convivencias.  Tres  al  año  para  lograr  una  comunicación  amplia 
entre  los  integrantes  de  las  comunidades  y  tener  más 
conciencia  del  movimiento. 

0 - reunión  mensual  de 4 horas  en  las  que  participan  animadores  y 
promotores  de  las  comunidades. 

0 - retiro  anual. 

Ya  en  noviembre  de 1981, previo  a  la  evaluación,  Arnaldo  hace 
algunas  reflexiones  sobre  la  vida  de  la  región, él señala  algunos 
elementos  que  son  distintivos  para  estas  fechas  de lo regional. 

1. La  vida  de  las  comunidades  locales 
2. juntas  mensuales  de  representantes 
3. la  propia  vida  de  cada  comisión 
4. los retiros  y  ejercicios 
5. las  convivencias  locales y regionales 
6. la  reunión  de  asesores 
7. cursos  de  estudio  (que  más  bien s'e dieron  a  nivel  local) . 

Ya  para  este  entonces  la  vida  de  la  regional  tiene  mayores  visos  de 
articulación  y  mayor  claridad  respecto  a  determinadas  líneas  de 
funcionamiento.  Existe  un  fortalecimiento  organizativo,  una 
socialización  de  responsabilidades,  descentralización  de  tareas, 
mayor  participación  en  la  toma  de  decisiones  y  mayor  compromiso  en 
la  conducción  de  la  vida  regional  desde  las  diversas  comisiones. 

Un énfasis  claro  que  hay  en  toda  esta  articulación  y  que  es  tenido 
como  un  criterio  básico  es  el  de  la  participación  de  la  base,  "Se 
trata  de  que  cada  vez  sigan  participando  más  activamente los 
representantes  de  las  colonias, y particularmente  me  refiero  en 
esto  a los sacerdotes,  religiosas,  estudiantes y profesionistas". 
(escrito  de  Arnaldo) . 
A nivel  de  comisiones  en  febrero  de 1981 se formó  la  comisión  legal 
que  pretendía  asesorar  y  formar  en  cuestiones  jurídicas  a  personas 
de  las  diversas  colonias,  relacionadas  con  la  problemática  urbana. 
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Aunque  hay  todo  un  intento  de  decentralizar,  Arnaldo  sigue  siendo 
el  animador  principal  que  busca,  una  mayor  participación  de los 
representantes,  ayudando a que  todo  el  proceso  de  constitución 
organizativa  fuera  participativo  y  democrático. 

Arnaldo  presenta  su  juicio  sobre el  proceso  vivido  hasta  el  momento 
diciendo  que  "en  la  primera  etapa  de  comienso y hacer  andar, sí 
hubo  centralismo  de  mí  parte  en  la  preparación  y  cambio  de 
experiencias",  y  luego a partir  de  la  reorganización,  "creo  que 
todo  este  proceso  ha  sido  democrático y participativo.  De  hecho  la 
mesa  directiva sí ha  estado  funcionando  colegiadamente". 

En el  final  de  esta  etapa  el  reto  principal  que  se  vislumbra  es  el 
de  que  se  logre  una  participación  activa  en  las  reuniones  mensuales 
y en  las  comisiones  y se advierte  de  un  peligro:  no  permitir I' nos 
entrampemos  en  luha  de  liderazgos  de los agentes  de  pastoral: 
sacerdotes,  estudiantes,  profesionistas,  religiosas.  El  liderazgo 
lo tiene  que  ir  llevando  cada  vez  más  el  pueblo,  la  gente  de  la 
base". 

Dado  que  la  reunión  mensual  era  el  centro  de  la  vida  regional,  se 
presenta  a  continuación  como  funcionaba  tomando  el  orden  del  día: 

1. 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6. 
7 .  
8 .  

Binevenida  y  oración 
informe  de  algo  importante  de  las  comunidades 
Estudio 
solidaridad 
comisión  Legal 
comunicación 
asuntos  varios,  entrega  de  material 
oración  final 

Como  se  aprecia  la  reunión  tenía  dos  ejes:  La  vida  de  las  colonias 
y la  vida  regional a través  del  funcionamiento  de  las  comisiones. 

Esta  etapa  está  también  marcada  por  la  tercera  reunión  de la CELAM 
aquí  en  México,  en  la  Ciudad  de  Puebla  en  enero  de 1979. Previo  a 
la  conferencia  hubo  una  gran  actividad  de  preparación,  de 
discusión,  de  reflexión  en  la  línea  de  aportar  y,  en su caso, 
presionar  a  la  CELAM  para  profundizar  Medellín  en  cuanto a la 
opción  de  la  iglesia  por los pobres.  Se  llegó a acuñar  el  lema 
Puebla  para e l  pueblo. Se  sabía  de los intentos  de  bloquear  al 
interior  de  la  iglesia  la  vertiente  liberadora,  de  dar  pasos  atras 
respecto  a  las  grandes  opciones  de  Medellín,  se  vivía  una  ofensiva 
del  ala  conservadora  de  la  iglesia  Latinoamericana. 

En  este  sentido  en  toda  Latinoamerica  hubo  una  fuerte  movilización 
de  las  CEBs  para  hacer  oir  su  voz  en  esta  conferencia,  miles  de 
cartas  y  escritos,  producto  de  las  reflecciones  de  las  diversas 
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comunidades  llegaron  a  la CELAM exigiendo  una  mayor  fidelidad  a 
Jesús  y  un  mayor  compromiso  con  el  pueblo. 

México  no  fue  la  excepción,  a  nivel  nacional  las  CEB's  y  deversos 
sectores  de  la  iglesia  popular  se  movilizaron  organizando 
reuniones,  conferencias,  encuentros,  etc.,  para  ir  asimilando  el 
gran  evento  en  que  todos  ponían  su  atención.  En  México  se  vivió  de 
manera  especial  este  hacho,  no sólo por  ser  sede  del  evento  sino 
por  la  inesperada  visita  del  Papa  Juan  Pablo  I1  a  nuestro  país  para 
inaugurar  la I1 Conferencia  del  Episcopado  Latinoamericano.  Las 
CEB's  vivieron  un  momento  especial  de  encuentro  con  sus  pastores  y 
con  el  gran  pastor:  El  Papa. 

México  se  vio  lleno  de  Obispos,  de  teólogos  reconocidos,  de 
sacerdotes,  religiosas,  laicos,  periodistas  que  querían  estar 
presentes  en  la  Conferencia. 

Hubo  encuentros  y  reuniones  con  diversos  personajes.  En  la  colonia 
Ajusco  hubo  un  encuentro  de  las  CEB's  con  Obispos  y  Teólogos.  Hubo 
conferencias  donde los mejores  exponentes  de  la  Teología  de  la 
Liberación  hablaron  de  viva  voz  y  contaron  sus  experiencias.  Este 
encuentro  en  Ajusco  fue  del 12 al 15 de  febrero. "NOS  reunimos 850 
personas  de 43 diócesis  de  la  República, nos acompañaron  algunas 
personas  de  Centro y Sudamérica  y  un  grupo  de  Chicanos.  La  gente 
que  asistió  era  como  el 50% promoteres  de  grupos  cristianos 
populares;  y  el  otro 50% se  componía  de  sacerdotes,  religiosas  y 
laicos  que  trabajaban  en  estos  grupos.  Además  estuvo  presente 
Monsr.  Almeida,  obispo  de  Chihuahua".  (Arnaldo  Zenteno) 

Los  conferencistas  y  expositores  en  este  encuentro  fueron  entre 
otros:  Gustavo  Gutierrez,  Ronaldo  Muñoz,  L.A.  Gómez  de  Souza,, 
Clodovis  Boff, su hermano  Leonardo  Boff,  Frey  Beto,  Jhon  Sobrino, 
Dom  Cándido  Padin,  dos  sacerdotes  salvadoreños,  Monseñor  Romero  y 
otro  tres  obispos. 

Como  síntesis  del  balance  del  encuentro  Arnaldo  dice:  "creo  que 
este  encuentro  nos  ayudó  a  tomar  mayor  conciencia  eclesial  y  mayor 
conciencia  de  nuestra  tarea  y  compromiso  en  América  Latina.  Este 
encuetro  fue  ciertamente  una  primera  asimilación  de  Puebla  y  una 
primera  interpelación  para  ir  traduciendo  creativamente  el  hecho 
concreto,  el  mensaje  liberador  de  Puebla".  Ver  su  artículo  "Un 
pueblo  creyente y explotado"  en  su  libro UN CAMINO  DE  HUMILDAD Y 
ESPERANZA.  Las  CEB's  en  México,  Ed.  CAM  p. 64-72. 

Seguramente  este  ambiente  pre  y  post  Puebla  revitalizó  mucho  a los 
procesos de CEB's en México y de  manera  especial a las  CEB's  de 
nuestra  zona  Metropolitana. 
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También  en  esta  etapa,  en  1979  aparece  una  reunión  de  Arnaldo,  con 
el  Padre  Abel  Fernández y Benjamín  Bravo  para  preparar un encuentro 
con  Monsr.  Corripio. 

En  cuanto  a  la  formación  los  diversos  temas  que  se  estudian  en  la 
reunión  mensual  tienen  que  ver  por  un  lado  con  el  trabajo  pastoral 
y la  reflexión  de  fe y por  otro  con  el  trabajo  político y la 
reflexión  de  vida. 

En  la  vertiente  de  la  solidaridad  hay  algunos  apoyos  a  colonos  de 
Acapulco  y  campesinos  de  Veracruz,  pero  hay  un  claro  énfasis  en  la 
solidaridad  con  el  Salvador,  en  1979  cartas  a  Mons.  Romero  y  a 
partir  de  1980,  después  de  su  asesinato,  que  seguramente  impactó 
muchísimo  a  las  CEB's  y  a  nuestra  región  ya  que  habían  conocido  a 
Monsr.  Romero,  hay  una  fuerte  orientación  de  la  solidaridad  a  ese 
pueblo  hermano.  De  hecho  esto  durará  hasta  1982  haciendose  ya 
tradicional  la  celebración  del  martirio  de  San  Romero  de  América. 

En  cuanto  a  las  relaciones  ya  en  febrero  de  1981,  se  eligieron  a 
tres  personas  para  ir  a  la  Asamblea  Nacional  de  representantes  de 
las  CEB's  a  nivel  nacional.  Fueron  José,  Chón  y  Martha.  En  esa 
Asamblea  realizada  en  Cuernavaca  se  eligió  a José Garcia,  de  Netza 
para  formar  parte  del  Equipo  Central  (este  equipo  es  encargado  de 
la  coordinación  a  nivel  nacional  y  está  integrado  por  personas  de 
las  distintas  regiónes,  y su participación  en  este  equipo  es  por 
elección).  Esto  correspondió  a  una  tendencia  que  venía  dándose  en 
el  Equipo  Central  en la línea  de  que  la  gente  de  base  tuviera  mayor 
participación  en  esta  instancia.  Arnaldo  era  ya  parte  de  ese  equipo 
central. 

En  este  período  se  dan los encuentros  Nacionales  de  CEB's  en  1980 
en  Nogales  y  en  1981  en  Tehuantepec.  Para  estos  encuentros  cada 
colonia  eligió  a  sus  representantes  en  base  a  criterios 
establecidos  por  la  Mesa  Directiva. 

A  nivel  Internacional  en 1980 sucede un  congreso  Teológico  en 
Brasil  al  que  van  Arnaldo,  Pili y José  Garcia,  en 1981 Arnaldo  va 
al  encuentro  de  Comunidades  de  Panamá  y  junto  con  Salustio  y 
Guadalupe  Pantoja  va  al  encuentro  de  CEB's  en  Nicaragua. 

ETAPA I11  CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURACION 

Los límites  de  esta  etapa  se  ubican  de  noviembre  de  1981  en  que  se 
dió  la  evaluación  de  la  vida  regional  a  noviembre  de  1982  en  que 
Arnaldo  sale  a  Nicaragua a apoyar el proceso  de las comunidades  de 
ese  pueblo  hermano. 
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De esta  pequeña  etapa  podemos  decir  que  representa  la  consolidación 
de  la  estructuración  y  funcionamiento  que  se  venía  implementando. 
La  evaluación  ayudó  a  afinar  detalles  y  a  clarificar  mejor  por 
dónde  había  que  ir. 

La  participación  de los representantes  se  amplía  en las comisiones, 
se  empiezan  a  diversificar  liderazgos  y  coordinaciones  en  la 
región.  Si  bien  Arnaldo  sigue  teniendo  un  papel  fundamental  en  la 
vida  regional  por  su  asesoría,  su  experiencia  y  su  visión  amplia 
del  caminar  de  las  CEB's,  ya  se  dejan  ver  otras  personas  en  la 
conducción  tanto  de  reuniones  como  de  trabajos  específicos. 

Como  decíamos  el  trabajo  de  las  CEB's  se  consolida.  La  comisión  de 
estudio  se  ve  fortalecida  por  la  participación  de  jóvenes  con 
experiencia  y  estudios.  En  este  período  surge  la  comisión  de 
solidaridad  como  una  exigencia  de  mayor  eficacia  en  la  solidaridad 
proporcionada  a los hermanos  en  lucha,  esto  se  ve  influido  también 
por  el  incremento  en  las  demandas  de  solidaridad  de  parte  de 
nuestros  hermanos  centroamericanos.  La  comisión  Legal  imparte 
cursos  con la  asesoría  de  un  abogado,  aunque  con  varias 
dificultades  permanece  funcionando.  La  comisión  de  comunicación 
prepara  periódicos  murales  sobre  diversos  eventos  de  las  colonias  y 
regionales.,  saca  una  hoja  mimeografiada  donde  se  trata  de  plasmar 
algo  de la vida  de  las  colonias,  ellos lo consideran  como  un  órgano 
de  intercomunicación. 

La  comisión  de  celebraciones  anima  la  liturgia  de  las  reuniones. 
Aparece  la  comisión  de  Banco  de  Datos  que  busca  sistematizar lo que 
a  nivel  de  prensa  producen  las  diversas  colonias. 

Arnaldo  continua  animando  la  reunión  de  asesores  que  busca  atraer  a 
sacerdotes  y  religiosas  que  animan  procesos  de  CEBs  y  buscan 
también  ser  enlace  entre  sacerdotes  y  comunidades  en  aquellos 
lugares  donde  hay  problemas. 

En  la  Mesa  Directiva  en 1982 hay  cambios,  sale Jose y  Evita  y  son 
elegidos  Hilarión  de  Huipulco  y  Ramón  de  Aragón.  Arnaldo  continua 
como  asesor  y  se  funciona  cada  mes  preparando  las  reuniones 
mensuales y atendiendo los diversos  aspectos  propios  de  la  vida 
regional. 
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En  resúmen  podemos  decir  que la organización  que se inició  en  la 
etapa  anterior  en  esta  se  consolida  en  su  funcionamiento  y  en  su 
participación. 

A  nivel  de  la  identidad  Eclesial  se  mantiene  el  afán  de  continuar 
con  la  relación  con los Obispos y en  esta  etapa  en  especial  con 
Monsr.  Aguilera  representante  episcopal  para  la  evangelización.  En 
1982 se  dá  una  reunión  entre  M.  Aguilera,  el  Equipo  Central y la 
Mesa  Directiva.  En  estos  tiempos  empieza  a  haber  un  cuestionamiento 
de  parte  de los Obispos,  bueno  de  algunos,  sobre  la 
representatividad  de  Arnaldo  y  del  Equipo  Central  en  tanto  no 
habían  sido  ellos  quienes los habían  designado,  no  podían  concebir 
que  era  la  gente  de  las  comunidades  las  que  eligieran. 

En  la  vertiente  de  la  formación  esta  etapa  se  ve  marcada  por  la 
coyuntura  electoral  del  país,  había  elecciones  para  presidente  de 
la  República y para  Diputados.  Gran  parte  de los temas  de  Estudio 
se  dedican  a  reflexionar  sobre  el  termino  del  sexenio  y  la  elección 
del  Nuevo  Presidente.  Se  reflexiona  sobre  la  reforma  política 
implementada  por  López  Portillo,  se  estudian los planteamientos  de 
los partidos  políticos,  se  analizan  las  posturas  que  hay  en  la 
izquierda  sobre  el  voto,  se  reflexiona  sobre  el  compromiso 
cristiano  ante  las  elecciones. En esta  etapa  también  hay  una 
especial  atención  al  estudio  sobre el método  para  hacer  temas  de 
reflexión ó morrales. 

En la  línea  de  la  solidaridad  como  ya  hemos  dicho  la  situación  de 
centroamérica  exige  un  mayor  flujo  de  solidaridad  que  obliga  a  la 
región  a  atender de  manera  especial  este  campo  conformando  para 
ello  una  comisión  de  solidaridad.  La  situación  delicada  y  de 
urgencia  en  centroamérica y la  reconstrucción  en  medio  de  tantas 
dificultades  en  Nicaragua  presenta  un  requerimiento  especial:  La 
ida  de  Arnaldo  a  Nicaragua  para  reforzar  el  proceso  de  las  CEB's  en 
el  nuevo  contexto  revolucionario.  Si  bien  este  es  un  requerimiento 
y compromiso  personal  de  Arnaldo,  la  región lo asume  solidariamente 
y simbólicamente  dándole  a  esta  ida  el  carácter  de  envío  de  parte 
de  las  CEB's  de  México  a  las  CEB's  de  Nicaragua. 

A la  región  le  costó  mucho  asumir  esta  partida  de  Arnaldo  en  tanto 
él seguía  representando  el  acompañamiento  sacerdotal  de  las  CEB's 
del D.F. y Netza. 

La  petición  por  parte  de  las  CEB's  de  Nicaragua a  Arnaldo  para  su 
apoyo  se dá a partir  de  la  asistencia  de  Arnaldo  al  encuentro 
Teológico  Pastoral  en  Nicaragua  donde  asiste  como  asesor. 

Sobre  las relaciones  se  mantiene la  participación  de  las 
actividades que  se  impulsaban a nivel Nacional.  En  las  Asambleas 
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Nacionales  de  representantes  se  continúa  asistiendo, los 
representantes  son  José,  Juanito  y  Juan  Antonio. 

Decíamos  que  esta  etapa  se  cierra  con  la  partida  de  Arnaldo  porque 
de  hecho su persona  simboliza lo que  es  la  regional  del  área 
metropolitana,  por  su  participación  de  animación  a  nivel  nacional, 
por  sus  escritos  como  el  procesador  de  la  vida  de  las  CEB's,  etc., 
por  haber  sido  el  impulsor  de  hecho  de  la  región  como  tal.  Como  ya 
lo veremos  en  la  siguiente  etapa,  esta  ida  sacude a la  región y le 
exige  un  funcionamiento  acorde  con  la  situación  del  momento. 

ETAPA IV TRANSICION,  REFORMULACION Y REESTRUCTURACION 

Esta  etapa  se  ubica  a  finales  de  1982  hasta  principios  de  1984,  en 
que  se  sucede  una  reflexión  en  un  retiro  regional  en los Reyes,  que 
marca  el  inicio  de  una  reformulación y  reestructuración  en  la  vida 
de  la  región. 

A partir  de  la  ida  de  Arnaldo, el  cual  trató  de  prepararla lo más 
posible  de  tal  manera  que  no  hubiera  una  ruptura  sino  una 
transición,  se  realizó  una  reunión  regional  de  evaluación y 
programación  para  fortalecer  el  funcionamiento  de  la  región. 

Parte  de  la  preparación  para  la  transición  fue  buscar  quienes 
podían  sustituir  a  Arnaldo  en  la  asesoría.  Se  buscaba  por  un  lado 
un  acompañamiento  sacerdotal y por  otro un  acompañamiento 
intelectual.  En  la  primer  vertiente  se  consiguió  que  el  Padre 
Alfredo  Velázquez  y  la  Hermana  Flor  quedaran  como  asesores  de  la 
Mesa  Directiva. Ambos compañeros  ya  tenían un  buen  tiempo  de 
asistir  a  la  región.  En  la  segunda  vertiente  Arnaldo  buscó  entre 
los hermanos  de  su  orden  quién  podía  realisar  el  acompañamiento, 
habló  con  varios  y  fue  el  Padre  Alvaro  Quiroz  el  que  se  comprometió 
a  apoyar  a  la  región,  el  otro  compañero  que  se  comprometió  fue 
Enrique  Valencia,  el  primero  ayudaría  en  la  línea  de lo Teológico, 
el  segundo  en  el  análisis  de  la  realidad y las  cuestiones  propias 
de  las  ciencias  sociales. 

Como  decíamos  al  terminar  la  etapa  anterior,  la  ida  de  Arnaldo 
exige  a  la  región un funcionamiento  al  cual  no  estaba  acostumbrada, 
le  exige  sobre  todo  una  emergencia  de  responsabilidades y 
liderazgos  capaces  de  conducir  la  vida  regional.  Esta  exigencia  no 
es  radical  en  tanto  se  partia  de  cero,  de  hecho  ya  se  venía  dando 
en  la  regional  como lo hemos  hecho  notar  una  gran  participación  de 
los laicos  en  las  tareas  de  las  comisiones,  esto  facilitó  muchísimo 
la  transición,  pero  ciertamente  exigió  cobrar  una  conciencia  de 
identidad  y  de  responsabilidad  ya  sin  un  elemento  clave  de  la 
misma . 
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Esta  exigencia  se  enfrenta  en la reunión  de  evaluación y 
programación  donde  se  revisa  el  funcionamiento  de  las  comisiones y 
se  elabora  un  programa  de  trabajo.  Esta  reunión  se  realizó  en 
noviembre  de  1982,  cuando  todavía  estaba  Arnaldo.  En  aquella 
reunión  se  buscó  fortalecer  a  las  comisiones,  fue  donde  se  anunció 
la  ida  de  Arnaldo y  se  propuso  a  Alfredo y Flor  para el remplazo. 

Se  fortaleció  de  manera  especial la  comisión  de  solidaridad  que 
hasta  entonces  funcionaba sólo con el  trabajo  de  Arnaldo. 

En  esta  reunión  se  presentó  el  trabajo  que  que  había  realizado 
cada  comisión:  de  estudio,  comunicación,  liturgia,  legal y 
solidaridad,  se  evaluó  también a la  Mesa  Directiva y a la  reunión 
de  asesores.  Como  vemos la estructura  de  las  CEB's,  va  creciendo y 
respondiendo  a  la  variedad  de  necesidades y  situaciones  que  se 
viven  hasta  el  momento. 

En esta  reunión  de  la  que  hablamos  en  el  parrafo  anterior,  hubo 
cambios  en  la  Mesa  Directiva,  en  esta  ocasión  a  parte  de  la  salida 
de  Arnaldo,  salió  el  compañero  Ramón y entra José Luis  de  las  CEB's 
de  Azcapotzalco. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  estructura  organizativa y del 
funcionamiento  podemos  calificar  esta  etapa  de  transición y 
reacomodo,  donde  las  responsabilidades  de  conducción  se  van 
asumiendo  progresivamente y se  va  asentando  la  conciencia  de 
responsabilidad  colectiva  para  garantizar  la  vida  de la región,  es 
una  especie  de  espiritu  de  fidelidad  a  la  labor  de  Arnaldo  mezclado 
con  la  convicción  de  "que sí podemos  caminar solos". 

Ante  la  ausencia  de  Arnaldo,  el  Equipo  Central  (Coordinación 
Nacional)  también  tiene  reacomodos,  Roberto  Oliveros  pasa  a  ocupar 
de  alguna  manera  la  coordinación  del  equipo  tanto  por  su 
experiencia  ya  de  años  en  el  equipo  como  por  su  capacidad  de 
iluminación  teológica.  Así  mismo  es  la  persona  que  ayuda  en  el 
discernimiento  en  cuanto  a  la  relación  con los obispos. 

En nuestra  región  la  relación  con  la  jerarquía  durante  este  período 
de  hecho  queda  en  suspenso  ya  no  retoman  las  actividades  que  en 
este  sentido  realizaba  Arnaldo. 

Por lo demás,  la  exigencia  de  garantizar  el  funcionamiento  interno 
de  la  región  abosorbio  de  tal  manera  que  no  había  tiempo  ni  ideas 
para  la  relación  externa. Más allá  de  la  región  la  relación  con l o s  
obispos  se  vió  fortalecida a nivel  Nacional  con  el  Encuentro  en 
1983  en  Concordia  Torreón,  donde  se  reflexiono  sobre  el  papel  de  la 
Biblia  en  la  vida  de  las  CEB's. Ahí asistieron  aparte  de los 
Obispos  que  de  por sí acompañan a las  CEB's,  Don  Sergio  Obeso y 
recibió  como  anfotrión  Don  Fernando  Romo. 
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En  este  encuentro  donde  Don  Arturo  Lona  acuña  la  frase  que  tanto  se 
pronuncia  por lo mucho  que  dice: Las CEB's no  son un movimiento más 
en l a  Iglesia s i n o  la Iglesia en  movimiento. 

Los obispos  participantes  emiten  un  comunicado  al  final  del 
encuentro  donde  en  primer  lugar  agradecen  a  las  CEB's  "el  cariño  y 
aprecio"  con  que  fueron  recibidos,  "El  pueblo  nos  recibió  con 
sencillez  y  alegria,  con  generosidad y el  corazón  abierto  como 
saben  hacerlo los pobres".  En  este  comunicado  se  pronuncian  frente 
a la realidad  de  las  CEB's,  por  la  importancia  de  este 
pronunciamiento  reproducimos  algunos  párrafos: 

Pero  la  vitalidad  de  las  CEB's  en  México,  con  sus  multiples 
valores  y  significativas  presencias  de  campesinos,  amas  de  casa 
humildes,  obreros,  indígenas,  grupos  de  sacerdotes,  religiosas  y 
religiosos  en  su  mayoría  jóvenes,  nos  dieron  una  clara  palabra:  Que 
las  CEB's  en  México  son  el  granito  de  mostaza  ya  nacido  y  con  un 
tronco  tierno  que  va  creciendo  rápidamente  bajo  el  aliento  del 
espíritu  de  Dios.  (Mt.  13,  31-32) ' I .  

Manifiestan  que  la  experiencia  de  Concordia  fue  para  ellos  la 
"experiencia  de  ser  evangelizados  por los pobres"  y  se  comprometen 
a  ser  "aliento  y  apoyo"  para  las  CEB's  que  representan  el  proceso 
de  la  reconstitución  de  la  iglesia  desde  la  base. 

Aunque  este  es  un  hecho  a  nivel  nacional  tiene  una  fuerte 
repercusión  en  nuestra  región  por  la  vitalidad  y  ánimo  que  se 
recibió  con  ese  encuentro.  La  participación  de  la  región 
metropolitana  en  el  mismo  fue  muy  activa  y  preparada  con  gran 
entusiasmo. 

Para  preparar  este  encuentro  se  tuvo  una  reunión  de  tres  días  con 
el  mismo  tema:  La  Biblia  en  la  vida  de  la  región.  Se  programo  la 
presentación  como  región  con  el  canto  de  Sábado  D.F.  de  Chava 
Flores  y  para  presentar  la  experiencia  de  la  región,  se  hizo  un 
sociodrama  con  mímica  y  se  cantó  un  corrido  que  se  compuso  para  la 
ocación,  también  se  elaboro  un  audiovisual  donde  se  presentaba  la 
realidad  de  la  ciudad.  Por los comentarios  que  se  realizaron 
después  de  la  presentación y despues  del  encuentro,  la  presentación 
gustó  mucho  y  es  que  se  preparó  con  muchas  ganas. 

El estudio  en  esta  etapa  esta  marcado  por  el  Paro  Cívico  Nacional 
que  se  organizó  en  nuestro  país  en  octubre  de  1983.  Los  primeros 
meses  del  año  se  dedicaron  a  estudiar los grandes  momentos  de  la 
historia  de  la  salvación  que  se  presentan  en  la  Biblia:  Exodo, 
Profetas,  Jesucristo,  Iglesia y después  todo  se  dedicó  al  Paro 
Cívico,  tenía  una  relevancia  especial  ya  que  significaba  una 
experiencia  concreta  de  participación  regional  como  CEB's  en  una 
lucha  popular,  aunque  ciertamente  la  participación  se  dejó  a  la 
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decisión  de  cada  colonia,  en  la  región  hubo  un  fuerte  impulso.  Se 
realizó  el  paro  Cívico  y  posteriormente  se  evaluó. 

En  la  comisión  de  estudio  se  conformó  un  buen  equipo  de  personas 
que  prestaron  un  gran  servicio  al  ayudar  a  la  región  a  reflexionar 
proporcionando  elementos  de  estudio.  Básicamente  eran  jóvenes  y  se 
contaba  con  la  asesoría  del P. Alvaro  Quiroz. 

La  comisión  de  liturgia  continuó  animando  la  vida  de  fe  en  las 
reuniones  mensuales y de  manera  especial  el  retiro  el  cual  sirvió 
de  preparación  para  el  encuentro  de  Concordia. 

La  solidaridad  se  trata  de  profundizar  sobre  todo  en  la  línea  de  la 
reflexión,  es  decir,  sin  perder  de  vista  las  acciones  concretas,  se 
busca  repensar  la  solidaridad  desde los criterios  del  evangelio, 
¿qué  significa  para  los  cristianos  la  solidaridad?  La  comisión  de 
solidaridad  tuvo  una  reunión  interna  para  responder  a  esta 
pregunta,  de  esta  reunión  surgió  un  pequeño  escrito  donde  se 
explicitan los criterios  que  desde  las  CEB's  se  consideran 
indispensables  para  la  solidaridad.  Es  en  esta  etapa  donde  se  da  la 
participación  de  representantes  de los diversos  comités  en  la 
comisión,  con  esto  se  buscaba  una  comunicación  más  directa,  es  así 
como  participan  la  Coordinadora  de  Solidaridad  con  Guatemala,  el 
Comite  Monsr.  Romero  y  el  Comite  de  Haití.  Aunque  en  el  retiro  de 
evaluación  de  noviembre  de  1982  se  vió  que  la  comisión  tenía  que 
asumir  la  solidaridad  tanto  con  Centroamérica  como  con  el 
Movimiento  Popular  Mexicano,  de  hecho  éSta  se  cargó  en  la  práctica 
hacia  Centroamérica,  entre  otras  cosas  por lo dinámico y por  las 
tensiones  tan  fuertes  que  se  dan en esos  países.  La  presencia  de 
organismos  de  solidaridad  en  la  comisión  llegó  a  consideraciones  de 
parte  de  algunos  de  estos  organismos  concibiendo  a  la  comisión  como 
su comisión  y  a  su  participación,  como  prueba  de  su  presencia  en 
las  CEB's  de  México,  en  casos  extremos  se  llegó a considerar a las 
CEB's,  como a las  bases  de  sus  propios  comites  de  solidaridad. 

En  1983  se  elige  a  Rogelio y José Luis,  para  la  reunión  de 
representantes  a  nivel  nacional,  a  esta  asamblea  asistían  Alfredo y 
Flor  como  asesores. 

A nivel  de la Mesa  Directiva hay un  cambio a finales  de  1983,  sale 
Bartolita  de  Ajusco y entra  Laura  de  Juan  Escutia.  Juanito  pide  su 
salida  por  razones  personales,  entra  en  su  lugar  Guille. 
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ETAPA V. REFLEXION, CAMBIOS Y RETOS. 

Esta  etapa  la  ubicamos  teniendo  como  punto  de  partida,  el  retiro 
realizado  en  los  Reyes  la  Paz  donde  se  dá  una  reflexión a fondo  de 
los  retos  que  como  región  se  presentan  y  es  el  inicio  de  una  serie 
de  reestructuraciones  organizativas.  Esta  etapa  la  ubicamos  de  1984 
a 1986. 

Después  de  Concordia  y  como  fruto  de  la  etapa  anterior  que  fue  de 
transición , se  empieza a dar  una  reflexión  sobre  el  futuro  de  la 
región,  hay  una  cierta  insatisfacción  respecto  a lo que  se  está 
haciendo.  Esto  trae  consigo  un  espiritu  de  renovación  que  busca 
cambios  y  mayor  clarificación  en  las  líneas  de  trabajo.  Con 
esteambiente  se  forma  una  comisión  especial  que  prepare  el  retiro 
de evaluación-programación. 

La  comisión  se  forma  con  la  participación  de  Alvaro  Quiroz,  Oscar 
Salinas,  Rogelio  Gómez-Hermosillo,  Jorge  Acosta,  Lupita  Cruz y 
Carlos  Zarco.  Dado  que  se  trataba  de  clarificar  el  rumbo  de  la 
región  se  pone  énfasis  en  definir los retos  que  como  región  se 
tenían  que  enfrentar. 

En  el  retiro  se  parte  de  un  diagnóstico  elemental  de  cada  colonia, 
en  el  que  se  trata  de  identificar  el  tipo  de  colonias  en  las  que  se 
ubican  las  CEb's  de  la  Región,  se  realiza  también un  análisis  de 
sus  procesos,  cuantas  CEB's  son  hasta  el  momento,  cuantas  personas 
participan  en las comunidades,  que  actividades  se  realizan,  cuál  es 
la  relación  con  el  Movimiento  Popular,  etc. A partir  de  ahí  se 
analiza  el  trabajo  como  región  y  se  empiezan  a  perfilar los retos. 

El  fruto  de  este  retiro  está  plasmado  en  un  folleto  que  se  escribió 
colectivamente  y  que  presenta los retos.  Al  grado  de  definición a 
que  se  llegó  fue,  que  como  región los retos a enfrentar  eran: 

1. Avanzar  en el movimiento  popular 
2. Trabajo  Pastoral y religiosidad  popular 
3 .  Solidaridad 
4.  Relación  con  la  Jerarquía 
5. Formación 
6. Espiritualidad 

Para  mayor  información  sobre los mismos  ver el folleto  mencionado. 
("Retos  de  las CEB's  Zona  Metropolitana"  CEB's  CEE.  COPAL,  1985). 

En  este  retiro  también  hubo  algunos  cambios  en  las  comisiones, 
desaparecieron  las  comisiones  de  comunicación  y  de  Banco  de Datos, 
ya  en  la  etapa  anterior  había  desaparecido  la  comisión  de  Legal. 
Quedaban sólo las  comisiones  de  Estudio,  de  Solidaridad y de 
Liturgia.Pensando  en  como  ir  concretizando  medidas  para  enfrentar 
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los retos,  estos  se  distribuyeron  entre  las  comisiones.  La  comisión 
de  Estudio  se  encargaría  de los dos  primeros  retos y  del de 
formación;  la  comisión  de  Solidaridad,  el  reto  de  solidaridad,  la 
de  liturgia  el  de  espiritualidad, a la  Mesa  Directiva  se  le 
encargaba  de  manera  especial  de  vigilar  que  se  diera  el 
enfrentamiento  de  los  retos. El reto  de  relación  con  la  jerarquía 
se  le  encargó  al  grupo  de  asesores  (diciendo  que  "al  fin  iban  a 
tener  que  trabajar"  comentario  que  a  través  de  la  broma  reflejaba 
la  falta  de  claridad  sobre  el  que  hacer  de  este  grupo). 

Este  retiro  abre  perspectivas  de  la  vida  regional.  De  hecho  hay  un 
cambio  en  la  conciencia  general,  se  nota  mayor  claridad  y  se 
fortalecen los ánimos. 

Por  otro  lado  este  retiro  también  es  una  experiencia  significativa 
porque  se  da  fuera  de los marcos  típicos  de  las  reuniones  de  la 
región,  que  se  solían  hacer  en  una  casa  propia  para  este  tipo  de 
eventos,  en  este  caso los hermanos  de  los  Reyes  reciben  este  retiro 
en su colonia, los trabajos  se  realizan  en los salones  de  la 
capilla,  y el  hospedaje  tuvo  lugar  en  las  casas  de los hermanos  de 
las  comunidades  de  ahí.  Hubo  una  verdadera  convivencia  y  encuentro 
que  seguramente  fortaleció  tanto  a l o s  asistentes  como a los 
anfitriones. 

Ya  para  este  entonces  se  había  sucedido  un  cambio  en  la  asesoria  de 
la  Mesa  Directiva.  Por  razones  internas  de  su  orden  religiosa  el 
Padre  Alfredo  Velazquez  fue  cambiado  a  Guadalajara,  eliminando la 
posibilidad  de  continuar  su  acompañamiento  a  la  región.  En 
sustitución  entra  el  Padre  Oscar  Salinas.  La  ida  de  Alfredo  afecta 
doblemente  a  la  región  ya  que  el  estaba  encargado  del  Convento  de 
San  Joaquín,  y  siempre lo facilitaba  para  las  reuniones,  por  eso  es 
que  el  retiro  posterior  se  tuvo  en l o s  Reyes  la  Paz,  por  que  no 
hubo  posibilidades  de  conseguir  casa. 

Otro  de los puntos  especiales  que  se  tocó  en  el  retiro  de los Reyes 
fue la perspectiva  de  la  zonificación,  como  un  elemento  que 
ayudaría  a  hacer  más  eficiente  el  encuentro  y  organización 
regional.  Se  encargó  también  al  grupo  de  asesores  que  ayudara  en 
esta  tarea. 

El enfrentamiento  de los retos  marcó a partir  de  entonces  el 
trabajo  de  las  comisiones.  La  comisión  de  estudio  puso  un  mayor 
énfasis  en  una  formación  que  no sólo diera  elementos  para  las 
colonias,  sino  que  impulsara  todo  un  trabajo  regional  que  tuviera 
consecuencias  concretas  en  la  vida  de  las  colonias.  La  comisión  de 
Solidaridad  a  partir  del  retiro  pasa  a  vivir  otra  etapa, se 
reafirma  con  fuerza  que  no  debe  descuidar  el  apoyo  al  movimiento 
popular  mexicano.  Por  una  serie  de  problemas  que  se  habían  sucitado 
con  el  Comité  Monsr.  Romero,  se  aclara  que  en  la  comisión sólo 
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deben  de  participar  personas  de  las  comunidades  por lo que los 
organismos  de  solidaridad  deben  dejar  de  participar,  se  les 
considera  como  referentes  más  que  como  miembros  de  la  comisión. 

La  comisión  de  Liturgia  orienta  sus  actividades  con  mayor 
intencionalidad  a  un  fortalecimeinto  de  la  espiritualidad  de  las 
CEB's.  Este  trabajo  de  las  comisiones  tendrá  una  duración  limitada, 
en  tanto  en  mayo  de  1985  ocurren  cambios  en  la  organización  de  la 
región,  que  serán  consecuencia  también  del  retiro  de  los  Reyes. 

En abril  de  1984,  a  un  mes  del  retiro,  la  Mesa  Directiva  convoca  a 
las  comisiones  a  una  reunión  con  el  objetivo  de  conocer  sus  planes 
de  trabajo  y  saber  que  tanto  estabanasumiendo los retos  en  esos 
planes.  Esta  reunión  es  importante  ya  que  marca  el  inicio  de  un 
trabajo  más  concertado  y  colegiado  en  la  región. 

En  junio  del  mismo  año  se  da  una  segunda  reunión  de  este  tipo  donde 
cada  comisión  presenta  su  plan  de  trabajo,  el  grupo  de  asesores 
asume  el  trabajo  de  la  zonificación  y  la  Mesa  Directiva  el  reto  de 
la  relación  con  la  jerarquía.  Por  la  debilidad  de  la  comisión  de 
solidaridad,  la  comisión  de  Estudio  asume  la  preparación  del 
segundo  Paro  Cívico  Nacional. 

Ya  por  este  entonces  el  nivel  de lo que  podríamos  llamar  la 
instancia  de  animadores  de  la  región  se  empieza  a  vislumbrar  dos 
tendencias;  una  que  busca  cambios  ya  en  la  región  y  que los propone 
y  otra  que  se  manifiesta  más  reservada  ante  esos  cambios,  hay 
también  entre  estas dos tendencias  una  diferencia  en los métodos 
utilizados  para  realizar  esos  cambios,  en  el  fondo  se  discute  qué 
tan  democráticos  estan  siendo  esos  cambios, o qué  tanto  están 
siendo solo inquietud  de  unos  cuantos  "iluminados".  Esta  diferencia 
de  visiones  sobre  el  proceso  de la región  se  evidenciará 
clartamente  en  el  retiro  de  mayo  de  1985  donde  ocurre  una 
reestructuración. 

En  este  retiro  de  evaluación  programación  de  la  región,  a 
prácticamenter  un  año  de  la  definición  de los retos  se  trata  de 
avanzar  en  la  linea  de  un  mejor  funcionamiento  de  la  región.  Se 
venía  reflexionando  que  la  implementación  de los retos  era  aún 
deficiente;  por lo que  para  este  retiro se pondría  un  énfasis  en 
ver  como  se  concretizaría  efectivamente  un  trabajo  en  la  linea  que 
marca  cada  reto. 

Anterior  a  este  retiro  se  había  dado  una  reunión  de  la  Mesa 
Directiva  con  las  comisiones  para  reflexionar  sobre  la  reunión 
mensual  ya  que  en  una  de  estas  reuniones  se  había  solicitado  una 
evaluación  de los asistentes,  hubo  varias  observaciones  críticas 
que  llevaron  a  la  Mesa  Directiva a pensar  en  posibles  cambios.  En 
esta  reunión  se  analiza  ampliamente  la  reunión  mensualñ,  se 
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proponen  cambios,  hay  sugerencias  y  se  opta  por  formar  una  comisión 
para  darle  salida  a  esta  cuestión.  La  comisión  se  forma  eligiendose 
para  ello a  Rogelio,  Oscar,  Lupita,  Jorge  y  Carlos.  Son  estos los 
que  preparan  el  retiro  de  mayo  de 1985. 

En  este  susodicho  retiro  se  profundiza  en  el  conocimiento  de los 
procesos  de  las  CEB's  que  se  dan  en  cada  una  de  las  colonias  que 
conforman  la  llamada  regional.  Ya  en  la  reunión  anterior  al  retiro 
se  había  logrado  tener  calridad  en  cuanto  que  la  base  de  la  región 
eran los procesos  locales  que  se  daban  en  las  colonias,  se  decía 
que  mientras esos proceoso  no  mejorarran  la  región  seguiría 
adoleciendo  de  eficacia  ya  que  esta  es  reflejo  de  aquellos. 

Por  eso  es  que  para  el  retiro  se  pondría  especial  atención  en los 
procesos  locales.  Para  investigar  el  estado  de  cada  proceso  se 
elabora  un  cuestionario  regional  compuesto  por  tres  sub- 
cuestionarios  que  se  dan  a  las  colonias  para  que los trabajen 
previo  al  retiro;  la  información  vertida  en  estos  cuestionarios 
sería  la  materia  prima  de  la  reflexión  que  se  daría  en  este  retiro. 

El  cuestionario  tocaba  tres  aspectos: 

1. Conocimiento  del  momento  real  que  viven  las  comunidades  de 
cada  colonia. 

2. Conocimiento  del  estado  del  enfrentamiento  de los retos  de 
las  CEB's  en  cada  colonia. 

3. Conocimiento  de  la  relación  de  las  comunidades  de  cada 
colonia  con  la  región y su  presencia  en  la  regional. 

Partiendo  de  las  respuestas  a  este  cuestironario  se  elaboró  ya  en 
el  retiro  una  ficha  técnica  sobre  cada  colonia  en  la  cual  se 
presentaba  de  manera  resumida  la  información  respecto  a  cada  uno  de 
los  aspectos  señalados.  Esta  ficha  técnica  venía  a  ser  como  un 
espejo  en  el  que  cada  colonia  podía  verse,  analizar su propia 
realidad  y, a partir  de  eso,  perfilar  tanto  necesidades  como 
perspectivas,  tanto  para  su  proceso  local  como  para  el  proceso 
regional. 

1. Se  formarán  dos  comisiones  que  estarán  al  servicio  de  las 
colonias,  de  las  zonas y de la  región.  Estas  dos 
comisiones  se  encargarán  específicamente  de  atender  las 
tareas  propias  de  determinado  reto. 
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Las  comisiones  que  se  formen  antenderán  el  aspecto  de  la 
formación  dentro  del  campo  de "SU" reto. 

Las  comisiones  serán: 
a)  La  comisión  de  movimiento  popular  y  solidaridad  y 
b)  La  comisión  de  pastoral  de  masas  y  religiosidad  popular. 

Esto  significa  la  desaparición  de  las  comisiones,  como  venían 
funcionando  anteriormente. 

2. La  comisión  de  Liturgia  permanece. 

3. La  reestructuración  de  las  comisiones  se  realizará  en la 
próxima  regional 

4. Se  reafirma  la  tendencia a la  zonificación,  que  de  hecho 
ya  se  venía  dando.  Se  formará  una  comisión  que  estudie lo 
de  cada  zona  con  un  representante  de  las  mismas. 

Las  zonas  en  que  estaba  dividida  la  Región  eran: 

a)  zona  nororiente 
b)  zona  norponiente 
c)  zona  oriente 
d) zona  sur. 

5. Que  el  grupo  de  asesores  trabaje  el  reto  de  la  relación 
con la  jerarquía. 

Respecto  al  reto  de  la  espiritualidad,  la  comisión  de  liturgia lo 
atiende  y  el  de  formación  sería  atendido  por  las  dos  comisiones 
sólo que,  como  ya  mencionamos,  cada  una  en  su  respectivo  campo.  De 
esta  manera  se  buscaba  poner  cada  reto  en  su  lugar  con  su 
respectivo  responsable. 

A partir  de  este  momento  el  funcionamiento  de  esta  nueva  estructura 
organizativa  entra  en  un  reflujo  marcado  por  la  pasividad  frente  a 
la  participación  de  las  comisiones.  Parece  que,  entre  otras  cosas 
influyó  para  ello  una  especie  de  desánimo y  confusión  personal  de 
varios  de los animadores  regionales.  Era  evidente  que  para  que  cada 
comisión  preparara  actividades  sobre "SU" reto y  además  formara  a 
los demás  en los contenidos  propios  de  ese  reto  se  necesitaba  del 
acompañamiento  y  asesoría  de  algunos  animadores,  los  cuales,  como 
repetimos,  en  varios  casos  no  respondieron  a  esta  exigencia. 

La  comisión de pastoral y religiosidad  popular  tuvo  dificultades 
para  iniciar  su  trabajo,  dificultades  propias  de  todo lo que  se 
inicia.  Después  de  varios  intentos  logra  formalizar  sus  reuniones  y 
su  trabajo. 
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En  la  coyuntura  presentada  por  los  sismos  de  septiembre  del 85, la 
región  se  encontraba  en  este  reacomodo  por lo que  no  fue  posible 
ofrecer  alternativas  de  acción  más  fundamentadas  y  claras  como 
región,  pero sí podemos  afirmar  que  algunas  colonias  de  manera 
aislada y/o particular  se  solidarizaron  con  algunas  colonias, 
campamentos,  grupos,  de  damnificados. 

Ciertamente  la  destrucción  provocada  por los sismos  significó  una 
realidad  nueva  que  a  todos  tomó  por  sorpresa.  Para  la  comisión  de 
pastoral,  durante  un  buen  tiempo  significó  una  angustia  y  una 
ansiedad  el  no  poder  responder  suficientemente a las  exigencias  de 
evangelización  y  promoción  que  planteaba  la  situación  de los 
damnificados. 

Después  en  una  evaluación  de  su  trabajo  se  llegó  a  asumir  con 
madurez  el  no  poder  responder,  porque  incluso  era  una  realidad  que 
rebasaba  la  acción  de  la  comisión, a la  coyuntura  de  los  sismos.  En 
sus  primeros  aportesa  la  región  fue  insuficiente  la  vertiente  de  la 
formación  por lo que  después  se  trato  de  corregir  este  aspecto. 

La  comisión  de  movimiento  popular  y  solidaridad  desde  el  inicio 
carece  de  asesoría  por lo que  lentamente y, a pesar  de  las  ganas  de 
sus  miembros,  deja  de  funcionar  por  un  tiempo  largo. 

La  comisión  de  liturgia  desarrolla  su  función  básicamente  en  la 
reunión  mensual  donde,  al  inicio  de  las  reuniones  ayuda  a  orar  y 
celebrar  la  fe,  siempre  teniendo  como  base  un  determinado  tema  que 
muchas  veces  tiene  que  ver  con  determinados  acontecimientos. 
Prácticamentelas  sin  asesoria  las  compañeras  de  esta  comisión  (hay 
un  hombre  en la  comisión,  pero  las  compañeras  son  mayoria),  han 
demostrado  un  gran  empuje y una  verdadera  vocación a  su  trabajo. 
También  ayudaron  a  fortalecer  el  espiritu a través  de los 
retirosque  han  organizado,  con  la  asesoría  de  los  sacerdotes  Alvaro 
y  Oscar. 

El  grupo  de  asesores  fue  funcionando  de  manera  regular  tratando  de 
definir su aporte a la  región.  En  su  tarea  de  asumir  el  reto  de  la 
relación  con  la  jerarquía,  tuvieron  sesiones  de  estudio  sobre  el 
tema,  definieron  algunos  criterios y realizaron  un  diagnóstico  de 
la  Arquidiócesis  de  México. 

La  Mesa  Directiva,  que  sigue  funcionando  como  tal  también  sufre 
cambios,  en  este  caso  de  nombre,  despues  de  reflexionar  y  llegar  a 
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la  conclusión  de  que  su  papel  principal  no  era  el  de  Dirigir,  sini 
el  de  acompañar,  coordinar  el  trabajo y  se  decide  el  cambio  de 
nombre,  para  pasar  a  llamarse  Comisión  Coordinadora. 

Esta  comisión  ha  tratado  dentro  de  sus  posibilidades  de  garantizar 
el  funcionamiento  de  la  regional,  enfrentando y  asumiendo los 
cambios  continuos  que  esta  va  sufriendo,  a  veces los ha  enfrentado 
con  paciencia,  a  veces  con  desesperación,  pero  siempre  en  la 
busqueda  de  salidas  a  los  multiples  problemas  que  se  presentan. 

En  cuanto  a  cambios  al  interior  de  la  comisión,  en  este  año  del 85 
sale  Oscar  Salinas,  quien  se  encontraba  como  asesor  en  la  comisión 
coordinadora  y  se  buscó  el  apoyo  del  Padre  Sebastian  Mier, 
compañero  de  Alvaro  Quiroz.  Guille  que  por  razones  personales,  no 
pudo  continuar  en  la  comisión  es  sustituida  por  Mary,  compañera  de 
la  colonia  Ampliación  Gpe.  Proletaria; José Luis  que  también  en 
esta S fechas  cumplía  su  período  de 4 años  en  la  comisión,  sale y 
lo suple  Don  Rufino  de  la  Col.  Ampliación  Miguel  Hidalgo.  Para 
estas  fechas  la  comisión  se  encontraba  con  mucha  gente , pero 
sobretodo  nueva,  son  varios  cambios  en  poco  tiempo,  pero  con  un 
espiritu  animoso y entusiasmo y con  grandes  retos a enfrentar. 

En  esta  etapa  la  cuestión  de  la  formación  viene a  adquirir  una 
significancia  especial.  Por  la  reestructuración  hecha  en  las 
comisiones,  ninguna  de  estas  asumio  con  eficacia  la  tarea  de  la 
formación,  es  por  eso  que  por  estas  fechas  la  reunión  regional  se 
dió  muchas  veces,  sin  contar  con los momentos  de  estudio, lo que 
acarreo un tipo  de  reuniones  muy  cargadas  de  avisos e  informaciones 
y por  ende  cansadas y pesadas.  Esto  hizo  entrar  en  crisis a la 
comisión  coordinadora  que  si  recuerdan  es  la  encargada  del 
funcionamiento  de  la  reunión  regional,  en  una  de  sus  reuniones 
llegó  a  plantearse  la  desaparición  de  la  regional o su  suspensión  y 
dar  impulso  a  las  reuniones  zonales.  Una  consideración  alternativa 
era la de  mantener  la  regional  pero  como  un  espacio  eminentemente 
formativo  y  que  la  parte  de  avisos,  información y toma  de 
decisiones  se  pasara  a  las  reuniones  zonales  que  por  otro  lado  no 
venían  funcionando  con  regularidad. 

Ante  esta  situación  se  convocó  a  algunos  animadores  regionales  para 
que,  junto  con  la  Comisión  Coordinadora  (COCO) , se  encontraran 
algunas  pistas  de  solución  al  problema.  En  esta  reunión  se 
reflexionó  nuevamente  sobre  el  sentido  de  la  regional.  La 
conclusión  de  la  reunión  fue  que  era  necesario  llevar  la  discusión 
a la  reunión  mensual  para  que  ahí  se  decidiera  el  paso a  dar. 

En  varias  reuniones  regionales  se  reflexionó  sobre  el  caso,  se 
llegó a  plantear  ahí  otra  posibilidad, y esta  era  que  hubieran 
regional  y  zonal  alternadas,  un  mes  la  regional y el  siguiente  mes 
dejarlo  para  reuniones  zonales  y  así  sucesivamente. 
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Con  todas  las  ideas  surgidas  en  la  regional,  se  propuso  que  la 
COCO,  retomando  estas  propuestas  hiciera  una  propuesta  global.  La 
resolución  de  la  COCO  que  se  puso  en  consideración,  fue  dejarlas 
cosas  básicamente  como  estaban,  se  les  pedía a las  comisiones  que 
asumieran  realmente  su  papel  de  formadoras  y  se  llamó  a  fortalecer 
las  zonas.  se  dejava  para  el  siguiente  año  (1987) , para  tocar 
nuevamente  esta  cuestión. 

Como  fruto  de  este  momento  de  confusión y reflexión;  la  comisión  de 
Pastoral  asumió  el  hecho  de  que  no  estaba  formando  como  se 
requería,  y  a  partir  de  abril  de  1986  se  plantea  todo  un  programa 
de  trabajo  con  temas  específiocos  de  estudio. 

En  cuanto  a  la  vertiente  del  Movimiento  Popular y de  solidaridad,  a 
pesar  de  que  esta  comisión  no  estaba  funcionando,  no  dejaban  de 
llegar  demandas  de  apoyo  en  su  mayoría  se  fueron  canalizando  a 
determinada  colonia,  otras  veces  tal o cual  demanda  quedaba a nivel 
de  información,  sin  ningún  mecanismo  que  garantizara su realización 
o atención. 

Se  motivo  fuertemente a las  colonias,  para  que  estas  realizaran  un 
profundo  trabajo  pastoral  a  fin  de  crear  nuevos  grupos  y  fortalecer 
l o s  ya  existentes.  La  campaña  tuvo  éxito  y  en  la  evaluación  de  la 
misma  se  reportaron  más  de 70 grupos  nuevos  en  el  conjunto  de  las 
colonias.  Fue  una  experiencia  importante  en  la  que  se  descubrió  que 
hay  posibilidades  de  impulsar  trabajos  conjuntos  desde  la  región 
que  ayuden  a  las  colonias  en  sus  procesos,  ciertamente  que  esto 
exigia  una  labor  más  activa  que  la  de  costumbre  por  parte  de  la 
región.  Esta  experiencia  de  creación  de  grupos  nuevos  fue  retomada 
por  la  entonces  comisión  de  Pastoral  en  un  taller  que  organizó  en 
Agosto  1986,  sobre  "Métodos  de  trabajo  con  grupos". 

Previo  a  esta  campaña  se  había  estudiado  en  la  región  la 
participación  en  el  segundo  paro  cívico,  que  se  realizó  en 
junio.Este  segundo  Paro  Cívico  tuvo  una  repercución  mucho  menor  que 
el  primero y de  hecho  marcó  el  inicio  de  un  reflujo  en  todo  el 
Movimiento  Popular  Mexicano. 

En  cuanto  a  solidaridad.  Un  hecho  importante  fue  el  primer 
encuentro  de  solidaridad  que  se  realizó  en  la  colonia  Martin 
Carrera.  Este  encuentro  pretendía  ser  un  espacio  para  el 
intercambio  de  experiencias  de  las  diversas  colonias  sobre  la  tarea 
de  la  solidadridad.  El  encuentro  ayudó a tener  viva  la  labor  de 
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solidaridad  al  mismo  tiempo  que  creó  mayor  conciencia  de  la 
necesidad  de  hacerla  más  eficaz  y  efectiva. 

La  identidad  Eclesial  de  las  CEB's  se  vió  fuertemente  confirmada y 
fortalecida  con  el  Encuentro  Nacional  de  Oaxaca  en  febrero  de  1986. 
Era  el  encuentro  número  XI1  en  nuestro  país.  El  tema  del  encuentro 
fue  precisamente  el  de  la  eclesialidad  de  las  CEB's.  En  un  ambiente 
festivo  y  con  el  acompañamiento  de  8  Obispos,  se  proclamó 
abiertamente  que  las  CEB's  son  iglesia  que  quiere  ser  fiel  a 
Jesucristo,  desde  su  realidad  de  pueblo  pobre  y  creyente  y,  en 
comunión  con  sus  pastores,  trabajar  y  construir el Reino  de  Dios. 

La  Región  Metropolitana  nuevamente  tuvo  un  papael  relevante  por  su 
presentación  en  el  encuentro,  que,  comoen  1983,  se  preparó  con 
tiempo.  La  presentación  fué  mediante  cuadros  plásticos,  ayudados 
por  la  figura  del  metro,  en  cada  estación  que  se  paraba  el  metro, 
se  formaban  cuadros  plásticos  que  exponían  diversos  aspectos  de la 
realidad  del  proceso  vivido  en  la  Cd.  de  México. A este  encuentro 
asistieron  215  personas  de  la  región  Metropolitana. 

En  cuanto  a  las  relaciones,  se  seguía  manteniendo  en  las  instancias 
a  nivel  nacional  y  se  incrementó  la  relación  con  otros  procesos 
eclesiales  populares  de  la  zona  Metropolitana. 

A nivel  nacional  se  seguia  participando  en  Asambleas  de 
representantes  (que  para  evitar  problemas  con los obispos  respecto 
al  termino  de  representantes,  ahora  se  le  llama  asamblea  de 
animadores).  Desde el  83  se  nombró a José  Luis y  a  Rogelio  como 
representantes  de  la  región  en  esta  asmblea.  En  la  reunión  de 
agosto  de  1985  Rogelio  Gómez-Hermosillo,  es  elegido  para  formar 
parte  del  Equipo  Animador  Central  en  calidad  de  asesor.  En  este 
tiempo  el  equipo  que  acudía a las  asambleas  nacionales  estaba 
formado  por;  Oscar  Salinas,  Jorge  Acosta,  Elia V., Laura  Fuentes. 

A nivel  internacional  algunas  de  las  compañeras  de  CEB's  tuvieron 
la  oportunidad  de  participar  en  un  curso  del  Instituto  Cooperativo 
Internacional  (I.C.I),  en  Panamá. A principios  de  1984  Guille  de 
Netza,  asiste  a  este  curso,  en  el  siguiente  curso  de  ese  mismo  año 
la  compañera  Bartolita  elegida  para  asistir,  no  fue, y a 
principios  de  1985  asistieron  Rosa  de  Martin  Carrera,  y  Lupita  de 
Azcapotzalco.  El  curso  duraba 3 meses. 

Regresando  a  nivel  Nacional,  a  la  región  se  le  fue  requiriendo  para 
participar  en  algúnas  comisiones  nacionales;  estas  eran  la  Comisión 
Nacional  de  Análisis  y  la  Comisión  de  relación  con  el  Movimiento 
Popular y en  la  elaboración  de  su  experiencia  del  Boletín  Nacional 
"Vida y Marcha  del  Pueblo".  Para  la  primera  comisión  se  eligió  a 
Lupita  Cruz  de  la  colonia  México  Nuevo y a Rogelio  Zenteno  de 
Huipulco  para  representar  a  la  región  en  esta.  Para  las  otras 
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comisiones  no  hubo  mucha  respuesta  de  parte  de  la  región,  considero 
que  en  este  momento la región  se  encontraba  prestando  poca  atención 
a lo Nacional. 

En  cuanto  a  la  relación  con  otros  procesos  en  la  Cd.  se  ha 
estrechado,  sobre  todo  a  partir  de  algunos  eventos  de  formación,  en 
los que  se  invitó  concretamente  al  P.  Benjamín  Bravo  el  cual 
asistió  al  evento,  a los compañeros  de  UCOTyL  se  les  invitó  a 
participar  también. 

En  cuanto  a  las  colonias  que  ya  no  se  presentaban  en  las  reuniones 
mensuales  como  San  Pedro  Mértir y el  Cerro  del  Judío, se les 
solicito  un  acompañamiento  más  continuo. 

Es importante  señalar  que  esta  etapa  se  caracteriza  por  un 
reacomodo  estructural y organizativo;  si  bien  podemos  darnos  cuenta 
que  cada  una  de  las  etapas  a  significado  reacomodos,  tambien  es 
evidente  que  la  regional  va  avanzando,  enfrentando  nuevas 
situaciones,  con  nuevas  soluciones. 

Bien  pués  otro  hecho  concreto y nuevo,  es  que a  nivel  regional  se 
tiene  el  primer  Encuentro  Regional,  en  la  colonia  Martin  Carrera  en 
1985,  este  encuentro  convoca  a  todas  las  colonias  que  participan  en 
la  Regional,  invitandolos  a  participar  en  el  Encuentro. Lo 
interesante  de  esta  experiencia  es  que  al  igual  que  el  retiro 
tenido  en los Reyes  la  Paz,  no  se  busca  una  casa  espacial  para 
retiros,  sino  que  siguiendo  el  ejemplo  de los Encuentros 
Nacionales,  se  trata  de  que  exista  un  verdadero  encuentro  entre  las 
distintas  colonias  que  participan. 

El  tema  de  este  encuentro  fue:  "Iglesia  que  rejuvenece  en  el 
Pueblo" 

Bueno  pués los temas  a  reflexionar,  la  experiencia  compartida  de 
las  colonias,  la  comida  en  común,  las  dinámicas,  se  tuvieron  en los 
anexos  de  la  Parroquia  de  Nuestra  Sra.  del  Refugio  en  la Col. 
Martin  Carrera,  y  el  hospedaje  fue  con  las  distintas  familias  de 
esta  colonia.  La  duración  del  Encuentro  fue  de  dos  días  (Sábado  y 
Domingo) . (Para  mayor  información  sobre  el  mismo  consultar  el 
folleto  "CEB's,  ler  Encuentro  Regional"). 

Después  de  esta  experiencia,  se  vió  la  enorme  riqueza  obtenida,  y 
para  el  siguiente  año  1986.  Se  tuvo  el  2do.  Encuentro  Regional  de 
CEB's  en  la  Colonia  Ajusco.  Este  se  realizó  el 22 y 23 de 
Noviembre.  Asistieron  cerca  de 20 colonias,  más  de  mil  personas;  el 
tema  del  encuentro  fué:"lO  años  de  la  Historia  de  las CEB's en 
México". 
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Esta  etapa  se  cierra  con  la  celebración  de los 10 años  como  región, 
con  la  inquietud  de  rescatar  la  historia  de  este  caminar y con  la 
visión  de  nuevos  cambios  en la región  ante los cambios  que 
presentaba  el  país. 

ETAPA VI1 LA FE Y LA POLITICA 

Esta  etapa  se  caracteriza,  además  de l o s  cambios y  grandes  cambios 
estructurales  y  organizativos,  por  la  profundización  en  la 
reflexión  y  práctica  de  la  fe y la  política.  Esta  etapa  la  ubicamos 
en los años DE 1987  -1990. 

En  continuidad  con  la  etapa  anterior,  en  la  que  nos  quedamos 
celebrando los diez  años  de  la  regional,  surgió  la  inquietud y 
necesidad  al  mismo  tiempo  de  tener  un  medio  sencillo  y  práctico, 
que  pudiera  recoger,  ordenar y desarrollar  las  enseñanzas e 
inquietudes  de  la  Regional,  para  hacerlas  llegar  a  las  colonias, 
así  como  establecer  un  espacio  donde  se  dieran  a  conocer  temas  que 
fomentaran  la  identidad  de  las  CEB's  de  la  Región.  Es  así  que  un 
grupo  de  nueve  personas  de  distintas  colonias,  proponen  el 
nacimiento  de  un  Boletín  Regional, el  cual  es  aceptado y hechado  a 
andar  en  Febrero  de  1987. El nombredel  Boletín  que  fue  elegido 
democráticamente y en  asamblea  fue:  ffINTENAHUAC" (al lado  del 
pueblo) . 
A partir  de  este  año,  se  siente  un  nuevo  dinamismo  en  la  región, 
recordarán  que  en  la  etapa  anterior,  existieron  un  sinumero  de 
reuniones  donde  se  planteaba:  que  si  el  cam,bio  de  la  regional,  que 
si  las  zonas,  que  una  y  una,  en  fin ... y también  recordaran,  que  la 
COCO decide  dejar  las  cosas  como  estan y mandar  para  el  año  1987, 
este  asunto. 

Pues  bien,  en  este  año  del  87,  se  retoma  la  propuesta,  pero  para 
una  mejor  profundización,  se  propone  realizar  una  Asamblea 
Regional,  una  especie  como  de  retiro. O sea  que los dos 
representantes  de  cada  colonia,  más  representantes  de  cada  comisión 
se  iban  a  retirar  tres  días  para  discutir  en  un  ambiente  más 
propicio,  estos  asuntos  que  ya  tenán  años  de  venir  jalando. 

La  primer  Asamblea  de  representantes  se  lleva  a  cabo  el 6,7 y 8 de 
marzo,  el  objetivo  era  evaluar  el  trabajo  de  la  región  durante  el 
año  de  1986,  revisarvances y problemas y encontrar  pistas  para  el 
futuro.  Participaron  alrededor  de 15 colonias. 

Los acuerdos a que  se  llegó  en  esta  asamblea  fueron: 

Marco  General:  seguir  enfrentando los 6 retos,  que  surgieron  en  el 
retiro  de los Reyes. 
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En  donde  continuaban  las  comisiones  de : Movimiento  Popular y 
Solidaridad;  Comisión  Coordinadora;  Liturgia;  Pastoral y 
religiosidad  Populra;  Boletín. 

Se  insistía  en  el  trabajo  por  zonas y en  la  formación. 

En  cuanto  a  la  solidaridad,  que  en  estas  fechas  se  inclina  más  por 
Nicaragua  es  convocado  por  las  CEB' S del D. F., una  peregrinación  a 
la  Basílica  de  Guadalupe  el 19 de  julio,  fecha  en  que  conmemoraba 
Nicaragua su liberación,  la  idea  era  manifestar  el  compromiso 
profético  de  solidaridad  con  el  pueblo  nicaragüense. 

A  esta  peregrinación  asistió  muchisima  gente,  no sólo de  las  CEB's, 
sino  también  grupos  del  Movimiento  Popular,  Asamblea  de  Barrios ... 
La  homilia  la  presidió el P. Oscar  Salinas,  miembro  de  la  Comisión 
Coordinadora  de  las  CEB's.  En  donde  por  su  discurso  solidario y 
hablado  por  la  voz  de  todos los presentes,  tuvo  consecuencias 
posteriores. 

Oscar,  era  parroco  de  la  parroquia  de  la  Col.  Martin  Carrera, 
colonia  que  siempre se manifesto  solidaria y abierta  con  la 
regional y con  el  movimiento  popular. A consecuencia  de  la 
participación  en  la  peregrinación y por lo dicho  en  su  homilia, 
Oscar  es  trasladado  a  una  región  de  Oaxaca,  por  orden  de  su  Obispo. 

En  estos  momentos  la  colonia  Martin  Carrera,  sufría  una  gran 
perdida  para  su  trabajo  concreto. Y para  la  región  por  igual.  Son 
pocos los sacerdotes  que  acompañan  a  las  CEB's y luego los cambian, 
intentando  borrar  el  trabajo  hecho  hasta  ese  momento. 

Dentro  de  la  misma  solidaridad,  en  este  año  se  empieza  a  participar 
en  las  brigadas  de  corte  de  café,  en  Nicaragua,  junto  con  otras 
regiones y otros  grupos  populares. 

En  relación  con  la  formación,  el  Centro  de  Estudios  Ecuménicos 
( C  .E.E. ) , convoca  a  una  serie  de  cursos  para  animadores,  con 
duración  de  un  año. 5 reuniones  de  trabajo  en  forma  de  talleres  de 
3 días  cada  uno.  Curso  que  inicia  en  el 87 y terminará  en  el 88 
promoviendo  un  pequeño  equipo  que  continuaría  con  la  formación  de 
la  región. 

Continuando  con  la  formación  este  año  se  realiza  un  taller  a  nivel 
nacional,  en  el  que  participaron  miembros  de  la  región 
metropolitana.  El  taller  se  realizó  en  Teocelo  Veracruz,  en  agosto 
de 1987, el  tema  fue: "CEB's y compromiso  político". 
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En  cuanto  a  las  actividades  concretas  de  la  región  este  año  se 
celebró  el  3er  encuentro  regional  de  CEB's,  que  tuvo  lugar  en  la 
Colonia  Cerro  del  Judío.  En  octubre. 

La  comisión  de  Liturgia  seguía  trabajando,  aunque  con  muchas 
dificultades,  realiza  su  retiro  espiritual  para  la  región. 

Para 1988 la  vida  de  la  región  y  del  país  en  general  va  a  tener un 
escenario  de  grandes  movilizaciones,  este  año  se  caracteriza  por  la 
coyuntura  electoral,  ésta  permitió  que  una  buena  parte  de  los 
animadores  de  la  región,  se  vincularan  más  al  movimiento  popular, 
intentando  ser  parte  de él. 

La  participación  de  las  CEB's  en  esta  coyuntura,  fue  producto  de  un 
largo  proceso  de  concientización,  dinamizado  en  las  asambleas 
regionales  por  la  comisión  de  solidaridad,  se  dieron  cursos,  se 
profundisó  el  conocimiento  de los partidos  que  participarían  en  las 
elecciones, los distintos  candidatos,  sus  posturas ..., un gran 
número  de  gentes  de  las  CEB's,  participó  activamente,  en  las 
casillas,  en  la  defensa  del  voto,  en  la  posterior  movilización  al 
saber los resultados  de  las  elecciones. 

Regresando  a  la  vida  regional,  en  cuanto  su  funcionamiento,  siendo 
las  mujeres  el  sector  mayoritario  de  las  CEB's,  es  lógico  pensar  en 
que  existen  intereses,  dudas,  cuestionamientos,  sobre  distintos 
aspectos  de  la  vida  de  la  mujer;  es  por  esto  que  los  días 27 y 28 
de  febrero  del 88, es  convocado  el  primer  en  cuentro  de  Mujeres  de 
las  CEB's  de  la  Región  Metropolitana,  con  el  lema  "Mujer  buscando 
su identidad  para  una  nueva  sociedad".  Asistieron  alrededor  de 78 
compañeras.  El  objetivo  central  era  recuperar  la  experiencia  de 
participación  de  las  mujeres  en  las  CEB's, al que  se  le  añadieron: 
tener  mayor  conciencia  del  rol  impuesto  a  las  mujeres,  tener  un 
espacio  de  encuentro  e  identificar  retos  individuales  en  las 
comunidades  y  en  la  sociedad  sobre  el  ser  mujer. 

Esta  experiencia  dió  vida  a  la  participación  de  más  mujeres, 
nacieron  equipos  de  mujeres  en  las  distintas  colonias,  y  a  nivel 
regional  surgio  el  Espacio  de  mujeres,  el  cual  se  empieza  a 
encargar  de  la  formación  en  temas  específicos  de  la  mujer,  a 
visitar  a  las  colonias y promover  este  trabajo. 

A nivel  Nacional  se  realisa  el  Encuentro  en  Rio  Blanco  Veracruz,  en 
octubre  del 88, en  consecuencia  con lo vivido  este  año  en  el  país 
entero,  el  tema  fue:  Las  CEB's  y  el  compromiso  político.  La 
participación  en  el  Encuentro  motivo  a  continuar  profundizando  este 
aspecto y ver  cual  es  el  papel  de  las  CEB's  ante  esta  realidad. 

A nivel  Latinoamericano  conjuntamente  con  el  Encuentro  Nacional, 
tres  días  antes  para  ser  exactos,  se  realizo,  el I11 Encuentro 
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Latinomericano,  siendo  sede  también  Rio  Blanco  Veracruz.  El  tema 
fue:  "CEB's y Evangelización  en  América  Latina.  La  experiencia 
concreta,  el  acompañamiento  de  obispos  de  otros  países,  el 
testimonio  del  trabajo  de  CEB's  en  otros  lugares,  dieron  un  aporte 
exclusivo  y  enriquecedor,  tanto  a los participantes  del  Encuentro 
Latinoamericano  como  al  Nacional. 

En  cuanto  a  la  estructura  orgánica  de  la  Comisión  Coordinadora, 
esta  ocasión  cumple su periodo  en  la  misma  Jorge  Acosta, un poco 
antes  había  salido  de  la  comisión  Laura  Fuentes.  La  salida  de  Jorge 
provocó  que se repensara  quien  podía  sustituirlo,  debería  ser 
alguien  que  conociera  la  tradición  de  las  CEB's  de  la  región  y  que 
pudiera  transmitir  esa  experienciaen  la  comisión  coordinadora; 
después  de  pensar  quien  pudiera  asumir  esa  labor  los  propuestos 
eran:  Lupita  Cruz,  Rogelio  Gómez,  Carlos  Zarco.  El  que  suplio  a 
Jorge  fue  Carlos  Zarco,  quien  se  comprometía  a  apoyar  a  la  COCO,  no 
los 4  años  establecidos,  sino sólo 2 años,  dando  oportunidad a que 
otros  participaran  en  esta  comisión. 

Bueno,  con  el  envio  de los representantes  de  CEB's  de  la  región a 
las  brigadas  de  corte  de  café  en  Nicaragua,  termina  este 
inquietante  año  de  1988. 

Para  principios  de  1989,  se  empiezan  ha  preparar  la  asamblea 
regional,  en  donde  la  comisión  coordinadora  elabora un documento 
previo,  resultado  de  algunas  reflexiones  tenidas  sobre  la 
organización  de  la  región.  Las  consideraciones  planteadas  en  el 
documento  estaban  en  estrecha  relación  con lo analizado  en  el 
retiro  de los Reyes  en  1984,  con  la  información  obtenida  de lo 
realizado  en  1988. 

Aspectos  a  reflexionar. 

El espacio  de  comunicación  y  encuentro  es  la  reunión  regional  de 
cada  mes.  En  este  espacio  se  intenta  atender  la  vida  de  la  región 
en  todas  sus  variantes  y  campos  de  trabajo.  Se  encuentran  muchos 
asuntos  pero  con  poco  tiempo  para  tratarlos.  Esto  acarrea  algúnas 
dificultades. 

-.los asuntos  no  se  tocan lo suficiente 
- hay  presión  continua  del  tiempo 
- la  toma  de  decisiones  se  ve  dificultada o hecha  sin  la 

0 - hay  una  gran  concentración  de  información  variada, a veces 

- No  se  atiende  debidamente  a  las  personas  y  a  las  colonias 

profundidad  necesaria 

difícil  de  asimilar  por los animadores 

que  por  primera  vez  llegan a la  regional. 
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0 - Las  comisiones  realizan sus servicios  al  vapor o, a  veces, 
por  la  falta  de  tiempo,  se  pierde  su  aporte. 

Esto  les  planteo  la  necesidad  de  mejorar,  ampliar y  hacer  más 
específicos los espacios  para  atender  la  vida  de  la  Región.  La  vida 
misma  de  la  región  permitió  ver  tres  tipos  de  espacios  a  impulsar: 

1. Espacio  de  información y toma  de  decisiones. 

Este  espacio,  serviría  para  ir  definiendo  la  marcha  de  la  Región  en 
cuanto  a  que  las  comunidades  sean  cada  vez  más  fieles  al  proyecto 
de  Jesús.  Sería  el  espacio  encargado  de  animar  la  vida  de  las  CEB's 
y  de  ayudarlas  a  caminar  para  ir  enfrentando los retos  que  se 
planteen.  También  vigilaría  la  relación  con  las  CEB's  nacionales y 
con  otros  procesos  de la  Iglesia  de los Pobres,  entre  otras 
cuestiones.  por lo mismo  este  espacio  exigiría  una 
representatividad  más  clara; los representantes  no  pueden  variar 
tanto  y  la  asistencia  'sería  más  restringida.  La  participación  de 
colonias  nuevas  requeriría  de  un  proceso  que  prepare  la 
incorporación. 

2. Espacios  de  Formación 

La  formación,  el  estudio,  la  preparación  para los animadores  es  una 
necesidad  muy  sentida  en  la  región.  Se  ha  ido  enfrentando  con 
varias  iniciativas o como  se  va  pudiendo.  Se  han  realizado  algunos 
talleres  para  abordar  algunos  temas  fuera  de  la  reunión  regional, 
pero  fundamentalmente  la  formación  se  concentraba  en  la  reunión 
regional. 

En  base  a las experiencias  anteriores  se  planteo  la  posibilidad  de 
impulsar  espacios  de  formación  más  sistemática  que  fortalecieran  el 
proceso  de los animadores y que  permitieran  la  participación  de  las 
comisiones  y  demás  interesados  en  la  formación 
3. Espacios  específicos  Autónomos 

Son  espacios  que  concretizarían  diversos  frentes  de  acción  ue  van 
surgiendo  desde  la  motivación  en  las  CEB's.  En  concreto,  se  planteo 
la  posibilidad  de  tener los siguientes  espacios:  Mujeres, 
participación  política,  proyectos  económicos,  proyectos  de  salud. 

Se  planteaba  también  que  se  tendría  que  definir  su  relación  con la 
regiónen  tanto  espacio  eclesial,  pero  teniendo  claro  la 
especificidad  desde lo popular y, por lo tanto  habría  que  impulsar 
su  autonomía. 

Con  esta  variedad  de  espacios,  el  boletín  regional  realmente  podría 
ayudar  a  la  intercomunicación. 
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Ante  esta  propuesta  mandada  a  las  colonias  se  realizo  la  Asamblea 
anual los días 11 y 12 de  marzo  dl 89. El objetivo  planteado  para 
esta  asamblea  fue:  evaluar  las  CEB's  de  la  región  Metropolitana y 
buscar  como  readecuarla  a  las  necesidades y los  procesosde  las 
colonias. 

Los resultados  de  esa  asamblea  fueron los siguientes; 

Para  ayudar  a  la  intercomunicación  de  las  colonias  se  planteó 
un visite0  de  unas  colonias  con  otras,  dando  a  conocer los 
acuerdos  brotados  de  esa  asamblea. 

Viendo  la  importancia  de  la  formación  de  animadores.  Se  decidió 
que  la  reunión  regional  de  cada  segundo  domingo  del  mes,  en  la 
parroquia  de  nuestra  señora  de los Angeles,  se  dedicaría 
esclusivamente  a  la  formación.  Esta  reunión  se  plantea  abierta y 
para  todos lo que  quisieran  participar  en  ella. 

0 Retomando  la  necesidad  de  un  espacio  concreto  para  la  formación, 
intercambio  de  comunicación y toma  de  decisiones,  se  quedó  que 
todos los primeros  domingos  de  mes,  se  realizaría  la  reunión 
regional  de  representantes.  La  reunión  se  concretaría  con  la 
participación  de  dos  representantes  por  colonia y la 
participación  de  las  distintas  comisiones y espacios.  Esta 
reunión  se  realizaría  en  Chiapas 86, col.  Roma. 

Como  vemos  la  reestructuración  de  la  regional  di6  un  enorme  giro, 
quedando  de  la  siguiente  manera: 

* Regional  de  Representantes - Regional  de  Formación 

COMISIONES: 

* Comisión  Coordinadora 
* Comisión  de  Formación  (la  cual  atendería  la  regional  de 

* Comisión  Boletín 
* Comisión  de  Solidaridad 

formación) 

ESPACIOS: 

* Mujeres * Trabajadores 
* Jóvenes * Misionero 

Con  esta  nueva  estructuración  se  inicia  el  plan  de  trabajo  del 89. 
Ademas  de  contar  con  la  reunión  de  Amigos,  espacio  creado  para 
reunir  a  todos  los  asesores,  de  procesos  de  CEB's, y/o similares  a 
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CEB's,  que  no  han  tenido  la  posibilidad  de  reunirse 
periódicamenteen  la  reunión  regional. 

Con  esta  serie  de  cambios  se  enfrenta  el  trabajo  de  la  región, 
motivan  a  la  participación  en  el  cuarto  encuentro  regional  de  CEB's 
en  Tacubaya,  realizado  el lly 12  de  Noviembre,  El  tema  fue  Hacia 
los 500 años  de  ebvangelización  en  América  Latina,  renovando 
nuestro  compromiso. 

El  Lema  de  este  encuentro: "A 500 años  de  evangelización,  la 
Iglesia  por  la  Liberación". 

Objetivo: En el  marco  de los 500 años  de  evangelización, 
reflexionar  y  celebrar  críticamente  el  proceso  histórico  de  la 
acción  evangelizadora  en  México,  a  fin  de  iluminar  e  impulsar 
nuestro  compromiso  como  iglesia  hoy. 

Gráficamente los pasos  del  encuentro  fueron: 

PROCESO 

HISTORIC0 

DE LA 

EVANGELIZACIOP 

PRACTICA 

EVANGELIZADORA 

DE LAS 

COMUNIDADES 

El  año  1990,  inicia  en  continuidad  con  el  año  anterior,  poniendo  en 
práctica el trabajo  resultado  del  encuentro  regional  de  noviembre 
pasado.  Las  distintas  comisiones  y  espacios  empiezan  a  funcionar. 
Para  la  asamblea  de  marzo  de  este  año  cada  una  presenta  su  programa 
de  trabajo  para  seis  meses,  en  esta  asamblea  se  evalua  y  se 
proyecta  el  trabajo  de  este  año  iniciado  apenas. 
A nivel  Nacional  se  lleva  a  efecto, la Asamblea  Nacional  de 
Animadores,  donde  participan  Cocoyo,  Lupe  Cruz,  Marco,  Sebastian 
Mier  y  Laura.  Empiz  a  profundisarse  en los posibles  temas a tratar 
en  el  Encuentro  Nacional,  programado  para  febrero  del  92. 

Para  estas  fechas  y  despues  de  haber  realizado  el  Encuentro 
Regional  de  Jóvenes,  se  convoca  a  estos  a  formar  una  regional,  para 
compartir,  preparar  y  confrontar  sus  actividades  y  problemas  a 
enfrentar. 

Este  año  también  se  caracterizó  por  la  2da.  visita  de  su  Santidad 
Juan  Pablo  I1  a  México.  La  actitud  de la gente  de  las  CEB's  fue 
variada y libre,  no  se  convocó  a  ningún  acto  por  parte  de  las 
comunidades  en  conjunto. Más bién  se  retomo  posteriormente  para 
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evaluar lo que  nos  dejó,  en  cuanto  sus  aportes  u  observaciones  a 
las  CEB' s. 

No  podía  faltar  este año  el  Encuentro  Regional  de  CEB's,  que  por  la 
dinámica  concreta  de las  CEB's,  este  se  fue  formalizando,  para  irse 
realizando  a  finales de  cada  año. 

El V Encuentro  Regional  de  CEB's,  en  continuidad  con  el IV 
Encuentro,  en  el  que  se  reflexionó  sobre  lña  evangelización  a la 
luz  de los 500 años  próximos  a  celebrarse.  En  el V encuentro  en  la 
Col.  La  Pastora  y  Benito  Juárez,  se  profundizó  sobre  el  compromiso 
evangelizador,  tratando  responder  al  llamado  que  hace  la  Iglesia 
Universal  a  emprender  una  nueva  evangelización  que,  nueva  en  su 
ardor,,  en  sus  métodos  y  expresión,  renueve  las  energías  de  sus 
cristianos  en  la  construcción  de  sociedades  basadas  en  la  justicia 
y el  amor,  aportando  en  este  camino,  a  la  realización  de  la  mujer y 
hombres  nuevos. 

Tema:  Las  CEB's  al  servicio  de  la  Nueva  Evangelización. 

Lema:  "CEB's  en  acción  en  la  Nueva  Evangelización" 
"A Santo  Domingo  andando y en  la  Nueva  Evangelización  Trabajando". 

Objetivo:  En  continuidad  con  el IV Encuentro , revisar  nuestra 
práctica  Evangelizadora,  para  responder  como  CEB's,  en  la  realidad 
de  nuestra  Ciudad  buscando  creatividad,  pistas y caminos,  para 
fortalecer  y  mejorar  nuestro  compromiso. 

Las  comisiones  y  Espacios,  continuan  trabajando,  cada  uno  tratando 
de  responderal  proyecto  planteado  en  la  asamblea  de  inicio  de  año. 
En  la  Regio  de  Formación,  cada  momento  se  han  ido  involucrando  más 
y  más,  las  demás  comisiones y espacios,  además  de  algunas  colonias 
que  han  dado  temas. 

Podemos  decir  que  esta  etapa  termina  con  una  más  estable 
organización y estructuración  de  la  Región  Metropolitana,  muchos 
espaciós  se  han  ido  formalizando y respondiendo  satisfactoriamente. 

ETAPA VIII. MOMENTO ACTUAL 

Esta  etapa  la  ubicamos  en  el  año 1991 y principios  del 92. 
Los datos y acciones  mas  recientes  de este  caminar  de  las  CEB's. 

1991 es  un  año  con  garndes  posibilidades  de  acción  concreta,  como 
se  ha  venido  observando,  a  estas  fechas  la  Región  Metropolitana, 
cuenta  con  una  estructura y organización  más  estables,  que  por  el 
momento  responden  a  la  realidad  actual. No se  pierde  de  vista  la 
posibilidad,  que  en  un  futuro  esta  situación  cambie,  pues lo 
importante  es  el  ir  dando  respuesta  a  la  realidad  que  se  va 

3 8  



viviendo,  aunque  eso  lleve  a  nuevas  transformaciones  estructurales 
y  de  organización. 

Para  Febrero,  el  espacio  de  Mujeres  convocó  al I11 ENcuentro 
Regional  de  Mujeres.  Con  el  tema:  de  la  Sexualidad,  participaron  en 
este  Encuentro  mujeres  de  distintas  colonias,  se  reunieron  más  de 
100 mujeres,  donde  se  compartio,  se  vivio,  se  experimentó  una 
realidad,  que  comunmente  la  vivimos  pero  poco  la  reflexionamos y 
profundizamos. 

En  Marzo  de  este  mismo  año  se  llevó  a  cabo  la  Asamblea  Regional, 
con  la  participación  de los representantes  de  las 25  colonias  que 
participan  en  la  Regional,  además  de  representantes  de  las 
distintas  comisiones  y  espacios. 

Cada  una  de  las  comisiones y espacios  presentaron  su  evaluación, 
con  respecto  al  trabajo  del  año  anterior  y  sus  programas  para  el 
91. 

Los resultados  finales  esta  asamblea  Regional  fueron los 
siguientes: 

Principales  Retos  Generales: 

Mayor  comunicación  entre  Regional  y  Colonias 
Formación  de  animadores.  (Eclesial y Política) 
Articular  mejor  la  acción  de los diferentes  espacios 
Clarificar  la  identidad  de  las CEB's 

Principales  retos  de  la  Regional: 

Representatividad  en  las  colonias 
Impulsarlos  Espacios  y  las  Comisiones 
Alimentación  a  las  colonias 
Materiales  de  Formación  e  Información 

Retos  del  Análisis: 

0 - Sociopolítico * 
* 
* 

0 - Eclesial * 
* 
* 
* 

Taller  sobre  Derechos  Humanos 
Taller  sobre  Coyuntura  Electoral 
Impulsar la acción  concreta. 
Sinodo  Arquidiocesano 
División  por  Diocesis 
Práctica  de  Jesús 
Crear  Eclesialidad. 
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En  esta  asamblea  se  anunció  el  inicio  de  la  sistematización  de  las 
CEB's, a  nivel  Nacional y la  importancia,  de  la  participación  de 
todas  las  regiones  para  lograrlo. 

En el  caso  de  la  Región Metropolitana,  se  envió un  cuestionario  a 
las  distintas  colonias, dando  inicio  concreto a la  recuperación 
histórica  del  caminar  de las  CEB's  en  la  coordinación  Regional. 

También  por  estas  fechas  se  programó,  como  ya  se  había  hecho  en 
años  anteriores,  el  visite0  de  unas  colonias  a  otras.  Con  el 
objetivo  de  coordinar  acciones  entre  las  distintas  colonias y la 
Regional, y valorar  también  el  aporte  de  la  Regional a las 
colonias. 

A nivel  Nacional  se  prea  un  Taller,  el  objetivo  del  cual  fue 
preparar a representantes  de  cada  región  para  profundizar  la 
sistematización,  presentar lo realizado  por  cada  una  de  las 
regiones  en  este  aspecto y retomarlos  para  la  preparación  del 
Encuentro  Nacional.  La  participación  en  este  taller,  tenía  como 
objetivo  la  aplicación  del  mismo  en  las  distintas  regiones y 
Diocesis. 

Es  así  que  retomando  el  Taller  Nacional  se  preparó  el  Encuentro 
Regional  de  las  Comunidades.  Realizado  esta  ocasión  en  la  Col. 
Santo  Domingo,  en  donde  participaron  más  de 300 personas,  de 
veintitantas  colonias.  Retomando lo preparado  para  el  taller 
Nacional, los cuestionarios  que  las  colonias  regresaron  resueltos y 
alguna  información  ducumental. 

En  este  encuentro  el  tema  fue  la  historia  de  las  CEB's,  en  la 
Región  Metropolitana,  además  de  celebrar 15 años  de  este  proceso. 
El  Encuentro  fue  en  realidad  muy  festivo  y  de  grandes  recuerdos y 
retos  para  el  futuro. 

Algunos  de los retos  fueron: 

Crecimiento  en  número y en  animadores. 
Creatividad  en  la  comunión  con  la  parroquia. 

e Nutrirse  de  la  Palabra  de  Dios. 
e Acción  Transformadora  de  la  realidad. 

Estos  retos  surgieron de  manera  General.  Aunque  cada  una  de  las 
comisiones  y  espacios, también  sacaron  algunos  retos a  enfrentar. 

Con este  ambiente  de  festividad  de los 15 años  como  regional, 
terminamos  el  año.  Con  miras a iniciar  un año con  muchos  retos,  en 
cuanto  la  relación  Iglesia-Estado,  la  celebración  de  la IV 
Conferencia  General  del  Episcopado.  En  fin  grandes  retos a 
enfrentar. 
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Como  producto  de  la  sistematización  de  la  Región, y con los datos 
que  algunas  de  las  colonias  proporcionaron,  a  continuación  se  dan 
algunos  datos  aproximados  del  tipo  de  participación  en  La  Región 
Metropolitana. 

Número  aproximado  de  colonias  que  participan  en  La  Regional  de 
CEB's. "29  colonias". 

Número  aproximado  de  CEB's ---- 440 

Número  Aproximado  de  Miembros --- 4400 

Niños --- 571 
Jóvenes - 429 
Adultos "3400 

Hombres --- 20 - 25% 

Mujeres --- 75 - 8 0 %  

Miembros  por  CEB's  en  promedio -- 10 

Tipo  de  actividades: 

Obreros 
Albañiles 
Empleados 
Subempleados 
Desempleados 

Comercio  Ambulante 
Profesionistas 
Amas  de  casa 

1992  es el  año  en  el  que  empezamos  a  planear,  a  organizar.  Por lo 
pronto  solo  mencionar  que  este  año lo iniciamos  con  el  Encuentro 
Nacional  de  CEB's.  Realizado  en  Ciudad  Gúzman  Jal. los días  19  al 
23  de  Febrero.  El  tema:  CEB's  Memoria y Promesa  de  Evangelización 
Liberadora  en  México. 

El Lema:  "CEB's  evangelizando,  al  pueblo  van  transformando. 

Se  reunieron  en  este  encuentro  casi 3000 personas  de  las  distintas 
regiones  del  país.  Fue  un  Encuentro  de  grandes  reflexiones y al 
mismo  tiempo  de  grandes  esperanzas. 
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CAPITULO I11 

DESCRIPCION DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LOGICA DEL PROCESO 

Comunidades Eclesiales de Base (C.E.B.S.) 

a) PLAN --- Objetivos  explícitos: 
Podemos  sintetizarlos  en  seis  centrales: 

0 Las  CEBs  intentan  ser  un  espacio  para  el  intercambio  de 

Se  proponen  animarse  mutuamente  en su caminar. 
Pretenden  proporcionar  elementos  de  formación  en lo teológico  y 

Se proponen  relaiconarse  con  las  CEBs  Nacionales  e 

Ser  un  espacio  para  celebrar  su  fe. 

experiencias. 

social. 

Internacionales. 

b) Funciones  principales  de los miembros  de  la  Institución 

Organigrama. 

Las  CEBs  son  aquellos  grupos  de  gente  del  pueblo  señoras,  pequeños 
comerciantes,  obreros,  estudiantes,  religiosas,  desempleados, 
sacerdotes ... ) que  se  reúnen  regularmente  para  poner  en  común  su 
vida y su reflexión,  examinar  su  realidad,  iluminarla  con  la 
biblia,  y  buscar  afanosamente  transformar  su  existencia  personal  y 
colectiva.  Estos  forman  la  base  del  organigrama. 

En el  segundo  nivel  se  encuentra  el  conjunto  de  comunidades, 
asesores y animadores  de  cada  colonia o parroquia.  Se  encuentran 
gran  diversidad  de  procesos,  proyectos,  métodos,  actividades,  pues 
cada  una  es  libre  y  autónoma  de  su  caminar. 

En el  tercer  nivel  está  la  Asamblea  Regional  de  Representantes  y  la 
Asamblea  Regional  de  Formación,  en  la  Regional  de  Representantes 
participan los representantes  de  las  colonias,  las  comisiones 
(Coordinadora,  boletín,  Formación,  Solidaridad)  y los Espacios 
(Mujeres,  trabajadores,  Jóvenes,  Animación  Misionera,  Político) .Y 
la  Regional  de  Formación  donde  participan  tambien los distintos 
espacios  y  comisiones. 
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I I GRUPOS  CEBs 

COLONIAS 

L I 
ASAMBLEA REGIONAL 
DE  REPRESENTANTES 

ASAMBLEA REGIONAL 

I I 

I 
COMISIONES Y ESPACIOS 

c)  Las  Normas: 

Las  colonias  informan  de  sus  experiencias  e  invitan  a  sus 
actividades;  las  colonias  se  conocen  a  través  de  sus  representantes 
en  el  regional. 

Se  intercambia  información,  visitas  e  invitaciones,  se  prepara  la 
participación  en los encuentros  nacionales. 
Planean y evaluan  después  de  una  variedad  de  acciones  regionales: 
retiros,  encuentros,  talleres,  convivencias ..., Participación 
voluntaria  en  las  diversas  comisiones y espacios  de  la  regional, 
exepto  la  coordonadora  que  es  por  elección. 

d)  Recursos : 

Básicamente  sus  recursos  son  humanos;  distribuidos  por  intereses 
propios  en  las  distintas  comisiones y espacios, y cada  uno  de  estos 
espacios y comisiones  cuentan  con  sus  propios  recursos  tanto 
económico  como  materiales  según  sus  necesidades. Y estos  recursos 
se  obtienen  del  apoyo  que  brinden  las  distintas  CEBs. 

En  cuanto  a  locales  se  cuenta  con  el  apoyo  de  un  local  de  las  CEBs 
a  nivel  Nacional  "Chiapas 86 Col.  Roma" y un local  que  les 
facilitan  en  la  parroquia  de  Nuestra  Sra.  de los Angeles,  col. 
Guerrero.  Lugares  donde  se  realizan  las  reuniones  regionales 
(Representantes - Formación  respectivamente). 

e) Las  Relaciones: 

Se ve por un  lado  como  una  instancia  de  servicio  y  apoyo  de  un 
grupo  de  laicos,  religiosas,  sacerdotes. 
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0 En  las  comunidades  siempre  ha  habido  actitudes  de  solidaridad, 
esto  lleva  a  ver  a  las  CEBs  como  cercanas  en  momentos  de 
conflicto. 

Por  otro  lado  algunos  grupos,  algunos  sacerdotes,  algunos 
laicos.. . ven  a  las  CEBs  como  algo  paralelo a lo ya  establecido. 
Se  les  ha  llegado  a  llamar  ‘Iglesia  Paralela.’ 
Las  CEBs  son  un  grupo  de  personas  que  tratan  de  crear  conciencia 
de  la  necesidad  de  la  oración. 
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CAPITULO IV 

DEFINICION DE EJES 

Eje  Teórico-Proyectivo: 

Se  quiere  llever  al  pueblo, a través  de  una  nueva y a la vez  vieja 
manera  de  vivir  la  iglesia.  Se  quiere  compartir y  constryuir  una 
fe,  que  impulse a buscar  la  liberación  total  de  todos los hombres, 
como  parte  de  la  búsqueda  del  reino  de  Dios. 

Esta  actitud  misionera  de  las  CEBs,  sentida  ampliamente  por  sus 
miembros y expresada  frecuentemente  como  la  urgencia  de  compartir 
lo que  se  va  descubriendo,  se  entiende  como  la  participación  en  la 
acción  evangekizadora  de  la  iglesia. 

Eje  Organizativo - Modelo: 

Estructura  de  Trabajo.Prácticamente  en  todas  las  colonias  hay un 
equipo  coordinador.  Es  común  que  existan  comisiones,  permanentes  u 
ocasionales,  que  tienen  a  su  cargo  algunas  tareas. 

En  las  colonias  que  tienen  un  trabajo  con  CEbs,  existe  una 
estructura  organizativa  muy  sencilla y con  dirección  colectiva. 

Se  puede  describir 
metropolitana  de  la 

gráficamente a la  organización  de  la  Región 
siguiente  manera: 

I COMISIONES Y=I REGIONAL  DE  FORMACION 

La  Asamblea  Regional  de  Representantes  es  la  reunión  en  donde  se 
reunen  los  representantes  de  las  distintas  colonias  con  trabajo  de 
CEBs o similar,  en  la  cual  se  tratan  asuntos  de  interes  para  las 
distintas  cols.,  acuerdos a nivel  región  metropolitana,  etc.  esta 
se  lleva  a  cabo  cada  ler.  Domingo  de  cada  mes  en  Chiapas #86.  
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La  Regional  de  Formación,  es  la  reunión  donde  la  comisión  de 
formación o cualquier  otra  comisión  interesada  en  dar  un  tema, 
utiliza  este  espacio,  para  ir  actuializando,  conociendo, 
formamdose;  y  donde  acuden  distintas  personas,de  las  colonias  con 
trabajo  de  CEBs o similar.  Esta  regional  es  cada  segundo  domingo 
del  mes,  en  la  Col.  Guerrero  Parroquia  de  Nuestra  Señora  de los 
Angeles. 

La  Región  Metropolitana  a  través  de  sus  regionales  cuenta  con los 
siguientes  espacios y comisiones: 

COMISIONES  ESPACIOS 

Formación 
Boletin 
Solidaridad 
Coordinadora 

Traba  j  adores 
Mujeres 
Animación  Misionera 
Jóvenes 

Se  cuenta  con  un  método  de  trabajo. VER-PENSAR-ACTUAR-EVALUAR- 
CELEBRAR. 

Eje  Cultural : 

Hay  gran  diversidad y creatividad  en  el  quehacer  de  las  CEBs,  de 
acuerdo  a  las  condiciones  de  las  colonias, los procesos  de  las 
CEbs, los intereses  de  sus  miembros, la relación  con su parroquia, 
etc. 

Las  comunidades  tienden  a  no  depender  en  algunos  casos,  totalmente 
de  la  parroquia, y a  mantenerse  vivas  aún sin la  presencia  del 
sacerdote. 

Las  CEBs  creen  que  con  respeto,  se  debe  recuperar los valores  de  la 
religiosidad  popular  y  ponerlos  al  servicio  de  la  evangelización 
para  el  crecimiento  de  ellas  mismas. 

Se  debe  'partir  de  la  compleja  realidad  del  pueblo. Y es  aquí  donde 
se  debe  tomar  en  cuenta  la  Religiosidad  Popular.Por  un  lado  esta 
religiosidad  une  al  pueblo  en  torno  de  la  tradición, lo identifica 
en  una  misma  fe,  es  parte  importante  de  su  espiritualidad. 

Conocer  las  raíces  de  la  religiosidad  popular,  para lo que se 
necesita  formación,  hacerse  presentes  en  los  actos  de  esta 
religiosidad. 

Eje  Sociopolítico: 

Siendo  que  las  CEBs  surgen  en  medios  populares,  que  sus  integrantes 
pertenecen  a  las  clases  populares:obreros,  empleados,  pequeños 

4 6  



comerciantes  y  que  en  la  mayoría  de  las  colonias  se  tienen 
problemas  sociales  que  afectan  a  todo  el  pueblo. 
O sea  que  las  CEBs  nacen  del  pueblo  pobre. O mejor  dicho 
empobrecido,  oprimido,  por  una  minoría  que  posee  el  poder  y  la 
riqueza. 

Una  de  las  salidas si  es  que  no  la  única a  sus  problemas  es  la 
organización  para  luchar  por  sus  derechos,  para  mejorar  sus 
condiciones  de  vida y poder  transformar  la  situación  en  la  que 
vivimos. 

A  ese  proceso  de  concientización,  organización y lucha  se  le  llama 
Movimiento  popular. 

Como  CEbs  no  pueden  estar  a  jenas  a  este  proceso  ya  que  también  son 
pueblo,  sufren los problemas y tienen  la  capacidad  de  organizarse 
para  enfrentarlos. 

- Estando  informados  de los problemas  locales,  y  nacionales. 
- Conociendo  otras  experiencias  de  organización  popular 
- Relacionandose  con  otros  comapñeros  en  lucha. 

0 - Formandose  continuamente y Participando  activamente  en los 
espacios  correspondientes. 

Eje  de  Asesoria  Acompañamiento: 

Se  cuenta  con  una  comisión  Coordinadora,  la  cual  se  encarga  de 
preparar  la  asamblea  Regiona1,actividades  regionales,  representa  a 
las  CEbs,  ante  instancias  de  las  CEBs  nacionales  e  internacionales 
y deversas  instituciones,  está  al  tanto  de  los  procesos  de  la 
Región,  las  colonias  y  las  comisiones y espacios,  vigila  el 
cumplimiento  de los acuerdos. 

Esta  comisión  está  integrada  por 3 asesores:Un  sacerdote,  una 
religiosa y un laico  profesionista , una  secretaria, 3 miembros 
laicos. 

Se  cuenta  con el  apoyo  y  acompañamiento  de  algunos  sacerdotes, 
religiosas y profesionistas,  que  cumplen  con  el  papael  propio  de 
asesoramiento. 



CAPITULO v 

CEB'S, PROYECTO DE ACCION EN LA REALIDAD 

QUE SON LAS COMUNIDAES  ECLESIALES DE  EASE (C.E.B.s) COMO PROYECTO 
DE ACCION EN LA REALIDAD. 

Las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  (C.E.B.s) , son  pequeños  grupos 
organizados  en  torno  a  la  parroquia  (urbana)  a  la  capilla  (rural), 
por  iniciativa  de  Laicos,  sacerdotes,  religiosas,  u  obispos.  Las 
Comunidades  Eclesiales  de  Base  pueden  tener  diez,  veinte ó 
cincuenta  miembros. 

"Las  Comunidades,  son  aquellos  grupos  de  gente  del  pueblo  (señoras, 
pequeños  comerciantes,  obreros,  estudiantes,  religiosas, 
desempleados,  sacerdotes . . . )  que  se  reunen  regularmente  para  poner 
en  común  su  vida y su  reflexión,  examinar  su  realidad,  iluminarla 
con  la  palabra  de  Dios, y buscar  afanosamente  transformar  su 
existencia  personal y colectiva" (1) 

En  general  podemos  decir  que  las  C.E.B.s  están  conformadas  por 
gente  pobre,  son los habitantes  de  las  colonias  populares  de  la 
región  Metropolitana  del  Valle  de  México, los pobladores  de los 
nuevos  asentamientos  urbanos,  formados  por  campesinos  inmigrantes y 
los  vecinos  de los barrios  populares,  son los pobres  de  la  ciudad 
con  problemas  y  necesidades  diferentes  a los del  campo. 

Los miembros  de  las  C.E  .B. S son,  en  general,  personas  de 
remuneración  salarial  inferior  a  tres o cuatro  salarios  mínimos 
mensuales.  Viven  en  la  periferia  urbana o en  áreas  invadidas. 

Son Comunidades, porque  reúnen  personas  que  tienen  una  misma  fe, 
pertenecen  a  una  misma  iglesia y viven  en  la  misma  región. 
Motivadas  por  la  fe  estas  personas  viven  una  común-unión  en  torno a 
sus  problemas  de  supervivencia,  de  vivienda,  de  luchas  por  mejores 
condiciones  de  vida  y  de  anhelos y esperanzas  liberadoras. 

Son Eclesiales, porque  están  congregadas  en  la  iglesia,  como 
núcleos  básicos  de  comunidad  de  fe. 

Son de Base, porque  están  integradas  por  personas  que  trabajan  con 
sus  propias  manos  (clases  populares) : amas  de  casa,  obreros, 
inquilinos,  jóvenes,  empleados ... en  la  periferia  urbana. 
Como  ya lo decíamos  anteriormente, las C.E.B.s se  ubican  en  las 
colonias  populares.  Creadas  la  amayoría  de  ellas  en  la  década  de 
los 70s; donde  las  necesidades  de  la  industria y los  servicios  de 
mano  de  obra y consumidores  concentrados  al  máximo  posible,  el 
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abandono  del  campo  que  propicia  la emigración de los campesinos  a 
las  ciudades  crean la  urbe  que  hoy  conocemos. 
Ahora  bien,  el  capital  necesitaba  concentrar  al  máximo  la  mano  de 
obra  posible  para  sus  necesidades,  pero  no  puede  ofrecerle los 
medios  de  vida  suficientes  para  conseguir  un  hogar,  un  techo  donde 
vivir. 

"Muchos  de los principales  asentamientos  irregulares  surgidos  en  la 
década  de los 70s, son  impulsados o logran  tener  influencia  de 
militantes  de  izquierda  que  rompen  la  hegemonía  priísta  en  el 
Movimiento  Urbano  Popular.  Estas  colonias  para  conseguir los 
servicios  necesitan  impulsar  una  lucha  constante y decidida  contra 
el  estado,  necesitan  crear  organizaciones,  para  defenderse  de  las 
organizaciones  policiacas,  para  hacer  trabajos  en  común,  para 
exigir  servicios  al  estado,  etc. Es el  origen  de  las  organizaciones 
del  MUP  que  van  surgiendo  a lo largo  del  país  en  las  grandes 
ciudades. . . If (2) 

En  este  contexto  social  nacen  las  C.E.B.s,  las  primeras  de  ellas 
nacieron  al  calor  de  las  luchas  en los nuevos  asentamientos,  en  las 
ciudades  perdidas,  en  lucha  por  conseguir  servicios, y despues  poco 
a  poco,  empezaron  a  surgir  también  en los barrios,  en  las 
vecindades. 

Las C.E.B.s  se  han  implantado  en los barrios  con un  poco  más de 
antíguedad  y  sin  tradición  de  lucha y ahí  han  iniciado un proceso 
de  concientización  y  organización  pero  avanzan  con  muchas 
dificultades,  no  logran  incorporar  al  conjunto  de  la  colonia. 

Probablemente  eso  se  deba  a  la  heterogeneidad  que  ha  surgido  en 
esas  colonias,  el  tiempo  ha  creado  una  amplia  diferenciación 
social,  un  proceso  de  ascenso  social  en  ciertos  sectores. 

En  la  mayoría  de  las  colonias,  la  gente  es  dueña  de  un  pedazo  de 
tierra,  ya  regulariuzado o regularizandose.  Poco  frecuente  es  que 
esten  posesionados  del  terreno  y  no  esté  en  regularización. 

En  las  colonias  viven  obreros  (calificados y no),  empleados, 
pequeños  comerciantes  (desde  ambulantes  hasta  locatarios), 
albañiles.  subempleados,  desempleados,  etc.  Esta  mezcla,  en  la  que 
caben  pobres y no  tan  pobres,  puede  hacer  surgir  varios  problemas, 
como  la  dificultad  para  poder  encontrar  objetivos  comunes  por  los 
distintos  intereses, y los niveles  en  el  avance  de  la  conciencia. 

En  casi  todas  las  colonias  que  participan  en  la  regional 
Metropolitana,  se  han  dado  experiencias  de  lucha,  la  mayoría  por 
regularización,  por  servicios,  contra  la  policía,  contra 
casatenientes,  participación  en  el  paro  cívico,  etc. 
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"Como  comunidades  tenemos  una  alternativa,  organizarnos  para  luchar 
por  nuestros  derechos,  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  y  poder 
transformar  la  injusta  situación  en  que  vivimos. A ese  proceso  de 
concientización,  organización  y  lucha  se  le  llama  movimiento 
popular" (3) 

Las C.E.B. S no pueden  estar  ajenas  a  este  proceso  ya  que  tambien 
son  pueblo,  sufren  los  problemas  y  tienen  la  capacidad  de 
organizarse  para  enfrentarlos. 

Las  C.E.B. S son  pueblo  pobre  y  creyente.  "Creemos  en  el  Dios  de  la 
vida  que  liberó  a  Israel  de  la  esclavitud  en  Egipto  (Exodo)  y  que 
envió  a  Jesucristo  a  anunciar  la  buena  nueva  a los pobres  y  dar  la 
libertad  a los oprimidos.  (Lc.4) I' (4)  

Esta  fe  que  proclaman,  no  les  impide  participar  en  las  luchas  del 
pueblo,  sino  que  más  bien los impulsa  a  ello,  les  da  la  esperanza, 
la  fuerza,  el  amor  para  emprender  este  camino. 

Impulsar  el  movimiento  popular  no  significa  dejar  de  ser c.E.B.~, 
sin0 al  revés,  ser  verdaderos  cristianos  que  buscan  la  igualdad  y 
la  justicia. 

Esta  inserción  conciente  en el MUP provoca  que  las  comunidades  más 
avanzadas  en  el  proceso  se  relacionen  con  organizaciones  del MUP 
con  programas  políticos  más  definidos. 

En  varias  colonias  las  comunidades  tienen  una  importante  y  clara 
relación  con  las  uniones  de  colonos,  así  se  unen  a  otros  colonos 
que  no  participan  en  las  C.E.B. S ,  e  incluso  con los no  creyentes 
para  luchar  por  las  mismas  demandas. 

También  hay  relación  con los sindicatos  y  campesinos a nivel  de 
solidaridad  y  apoyo  a  sus  luchas,  ofreciendoles  cooperación 
económica,  presencia  en sus mítines  y  marchas,  difusión  de  su 
movimiento,  etc.,  es  decir,  realizan los germenes  de  unión;  obrero- 
campesino-popular,  desde  su  propia  perspectuva  de MUP. 

Las  C.E.B.s nacen  a  partir  de la religiosidad  del  pueblo,  son 
grupos  eclesiales  donde  se  lee  la  Biblia,  se  conoce  más  sobre  la 
religión. 
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Hasta  el  momento , ninguna  C.E  .B.  se  ha  comprometido  con  las 
organizaciones  políticas. Sólo algunos  miembros  de  las  comunidades 
han  empezado  a  militar  en  organizaciones  políticas,  muchos  de los 
que lo hacen,  salen  de las C.E.B.s  para  entrar  en  la  militancia, 
pero  sin  perder  su  relacióny  acompañamiento. 

Existe  también  gran  diversidad  y  creatividad  en  el  trabajo  de las 
Comunidades,  de  acuerdo  a las condiciones  de  la  colonia,  el  proceso 
de  las  C.E.B.s, los intereses  de  sus  miembros,  la  relación  con  la 
parroquia, los métodos y línea  de los promotores, a  cambios  ya  en 
la  región  y  que los propone y otra  que  se  manifiesta  más  reservada 
ante  esos  cambios,  hay  también  entre  estas  dos  tendencias  una 
diferencia  en los métodos  utilizados  para  realizar  esos  cambios,  en 
el  fondo  se  discute  qué  tan  democráticos  estan  siendo  esos 
cambios, o qué  tanto  están  siendo s o l o  inquietud  de  unos  cuantos 
"iluminados".  Esta  diferencia  de  visiones  sobre  el  proceso  de  la 
región  se  evidenciará  clartamente  en  el  retiro  de  mayo  de 1985 
donde  ocurre  una  rroquia o con  algun  sacerdote.  En  ocasiones 
algunos  sacerdotes  apoyan  en  un  principio,  pero  al  avanzar  el 
proceso  se  alejan.  "En  verdad  todavía  nos  falta  mucho  para  vivir 
madura y cristianamente  nuestros  conflictos  eclesiales." (6) 

En  algunas  otras  C.E.B.s,  se  vive  la  apatía,  miedo  al  compromiso, 
falta  de  interés  en los problemas  sociales y en la unión  y 
organización  del  pueblo. 

Existe  poca  sagacidad  como  para  darle  permanencia  a  la  organización 
que  se va creando;  así  como  se  ganan  espacios,  se  pierden. 

Falta  de  formación  en  todos  aspectos. 

Cuando  las  Comunidades  empiezan  a  realizar  acciones  colectivas 
reivindicativas,  la  problemática  que  deciden  enfrentar,  es  casi 
siempre  la  de los servicios  urbanos. 

Su  carencia,  su  mal  funcionamiento, su encarecimiento  ha  probocado 
que  las  C.E.B. S decidan  reivindicar  sus  derechos y  luchar  por 
obtener  la  solución. 

Estas  reivindicaciones  pueden  tener  distinta  carga  política  según 
sean  más o menos  difíciles  de  obtener, y  pueden  ir  desde  pedir  el 
mejoramiento  del  servicio  de  limpia,  hasta  la  toma  de  terrenos  para 
habitar,  según  la  dificultad  se  requiere  mayor  conciencia  y 
organización  para  realizar  estas  luchas. 

Así, la  comunidad  eclesial  de  base  se  abre  al  movimiento  popular 
ayudando  a  crear o a fortalecer  formas  de  organización  autónoma, 
desvinculandose  del  estado y de  la  iglesia. 
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El  movimiento  popular  necesita  proseguir  la  conquista  de  su  espacio 
político.  Las  comunidades  de  base  no  caminarán  todas  en  un  mismo 
sentido.  Habrá  entre  ellas  diferentes  tendencias  que  correspondan  a 
los  niveles  de  conciencia y a los criterios  políticos  ya  adquiridos 
en  la  práctica  social  de  las  propias  comunidades. 

Propiciar  un  conocimiento  más  crítico  y  profundo  de  la  realidad 
social.Descubrir  los  problemas  comúnes,  conocer  sus  verdaderas 
causas  y  decidir  la  manera  de  irlos  enfrentando. 

INTENCIONALIDAD . 

Encontramos  en  primer  momento,  una  primera  parte  de  esa 
intencionalidad  que  brota  en  el  genesis  de  las  Comunidades 
Eclesiales  de  Base.  Estas  enfrentan  una  realidad  social,  política, 
eclesial  durante  sus  surgimiento  en 1976. Formulandose un  objetivo 
concreto: 

I' Ir  consolidando  integrada  y  activamente  la  Región  Metropolitana, 
en  la  línea  y  comunión  de  las  C.E.B.s  a  nivel  regional  e  irse 
articulando  con  otros  movimientos  eclesiales y con  el  Movimiento 
Popular  más  amplio" ( 7 )  

Como  regional  de  C.E.B.s,  esa  primer  intención  de  irse  consolidando 
integrada y activamente,  se  fue  dando  a  través  de  la  comunicación; 
intercambio  de  experiencias;  apoyo  mutuo;  concientización.  Mediante 
acciones  continuas  como:  análisis  de  la  realidad,  reflexión  de  fe, 
compromiso-acción  con  el  pueblo. 

Estos  análisis  de  la  realidad,  reflexión.. . fueron  ayudando  a  que 
la  regional  se  fuera  articulando  con  otros  movimientos  eclesiales  y 
populares.  Aún  ahora  es  una  tarea  primordial  la  articulación,  como 
veremos  más  adelante. 

En  la  busqueda  continua  de  ir  dando  respuesta  congruente  al 
objetivo  planteado  surgieron  retos  a  enfrentar y otras  variantes  en 
la  intencionalidad. 

En  la  profundización  de  la  realidad y en  concreto  con 
organizaciones  políticas  y/o  partidos  encontramos: 



El  cumplimiento  del  objetivo  señalado  en los parrafos  anteriores, 
ha  llevado  a  un  continuo  análisis  y  replanteamiento  de  actividades; 
a  través  de  asmbleas y encuentros  de  las  C.E.B.s;  en  donde  se  ha 
llevado  y  reflexionado  sobre  la  práctica. 

A lo largo  del  intercambio  de  experiencias y de  su  reflexión 
crítica,  se  fueron  reconociendo  problemas  por  solucionar, 
necesidades  por  satisfacer. Y así  se  fueron  definiendo  algunos 
retos  que  se  requieren  enfrentar  para  caminar  por  el  rumbo  de  la 
fidelidad  con  el  pueblo. 

¿"Cómo  ir  participando  crecientemente  en  la  organización  y  la 
liberación  del  pueblo?  Avanzando  en  el  Movimiento  Popular. 

¿Cómo  evangelizar , multiplicarse y llegar  a  gente y colonias  aún 
más  pobres?  Desarrollando  una  Pastoral  de  Masas  en  la  que  se  Tome 
en  cuenta  la  Religiosidad  Popular. 

¿Cómo  fortalecer  nuestra  presencia  y  afianzar  nuestra  pertenencia 
eclesial?  Relacionandonos  fraternal  y  correctamente  con  la 
Jerarquía. 

¿Cómo  hacer  más  fuertes y trasendentes  las  luchas  del  pueblo? 
Aumentando  nuestra  solidaridad  con  sus  organizaciones. 

¿Cómo  profundizar  nuestra  conciencia  como  pueblo  creyente  y 
explotado?  Con  la  formación  en lo Teológico y en lo social. 

¿Cómo  mantener  nuestra  identidad  cristiana  y  cimentar  nuestra  vida 
de  fe?  Fortaleciendo  nuestra  espiritualidad." (9) 

En  la  medida  que  estos  retos  planteados  por  las  C.E  .B. S ,  se  vayan 
actuando , en  esa  medida  se  ira  dando  respuesta  al  ojetivo 
planteado  por  ellas  mismas. 

Las  C.E.B.s  poseen  una  intencionalidad  más  amplia,  política 
estratégica: LA TRANSFORMACION  DE LA SOCIEDAD. 

Se  podría  decir  que  desde  la  práctica  concreta  de  las  C.E.B. S no 
existe  una  teoría  del  Cambio  Social,  más  bien  existen  algunos 
elementos,  de  algúnas  teoría  sobre  el  cambio  social.  Podríamos 
decir  que lo que  existe  dentro  de  las  C.E.B.s,  es  un  discurso  y  una 
práctica  que  explican lo que  es  el  cambio  social. 

En  el  discurso,  la  expresión o expresiones  del  cambio  social,  se 
encuentran  dentro  de  un  marco  religioso,  principalmente  se  hace  un 
llamado  hacia  un  compromiso,  a  través  de  la  fe,  la  gente  de  las 
C.E  .B. S cree  en  un  Dios  y  en  la  creación  de  su  reino  aquí y ahora. 
(lo que  vendría  siendo  la  Utopía  delas  C.E.B.s).  Entendiendo  como 
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reino  de  Dios,  el ir  construyendo  una  sociedad  donde  exista  la 
igualdad,  libertad  y  justicia. 

¿Cómo  se  entiende  pues  a  la  realidad?  a  través  de  los  análisis  de 
la  realidad  las  C.E.B.s  van  tomando  una  cierta  conciencia  de  la 
realidad  donde  viven.  Se  inicia  una  experiencia  concreta  con  las 
ciencias  sociales,  se  va  teniendo  más  injerencia  en  la  realidad. 

Las  comunidades  eclesiales  de  base  ya  no  son  el  espacio 
privilegiado  de  organización  popular,  sus  miembros  participan  ahora 
en  las  formas  autónomas  de  movilización  del  pueblo y de los 
instrumentos  de  lucha  de  la  clase  trabajadora. 

Las  C.E.B.s  representan  un  papel  muy  importante  en  la  vida 
nacional.  Son  el  espacio  eclesial  donde  el  pueblo  nutre,  profesa y 
celebra  su  fe, así como  el  vehículo  de  articulación  de  esta  fe  con 
la  actividad  política. 

En  México,  en  la  mayor  parte  de los casos,  las  culturas  populares 
integran  elementos  de  carácter  cultural-religioso.  Las  C.E.B.s 
integran  este  aspecto  con  naturalidad y ademas  entrelazado  con  las 
luchas  por  las  demandas  populares  sentidas.  Puede  así  aglutinarse 
la  posibilidad  de  una  experiencia  masiva  (fiestas,  celebraciones, 
peregrinaciones,  etc.)  de  la  mística  del  compromiso  personal  en la 
acción  concreta  y  la  interpretación  de l o s  acontecimientos y de  las 
luchas. 

Catalizan  las  C.E.B.s  dos  elementos  utópicos  en  la  cultura  popular: 
por  una  parte  la  aspiración  de  una  sociedad  de  iguales;  por  otro, 
la  crítica  implícita  a  las  estructuras  actuales.  Esto  se  da 
prácticamente  semana  a  semana  en  las  reuniones  de  las  comunidades: 
se  unifica  la  utopía  en  términos  religioso-bíblicos y una 
concepción  anticapitalista  permenente. 

Desde  otra  perspectiva,  con  un  camino  de  compromiso  político 
militante  y  partidario,  diversos  cristianos  toman  la  iniciativa  de 
generar  un  espacio  de  encuentro y reflexión  que  convoca  rápidamente 
a  sectores  cristianos  del  país.  Toma  cuerpo,  un  movimiento  que 
recupera  la  tradición  de  sacerdotes  para  el  pueblo  e  Iglesia 
solidaria  y  que  se  autodenomina  Cristianos  Comprometidos  con  las 
Luchas  populares.  Se  abre  aquí  un  espacio  para  el  intercambio  de 
experiencias,  de  reflexión y acompañamiento  mutuo  entre los 
cristianos  que,  motivados  por  su  fe,  han  decidido  comprometerse 
políticamente  en  la  transformación  del  país. 

Otro  aspecto  es  que  la  pertenencia  a  las  C.E.B.s  implica  sentirse 
sujetos  de  cambio  de  la  realidad,  así  como  miembros  de  una  clase. 
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Se  ve  que  la  práctica  de  las C. E.B.s es  política  en  el  sentido 
amplio  y  global  de  la  palabra: se  trata  de  prácticas  sociales. 

Estas  prácticas  sociales  son: 

Populares:  no sólo porque  se  realizan  con  el  pueblo  pobrte,  sino 
por  que  son  prácticas  cuyo  sujeto  es  el  pueblo  pobre  que  busca 
modificar  favorablemente  sus  condiciones  de  vida,  son  prácticas  que 
responden  a los intereses  de  las  clases  populares. 

Educativas:  En  las  C.E.B. S se  reeducan  las  formas  de  pensar  y  de 
actuar  del  pueblo,  a ese proceso  se le llama  concientización.  Es  un 
proceso  no solo mental  de  las  ideas,  sino  también  práctico,  de  la 
vida  entera. 

0 -Tomar  conciencia  de los problemas. 
-Conocer  sus  causas  particulares y generales. 
-Buscar  caminos  para  irlos  enfrentando. 
-Actuar  colectivamente  para  enfrentarlos. 
-Cuando  todo  esto  sucede,  el  pueblo  se  va  convirtiendo  en  sujeto 
de  su  actuar y surgen  acciones  de  defensa  y  reinvindicación  de 
sus  derechos. 

COMO ESTAN ORGANIZADAS LAS C.E.B.s? 

Como  ya  se  adelantaba,  encontramos  a los inumerables  grupos  de 
C.E.B. S ,  que  se  reunen  regularmente  para  poner  en  común  su  vida  y 
su  reflexión,  examinar  su  realidad,  iluminarla  con  la  palabra  de 
Dios, y  buscar  afanosamente  transformar  su  existencia  personal y 
colectiva. 

En  otro  nivel  encontramos  el  conjunto  de  comunidades,  asesores  y 
animadores  de  cada  colonia o parroquia.  Encontramos  gran  diversidad 
de  proyectos,  métodos,  actividades,  pues  cada  una  es  libre  y 
autónoma  de  su  caminar. 

En  otro  nivel  encontramos  a  la  Regional  de  Representantes.  Reunión 
de  cada  primer  domingo  de  mes.  en  donde  se  reunen los 
representantes  de  cada  una  de  las  colonias  que  participan  en  la 
regional.  Aquí  se  toman  desiciones,  se  informa . . .  
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En otro  nivel  retroalimentando a los anteriores  encontramos  a  los 
diferentes  espacios  y  comisiones: 

Formación Misionero 
Boletin Mujeres 
Solidaridad Jóvenes 
Coordinadora Salud 

Político 

&TODO. 

En  cuanto  al  método,  Las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  se  orientan 
por  el  método  Ver,  Pensar,  Actuar.  Reunidos  en  una  de  las  casas  de 
los miembros, o en  el  salón  parroquial, los participantes  hacen  sus 
oraciones y canticos,  enseguida  plantean  sus  problemas y 
dificultades.  En  general  son  problemas  domésticos,  sociales, 
políticos ... 
La  manera  de  plantear los problemas  varía  mucho.  En  algunas 
comunidades  el  coordinador  pregunta  sobre los probles  a  relevar.  En 
el  relato  aparecen los problemas y las  dificultades;  se  percibe  que 
una o dos  cuestiones  se  imponen  como  las  más  importantes.  A  esta 
parte  se  le  llama  Ver. 

La  reunión  se  prosigue  en  torno  a los asuntos  más  importantes.  Se 
pasa  al  juzgar.  Esta  segunda  parte  esta  casi  siempre  ligada  al 
evangelio. 

De  esta  relación  acción  de  jesús-acción  de  las  CEBs  se  entra  a  la 
tercera  parte,  Actuar,  planeación,  la  forma  concreta  de  enfrentar 
el  problema. 

El  método  no  funciona  en  forma  lineal,  como  si  cada  momento 
estuviera  separado  del  siguiente, o en  secuencias  aisladas. El 
método  funciona  en  la  práctica  de  un  modo  dialéctico.  El  ver  trae 
ya  consigo  elementos  para el  juzgar y elemntos  para  el  actuar.  Cada 
momento  se  relaciona  con los demás. 
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CAPITULO VI 

LAS CEB'S Y LAS TEORIAS  DEL  CAMBIO  SOCIAL. 

DESARROLLO. 

Iniciaremos  con  una  primer  cuestionante ¿ Cómo  se  formula  el  Cambio 
Social  desde  la  práctica  de  promoción  de  las  CEBs? 2 Cuál  es  la 
perspectiva  Utópica  vista  desde  la  práctica  concreta  de  las 
Comunidades  Eclesiales  de  Base  (C.E.B.s)? 

Se  podria  decir  que  desde la práctica  concreta  de  las  CEBs, no 
existe  una  teoría  del  Cambio  Social,  más  bien  existen  algunos 
elementos  de  algunas  Teorías  de  Cambio  Social  que  explican  la 
práctica  concreta  de  las  CEBs.  (Esto lo retomaremos  más  adelante), 

Retomando  que  en  las  CEBs  no  hay  una  Teoría  del  Cambio  Social. Más 
bien lo que  existe  es  un  Discurso y una  Práctica  que  explicarían lo 
que  es  el  cambio  Social. 

El Discurso. Este  se  basa  principalmente  en  dos  Fuentes: 

a)  Análisis  de  la  realidad 
b) Reflexión  Teológica  de  la  Realidad. 

Teniendo  como  elementos  para  la  reflexión  Teológica: 
* La  Biblia 
* Magisterio  de  la  Iglesia 
* Teología  de  la  Liberación. 

En el  Discurso,  la  expresión o expresiones  del  Cambio  Social  las 
encontramos  dentro  de  un  marco  Religioso,  principalmente.  Se  hace 
un  llamado  hacia  un  compromiso,  a  través  de  la fé, la  gente  de  las 
CEBs,  cree  en  un  Dios  y  en  la  creación  de  su  reino,  aquí  y  ahora. 
(Lo que  vendría  siendo  la  Utopía  de  las  CEBs) . Entendiendo  como  el 
reino  de  Dios,  el  ir  construyendo  una  sociedad  donde  exista  la 
igualdad,  libertad  y  justicia. 

¿Cómo  se  entiende  pues  a  la  sociedad?  a  través  de los análisis  de 
realidad  las  CEBs  van  tomando  una  cierta  conciencia  de  la  realidad 
donde  viven. Se  inicia una  experiencia  concreta  con  las  ciencias 
Sociales,  se va  teniendo  mayor  injerencia  en  la  realidad. 

A través de lo religioso  se  dan  mediaciones  históricas,  se  dan l o s  
actores  políticos  y  se  formula  una  estrategia  política. 

La fe  cristiana  no  se  entiende  sin  el  aspecto  de  la  misión  de  y  el 
lugar  social  y  teológico (1) donde  se  ha  de  realizar  esa  misión. 
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La  Fe  refiere I' a  un  modo  de  ser  mediante  el  cual  la  persona 
interpreta  y  vive  la  vida y la  totalidad  de  las  experiencias a la 
luz  de  un  sentido  supremo" (L. Boff) . Ese  sentido  supremo  para  la 
gente  de  las  CEBs,  es  el  Dios  de  la  biblia.  En  el  se  cree  como  un 
Dios  mayor,  como  un  Dios  que  es  amor  y  que,  en su sabiduría  y 
misericordia,  ha  decidido  mostrar  ese  amor  de  manera  preferencial  a 
los pobres,  sencillos  y  pequeños  y,  desde  ellos,  a  todos los seres 
humanos. 

Creer  en  Dios,  tener  fe  en é1 implica  la  totalidad  de  sus  vidas,  no 
sólo es  cuestión  de  creer  en  su  existencia a  nivel  racional o 
emotivo  sino,  sobre  todo,  vivir,  y  hacer  presente  esa  existencia; 
en  este  sentido  no  basta  hablar  de  Dios  sino  que  se  requiere  el 
testimonio  de lo que  Dios  ha  hecho  en  sus  vidas y en  su  entorno 
social. "NO basta  la  proclamación  del  evangelio,  es  necesario  el 
testimonio  para  realizar  una  verdadera  evangelización" ( 2 ) .  

La  fe  se  expresa  en  la  misión,  no  hay  fe  en  la  pasividad y el 
conformismo,  ni  en  las  obras  de  injusticia o dominación. (3) La 
misión  es  construir  el  reino,  edificar  las  obras  de  Justicia y Paz, 
anunciar  la  buena  nueva  de  la  salvación  para  todos  aquellos  que 
sólo han  recibido  malas  noticias,  para los que  experimentan  una 
vida  digna  como  algo  lejano. 

La Práctica. Ahora  bien,  la  práctica  social  puede  servir  para 
dominar  y  perjudicar a los demás o para  promover  el  bienestar y 
crecimiento  de los otros,  no  existe  la  neutralidad,  aún  la  práctica 
social  que  se  expresa  como  pasividad  tiene  repercusión  en  el 
bienestar o malestar  de los otros. 

La  experiencia  concreta  en  la  práctica  de  las  CEBs,  ha  tenido  al 
igual  que  el  discurso  un  cierto  proceso  de  crecimiento,  se  ha 
pasado  de  la  reflexión  y  acción sólo en  el  espació  religioso a  un 
proceso  más  social  y / ó político. 

Todas  las  CEBs,  de  una  u  otra  forma,  nacen  como  grupos  de 
reflexión.  Reflexión  sobre  la  propia  vida,  sobre los problemas 
personales,  sobre  la  Palabra  de Dios, sobre los problemas  comunes, 
que  tiende  a  la  conversión. 
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Y así  se  va  cambiando  la  vida  familiar,  en  la  vecindad  hasta  que 
se  empieza  a  buscar  la  solución  a los problemas  comunes,  se  inicia 
la  lucha  por  un cambio social (de  la  colonia,  de  la  ciudad,  del 
país) . 
En  todo  momento,  la  reflexión  juega  un  papel  primordial,  y  el  eje 
de  esa  reflexión  es  siempre  la  vida  concreta,  confrontada  con  la 
Biblia  (iluminada  con  la  palabra  de  Dios),  esa  reflexión  debe 
conducir  a  una  acción. 

En las  Comunidades  del  Area  Metroplolitana,  predominan los grupos 
de  reflexión  que  realizan  pequeñas  acciones  individuales y a  veces 
colectivas,  solidarias  y  cooperativas. 

Los problemas  de  la  colonia  se  conocen  porque  se  viven,  se  hace  un 
análisis  de  la  realidad  lineal o descriptivo  de  ellos, y al  actuar 
se  les  enfrenta  parcialmente,  uno  por  uno. 

Los problemas  de  la  región,  del  país . . . , igualmente  se  analizan y 
se  van  buscando  soluciones  conjuntas. 

Se  va  descubriendo  que  la  práctica  de  las  CEBs , tiene  una 
dimensión  política.  La  práctica  de  las  CEbs  es  política  en  el 
sentido  amplio  y  global  de  la  palabra : se trata  de prácticas 
sociales. 

La  reflexión  bíblica  encarnada  en  la  realidad  de  opresión  del 
pueblo,  las  celebraciones  de fé ligadas a las  esperanzas y luchas 
de los pobres, y todas  las  acciones  de  las  CEbs  en  el  campo  de  la 
promoción  social:  Cooperativas,  nutrición,  medicina  popular,  de  la 
solidaridad  con  las  luchas  del  pueblo:  apoyo  a  huelgas, 
participación  en  marchas,  solidaridad  con  centroamérica,  colectas, 
festivales; y del  enfrentamiento  colectivo  de  problemas  de  las 
colonias:  basura,  escasez  de  agua,  servicios  públicos,  defensa  ante 
agresiones  policiacas.  Todo  ello  constituye  la  práctica  de  las 
CEbs,  todas  ellas  tienen  una  dimensión  política. 

Esta  dimensión  política  de  la  práctica  de  las  CEBs  presenta  cuatro 
características  que  permiten  comprender  su  significado  político: 

Populares:  no  sólo  porque  se  realizan  con  el  pueblo  pobre,  sino 
porque  son  prácticas  cuyo sujeto es  el  pueblo  pobre,  que  busca 
modificar  favorablemente  sus  condiciones  de  vida,  son  prácticas  que 
responden  a  los  intereses  de  las  clases  populares. 

Educativas:  En  las  CEBs se educan  las  formas  de  pensar y actuar  del 
pueblo,  ha  ese  proceso se le  llama  concientización. 
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De  Defensa y Reivindicación:  Cuando  esto  sucede  el  pueblo  se  va 
convirtiendo  en  sujeto  de  su  actuar y surgen  acciones  de  defensa y 
reivindicación  de  sus  derechos. 

De  Participación y movilización:  En  las  CEBs  el  pueblo  inicia  un 
proceso  de  activación  que lo lleva  a  buscar  participación  efectiva 
y eficaz  en  todo  aquello  que  afecta  su  vida. 
Se  puede  decir  que  si  bien  todas  las  acciones  de  las  CEBs  tienen 
una  dimensión  política  no  todas  tienen  una  línea  política  u 
orientación  a  la  construcción  de  fuerza  social  capaz  de  ir 
conformando  un  poder  alternativo  al  del  Estado  que  está  al  servicio 
de  los  poderosos. 

Como  cristianos  las  CEBs  ven  necesario  contribuir  al  cambio  de  la 
estructura  capitalista  que  se  vive  a  fin  de  hacer  realidad los 
ideales  del  Reino  de  Dios y para  eso  se  necesita  despertar 
movimiento  popular,  contrustruir o participar  en  organizaciones 
populares y junto  con  otros  compañeros  delinear los rasgos  de su 
acción  política  a  fin  de  ir  ganando,  poco  a  poco,  el  poder  que  les 
permita  ser  servidores  reales y efectivos  de  nuestro  pueblo. 

REFLEXION SOBRE LAS TEORIAS DEL CAMBIO SOCIAL. 

Sobre el  Discurso y Prácticas  concretas  de las CEBs,  ¿qué  supuestos 
Teóricos  descubrimos? 

¿Qué  teorías  del  Cambio  encontramos  que  aporten  al  trabajo  de  las 
CEBs? 

En  primer  instancia,  trataremos  de  definir  que  es  el  Cambio  Social, 
de  manera  general. 

Para  Robert  Nisbet  el  Cambio  Social lo define  como "Una sucesión de 
diferencias en  el tiempo en  una  identidad  persistente'' ( 4 1 ,  
rescatando  en  esta  definición  tres  elementos  importantes  para  que 
se  cumpla  el  cambio  social  son: 

Las  diferencias,  el  tiempo, y la  identidad  persistente.  Según 
Nisbet,  la  ausencia  de  uno  de  estos  elementos,  resultaria  otro 
fenomeno,  pero  no  el  Cambio  Social. 

La  Iglesia  es  Social  en  el  estricto  sentido  de  que su esencia 
deriva  de  fuerzas  sociales  más  que  biológicas,  de  una  interacción 
simbólica  al  conjunto  del  complejo  proceso  denominado 
socialización.  Por lo tanto  la  conducta  socializada  es  un  modo  de 
adaptación  del  ser  humano  a  su  medio.  Entonces  el  campo  religioso 
es  una  realidad  parcialmente  producida  por  relaciones  sociales. 
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"Toda  religión  en  la  medida  que  transforma lo socialmente  vivido, 
socialmente  pensado,  construye  subjetivamente  la  experiencia 
objetiva  de  los  grupos  sociales  creyentes  de  manera  peculiar" ( 5 ) .  
Es  decir  que  toda  religión  hace  posible  la  acción  del  grupo 
creyente  sobre  su  entorno  socio-natural. 

Como  afirmabamos  en  párrafos  anteriores  las  CEBs,  tienen  una  acción 
concreta  en  el  campo  del  Cambio  Social,  siendo  grupos  religiosos, 
que  caminan  hacia  la  acción  popular,  político. 

Durante los cursos  del  Módulo I1 Teorias  del  Cambio  Social  se 
vieron  distintos  puntos  de  vista  y  teorías  sobre  este  tema  fueron 
las  siguientes: 

* punto  de  vista  marxista 
* punto  de  vista  funcionalista 
* Teoría  del  desarrollo 
* Teoría  de  la  CEPAL 
* Teoría  de  la  modernización. 
* Teoría  de  la  Dependencia 
* Teoría  de  la  marginalidad. 

Dentro  del  proceso  de  CEBs,  y  como  se  mencionó  en  párrafos 
anteriores,  estos  grupos  no  tienen  una  teoría  del  Cambio  Social 
específica,  aunque  han  retomado  y  retoman  elementos  de  las  teorías 
existentes  (algunas)  y  rechazan los postulados  de  algunas  otras. 
Intentamos  en los renglones  siguientes  argumentar  este  aspecto. 

A nivel  popular  hay  una  gran  efervesencia  de  la  religiosidad.  Desde 
el  punto  de  vista  del  Funcionalismo  religioso  (Merton)  "Todo lo que 
existe  tiene  su  valor,  Todo  tiene  una  unidad  armónica". 

Durkeim,  define  la  función  de  una  institución  social,  como  la 
correspondencia  entre  ella  y  las  necesidades  sociales.  "La  función 
social  de  la  religión:  es  la  expresión  y  el  reforzamiento  de  la 
solidaridad  social.  Esto  puede  ser  cierto  en  algunas  sociedades, 
pero  la  religión  ha  sido  también,  con  frecuencia,  una  causa  de 
discordias  y  de  conflicto  social" ( 6 ) .  

Los  funcionalistas  declaran  que  la  explicación  de  toda 
manifestación  de  cultura  se  encontrará  en lo que  supone  una 
interrelación  con  su  interdependencia  con  las  otras  manifestaciones 
que  forman  la  cultura.  (Merton / clase) 

Bien,  en  la  medida  en  que  la  producción  religiosa  consiste  en  un 
trabajo  de  mediación  de  la  acción  de  la  sociedad  sobre sí misma,  en 
esta  medida  las  religiones  pueden  influir  sobre  la  producción, 
reproducción  y  transformación  de  las  relaciones  sociales,  es  decir 
de  esta  misma  medida  la  religión  puede  cumplir  funciones  sociales. 
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Al contrario  para  el  funcionalismo  la  religión,  en  cualquier 
contexto  social  y  en  cada  una  de  las  fases  del  desarrollo  del  mismo 
contexto,  tiende  a  cumplir  siempre,  única  y  exclusivamente  las 
mismas  funciones  (cohesión  social,  sacralización . . . )  . Es decir  que 
para  el  funcionalismo,  la  religión  tiende  siempre a ser  funcional, 
a  funcionar  en  pro  de la armonia  interna  de  cada  sociedad."La 
teoría  Marxista  clásica  coincide  con  el  funcionalismo  en  definir  a 
la  religión  como  una  institución  social  que  tiende  a  cumplir 
siempre  la  misma  función  equilibradora  de  la  sociedad  (opio  del 
pueblo) y que  sólo  excepcionalmente  cumple  ella un papel 
desestabilizador  revolucionario'' ( 7 ) .  

Desde  nuestro  punto  de  vista  (alimentado  por  las  observaciones y 
argumentaciones  de  Otto  Maduro)  es  el  de  compartir  la  hipótesis  de 
que  las  funciones  sociales  de  una  religión  pueden  variar  según  la 
historia,  la  estructura y la  coyuntura  de  cada  sociedad  particular 
y cada  sistema  religioso  específico, y que la única  manera 
científicamente  válida  de  establecer  las  funciones  sociales  de  una 
religión  particular  en  un  contexto  social  dado y determinado,  es 
sobre  la  base  de  una  investigación  empírica  de  los  fenómenos 
sociales y sociorreligiosos. 

Dentro  del  proceso  discursivo  de  las CEBs mencionábamos  que  se 
manejan  tres  elementos:  La  biblia,  el  Magisterio  de  la  Iglesia y la 
Teología  de  la  Liberación. 

Dentro  de  esta  última  "La  Teología  de  la  liberación"  desde  sus 
inicios,  en  su  forma  pastoral y profesional,  la  T.  de  la  Liberación 
incorpora  crítica y materialmente  a  las  ciencias  sociales  en  la 
producción  de su discurso.  La  Teología  de  la  Liberación  rechaza  la 
sociología  funcionalista  que  explica  el  subdesarrollo  como  una 
situación  casual o natural, y que  en  definitiva  lleva  a 
responsabilizar  al  mismo  Dios  de  la  injusticia  social.  La  Teología 
de  la  Liberación  tampoco  se  contentó  con  asumir  de  manera  exclusiva 
y  fundamental  las  teorías  sociológicas  de  la  marginalidad  que 
explican  la  situación  de  la  pobreza  generalizada  como un simple 
retraso  transitorio  debido  sobre  todo  a  razones  culturales. 

La  Teología  de  la  Liberación  se  elabora,  pues,  asumiendo  como  una 
de  sus  mediaciones  la  mediación  socioanalítica  de  la  teoría  de  la 
dependencia.  La  teología  de  la  Liberación  entonces  no  considera  a 
la  pobreza  simplemente  como  un  hecho  individual y mucho  menos  la 
interpreta sólo como  vicio ó como  fruto  de  un  mero  atraso  económico 
y social ( interpretación  burguesa) , sino  que  la  ve  como  un 
fenómeno  social  y  conflictivo  de  opresión,  que  para su superación 
exige un sistema  alterno  al  capitalista. 

"Valorizando  el  concepto  de  Dependencia,  como  instrumento  teórico 
para  acentuar  tanto los aspectos  económicos  del  subdesarrollo  como 
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los procesos  políticos  de  dominación,  de  unas  clases  sobre  otras, 
en un  contexto  de  dependencia  Nacional"(8) 

Las  relaciones  de  dependencia  se  hacen  presentes,  mediante  una  red 
de  intereses  y  de  coacciones,  que  ligan  a  unos  grupos  con  otros,  a 
unas  clases  con  otras..  Existe  una  práctica  interna  propia  que  hace 
inteligible  el  curso  de  los  acontecimientos,  sin  cuya  comprensión 
no  hay  ciencia  política  posible. 

La  situación  actual  de  desarrollo  dependiente  no sólo supera  la 
oposición  tradicional  entre  términos  desarrollo - dependencia, 
permitiendo  incrementar  el  desarrollo  y  mantener,  redefiniendolos, 
los lazos  de  dependencia,  sino  que  se  apoya  políticamente  en  un 
sistema  de  alianzas  distinto  en  el  que  el  pasado  aseguraba  la 
hegemonía  externa. 

"La  especificidad  de  la  situación  actual  de  dependencia  está  en  que 
los intereses  externos  radican  cada  vez  más  en  el  sector  de 
producción  para  el  mercado  interno  y  consiguientemente  se  cimentan 
en  alianzas  políticas  que  encuentran  apoyo  en  las  poblaciones 
urbanas" (9) 

El atraso de determinados  paises es causa  del avance de otros 
"Teoría de la  Dependencia". 

Existen  también  algunos  elementos  marxistas.  Dentro  de  la  teoría  de 
la  dependencia  existen  perspectivas  y  categorias  de  análisis  que 
han  tenido  su  origen  y  desarrollo  en los escritos  de  Marx  y  en  las 
corrientes  marxistas  que  hoy  son  patrimonio  de  la  ciencia  social. 
Pero  conviene  aclarar  que  en  la  práctica  de  las  CEBs,  se  hace  del 
marxismo  un  uso  puramente  instrumental,  rechazando  críticamente sus 
aspectos  filosóficos  incompatibles  con  una  visión  cristiana  del 
hombre  y  de  la  historia,  e  incorporando  algunas  de  sus  indicaciones 
metodológicas  que  se  han  manifestado  fecundas  para  la  comprensión 
del  mundo  de los oprimidos.  Entre  ellas  están , la  importancia  de 
los factores  económicos,  la  atención  a  la  lucha  de  clases  y  el 
poder  mistificador  de  las  ideologías. 

Sobre  la  teoría  de  la  dependencia  tendriamos  que  verificar  hasta 
que  punto,  sería  posible  mantener  la  idea  de  dependencia, o por  el 
contrario,  si  sería  necesario  sustituirla  por  la  interdependencia. 

CONCLUS IONE S . 
Partimos  de  la  realidad  que  se  vive  en  las  CEBs,  donde  se  reune  el 
pueblo  oprimido  y  creyente  y  en  donde  la  fe  en  Dios  es  una 
motivación  especial  a  la  movilización  popular. 

64 



Se  ha  dicho  que  la  fe  le  da  sentido a la vida  de  las  CEbs y que 
atraviesa los diversos  campos  de  la  misma.  Lo  que  se  vive  se 
ilumina  con  la  fe. 

También  se  dijo  que  todas  las  acciones  de  las  CEBs  tienen  una 
dimensión  política,  así  como  tienen  otras  dimensiones:  social, 
ética,  cultural,  económica ... 
Las  CEBs  tienen  una  fe  eclesial  y  una  responsabilidad  de  conversión 
de  la  Iglesia.  La  tradición  Cristiana  depositada  en  la  Iglesia  debe 
conservar  un  sentido  liberador y su  opción  por los pobres. 

Creo  que  en  las  CEBs  se  tiene  una  doble  tarea  en  relación  a  la 
política: 

Construir  la  Iglesia  de los pobres,  expanderla  al  máximo, 
fortalecerla y dotarla  de  una  gran  capacidad  espiritual,  formativa 
y  organizativa. 

Generar  y/o  impulsar  organizaciones  populares  permanentes, 
masivas,  amplias, con caracter  integral y una  clara  perspectiva 
política  en  aquellas  colonias  de  la  región  Metropolitana  donde 
haya  condiciones  favorables  para  ello. 

En  suma,  en  el  corazón  del  sentido  común  palpita  la  fe  en  sus 
niveles  más  básicos  desde  el  punto  de  vista  antropológico.  Mucho 
depende  de  la  manera  como  la  fe  religiosa  consigue  lidiar  con  la 
materia  prima  de  la  fe  antropológica.  Las  articulaciones  de  sentido 
común  cotidiano,  penetrado  de  elemntos  religiosos,  con  las 
exigencias  de  conciencia  crítica  requertida  por  la  militancia 
política  organizada. 

Como  cristianos los miembros  de  CEBs  necesitan  contribuir  al  cambio 
de  la  estructura  capitalista  que  vivimos a fin  de  hacer  realidad 
los ideales  del  "Reino  de  Dios"  (utopia  de  las  CEBs) y para  eso se 
necesita  despertar  movimiento  popular,  construir o despertar 
organizaciones  populares,  e  ir  delineando los rasgos  de  acción 
política  a  fin  de  ir  ganando,  el  poder  al  servicio  del  pueblo. 

Resumimos  que  la  Teoría  propia  de  las  comunidades  de  base  con 
respecto  al  Cambio  Social se explicita  en su Discurso y en su 
prácticas  concretas  sobre  el  cambio. 

La  aplicación  Teórica  se  muestra  más  tangiblemente  en  la  relación 
de  este  discurso y práctica  de  las  CEBs  con  la  Teoria  del  Cambio 
Social  básicamente  en  elaboraciones  como  la  Teoría  de  la 
Dependencia,  la  aplicación  de  elementos  del  análisis  marxista  y  la 
Teología  de  la  Liberación. 
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NOTAS 

1. Entendemos  por  lugares  teológicos  aquellos  aspectos  de  la  vida 
eclesial o histórico  social,  que  se  nos  ofrece  como  fuentes  de 
conocimientos  respecto  a  Dios,  signos o huellas  que  nos  informan 
hacerca  de  Dios. 

2. Encíclica  "Para  anunciar  el  Evangelio" No 21. El  testimonio 
constituye  ya  de  por sí una  proclamación  silenciosa,  pero  también 
muy  clara  y  eficaz,  de  la  Buena  Nueva. 

3. En  este  sentido  el  pecado  de  acción  (obras  de  injusticia y 
dominación) el pecado  de  omisión  (pasividad  conformismo)  se 
contradicen  con  la  fe. 

4.  Nisbet  R0bert.y  otros.  Cambio  Social, p.12 

5. Maduro OTTO. Religión y Conflicto  Social, CRT. - CEE, P. 168 

6. Botomou. F.B. Introducción  a  la  Socología, Ed. Península,  p.67 

7. Maduro OTTO. op.  cit. p. 171 

8. Cardoso  y  Faletto.  Dependencia  y  Desarrollo  en A.L., p.162 

9. op.  cit.  p.164. 
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A N E X O S  

EXPERIENCIA DE SALUSTIO  BARRIOS  (SALUS),  EN LAS COMUNIDADES 
ECLESIALES  DE  BASE 

En el  año  de 1976 vivía  en  un  mundo  de  cabeza,  en  primer  lugar  en 
mi  matrimonio,  porque  era  un  macho  muy  mexicano,  ¡ah!  pero  eso  si, 
muy  católico. No fallaba  a  las  misas  todos los domingos,  y  le  pedía 
a Diosito  que  cuando  me  llegara  a  morir  me  diera  un  segundo  de 
arrepentimiento y me perdonara  todos  mis  pecados. Yo sabía  muy  bien 
el  daño  que  le  estaba  causando  a  Bartolita,  porque  me  cegaba  un 
celo  que  no  quería  que  nadie  la  mirara.  Además  tomaba  mucho  con  mis 
compañeros  de  trabajo  y  vecinos, y por  todo  eso  tuve  muchas 
discusiones  con  mi  esposa. 

Cuando  tomaba  ella  se  enojaba  mucho  conmigo,  porque  me  gastaba lo 
poco  que  ganaba. Un día  discutimos  por  esa  razón  y me salí  de  la 
casa;  ella  me  siguió,  diciéndome  que  regresara, y de  repente  me 
dijo:  "Mira,  ahí  viene  el  Padre",  y  efectivamente  vi  entre  borroso 
a  un  Jesuita  que  venía  pasando  por  la  calle,  y  al  verlo  hice  de 
cuenta  que  había  visto  al  diablo y me  eché  a  correr  por  las  calles. 

En  ese  mismo  año  empezamos  a  conocer  más  a los padres  Jesuitas.  Un 
año  antes  habíamos  conocido  al  Padre  Roberto  Oliveros,  pero  no 
sabiamos  si  era  Jesuita.  Cuando él se  ordenó,  vino  a  la  colonia 
Ajusco  a  celebrar  sus  primeras  misas;  el  estaba  muy  jovencito  y  no 
sabiamos  que  con  el  tiempo  llegaríamos  a  ser  buenos  hermanos  y 
amigos. Un poco  despues  conocimos  al  padre  Roberto  Guevara  en  la 
capilla  de  la  Anunciación,  que  estaba  muy  cerca  de  la  casa.  A 
nosotros  no  nos  gustaban  las  explicaciones  porque  decía: "A Jesús 
le  sudaban  chorros  de  chapopote",  para  hecerle  entender  a  la  gente, 
así  que  decidimos  ir  a  otra  iglesia,  donde  no  escucharamos  a 
estepadre,  que  entonces  nos  parecía  mal  hablado  y  que  estaba  loco 
por  expresarse  haci  de  Jesús. 

Nos fuimos  entonces  a  la  Iglesia  de  San  Antonio,  ubicada  en 
División  del  Norte,  pero  al  entrar  vimos  que  oficiaba  misa  el  mismo 
padre, sólo que  ahí  usaba  palabras  burguesas  para  la  gente  que  vive 
en  esa  zona,  así  que  preferimos  regresar a nuestra  capilla. 

Un día  llegó  otro  padre,  también  muy  jóven,  que  decía  misas  muy 
bonitas y al terminar  nos  invitava  a  reflexionar  sobre lo que 
habíamos  entendido.  Así  era  cada  Domingo,  hasta  que  dijo  que  los 
que  gustaran  reunirse  para  reflexionar  sobrela  Biblia  se  apuntaran, 
y que él con  gusto nos visitaría. 

Así  fue  como  el  Padre  Alvaro  Quiroz  dió  Luz  a  nuestro  hogar. Nos 
reuniamos  cada  ocho  días,  la  gente  que  habíamos  invitado  tenía 
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mucho  interés.  Después  de  un  tiempo  nos  dijo a  Bartolita  y  a  mí  que 
si  queríamos  nos  podíamos  incorporar  a  las  Comunidades  Eclesiales 
de  Base.  Nosotros  no  sabíamos lo que  eran  esos  grupos,  pero 
empezamos  a  ir,  porque  le  dijimos  al  padre  Alvaro,  que si él quería 
estabamos  dispuestos  a  ir. 

Las  reuniones  eran  en  la  Iglesia  de  la  Resurrección  (Las  Torres)  y 
las  coordinaba  el  padre  Hugo  Zermeño,  que  empezaba  a  coordinar  las 
comunidades  de  Ajusco. Ahí aprendimos  que el Concilio  Vaticano  I1 
la  Iglésia  empezo a  renovarse,  comenzando  porque  las  misas  em  Latín 
desaparecieron,  ya  que  el  pueblo  no  entendía  nada. 

El  padre  Hugo  nos  invitó  a  participar  en  otras  reuniones  con 
Comunidades  del  Distrito  Federal  en  la  Iglesia  de los Angeles,  que 
se  llaman  desde  entonces  reunión  Regional. Ahí tuvimos  el  grangusto 
de  conocer  al  Padre  Arnaldo  Zenteno  y  nos  relacionamos  con 
representantes  del  Cerro  del  Judío,  Tepito,  Cuajimalpa,  Legaria, 
Netzahualcoyotl  y  la  Magdalena  Mixihuca.  En  la  colonia  Ajusco  había 
dos  sectores  y  nosotros  pertenecíamos  al  grupo  de  comunidades  del 
segundo  sector,  conocido  como  Ajusco  11. 

En 1977 se  organizó  un  Encuentro  Nacional  de  Comunidades  en 
Progreso  Hidalgo,  y  en  la  reunión  de  animadortes  elegimos  a 
Fernando  Parra y a Bartolita  como  representantes  de  la  Colonia 
Ajusco.  Cuando  se  aproximaba el día  de  la  salida  el  padre  Hugo  nos 
reunió  para  pedir  que  el  Señor  les  diera  Luz  para  recibir  su 
espiritu  y  para  transmitirlo  a  nosotros. 

Yo no  quedé  contento,  porque  la  venda  de los celos  no  me  dejaba  ver 
lo que  estaba  pasando.  Ya  ni  quería  entrarle,  a  veces  no  iba  y  me 
ponia  grosero  con  Bartolita.  Cuando  se  tardaba  le  decía  ¿No  que  es 
de  una  hora? No sé que  tanto  haces,  mejor  ya  no  vas a ir.  Ella  me 
decía  "Si  gustas,  vamos,  no sé porque  has  dejado  de  ir",  pero  yo  le 
contestaba  que  esas  reuniones  eran  de  mujeres  y  que  sólo  iban  a 
saber  puros  chismes. 

Cuando  veía  al  Padre  Alvaro  me  daban  ganas  de  regresar,  Porque  me 
motivaba,  pero  no  quería  decírselo  a  Bartolita  porque  pensaba  que 
se  iba  a  burlar.  Pero  como  sentía  que  alguien  me  empujaba,  empecé  a 
ir  con  más  frecuencia. 

Por  estos  tiempos  empecé a entender  que  las  comunidades  busban  que 
a  partir  de  nuestras  vivencias  y  lenguaje  propio  estuvieraos 
conscientes  de lo que  pasa  en  la  vida y de lo que  nos  toca  hacer 
para  lograr  un  cambio  social.  En los estudios  iba  aprendiendo  algo 
sobre  la  lucha  de los colonos y esto lo compartía  con  las 
comunidades  donde  e  reunía l o s  miercoles,  la  comunidad  Tarascos. 
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Fue  entonces  cuando  Bartolita  y  yo  decidimos  ya  no  estar  juntos  en 
la  comunidad,  así  que  ella  se  quedó  en  una  comunidad  nueva,  Lázaro 
Cárdenas,  y  yo  me  quede  en  Tarascos,  aunque los dos  continuamos  en 
el  grupo  de  reflexión  que  inició  el  Padre  Alvaro,  que  para  entonces 
se  había  convertido  en  un  grupo  de  Teatro  Popular,  porque  Alvaro  se 
iba  a  estudiar  a  España. 

Sentimos  que  se  nos  iba  un  brazo  fuerte  y  quedaríamos  débiles,  pero 
él nos  echó  porras  y  nos  animó  a  seguir. 

En diciembre  de  1977  preparamos  una  pastorela  con  el  objetivo  de 
despertar  un  cambio  en  la  gente,  para  que  dejara  su  conformismo  y 
se  decidiera  a  luchar. 

En  1978  aumentó  nuestra  actividad:  las  comunidades  iban  avanzando, 
organizamos  bazares  e  hicimos  una  obra  de  teatro  para  que los 
colonos  le  entraran  al  trabajo  de  hacer  zanjas  para  la  red  del  agua 
y  así  les  anularan  el  pago  correspondiente.  También  participamos  en 
una  cooperativa  de  consumo  de  Fomento  cultural. 

En  las  vacaciones  de  este  mismo  año  con  el  grupo  de  teatro 
organizamos  actvidades  para los niños  de  la  colonia:  regularización 
de  sus  materias,  catecismo,  paseos  y  juegos. 

En  octubre  de  1978  fuimos  al  Encuentro  Nacional  de  Comunidades 
Eclesiales  de  Base  en  Guadalajara.  Era  la  primera  vez  que  yo 
participaba  en  uno.  Fue  algo  nuevo y aprendí  mucho. Me  sorprendí  al 
ver  mucha  gente  de  diversos  estados.  Todos  compartimos  nuestras 
experiencias  y  convivimos  como h j o s  de un solo padre. 

En  las  posadas  nos  preparamos  para  recibir  a  Jesus  quitando los 
obstáculos  que  hay  en  nuestra  vida  para  ser  verdaderos  hijos  de 
Dios:  el  rencor,  el  egoismo,  la  vanidad, los celos.. . Todo  eso 
destruye los sentimientos  del  prójimo,  sobre  todo  en  el  matrimonio. 

A principios  de  1979  nos  organizamos  para  seguir la pista  del  Papa 
Juan  Pablo I1 y al  mismo  tiempo  hacer  un  documental  que  mostrara  a 
las  gentes  de  comunidades  atentas  al  mensaje  del  Papa  y 
reflexionando  a  la  luz  del  Evangelio.  Curiosamente,  mientras  se 
estaba  filmando  el  documental,  afuera  de  la  calle  había  unos 
agentes  de  Gobernación. 

Con  la  visita  del  Papa  y  la  reunión  de los Obispos  Latinoamercanos 
en  Puebla,  las  CEBs  tomaron  más  fuerza  y  entonces  vimos lo 
importante  que es reunirse  en  una  comunidad  para  recibir  el 
espíritu  de  Jesús  y  difundir  su  Evangelio.  Por  estos  tiempos  me 
sentía  raro,  porque  me  interesaba  saber y conocer  a  fondo  mí 
religión,  pero  mis  costumbres  arraigadas  me  ponían  barreras.  Celaba 
a  Bartolita  porque  tenia  buenas  relaciones  con  algunos  Jesuitas, 
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pero  la  esperanza  de  liberarme  de  mí  mismo  estaba  en  pie,  porque  en 
primer  lugar  quería  y  me  gustaba  participar  dentro  de  las 
comunidades.  Me  fui  desenredando  de  las  telarañas  que  estaban 
dentro  de  mí  mente  y  que  me  impedían  ver  la  realidad. 

En  Noviembre  de 1979 se  propuso  en  la  reunión  Regional  una 
convivencia  de  todas  las  comunidades  de  la  Región  Metropolitana  que 
se  realizó  en  Cujimalpa  con  la  asistencia  de  miembros  de  las 
comunidades  de  las  colonias  Guerrero,  Tepito,  Magdalena  Mixhuca, 
Cerro  del  Judío,  Netzahualcoyotl,  Cuajimalpa,  Legaria  y  Ajusco. 
Toda  la  gente  estuvo  muy  contenta  y  muy  agusto.  Arnaldo  Zenteno 
estaba  muy  alegre,  platicando  con  la  gente  y  sacando  fotos. 

En  enero  de 1980 las  Comunidades  de  Ajusco  participamos  con  grupos 
de  la  Unión  de  Colonias  Populares  y  de  Fomento  Cultural  en  la  lucha 
contra un cobro  alto  en  las  boletas  prediales  que  epezaron  a  llegar 
ese  año. Es éSta  época  las  comunidades  estaban  en  su  apogeo.  Ya  no 
había  tiempo  de  peleas  y  de  celos  como  antes. Yo sentía  que  alguien 
me  epujaba  y  me  decía  "Este  es el camino,  no  retrocedas",  y  cuando 
me  venían  ondas  de  celos le  pedía  a  nuestro  padre  que me quitara 
esa  inseguridad  que yo tenía,  y  poco  a  poco  la  fui  superando.  Así 
me  sentía  con  más  fuerza  espiritual y que  Jesús  penetraba  en  mí 
corazón. Yo era  muy  miedoso,  cualquier  cosa  me  espantaba,  tal  vez 
porque  así  andaría  de  pecados,  pero  a  partir  de  éste  año  fui 
perdiendo  el  miedo, y descubriendo  que  tenía  una  esposa  muy  buena 
que  no  merecia  que  me  portara  como  antes.  me  ayudó  mucho  a  reunirme 
con  la  comunidad  por  el  intercambio  de  experencias  con  otros 
matrimonios  y  por  la  oración  que  nos  hace  confiar  en  nuestro  Padre 
Dios. 

En  abril  de 1980 las  comunidades  del  Distrto  Federal y otros 
movimientos  populares  organizamos  una  procesión  a  la  Villa  de 
Guadalupe  en  protesta  por el  cobarde  asesinato  de  Monseñor  Oscar 
Arnulfo  Romero,  Obispo  comprometido  con  su  pueblo  Salvadoreño.  En 
este  año  ya  sentía  el  espírtu  de  Jesús  dentro  de  mí,  empujandome  a 
cambiar  mi  vida y a  poner  mí  esfuerzo  para  dejer  el  machismo, los 
pleitos  y  las  borracheras. 

En 1981 ya  estaba  más  comprometido  en  el  camino  de  Jesús,  participé 
en un  curso  de  preparación y formación  legal  durante  seis  meses  con 
el  objetivo  de  tener  promotores  legales  que  impulsaran  en  las 
comunidades  la  defensa  de  nuestros  derechos. 

En  este  mismo  año  recibí  como  un  regalo  de  Dios  a  mis  cincuenta 
años  de  vida  un  viaje  a  Nicaragua;  tuve  el  apoyo  de  Arnaldo  y  de  la 
reunión  regional.  El  objetivo  fue  asistir  a  un  encuentro 
Internacional  para  analizar  la  situación  política,  económica  e 
ideológica  de  nuestros  países  y  ver  como  estaban  las 
comunidades.Observé  que  tenían  más o menos los mismos  problemas, 
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adelantos  y  retrocesos.  Había  gente  de  Panamá,  República 
Dominicana,  Guatemala, El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua y  México. 
Yo  veía  el  reino  de  Dios  en  Nicaragua,  porque  toda  la  gente  estaba 
en  actividad  y  en  la  televisión solo se  veían  programas  culturales 
y  educativos.  Pude  conocer  a  luchadores  muy  valiosos  de los 
movimientos  de  liberación  de  Guatemala  y  Panamá.  Así  pude  descubri 
que los problemas  de  Centroamérica  son los mismos  que l o s  nuestros, 
porque  todos  somos  hermanos.  Cuando  se  llegó  el  momento  de 
regresar, yo tenia  ganas  de  estar  más  tiempo,  porque  ahí  se 
compartía  y  se  vivía  en  unidad. 

Antes  de  regresar  a  México,  pasamos a Costa  Rica,  donde  tuvimos 
oportunidad  de  intercambiar  experiencias  con  un  grupo  de  jóvenes 
que  se  animaron  con  nestra  visita  para  seguir  intentando  el  trabajo 
con  grupos  de  jóvenes,  que  antes  no  les  había  funcionado  bien. 
También  visitamos  una  zona  marginada  donde  vive  gente  muy 
necesitada  de  apoyo  moral  y  económico. Yo v i  que  las  necesidades 
más  inmediatas  eran  morales,  y  les  dije  que  tenían  que  echarle 
ganas  porque  Dios los ayudaria  para  sacar  adelante a esa  gente  que 
tiene  hambre  de  descubrirlo  y  sed  de  justicia.  La  visita  a  Costa 
Rica  me  hizo  sentir  muy  fortalecido  del  Espírtu  del  Señor. Es un 
país  muy  parecido  a  México  con  las  mismas  costumbres  y  la  misma 
explotación  a  la  clase  obrera y al  pueblo  en  general. 

Le  entré  con  más  ganas  al  trabajo  dentro  de  las  Comunidades 
Eclesiales  de  Base. Yo participaba  en  las  comisiones  de 
Comunicación  y  Legal  de  la  Reunión  Regional  y  en  las  Comunidades  de 
la  colonia  Ajusco, y en  las  actividades  que  iban  saliendo  por  las 
necesidades  de  la  colonia. 

En  Noviembre  de 1982 le  hicmos  una  despedida  en  la  Reunión  Regional 
a  Arnaldo  Zenteno,  pues lo habían  pedido  de  Nicaragua  para  el 
trabajo  pastoral  de  las  comunidades  de  allá.  Ya  en 1983 la  comisión 
de  Legal  se  seguia  reuniendo,  aunque  ya  no  era  igual  que  antes, 
pues  nos  hacía  falta  Arnaldo,  y  el  Licenciado  Gilberto,  que  antes 
nos  asesoraba,  ya  no  iba  con  nosostros.  En  la  comisión  de 
comunicación  hicimos  un  folleto  con  poesía  y  canto  obrero  de José 
Ramos,  que  se  tituló  "Hstoria  de  la  Lucha".  También  presentamos  un 
audiovisual  en  la  regional  y  en  algunas  colonias  titulado  ¿Sabes lo 
que  son  las  Comunidades? A pesar  de  que  Arnaldo  nos  mandó  una  carta 
para  animarnos  a  continuar el  trabajo  en  la  comisión  Legal,  poco 
tiempo  después  dejó  de  funcionar. 
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El  la  colonia  Ajusco  se  formó  una  cooperativa  de  consumo  propuesta 
por  la  reunión  de  animadores  y  yo  participé  en  las  comisiones y 
como  socio.  Entonces  nos  apoyó  el  Padre  Raúl  Cervera  como  asesor  de 
la  cooperativa  y  de  las  comunidades  de  la  colonia. 

Ese  mismo  año,  lamentablemente,  desapareció  Fomento  Cultural, 
debido  a  la  confusión  que  se  sucitó  por  la  intervención  del  Partido 
Socialista  de los Trabajadores,  que  quería  que  la  gente  firmara  una 
carta  que  era  el  registro  de  ese  partido. 

En  1985  seguía  el  trabajo  de  las  comunidades, y una  lucha  intensa 
conmigo  mismo  para  lograr  un  cambio  personal  con  más  consciencia  y 
aperturta  hacia  mi  famlia  y  mí  pr6jmo.A  fines  de  este  año  propuse 
festejar  en  1986  el X Aniversaro  de  las  Comunidades  en  Ajusco.  Al 
principo  no  hubo  mucha  respuesta,  pero  finalmente lo aceptaron  y 
pudimos  celebrar  en  1986  esa  fecha  tan  importante,  con  la  presencia 
de  comunidades  de  la  Región  Metropolitana. 

A partir  de  1986  tuve  una  participación  cada  vez  más  consciente  en 
las  comunidades.  Entonces  ya  era  muy  diferente  que  al  principio, 
pues  antes  no  podía  entender lo que  decía  la  palabra  de  Dios,  se  me 
hacía  difícil, y muchas  veces  me  distraia o prefería  decir  que 
pensaba lo mismo  que  otros,  para  que  no  se  notara  que no había 
captado  muy  bien  el  sentido  del  mensaje.  Ahora  gracias  a  la 
iluminación  del  Espírtu,  a  las  enseñanzas  de los Padres  y  Asesores 
y al  esfuerzo  que  fui  poniendo  con  cada  vez  más  entusiasmo  he 
descubierto  la  presencia  de  Dios  entre  nosotros, y tengo  grandes 
deseos  de  compartir  con  mis  hermanos lo que  voy  descubriendo  en  el 
Evangelio  de  Jesús,  que  es  un  mensaje  de  liberación  para  todos.  Por 
eso  siento  capacidad  de  perdonar,  de  darme  a los demás,  de  buscar  a 
mí  famlia,  en  un  cambio  total  de  mí  vida  después  de  todos  estos 
años  de  participación  en  las  comunidades,  de  estudio,  de  experencas 
signficatvas,  como  la  asstencia  a  encuentros  Regonales y Naconales. 

Las  Comundades  Eclesiales  de  Base  para  mí  son  luz y esperanza,  el 
camino  a los cambios  personales y estructurales. Me he  preocupado 
por  la  situación  en  que  vivimos  y  por  el  futuro  que  le  vamos  a  dar 
a  nuestros  hijos  y  nietos;  por  eso  la  palabra  de  Dios  es  la  esencia 
del  amor,  la  sabiduria,  la  inteligencia y el  valor  que  el  Señor  nos 
dá  para  ir  caminando  hacia  la  liberación  desde  el yo individual 
hasta  romper  las  malas  estructuras  en  que  vivimos.  También  vamos 
construyendo  una  lucha  contra  nosotros  mismos,  porque  nos  cuesta 
mucho  trabajo  avanzar  a  lucha  personal,  hasta  llegar  a  una 
conciencia  de  lucha  política,  pero  una  política  sana  y  limpia,  no 
como  la  que  conocemos,  que  es  de  promesas y mentiras,  demagógica. 
Es  mportante  ir  despertando  al  pueblo  de  Dios,  que  está  dormido  con 
tanto  medio  de  comuncación  que  arrastra  las  mentalidades  de  todos 
los seres  humanos.  Ya  es  tiempo  de los cambios,  es  tiempo  de  que  el 
pueblo  vaya  tomando  una  conciencia  firme.  Nosotros,  como  miembros 
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de  las  CEBs  tenemos  un  compromiso  cristiano.  Lo  que  he  analizado y 
entendido  a  la  luz  del  evangelio  es  que  nosotros  con  el  espíritu  de 
la  comunidad,  tenemos  que  descubrir  que  ahí  está  Jesús  presente,  y 
de  ahí  salir  llenos  del  espíritu  para  participar  en  cualquier 
movimiento  popular o en  alguna  organización o un  partido  que  lleve 
línea  democrática,  para  que  deveras  el  pueblo  lleve  al  Presidente 
al  poder, y que él trabaje  con  el  pueblo,  que  haya  comunicación, 
que no  sea  como  los  actuales  gobernantes,  que  dicen  que  el  pueblo 
los puso  y  ni lo toman  en  cuenta. 

Las  CEBs  tienen  un  reto  muy  grande  ante  la  situación  en  que 
vivimos.  El  método  de  ver,  juzgar  y  actuar  nos  hace  ser  más 
conscientes  y  más  entregados  a  las  luchas  populares  desde  nuestras 
necesidades  humanas  en  nuestras  colonias.  Sobre  todo,  nos 
enriquecen  las  experiencias  que  podemos  compartir  ahí,  así  como  el 
ejemplo  de los sacerdotes y religosos  comprometidos  a  seguir  a 
Jesús  en  el  servicio a nuestros  hermanos  más  necesitados:  Los 
campesinos, los obreros, los marginados  de  las  ciudades.  En  esas 
experiencas  se  nos  hace  presente  Jesús. 

Por  eso  es  importante  estar  atentos  a los signos y señales  del 
Señor,  porque  a  través  de  ellos  nos  dá  muchas  oportunidades  para 
que  cambiemos  de  vida y sigamos  su  camino. Yo me  siento  muy 
agradecido  con  todos  mis  hermanos,  en  particular  con los que  me 
enseñaron  y  me  impulsaron  a  seguir  el  camino  de  Jesús,  como  Alvaro 
Quroz,  Arnaldo  Zenteno,  Roberto  Oliveros  y  otros  religiosos y 
hermanos  que  conocí  y  sigo  conociendo,  porque  cada  uno  de  ellos  es 
una  experiencia  donde  Jesús  se  hace  presente. 

Vayamos  a  este  próxmo  Encuentro  con los o j o s  y el  corazón  abiertos 
para  recibir  nuevas  experiencias  de  nuestros  hermanos  de  las 
comunidades  de  todo  el  país, y para  ver  que  retos  nos  presenta  la 
evangelizacón  a  quinientos  años  del  Descubrimento  de  América,  que 
para  los  cristianos  también  son  quinentos  años  de  evangelización y 
de  lucha  por  la  liberación  de  nuestros  pueblos. 

SALUSTIO BARRIOS SOLANO 
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