
UNIDAD: IZTAPALAPA 

DIVISION: CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES 

CARRERA: HISTORIA 

MATERIA: SEMINARIO  DE  INVESTIGACION  I11 

TITULO: "DESARROLLO  HISTORIC0  DE LA TEOLOGIA  DE LA LIBERACION 
EN MEXICO,  DURANTE  EL PERIODO:1962-1975." 

FECHA: ABRIL  1998 

ALUMNO: GONZALEZ  ALTAMIRANO  MARGARITA 

MATRICULA:89231970 

ASESOR: JAVIER  MACGREGOR CE UZANO 



INTRODUCCION 

El presente  trabajo  tiene como  iinalidad  exponer  el  desarrollo  historic0  de  la 

Teologia de  la  Liberacion en Mexico  de 1962 a 1980, y  analizar  cbmo  esta  nueva 

corriente  de  pensamiento eclesial fue  tomada como una respuesta  teologica  de  lucha 

frente  a  una  situacibn  economica, politica, social y cultural  de  injusticia  demasiado 

dura  no &lo en  Mtxico,  sino  en toda Am2rica latina. 

Explicar  cbmo y por que  nace  dicha  corriente; y describir  algunos  procesos  y  hechos 

donde se ha manifestado  su  opcibn por el  cambio social, particularmente  en Mkxico. 

De igual  forma  consideramos  la  importancia  del  papel que. ha  jugado  la iglesia  a 

trav6s  de  la  historia  como  instancia politica y como legitimadora  de  ordenes 

establecidos;  posicibn  mantenida  a lo largo  de su historia y olvidando casi por 

completo su misibn  evangelizadora  hacia sus fieles. 

Fuk precisamente &Sta actitud  que  hizo  reflexionar a un  pequeño  sector  de  la iglesia 

que  preocupados  por la  situacion de pobreza  en la que Vivian miles  de 

latinoamericanos  empezaron  a  organizarse y a  trabajar  en  comunidad  para  ayudar a 

los  mas  necesitados,  en  6stas  circunstancias poco a poco se fue  conformando  lo  que 

hoy conocemos  como Teologia de  la Liberacibn que  condeno  el  orden social  y lucho 

por trascenderlo 

El trabajo  fue  estructurado  en  tres capitulos. El primero fue dividido en  cuatro  apartados 

cuya relacion se debe a  que son  los elementos principales de donde partio la  Teologia  de 

la Liberacion, asi en el primer  apartado exponemos  de manera muy general la situacion 

que  ha  prevalecido  en  Amtrica Latina  desde  la  llegada  de  los españoles  hasta la dtcada 

del 60, que es cuando se inicia un nuevo discurso eclesial en  torno  al analisis de la 

realidad  del  continente  latinoamericano. En el segundo  apartado hacemos un breve 



recorrido  de la historia de la iglesia latinoamericana, cbmo fue instituida y el papel que 

ha desempeñado en  el continente. En el tercer y cuarto  apartado exponemos las 

circunstancias  del  origen y fases de desarrollo de la  Teologia de la liberacion y como fue 

el despertar de las conciencias de los  pueblos pobres y oprimidos que vieron en la 

Teologia de la liberacion un medio para lograr su liberacibn, mencionamos los  casos 

especificos de Amkrica  Latina.. 

El segundo  capitulo fu& dividido en cinco apartados en los cuales exponemos los 

documentos mas importantes  que se produjeron a raiz de  la  Teologia de la Liberacion. 

Iniciamos el  primer  apartado con los Documentos del Concilio Vaticano I1 de  los cuales 

analizamos las siguientes enciclicas: Mater et magistra, que  trata sobre la justicia, Pacem 

in Terris, que habla sobre la  paz,  Gadium  et Spes. señala y denuncia  la injusticia social en 

la  que viven millones de seres marginados de los  paises subdesarrollados, y la Populorum 

Progressio, se refiere a las aspiraciones universales de  la humanidad. 

En el  segundo  apartado hablamos de  los  Documentos  de  Medellin y del gran significado 

que  tuvieron  para  el avance de  la  Teologia  de  la  Liberacibn,  asimismo analizamos algunos 

de sus documentos, en el tercer  apartado hago referencia a la I11 Conferencia Episcopal 

Latinoamericana realizada en Puebla y los  Documentos que  surgieron  en ella. La 

importancia de esta Conferencia radico en el reconocimiento que el Papa Juan Pablo I1 le 

dio a la  Teologia de la liberacion y a las Comunidades Eclesiales de Base. 

El cuarto y quinto apartado estan muy  relacionados; en el primero hacemos un estudio 

somero de quiknes heron los precursores de la  Teologia de la Liberacion en Mhxico,  asi 

como sus acciones principales, a partir de aqui deducimos el  quinto  apartado en el  cual 

estudiamos la actuacion del clero mexicano oficial hacia los teolbgos de la liberacion, las 

CEB y la  misma  Teologia de la liberacion. 

El tercer  capitulo habla del proceso historic0 que las CEB tuvieron en Mexico desde su 

creacion en 7967 en Cuernavaca, Morelos,  hasta principios de los años  ochenta. 



Realizamos su estudio historic0 en base a las Zonas  Regionales en las que fueron divididas 

y de los Encuentros Nacionales que organizaron de 1972 a 1980. 

Las hipbtesis consideradas en el trabajo son las siguientes: 

1: Proponemos como hipbtesis central  que la  Teologia  de  la  Liberacion en Mkxico no tuvo 

el mismo impacto y aceptacion que en otros paises  de Amtrica Latina, a lo  largo  de la 

investigacion lo constatamos y concluimos que esto se debio bhicamente a tres factores: 

a) El primero y mas importante fue al tradicionalismo del clero mexicano, el  cual  no 

acepto las ideas de renovacion que proponia la  Teologia  de la liberacion, porque ello 

implicaba un compromiso de  accibn directa con el pueblo, que de haberlo hecho, el 

Estado romperia  sus relaciones con la  iglesia  -como sucedio en Nicaragua o el Salvador- 

perdiendo todos sus privilegios, riesgo que la  iglesia no corrib, ni  correra. 

b) Al parecer en Mexico en los años setenta las  masas populares todavia no  alcanzaban  el 

mismo grado de concientizacion de lucha popular que la de paises como:  Brasil, 

Nicaragua, Guatemala o el Salvador, en donde la  Teologia  de  la  Liberacion tuvo un papel 

relevante en sus luchas  contra el mal gobierno. 

c) La situacion del pais en los años sesenta y setenta era muy distinta a la de los  paises 

mencionados; pues en casi todos los  paises  de centroamkrica se vivieron tiempos de 

conflictos y dictaduras militares impuestas por  los  Estados  Unidos, la pobreza llego a sus 

limites extremos. En cambio en Mt2xico existia una paz aparente, un pais que avanzaba 

economicamente, que habia democracia, etc. 

Todos estos factores fueron decisivos para que la  Teologia  de la Liberacion no tuviera 

tanta  fuerza, su maxima expresion y organizacion se dio en la d&cada  de los setenta y 

principios  de los ochenta, finalmente el gobierno y la jerarquia eclesial la redujeron a un 

pequeño grupo eclesiastico que dio batalla hasta los noventa. 

Las limitaciones en el trabajo de  investigacion, basicamente fueron: la escasa informacion 

sobre el trabajo especifico que realizaron las Comunidades Eclesiales de Base del pais, 



debido  a  la  dificultad  que  implica  la  recoleccion  de  datos  de  esa naturaleza y a la 

imposibilidad  de consultar documentos de primera  mano, ya que  la  mayoria  de ellos 

pertenecen a archivos personales  en  donde  el  acceso  nunca se me permitio. 



capitulo 



1. LATIHOAMERICA Y LA TEOLOQU DE LA LIBERACIOIP. 

l .  1 HISTORIA DE LATINOAMERlCA S. X X  

Económicamente la región  latinoamericana  pertenece al grupo de los países  subdesarrollados; 

es decir, a los países  atrasados  en  cuestiones de industrializaci6n, tecnología, desarrollo 

econbmico,  político, cultural, social,  etc. En otras  palabras, son países que no alcanzan el nivel 

de desarrollo de los países  denominados  capitalistas  (desarrollados). 

Este atraso en todos los niveles  trae  consigo  muchas  consecuencias,  por  ejemplo, el "standar" 

económico de vida de  Latinoamérica  en términos generales  esta  muy por debajo de los 

"standars"  de vida de  los  países  desarrollados. 

Sabemos  que la causa  principal  del  fenómeno  moderno d e l  subdesarrollo  de los pueblos de 

Latinoamérica se inició con la explotación  sistemática  por  los  pueblos  europeos  que con el  afán 

de conquista,  riqueza  y  poder  llegaron  y se establecieron  en  suelo  americano  alrededor  del 

siglo. XV. 

Arraigados  ya  en  América los europeos  dominaron  política,  económica, cultural y 

religiosamente  a los pueblos americanos  bajo su lema: civilizar y cristianizar a  los  paganos, 

cumpliendo así las  ordenes de su majestad  que: 

"En la  Primera Ley  del Primer  Título  del  Primer  Libro se expresa  que  el  sefiorio  del rey de  España sobre 

los  nuevos  reinos  es  debida a  la obligación que el monarca ha contraído con la Santa Sede de 

adoctrinar en nuestra  fe  a  los indios " (1). 

Es así  como el rey  cumplía  los  designios de  Dios para  con la humanidad y 

"mientras  contribuyeron a un proceso de  modernización en los países colonizados, cosecharon a 

cambio enormes  beneficios  materiales, en  el proceso plllmn las  riquezas de las  Américas, Asia y 

Africa: oro, plata, piedras  preciosas y materias primas que se llevaron  para incrementar enormemente 

su acumulacih de capital. Sus países crecieron en riquezas y poder a causa del subdesarrollo en estos 

países  conquistados y colonizados" [Z]. 



En América una vez  conquistados y dominados  los  pueblos  nativos, los europeos se apoderaron 

de las  mejores tierras y empezaron  a  poblarlas, al mismo  tiempo, dió inicio la vastisima  mezcla 

de razas  [europea  e  indígena]. En el aspecto  económico  rompían  las  economías  nativas y 

establecían  economías  propias  para su  provecho. 

En lo respecta  a su cultura, les  arrancaron sus  costumbres y hábitos, su forma de vida 

cotidiana, sw religión  les  fue  condenada de pagana,  destruykndoles sus templos y dioses, 

borrando de esta  manera su historia  ancestral. El poder europeo en América dur6 

aproximadamente tres siglos,  que  fueron  de  dominaci6n y explotación del pueblo  indígena 

para el enriquecimiento de  Europa. 

Posteriormente  en  América, se gestb  un  proceso  común  de liberación bajo la batuta de Bolívar, 

San Martin, O'Higgins,  Hidalgo,  entre  otros, tstos grandes  hombres  toman conciencia de su 

realidad de explotación y miseria,  convocando al pueblo a enmanciparse y luchar por su 

independencia.  Conforme  iba  ganándose  la  independencia  política de  estas colonias, una 

nueva  forma  de explotación y dominacion se estaba  consolidando.. 

En América  Latina,  España y Portugal  perdieron su dominación al ser  desplazados  por  la  Gran 

Bretaña, Estados  Unidos y otros  países  de  Europa  Occidental  como  colonizadores  económicos, 

estos  países  estaban  desarrollando desde  tiempo atrás un  nuevo  proceso  de desarrollo 

económico  basado  en la industrialización,  hablamos  del  sistema  capitalista  que se encontraba 

en pleno  apogeo  en  los  países  mencionados. De  esta  manera se da así  la  paradoja de  los países 

latinoamericanos  que, por un lado logran su independencia de las  metrópolis  europeas; y por 

el otro, se insertan  a un mecanismo  de  dependencia  respecto a l a s  naciones  capitalistas. 

"La dependencia será considerada como una  situación  en la que cierto grupo de  países  tiene su 

economía  dominada por el desarrollo y expansión  de otra economía, y que  ha  tenido como resultado 

directo en los países  latinoamericanos su conversión  en centros  de  abastecimiento  de  materias  primas 

y en traspatios para los excedentes de los  países  desarrollados y la configuración  de  una estructura 

interna  que  reproduce los lazos  de  unión  entre los países  centrales y periféricos". (3) 



En América una vez conquistados y dominados los pueblos nativos,  los europeos se apoderaron 

de las mejores tierras y empezaron a poblarlas, al  mismo tiempo, dió inicio la vastisima mezcla 

de razas [europea  e indígena]. En el aspecto  económico rompían las economías nativas y 

establecían economías propias  para su provecho. 

En lo respecta a su cultura, les arrancaron sus costumbres y hábitos, su forma de vida 

cotidiana, su religión les fue condenada de pagana, destruyendoles sus templos y dioses, 

borrando de esta manera su historia ancestral. El poder europeo  en AmCrica duró 

aproximadamente tres siglos, que fueron de dominación y explotación del pueblo indígena 

para el enriquecimiento de Europa. 

Posteriormente en América, se gesto un proceso común de liberación bajo l a  batuta de Iiolívar, 

San Martin, O'Higgins,  Hidalgo, entre otros, estos grandes hombres toman concict1ci;i de su 

realidad de explotación y miseria, convocando al pueblo a enmanciparse y lu-1 c lar por su 

independencia. Conforme iba ganándose la independencia política  de estas colonias, una 

nueva forma de explotación y dominacion se estaba consolidando.. 

En América  Latina,  España y Fortugal perdieron su dominación al ser desplazados por la  Gran 

Bretaña, Estados  Unidos y otros países  de  Europa Occidental como colonizadorcs econ3micos, 

estos países estaban desarrollando desde tiempo atrás un nuevo proceso de desarrollo 

económico basado en la industrialización, hablamos del  sistema capitalista que se encontraba 

en pleno apogeo en los  países  mencionados. De esta manera se da así  la paradoja de  los países 

latinoamericanos que, por un lado logran su independencia de  las metrópolis europeas; y por 

el otro, se insertan a un mecanismo de dependencia respecto a las naciones capitalistas. 

"La dependencia será considerada como una  situación  en  la  que  cierto grupo de países tielle su 

economía dominada por el  desarrollo Y expansión de otra economía, y que ha tenido como ~.esulhdo 

directo en los países  latinoamericanos SU conversión en centros  de  abastecimiento de nlatcrias pyi~llas 

y en traspatíos para los excedentes  de los paises  desarrollados y la configuración de  una estl-uctLtl*a 

interna que reproduce los lazos  de  unión  entre los países  centrales y periféricost*. (3) 



La independencia  de América  Latina de España, incorporó  al  conjunto de sus países, dentro del 

ordenamiento capitalista mundial,  que en el lapso de tiempo que va entre las ultimas  décadas 

del s.XX y las dos primeras décadas del s.=, ya se habían constituido en un "sistema de 

economía mundial", en  que los países latinoamericanos integrados a un esquema de división 

internacional  del  trabajo, se especializaron en la producción de materias primas en función o 

por la  determinación de los intereses de  ese gran mercado comprador  externo. La vinculación 

de la economía latinoamericana  a la  economía mundial se marca en tkrminos de formas de 

dependencia económica, que cambio de centro hegemónico -a país central-,  en l a  mcdida que 

la competencia de los países capitalistas mas avanzados, o de  estos convertidos en imperialistas, 

se definió en favor de algunos de  ellos e impuso sus condiciones. 

Para el caso de América Latina, la pugna  entre Inglaterra y los Estados  Unidos por  controlar su 

economía, determino  la historia de las repúblicas hasta. La preponderancia de Inslaterra 

primero como potencia hegemónica en América  Latina llegan hasta la Primera Guerra 

Mundial;  posteriormente la expansión económica de los Estados Unidos sc intensifica en 

América  Latina, desplazando al imperialismo británico. 

Es así como América  Latina se transforma  en un componente de importancia dcl comercio 

mundial y en  una de las mas significativas fuentes de materias primas para los países 

industrializados, pero en especial para los Estados  Unidos  de  NorteamPrica. 

De esta manera se inicia el  proceso  de desarrollo capitalista e11 los paises de Am6rica Latina 

siguiendo en donde por ley: 

"Los países  del  Nuevo Mundo proporcionan  las  materias  primas, y los países irtdustrializados les 

venden los productos manufacturados" (4) 

Abriéndose asi una nueva  etapa de dominación de: 

"La burguesía de los grandes países industriales en complicidad con sectores  dominantes locales" (3). 

Este proceso no fue homogéneo en todos los países, básicamente estuvo condicionado  por  tres 

factores principales: los recursos naturales del  país, el mercado local y las relaciones de 



gobierno que imperaban  entre  centro y periferia. Como  ya mencionamos, Inglaterra y los 

Estados  Unidos se encargaron de insertar gradualmente el capitalismo a LatinoamCrica en  las 

primeras décadas del siglo en los  países  como Argentina, Chile, Uruguay, MCxico, entre otros. 

Durante las primero cuatro décadas hay un notable desarrollo industrial e infraestructura1 en 

regiones específicas de América  Latina, 

Esta dinámica económica de explotación fue interrumpida  en la década de los alios treinta 

cuando todo el sistema capitalista entra  en crisis y se suscita una recesiSn económica en los 

países centrales, específicamente los  Estados Unidos  de  Norteamcirica, CH donde 

repentinamente: 

“La producción agrícola  sufrió un descenso  en los precios  de  venta. Durante la g1le1.1.a los .L,llltu.atlos 

quedaron reducidos en Europa en un 20%, déficit que la agricultura de los países  de ultran~ar había 

cubierto con sus exportaciones.  Pero poco a poco, la agricultura fue recuperando en El1rop:i  SII 

productividad  e incluso llegó  a  superarla. Además, la cosecha  de 1928 fue, tauto en E 1 1 t - q ~  CCWIO 

América,  excepcionalmente  buena. La demanda  cedió  súbitamente y los agricultores amttriz~1 ‘ 170s sc‘ 

encontraron  en la  imposibilidad  de  vender sus cosechas  y  de dar salida  a  las  existencias acum\lladas. Y 

la crisis agrícola determino una crisis  general.” (6) 

En este ambiente de gran tensión en el mercado financiero, la crisis agrícola quc sc t_”.odu.jc . . L 

1929 en los  Estados  Unidos puso a los  bancos en  aprieto y provocó un  gran  derrumbamiento 

de los valores en la  bolsa de Nueva  York. La crisis del 29 se extiendio a todo el mundo. 

“Ambas  Américas fueron las primeras alcanzadas:  Uruguay y la  Argentina  suspendían sus pagos a 

fines de 1929; el  mismo año, Canadá  impuso  restricciones al patrón oro, en 1930 nrasii, CI~ile,  

Venezuela y México vieron  depreciadas sus monedas”. [ 7) 

Como podemos observar, esta crisis afecto enormemente a los mercados de LkxportaciÓn e 

importación latinoamericanos, debido a que su eje  económico giraba en tomo a ] ; I  economía 

estadounidense, a la venta de sus materias primas y a la importación de $LIS  productos 

manufacturados  para las dos grandes  guerras mundiales. 



''La Segunda Guerra Mundial fue la coyuntura para que  gran parte de los países latinoamericanos, en 

donde se habían formado mercados internos, fuerza de trabajo disponible y cierto grado dc avanzada 

tecnología, pudieran iniciar un proceso de industrialización mas o menos intenso y continuar, a la vez, 

la acumulación mundial. 

De esta manera las burguesías locales  sostienen un proyecto que se inicia con éxito y perspcctivas 

mientras las economías desarrolladas reorganizan el sistema. Así Latinoatnérica  tiene una etapa de 

auge económico." (8) 

Es así, que  en  la década de los cincuenta en toda la región existe un gran optimismo en las 

posibilidades de lograr un desarrollo económico autosustentado y para lograrlo, Amirica 

Latina, tuvo  que  reemplazar su etapa de crecimiento hacia afuera  por u n  desnrrollo hacia 

adentro; o sea, una ampliación del mercado interno y la franca  entrada a l a  industrialización 

aprovechando que ya estaban dados algunos de  los supuestos para este nuevo paso de  la 

economía latinoamericana, por lo menos en países  como Argentina, México,  Chile , Colombia y 

Brasil. En estos países principalmente, se inicia una etapa económica collocida como 

desarrollismo la cual estaba patrocinada por: 

"organismos internacionales como: ONU, OEA,BID,FMI, AID, Alianza para el frogreso los cuales 

marcaban las  políticas desarrollistas a seguir y la  óptica que marcaban estaba dadn a travPs de 

categorías estructural-funcionalista; es decir, para ellos desarrollarse significaba dirigirsc hacia 1111 

modelo que se bastaría a  partir de las sociedades mas desarrolladas del mundo actual," (9) 

Esto significaba que los  países latinoamericanos deberían de repetir mas o menos el mismo 

Pero muy a pesar de los esfuerzos económicos,  políticos y sociales principalmente de los países 

latinoamericanos por  conseguir un desarrollo a imitación de los  países desarrollados, esto no se 

dib, y como  todos sabemos, las políticas desarrollistas no dieron los resultados esperndos y cada 

vez  se hacia mas evidente la gran miseria  de  los pueblos latinoamericanos et1 co11tmste con la 

gran riqueza de los  países del primer mundo.: 



"Mientras las naciones desarrolladas habían en la década acentuado sus riquezas en un 5@%, el mundo 

en desarrollo que  abarca las  dos terceras partes de la población mundial seguirá debat ih lose  ell l a  

miseria y la frustración". (1 O) 

Esto llevó, en los años sesenta a observarse una  actitud pesimista en la economía 

latinoamericana  pues se hacia evidente que la doctrina del desarrollo no llevaría a ningún país 

subdesarrollado al progreso; asi como  tampoco existia posibilidad alguna de alcanzar el 

proceso de desarrollo de los paises del primer mundo. 

Ante  esta situación, en América  Latina, gradualmente se va percibiendo cada vcz mcjor que: 

"la situación de subdesarrollado es  el resultado de un proceso. Es decir, en relacih al c l c a a ~ ~ ~ x d l o  y 

expansión de los grandes países  capitalistas, el subdesarrollo de los pueblos pobres, COIIIC? 1 ~ ~ ~ 1 1 ~ ~  sociiil 

global, aparece en su verdadera faz: como el subproducto historic0 del desarrollo dc. o t rnh  Í s c ~ "  ( 1  1).  

En efecto,  la dinámica de la  economía  económica capitalista lleva al establecimicI1to de un 

centro y de una periferia, y genera, simultáneamente, progreso y riqueza crecic~ltc para los 

mhs afortunados y pobreza e ignorancia para el pueblo en  general. 

En este contexto en el cual se desenvuelve  Latinoamérica, se puede entender  claramente el 

surgimiento de la noción de dependencia como un elemento clave para la interprctación de la 

realidad  latinoamericana, La percepción de  este hecho y sus consecuencias permil i3 una nueva 

toma de conciencia de los pueblos latinoamericanos con respecto a su verdadera situación 

social, especialmente por la crisis de  la  política desarrollista aunado a la aparici6n y dominio 

creciente de las empresas multinacionales sobre  la  economía latinoamericana. Estos hechos 

principalmente, junto con otros, hacen' que las diversas formas de populismo pierdan con 

fechas variables segun los países, el liderazgo político que tenían hasta el momento. 

"Despues de una etapa de desconcierto, se inicia un intenso proceso de radicalizacibli pditlca. Sul*g,e 

entonces el foquismo guerrillero que pretende  movilizar, a corto plazo, a las masas ob& <,,i ldAas a 

seguir una linea radical que  no pernlita una organizacibn partidaria de  ellas. Los rrvescss lI1ilital.es se 

suceden, mientras la accibn política revolucionaria se ha diversificado en estos  ultilllns afios, desde 

10 
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brotes de un nacionalismo de izquierda en busca -bajo la  presion de p p o s  y masas 1.~idic:liizadas- de 

opciones precisas, hasta la  subversibn bajo nuevas formas de lucha armada. 

Esta radicalizacion ha traido una reaccion al exterior y al interior, de parte de los def'clislwL~s tic1 ordcn 

establecido, esto hace aun mas beligerante  la reaccion y se llega en muchos casos, a S ~ V C I X >  y hmtales 

formas de represion." (12) 

Estas medidas de  seguridad  del  orden tomadas por los Estados Unidos se dieron  principalmente 

para  salvaguardar  la  nueva política economica de dependencia que tenia  latinoamerica con 

respecto a la economía estadounidense cuyo objetivo principal  era  asegurar el gral1 mercado de 

latinoamerica y a su vez, no permitir,  a las potencias europeas y asiaticas su introduction a los 

mismos. Y la  unica  manera  de  asegurar su hegemonía economica y política c11 estos países, era 

a travks de una política economica impuesta por supuesto por los  mismos Estados L'niclos, por 

medio de la imposicion de gobiernos militares desde  la  decada dc los cincuenta, 

principalmente en  Centro y Sudamerica; es  así  como se inicia en estas rc;<íL?nLs\ l ~ t i ~ l , ~ :  > una 

nueva era política militar  que  aplacaria los pensamientos liberales que e s t a l u ~ ~  s[lr;<iendo ante 

el fracaso del desarrollismo y la situacibn de dependencia existente. 

Esta imposicion de  gobiernos militares nacio con la necesidad de defcndcr al capital 

norteamericano  de  las  luchas políticas que se estaban gestando al:;u~los países 

latinoamericanos  con un caracter notablemente antioligarquico y aIztiímpcl.ialista, pues 

sectores importantes  de la masa popular estaban concientes de que con frecuencia e1 desarrollo 

era promovido por organismos internacionales en estrecha relacion con los grupos y gobiernos 

que  manejan la economía mundial y que el proceso de desarrollo a travh dc empresas 

transnacionales no beneficiaba a la nacion, sino al capital extranjero. 

Los Estados Unidos se dieron  cuenta de que esta situacibn de conciencia polític;-1 popular era 

muy peligrosa y para poner un alto a toda  esta situacion, se impusieron al;;ul~os ,yobiernos 

militares, entre ellos, basta mencionar: 

El resurgimiento de dictaduras tales conlo la  de  Batista  en  Cuba [ 19521, de r&-ez Ji1t\$llrz c ' l l  \ ' i ~ l ~ ~ z ~ ~ &  

119521, de Rojas Pinilla en  Colombia 119531, la brutal imposicibn  de  Castillas ~ r l l l ~ t s  rll c;Li;1tc1l1a]a 



[1954]. En otro orden de  acontecimientos, pero igualmente  relacionados, esta.  el suicidio clc Getuljo 

Vargas en Brasil (19541, la caída de Perbn en Argentina [1955], el asesinato  del  presidcntc clc I'ananld 

L195.51, entre otros." (13) 

Todos ellos eran gobiernos militares que protegían los intereses economicos 11ot.t calnericanos. 

La impsicion de gobiernos militares en estos  países se debio a que fucr -n~~ pdualmente 

tomando conciencia de  que su subdesarrollo no era sino el subproducto del desarrollo de otros 

países debido al  tipo de relacion que mantenían con  ellos, (especifícamente los Est:!dos Unidos). 

"Se dieron cuenta tambien  de que su propio  desarrollo no se haría sino  lucharlclo p v .  Lvl1per 127 

dominacion que sobre  ellos  ejercen los países ricos." (14) 

Este era el pensamiento  que tenían determinados grupos políticos  locales qllc t c>l i . , .\\l  u n a  clara 

conciencia de la realidad política-economica  de sus países,  ellos pensaban qu~ . :  

"sblo puede haber un desarrollo  autentico  para  America  Latina  en la  likracihll Jc. ! , I  ~ ! ~ ~ ! I ~ ~ I L I L ~ ~ O ~ I  

ejercida por los grandes capitalistas y, en especial, por el  país  hegembnico:  los Estatlns I:l1idas de 

Norteamerica. Esto implica, por supuesto,  un  enfrentamiento con sus aliados naturales; C'S c k c ~ i r ,  con 

los grupos dominantes nacionales" [15). 

que defendieron a toda costa  los intereses externos, su actitud no solo bt.11c.t'ic~iC. ; I  los capitales 

extranjeros; sino que lo hacian por salvaguardar sus propios interescs L , L I . I I ~ ~ S  estaban 

ligados completamente a ellos. 

Generalmente cuando existia peligro de inestabilidad en un pais latinoanlcl.icr.11lo? I D S  pc'queños 

grupos burgueses y politicos  locales, eran auxiliados por los  Estados Unidos C<>II : I ) . L I &  lnilitar, 

con dinero, con estrategias y manejo de  masas subversivas, con lo que fuera i I c ' C ~ ~ . s a r i O ,  siempre 

y cuando sofocara a  cualquier precio los  movimientos populares que dia ;I < I ~ : I  eran mas 

concientes de la situacion de dependencia en la que se encmtl..rLxll1 10s paises 

latinoamericanos; Frente a esta situacion los pueblos de algunos paises, ccn t 1.~>:11~1kricanos 

principalmente,  empezaron  a organizarse para luchar no precisamente contra Lis oligarquias 

de sus propios paises; sino  contra el imperialismo norteamch-icano. 
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Era evidente que con esta  politica  economica  sblo se beneficiaban cierto5 x.ctores de la 

poblacion; es  decir, la clase alta, mientras la inmensa y gran mayoria de 1:1 Lmblacion vive 

en completa miseria y opresion. Es asi, que ciertos paises del continente 1;~ti~mamericano 

van tomando conciencia paulatinamente de su situacibn social y sabcl~  lac S L ~  unica 

alternativa  para salir de esa penosa situacibn en la que estan inmersos, es a I U V ~  de una 

revolucion social, que cambie esencialmente las condiciones de vida el1 l a s  que viven. 

Poco a poco se van organizando en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, C l~ i l c ,  e tc., grupos 

de campesinos y obreros dispuestos a tomar las armas y luchar por u11 :;oLierno mas 

justo. 

Estados  Unidos responde a estas agresiones aplicando la Doctrina Nixbt1 ~ 3 1 1  estos paises, 

la cual consistio en: 

‘“Proporcionar recursos humanos nativos organizados en fuerzas armadas a d c ~  1,1~1;111le~lte 

equipadas y adiestradas con ayuda de material, adiestramiento, tecno1ogi;i y L . , . , ~  I il!~iellins 

especializados proporcionados por los  Estados  Unidos a travks del progranla de . \ ! ; , ~ ! , I  Witat .  

(MAP).” (1 6) 

Los gobiernos de estos  paises tuvieron que apoyarse en el MAP, para a p h c ~ l r  las fuerzas 

subversivas que dia con dia iban en aumento. Los Estados  Unidos no escat i 11I.Lron ningun 

gasto para la aplicacion de dicho programa. 

“Proporcionaron millones  de dblares en armamento, equipo, adiestramiento y apc1‘;o ltcnico a 

la policia y fuerzas militares de los paises” (1 7) 

donde fue implementado  el M A P .  Pero no bastaba sblo el apoyo militar p:t~.;~ sublevar las 

fuerzas revolucionarias de estos  paises, los altos funcionarios norteamrric-:tt! .’< sabian que 

habia que  atacar  tambitn el problema economico, pues era el s u l d ; ~ . . ! ~ ~ o l l o  y el 

estancamiento las causas principales del descontento del pueblo y h a L > j ; l  que tomar 

medidas al respecto. Para poner  freno a las acciones de insurgencia, E ~ I ~ , , : o s  Linidos se 



propone  iniciar  en las regiones conflictivas de America  Latina,  la nlodernizacion 

econbmica por medio del Plan AZianza Para eZRqgeso. El cual consistio CII:  

u una inversibn de 20 millones  de  dblares  en  Amtrica  Latina, en un lapso de 1 0  irlios, para 

impulsar el desarrollo  economico de  la  regibn." (18) 

Estados Unidos pensaba que: promoviendo las inversiones privadas y :~!.~:ii:~ndo a los 

militares a mantener  el ambiente necesario de orden y estabilidad, los pueblos 

subversivos se calmarian. 

Y asi con Alianza para  el Progreso se empiezo a crear las condiciones paw u11 cierto  tipo 

de desarrollo economico que beneficio  sblo a las grandes  corporacioms 1111 1 t imcionales 

con inversiones en Latinoamerica, y al mismo  tiempo, aminorar las caus:~.~ subversion: 

hambre, analfabetismo, distribucibn desigual de la tierra, explotacibll ob~.c~- , ; ,  injusticias, 

etc. 

La Alianza Para el Progreso no logro su objetivo explicito, sin embargo, si il1crcmcnto  los 

nexos y protegio sus intereses. 

hi pues, la contrainsurgencia* fue la otra  cara de  la  moneda ell la ~*,Ii.,11za Para el 

Progreso. Los militares desempeñaron un papel tanto  en el aspecto de desc\r~x~llo como en 

los aspectos represivos de  esta estretegia: en  primer  lugar, localizallL:Ll grupos de 

guerrilla y destruyendolos junto con otras manifestaciones de  oposicion 1. disidencia; en 

segundo  lugar, a traves de los programas denominados de accibn civica. I , ; ¡  :lccion civica 

estaba calculada para poner a los militares en intimo contacto C O ) ~  el pueblo, 

especialmente en las zonas rurales (donde se localizaba  la  mayor parte dc 1 ~ 1  insuqpcia  

a mediados de los años setenta), mediante la participacion en proyecto?: dc desarrollo 

(construcion de embalses, centros medicos, carreteras, etc.) que promovie1x:l una imagen 

positiva de las fuerzas armadas. 

"Los militares  comenzaron  gradualmente  a ser presentados por 10s estrategas ~ l ~ ~ l ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . i ~ ~ ~ ~ o s  

como la  brillante y nueva  esperanza  para  el  progreso y la reforma." (28) 



Pero la verdadera  funcibn de  los militares era y es  la  de ser instrumc~l1l,~c de control 

represivo  disfrazados de promotores del desarrollo economico en varias 11 ’1  ‘ i ” IL’tIL’S. 

A pesar de los enormes y costosos esfuerzos que los  Estados  Unidos elnl:!.csildicron en 

latinoamerica  por sostener la doctrina desarrollista, ya la  mayoria de la p ~ i ~ l a c i o n  latina 

no creia en ella, se empieza a  originar un cambio de actitud y accion, q 1 1 c  no ven con 

buenos ojos los dirigentes politicos. 

Este cambio  de  actitud se empezb a gestar, en los años sesenta. 

“Un diagnbstico  pesimista en  lo  econbrnico,  social y politico  reemplaza ;:j ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ i s n m  

precedente. Se percibe, hoy, con  claridad  que  el  modelo  desarrolllista  adolecin dc ~ . \  r ~ ~ ~ v e s  

de  perspectiva. No tenia  suficientemente  en  cuenta  los  factores  politicos; y, IC> quc t.‘. .‘IS gnve ,  

se mantenia a  un  nivel  abstracto  de  las  sociedades  subdesarrolladas.” (20) 

La bptica desarrollista y modernizante impedia, pues, ver tanto la c~cl:~;plejidad del 

problema, como los inevitables aspectos conflictuales del proceso, tomado c .  7 S L ~  conjunto. 

Pero no &lo la  politica desarrollista hace dependiente  a los  paises lnt i I :  ~-l:Imrricanos, 

existe otra  forma de dependencia muy usual en el continente, ksta se da J N ’ ~ .  : I I c - d i n  de las 

empresas  extranjeras  las cuales: 

”no &lo se establecen  en  los  paises  latinoamericanos  sino  que tambitn se operlr]!  versiones 

extranjeras en los sectores mis  dinamicos  de  la  naciente  industria  nativa, V ~ ~ C I I I A I I I I O : . ,  ada vez 

mas  estrechamente, y en su conjunto, al  capitalismo  internacional, (21) 

Esta insercion economica es la estrategia perfecta que utilizan los Estado.; I :nidos a lo 

largo y ancho  del  continente  americano, de esta manera sigue teniend,, 1 1  n i nmenso 

poder  en toda latinoamerica, pues a traves de tstas  empresas exir;: !l,icras y las 

trasnacionales no sblo controlan las materias primas, la  economia y el I I ~ ,  !.cado latino; 

sino  que existe tambitn un control y enajenacibn en casi  todos  los aspecto> .:ciales de  los 

paises .Originando asi un nuevo t i p  de dependencia, menos aparente, p. m menos 

real, bajo estas circunstancias es evidente que: 

“el desarrollo  autbnomo  latinoamericano  es  inviable  dentro  del marco del sistt.111  pitali lista 



internacional. Por lo tanto, surge la  necesidad  de hablar de  la  liberacibn y S,& ~ t,do del 

proceso  que  conduce a ella." (22) 

En esta breve historia que hemos descrito, observamos que: 

"Las causas profundas del  subdesarrollo como hecho global en  Amirica 1;ttina bi , ' : i ~ ~ , . n ,  :itlte 

todo, a una dependencia  econbmica,  politica y cultural de centros de  podet. q t w  I . I  I L I W A  de 

America  Latina".  Se@n Gutiirrez, "la dinamica  de la economiu , :'i lleva 

simultiineamente a la creacibn de mayor  riqueza para los  menos y de mayor pol,! ',"'.I para los 

mas.  Actuando en complicidad  con los centros de poder, las oligarquias n a c i ~ n a l ~ ~ : .  :!i:~ntienen 

en su beneficio y a travks de mecanismos  diversos,  una  situacion de dominacibtl l ( c l k w  de 

cada pais." (23) 

Ante tal situacion,  es inevitable que los pueblos oprimidos esten pasan&) ]VI. ulla etapa 

de tomar conciencia de cuales son  los verdaderos factores que produc.,',; h miseria y 

dependencia en la que viven; como resultado, surge en las  dkcadas c-i: !,>S scsenta y 

setenta una corriente teologica llamada: TeoZogiia de /a Li3eraciOn l a  C L ~ ;  ' ; sul.;;ido en 

respuesta a una necesidad gravemente sentida en America  Latina, cs dcL : ,  i.1 nccesihd 

de romper con la ideologia, con el yugo dominante y buscar t .  112 solucibn 

verdaderamente  cristiana al problema de  la pobreza y miseria existc~ tc>s L ' I  :I col1 tinente 

y tener una pequeña esperanza de una vida  mas digna aqui e11 l a  I i : X I ,  kste fue 

precisamente el objetivo de la Teologia  de  la  Liberacibn. 
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1.2 LA IGLESIA Ell LATIIOAMERICARA 

“La civilizacion  hispanica  llega  a  America en la  plenitud de su fuerza cultural y guerrera,  ahn religiosa  y 

se enfrenta con otras culturas, que desde  el punto de  vista europeo, son muy inferiores” a ella, “España, 

con la ayuda  generosa  de su pueblo,  de sus guerreros sin trabajo, de sus nobles anhelantes de nuevos 

titulos, de  muchos pobres deseosos de enrriquecerse y de religiosos y sacerdotes entre los que se cuentan 

muchos santos, doctos  y otros no tanto, emprende la  doble  conquista  politico-econbmica y espiritual” (1) 

de los pueblos americanos: Azteca  e  Inca principalmente? por ser los pueblos mas desarrollados 

y poderosos en  el continente a  la  llegada  de los españoles y asi se inicia la conquista con: 

”un  puñado  de  hombres  conquistando un continente con millones de habitantes:  es  la 

supremacia  de la  civilizacibn mediterranea, sobre el hombre  prehisphnico americano”,  como ya 

mencionamos  en el primer  apartado  de este  capitulo:  “Europa se beneficia de muchos  productos 

agropecuarios  de la  civilizacibn americana, y de sus minas de oro y plata descubiertos, en parte, 

por las antiguas civilizaciones americanas” (2); 

Se beneficia tanto, que gracias a las conquistas americanas que llevaron a cabo España y 

Portugal, la economia europea llego  a ser la mas importante en el mundo. 

“En conclusion: La visibn  del mundo hispanico se coloca  a  la  cabeza de la nueva civilizacibn 

americana”  formandose en  Amkrica una dite social  netamente europea  que se encargara  de 

dirigir a las colonias en  AmCrica, rezagando  de esta manera a la raza india que pasa  a ser una 

clase  social a la cual “el español tratara  de no dejar penetrar en  la  ‘elite  dirigente.” (3) 

Sabemos bien que la iglesia jugb un papel importantisimo en el desarrollo de la conquista 

americana;  pues la mayoria  de la ilite intelectual hispanica estaba constituida por 

sacerdotes que  tuvieron la tarea de  evangelizar  a  los pueblos descubiertos, teniendo como 

mision principal la conversion de  cada miembro de la cultura  india al cristianismo, ya 

Enrique Dussel, notable historiador? escribe en una de sus obras que: 

“La conquista fue la  expansibn  de  la cristiandad europea  en America.” (4) 
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Para el mismo autor, la conquista  española  tuvo dos  objetivos  principales. 

1 : “h dominacih de las tierras y sus habitantes bajo el  poder  temporal  de la corona y 

2: IA evangelizacibn de los  pueblos  por la incorporacibn a la iglesia,  fuerza  espiritual de 

reino” (5) 

Ambos objetivos se encontraban  correlacionados muy estrechamente ya  que el primero 

no se &ria sin el segundo,  porque  fue  precisamente  la  iglesia  quien  en  realidad  logro 

hacer de la conquista  un  verdadero  imperio  europeo sobre suelo  americano. 

Fueron  los  religiosos de las ordenes jesuita, franciscanos,  dominicos  y  agustinianos 

encargados de evangelizar al continente  americano.  Bien sabemos que  esta  tarea 

misionera al principio fue  muy dificil; pues  los  misioneros se tuvieron  que enfrentar al 

rechazo total de la gente  a la cual tenian  que ir a buscar: 

“marchando a pie, desde las costas bajas hasta los 2200 metros de altitud de  MGxico,  pasando 

por mil aventuras, sobre todo la diversidad  inmensa  de  los  pueblos, las razas, las lenguas,  las 

religiones a evangelizar“ (61, entre otras muchas. 

El metodo misional  evangelizador  seguido  en  toda  Amtrica  era el mismo: 

“se peregrinaba de  pueblo  en  pueblo, se bautizaba a los indios, se les predicaba  en su lengua o 

por int&rpretes, y se r e a l i z a b a  asi una cristianizacion  masiva; y al mismo  tiempo, se extirpaba la 

idolatria y los antiguos  cultos” (7) 

que los indios talada conservaban muy celosamente. Es asi  en  terminos muy generales 

como se fue  aceptando  gradualmente la religion cristiana y la lengua  española  como 

parte cultural de la naciente y transformada  sociedad  indigena. 

La historia nos dice que el papel  mas  importante  en la evangelizacibn americana la 

tuvieron  los jesuitas pues  fue  esta  orden  sacerdotal  quien  mas  participb en ella, esta tarea 

les permitid un contacto directo  con los indigenas. La evangelizacibn  en  Amkrica  en el 

siglo XVI se encontraba  en  pleno  apogeo,  pero no todo funcionaba  tan bien, ya  que la 

dite politica  obstaculizaba muy  seguido el trabajo de los misioneros,  sobre  todo  porque 

no querian  perder  ninguno de SUS privilegios  de  los cuales  gozaban.  Tomaban  esta 
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actitud sobre todo cuando  observaban la gran influencia que  estos  poseian  sobre  los 

indios, esto les parecia  peligroso,  pues  algunos  misioneros  estaban  totalmente  en 

desacuerdo con las injusticias que se cometian  en contra de los  indios y algunos de ellos 

empezaron a protestar y a defender a los indios de  los  españoles. 

Debido a esto, la tlite politica  que  controlaba  toda la administraccion de las colonias, 

decidio expulsar a las ordenes  religiosas las cuales  representaban un  verdadero  peligro 

al poder  español; es asi, como se da la  expulsibn de los 

"jesuitas  en 1767 en los paises  Guaranies,  Brasil, Per-& Colombia y Venezuela y de los 

franciscanos en M&xico, Bolivia,  Ecuador y Amazonas." (S) 

Todas estas  expulsiones se dieron  principalmente  para  minar el poder  que  los  misioneros 

de  estas  congregaciones  estaban  adquiriendo  con  los  indios.  Partieron de  Am6rica  mas  de 

2200 padres, y con  ellos se fixe lo miis selecto  del clero misionero y de la inteligencia 

latinoamericana, seg-irn  Dussel,  con  esta accion se terminaba una etapa  misionera 

importante, a partir de entonces, la iglesia ya no contada con la ayuda  de un numero 

bastante significativo de misioneros y tuvo  que enfrentar sola la  decadencia  economico- 

politica de Espaiia,  apoyada  &lo a travks  de la Santa  Inquisicibn  que  perseguia  con  suma 

dureza tuda mezcla de paganismo,  magia o hechiceria. 

Posteriormente  "viene la independencia y la  iglesia,  que se habia solidarizado con el regimen 

modrquico en la Colonia, se solidariza, de hecho, con la nueva oligarquia,  criolla primero, 

burguesa despub." (9) 

Aunque la iglesia sepia presente  en  el  ambit0  social su terreno perdido  con el 

advenimiento de la independencia hizo que su poder  en  las  cuestiones  politicas 

disminuyera  enormemente. El poder perdido  de la iglesia no &lo se dio  con  los 

movimientos  independentistas,  hay  que  sumarle las filosofias y concepciones  politicas 

ilustradas  que  llegaron  desde  Europa,  mezclhndose a las ya existentes  como el liberalismo 

latinoamericano muy  profesado en todo el continente. -0s movimientos a su vez se 



enfrentaron con una iglesia en total  desorganizacion,  sobre  todo por la ausencia de 

ordenaciones  sacerdotales y religiosas,  principalmente  debido  a la clausura de 

seminarios, la destruccion de archivos  religiosos  que se dio en las guerras de 

independencia, la desconexion  que  tenian  las  parroquias  religiosas  con la central, entre 

muchos otros aspectos. 

Hasta q u i  nos encontramos  con  una  epoca de  verdadera  transicibn  de la iglesia y de  toda 

la sociedad ocurrida sobre  todo  por el pensamiento  nacido  del  movimiento  enciclo$dico 

europeo. Es asi como: 

"se produce  una  ruptura  con el  pasado y se echan  las  bases de las  nuevas conciencias 

nacionales, la iglesia esta siempre  presente, pero en la  mayoria de los casos  para ser criticada y 

combatida como un  residuo  de la edad colonial, de  los  tiempos  de la  cristiandad" (1 O) 

Es criticada principalmente  por los grupos liberales  que  propugnaban  por  la  separacibn 

de la iglesia y el estado;  mientras  que  es  apoyada por los' grupos conservadores  que 

deseaban la conservacion  del poder eclesiastico  porque asi convenia  a sus intereses. 

Histbricamente, se ubica en  el  siglo XIX la  agonia de la  cristiandad  colonial y con ello su 

unidad, factor fundamental de su poder;  de  aqui  en  adelante: 

"la politica general seguida  por  los  nuevos  gobiernos fue la de entablar  relaciones directas con 

Roma,  persiguiendo  dos  fínes:  el  primero,  el  reconocimiento directo de la  independencia y el 

segundo, la subordinacibn oficial y real de  la  iglesia." (1 1) 

hacia el estado, en suma lo que  mas  interesaba  a  los  liberales  en  ese  momento  fue tener 

un control de la iglesia, d l o  asi se pudo  desmembrar  paulatinamente el gran aparato 

burucrAtico y administrativo  que  poseia. 

"En este periodo inicial de las nacionalidades, la iglesia sufrib la mis grande de  sus crisis,  y al 

mismo  tiempo  que  los  estados  politicos  comenzaban  una  nueva  etapa en la  que  deberian de 

buscar su nuevo  modo de ser. En esta t p a  la  iglesia no cambib desde sus estructuras, &lo se 

reformb, pues siendo la mayoria de los nuevos  gobernantes  de  inspiracibn liberal, muy  en  el 

fondo  seguian  siendo  conservadores Y como  tal &lo hicieron  reformas a la iglesia. asi que  en 



cada pais la iglesia  debe  amoldarse  a las exigencias de los acontecimientos concretos y al modo 

de naccionar de sus nuevos y por lo tanto  inexpertos  gobiernos” ( 12) 

Quienes de inmediato  observaron  desde el seno de su poder  como, al igual  que  en 

politics, se enfrentaban dos corrientes en  torno a la iglesia;  por un lado estaban  los 

conservadores quienes sin duda,  apoyaban la continuacion de la  iglesia catblica 

tradicional; y por el otro, el grupo liberal  totalmente anticatolico que se proponia la 

ruptura definitiva con el pasado. 

Estas diferencias ideolbgicas no favorecian  en  absoluto a la  reestructuracion de la iglesia, 

pues era muy  evidente  que  &a a &a la fe cristiana era menos  popular 

“los mismos habitantes  del  campo -mas o menos  cristianizados  durante  la &poca  colonial- 

afluian a las grandes ciudades  en busqueda de trabajo” (1 3) 

Aqui la mayoria de ellos  eran  absorbidos  en su totalidad  por el trabajo, aunado a los 

problemas de adaptacibn  social  por  los  cuales  tuvieron  que  pasar,  asi  como  problemas 

econbmicos, culturales, entre otros mas;  ya  casi  no tenian  tiempo  para su vida espiritual, 

todas estas circunstancias tuvieron  como  consecuencia  que: 

”poco a poco todas las grandes  ciudades se fueran  descristianizando  profundamente. En fin el 

siglo XIX es verdaderamente  angustioso  para la iglesia  latinoamericana.” (14) 

Era evidente  que la iglesia  deberia  tomar  cartas  en el asunto, y asi lo hizo  en 1890, en 

este año Monseñor Casanova  convoco a una  reunibn  en  Roma,  llamada El Consejo 

Plenario  Latinoamericano  en donde: 

los  “obispos  Latinoamericanos  tratan  el  problema  del  paganismo, de  la ignorancia religiosa, del 

socialismo,  de  la masoneria, de la prensa,  etc.,  dictando al mismo  tiempo  las  normas practicas 

para  detener el avance de las mismas.  Son 998 aticulos o &nones que se proponen la 

reorganizacibn  de la iglesia  en  America Latina; inspirados  casi  en su totalidad,  en  la  Escuela  de 

Roma.” (1 5) 

Este Plenario no tiene aun una vision  misionera  como  lo  exigian  los  tiempos ; puesto  que 

se tomaba  en general la  postura de conservar,  defender y proteger  la  fe  sobre  todo, bajo 
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una iglesia tradicionalista, que evidentemente se negaba a renunciar  a sus poderes, en 

este marco de lucha  por su supervivencia en las altas esferas del poder economico y 

politico, inicia el siglo XX, el cual  traera consigo una serie de cambios en todos  los 

ambitos sociales, repercutitndo tambikn en los asuntos eclesiasticos. 

A principios  del presente siglo indiscutiblemente el fenomeno de  la Primera Guerra 

Mundial  fue  determinante  en los  cambios que se suscitaron mundialmente  en la 

sociedad; sin embargo, la iglesia pudo mantenerse estable y no se dieron cambios 

importantes dentro de su estructura; cosa que no sucedio en la decada de los treinta, 

pues: 

”para la  historia  de la  iglesia  la  crisis  econbmica  mundial  de 1929, tuvo  repercusiones 

fundamentales, y por ello  puede  indicarse como fin  de  una etapa. En  la decada  del 30 l a  iglcsin 

debera adaptarse a un cambio profundo de  las estructuras politicas y econbmicas que se 

estaban gestando por todo el  mundo; pero mas especificamente en el continente 

latinoamericano debido  a la dependencia  econbmica que tenia el continente con los Estados 

Unidos de Norteamerica.” (I 6) 

Estos motivos conducen a la iglesia a hacer cambios que satisfaciera las necesidades de 

una sociedad que se encontraba  en plena transicion economica y politica; esta vez, ya no 

bastaria &lo con reformar la estructura catolica, como lo hicieron en  el pasado, sino que 

era necesario hacer verdaderos cambios en la estructura de  la  iglesia. Es por ello, que: 

“desde  Europa  llegara la influencia  de  Maritain, lo que permitira  proyectar el  ideal  de una 

nueva cristiandad, sobre  dicho  esquema, surgira la  Accibn  Catblica y un modo ahora renovado, 

por primera vez desde  la guerra de independencia,  del  catolicismo  latinoamericano.n (1 7) 

El surgimiento de estos dos nuevos  conceptos:  Nueva Cristiandad y Accion  Catolica traian 

consigo toda una estrategia tanto eclesial  como  politica; para  recuperar el consenso que 

la iglesia habia perdido  en la  2poca de los liberales, pues es cierto  que  en America Latina 

a finales del siglo XIX, la  iglesia habia sido deslegitimada por estos. 



Como respuesta a esta ruptura de  iglesia-estado,  fue creada precisamente Accibn 

Catolica; esta institucion eclesial h v o  la tarea dificil  de recuperar la presencia de la 

iglesia en la esfera politica y social, logro adquirido gracias al  apoyo que la  iglesia brindo 

a los gobiernos populistas latinoamericanos legitimizandolos, a cambio recibib la 

simpatia del Estado, ambos comprendieron la importancia politica y social  de trabajar en 

puntos paralelos. 

Otro aspecto importante  en esta +oca, fue el surgimiento de  la conciencia del laico 

catolico que se produjo a partir de  la  Segunda Guerra Mundial, este nuevo movimiento 

del pensamiento del hombre con respecto a su existencia, fue resultado sobre todo de  los 

grandes acontecimientos politicos y economicos que se estaban dando en el  mundo. 

"Hay un cambio de espiritu  latinoamericano que comienza  con  una  reflexion  (a  la luz del 

desarrollismo)  propiamente adaptada a la realidad  existencia1  de  la  iglesia latina. Para  Dussel, 

desde 1930 a 1962 se vive:  la  ilusibn  de  la  Nueva  Cristiandad;  que no srilo se  observa  en  la 

iglesia,  sino que desde las mismas  universidades  catblicas ( BogoLi, Medellin,  Buenos  Aires, 

Cbrdoba,  Porto  Alegre, Rio de  Janeiro,  Guatemala, entre  otras)  aunque criticables en algunos 

aspectos, han comenzado a  realizar  una obra importante en la reflexirin latinoamericana. Al 

mismo  tiempo, van surgiendo grupos cristianos  integrados por laicos comprometidos y 

organizados en:  sindicatos,  gremios,  partidos  politicos,  comunidades  eclesiales  de  base, que van 

tomando posicion ante la  realidad  social  a travis de  la  reflexion critica de la  sociedad en 

general." ( 1  9)  

Hasta aqui podriamos decir que la  iglesia latinoamericana intento comprometerse en la 

lucha por la justicia, ya que todos  estos grupos asumieron en nombre del cristianismo 

una  lucha  contra las injusticias sociales que estaba viviendo el continente 

latinoamericano. 

Pero a pesar de los esfuerzos realizados por algunos sectores de la iglesia  de un 

compromiso con el pueblo, este no surgio hasta  la apertura de: 



“el  Concilio  Vaticano I1 (1962-I965), en  donde se dio  fin a la agonia  de la cristiandad tradicional y surgib 

un nuevo proyecto  teologico-pastoral, que vino  a marcar una  nueva etapa de  la  historia de la  iglesia 

universal, pero de  una manera mas determinante,  en la  historia  de  la  iglesia latinoamericana la cual va a 

ser la protagonista  de un movimiento  teologico  nuevo  llamado  Teologia  de  la  Liberacibn.” (20) 

Desputs  de  la celebracibn  del  Concilio  Vaticano I1 celebrado en Europa; en el continente 

latinoamericano se lleva  a cabo la Reunion  General  del CELAM (Consejo  Episcopal 

Latinoamericano) en Medellin, en 1968, esta reunion fue muy  importante  para el 

continente  pues era la primera vez que se celebraba una reunion de tal magnitud y en la 

que  el objetivo principal de la misma fuera:  hablar sobre  los graves problemas socio- 

economicos, politicos, culturales, Ptnicos,  educativos, etc, que embargan a todos los 

pueblos latinoamericanos. Rajo  estos rubros se va generando una conciencia critica tanto 

en sacerdotes progresistas  como  estudiosos de las ciencias  sociales, y va tomando forma 

una nueva  manera de pensar y practicar la religibn, llablamos  del nacimiento de la 

Teologia de la Liberacibn, tsta surge cuando por  medio  del analisis economico,  politico y 

social principalmente: 

“se descubre la dependencia  de la  misma  teologia a partir del  descubrimiento  de la dependencia 

econbmica  (Teoria  de  la  dependencia)  y cultural (cultura  de  dominacibn).” ( 2  1) 

Esta teologia, poco a poco, fue descubriendo su metodo propio de  trabajo  dirigido 

basicamente a la liberacibn de esta dependencia, y con el paso  del tiempo se fue 

convirtitndo  en  la VOZ del  oprimido,  esta  representacion  significo uno de los  objetivos 

principales de su creacibn; los  mismos  teologos de la  liberacibn reconocieron que:la 

Teologia de la Liberacibn  surgio: 

”como reflexibn  sobre la praxis  de  liberacibn  de  los  oprimidos,  de  nun1erosos  cristianos 

comprometidos politicamente. Se trata de  una  teologia-etica  pensada  destic  la pel-iferia, desde 

los  marginados.” (22)  

Desde aquellos que saben de la urgencia de su liberation de dependencia; creen y luchan 

con la doctrina teologica  eclesial y social de la Teologia  de la liberacibn, pues saben  biell 

26 



que la problematica planteada por medio de esta  teologia surge  de un analisis  verdadero, 

pues: 

“el discurso teologico  latinoamericano  parte no de un estado  teolbgico de la cuestibn  sino  del 

estado r e a l  de la  misma. El punto de partida no es  entonces lo que los teologos han dicho, sino 

lo que la realidad misma nos manifiesta.” (23) 

Es a partir de esta corriente teologica cuando empieza un verdadero  cambio en la iglesia 

latinoamericana, en el periodo comprendido entre la  dkcada de los sesenta y setenta, la 

iglesia al  interior de cada pais empieza a trabajar  para  difundir  dicha  teoria, la situacion 

va a ser muy diversa se@n  los  paises, segun la clarividencia del  Episcopado,  de sus 

sacerdotes, de sus laicos y de las circunstancias sociales, econbmicas y politicas 

principalmente  para un buen desarrollo de  la misma., 

Indudablemente h e  en la region centroamkricana donde la Teologia de la Liberacion 

tuvo  una mayor repercusion; pues paises comc Nicaragua, El Salvador y Guatemala 

iniciaron su movimiento de liberacion siguiendo las pautas de Zsta nueva corriente 

sociologica. 

Cerca de los años  ochenta, se llevo a cabo la Tercera Conferencia Episcopal 

Latinoamericana en la ciudad de Puebla en el ario 1979, este acontecimiento eclesial vino 

a  reforzar  la  teoria y el trabajo teologico que hasta entonces se habia llevado a cabo en el 

continente. 

A lo largo  de  la  presente tesis hablaremos de la importancia historica que la  Teologia de 

la liberacion ha tenido en el continente; es por eso, que en el presente inciso sblo 

mencionamos los aspectos mas importantes de la  misma. 
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1.3 AACIYIENTO  DE  LA  TEOLOGIA  DE  LA  LIBERACION 

Como hemos observado en los apartados anteriores, la historia contemporanea de  la 

Amtrica Latina, es una historia de dominio, explotacion y dependencia en la economia, 

politica y cultura principalmente con respecto a los Estados  Unidos de Norteamerica. 

La intervencion y agresion militar directa que este  pais ha hecho en el area de paises de 

Centro y Sudamerica Principalmente, aunada con un dominio economico en toda 

latinoamerica, apoyada por las burguesias locales  de cada pais; trajo como consecuencia 

en la dkcada de los setenta que sectores importantes del pueblo latinoamericano  tomaran 

conciencia de la situacion social  de injusticia, opresion y miseria en la que se 

encontraban inmersos y quisieron sublevarse ante la dominacion imperialista 

estadounidense. 

Por su parte, los  Estados  Unidos respondieron con diversas estrategias militares como el 

Programa de Ayuda Militar (MAP) y economicas  como  Alianza para el  Progreso; para 

disfrazar la enorme desigualdad que existe entrc el imperialismo y el subdesarrollo. Sin 

embargo, en toda latinoamerica la  miseria continuaba creciendo al mismo ritmo  que la 

poblacion, esto no sucedia lo mismo con el crecimiento economico; pues era bajisimo en 

comparacion con el  de los  paises desarrollados, y cada dia habia mas gente viviendo en 

la pobreza; ante tal situacion, era evidente que el  sistema capitalista implantado en 10s 

paises latinoamericanos no satisfacia  las  necesidades  vitales del pueblo, d o  responde a 

necesidades muy particulares y beneficia a un reducido numero de individuos, mientras 

que  margina en la inopia a millones  de  seres. 

Fundamentalmente fue el problema economico el que hizo despertar conciencias acerca 

del problema del subdesarrollo y dependencia que se vivia en h & r i c a  Latina, surge 

entonces un grupo de criticos que empieza a analizar la realidad mia l   dede   una  

30 



perspectiva economica. Teoricos, analistas, intelectuales, estudiantes, catolicos, la  clase 

urbana,  el proletariado, la clase  media  baja etc., analizaban, criticaban y escribian acerca 

de las injusticias sociales y del mal gobierno; esto dio pie al  surgimiento de grupos de 

izquierda  de todos tipos, que  propugnaban por un cambio dembcratico que les 

garantizara mejores condiciones de  vida. 

Un grupo que empezo a tomar efectiva conciencia de  la realidad latinoamericana y el 

cual  tuvo  mucha relevancia en la lucha de liberacion nacional de algunos paises 

centroamericanos,  fueron sorpresivamente algunos sectores de la  iglesia que basandose 

en la teoria de la Teologia  de l a  Liberacibn denunciaron y condenaron  abiertamente  al 

imperialismo norteamericano, apoyando abiertamente las acciones de liberacion. Esta 

actitud de la iglesia sorprendio a las  clases dirigentes, pues sentian que la iglesia se salia 

de s u s  limites habituales, ya que: 

“La iglesia a lo largo de su historia en Amtrica  Latina,  ha  mantenido su estructura y presencia 

en la  sociedad  sin muchas dificultades,  colaborando claro esd con la explotacion y dominacion 

del pueblo.  Sin embargo, en tstos ultimos años experimenta los sintomas  inequivocos  de un 

desgaste  institucional, que es  el  precio  a  tan  dilatada colahracibn con las  clases dominantes 

oligarquicas y burguesas que han impuesto y defendido su proyecto  de  injusticia  social contra 

el  pueblo,  asimismo ha servido para dar coherencia y justificacion  ideologica  a  la  injusticia 

social, organizada desde  Europa y Norteatnerica, sui‘Ic~ en los  tiempos contemporaneos el  fin de 

su larga hegemonia como institucion  de  control  ideolbgico  de  las  masas  al  servicio  de las 

fuerzas sociales de dominacion  hasta hoy vigentes.” (1) 

La crisis que vive  la  iglesia,  hizo que tomara cartas en el asunto, y es en la decada de los 

años asenta cuando pequefios sectores  de  la  iglesia latinoamericana comenzaron a vivir 

un proceso de cambio en SU comportamiento politico  social a traves de  la formacion de 

grupos de cristianos que por todo  el continente empezaron a surgir  una nueva vision  de 

la mision cristiana en la tierra  ante las injusticias sociales. 



Este cambio radical, primero en el  pensamiento y posteriormente en la  accion  social y 

politica de la iglesia cristiana latinoamericana, se inicia  con el Concilio Vaticano I/ 

inaugurado  en 1962. 

En el  concilio se reunieron obispos de todo el mundo y doctores en teologia que 

analizaron en especial la situacibn econbmica, politica y social de los paises 

subdesarrollados. La decisibn de  la iglesia para  realizar el Concilio  Vaticano 11, se 

debib a las circunstancias  que  imperaban  en el mundo como  consecuencia  del 

desarrollo  imperialista  que  condena a miles de cristianos y no  cristianos a la 

opresion,  especialmente  en Amkrica  Latina donde el problema  de: 

%a miseria fue mis  envolvente  en  este  tiempo por estancamiento industrial, la crisis 

agricola,  la expulsibn de campesinos del campo a I3 ciudad, el desarrollo  de los  medios  de 

comunicacibn que se pusieron al servicio del  capitalismo”(í?) 

El establecimiento  de  las  transnacionales a lo largo y ancho de  latinoamerica  con un 

poder econbmico  impresionante el cual domina practicamente toda la economia  del 

continente, por el  dominio ideologico, politico, social, cultural, etc., que  tiene 

sometidos  a  millones de latinoamericanos,  haciendo  mas  palpitante la situacibn  de 

pobreza;  todo  ello, ponen  de manifiesto el por que se inicio  una  transicion de  cambio 

en la iglesia  latinoamericana  a  partir del Concilio Vaticano 11, el  cual estaba 

encaminado a tratar dos cuestiones  fundamentales: la paz entre los pueblos y la 

justicia social. Posteriormente al Concilio, se comienza a producir  un  nuevo  tipo de 

discurso propio de la realidad  latinoamericana; es asi que nace la TeoIogia de la 

Liberaciun en America Latina a finales de la epoca de los sesenta. Podemos observar 

entonces  que  la Teologia de la Liberacion nacio  como  respuesta a una necesidad  real 

en Latinoamerica. Pero, ¿Que es la Teologia de la Liberacibn?, existen  diversas 

respuestas, pero todas ellas giran sobre la misma problematica. 



Para  Leonardo Boff (eminente teologo y partidario de  la Teologia de  la Liberation),-la 
Teologia de  la Liberacibn: 

'Nacib en el seno de un  compromiso y una  praxis tendientes a la liberacibn  de los 

oprimidos. Se distingue de otros tipos de teologia en tanto  que reflexiona sobre la totalidad 

del contenido  de la fe y del evangelio desde  una  praxis  de liberacibn y desde una  opcibn 

por los pobres y en  contra de su pobreza." (3) 

Otros  la  definen  como 

'la expresibn de los cristianos revolucionarios que recogen  teoricamente  su  reflexibn 

critica sobre el significado de su participacibn en los procesos  de  liberacibn  en Amtrica 

Latina y el Caribe." (4) 

Estas definiciones  reiteran el  Objetivo de  la  Teologia de  la  Liberacion: liberar  a su 

pueblo  de  la  miseria y explotacion. 

Para  Hugo Assman, la Teologia de la liberacibn: 

'Surge desde la realidad latinoamericana,  desde la realidad eclesial, politica, 

revolucionaria y cientifica (de las ciencias sociales latinoamericanas.)"(5) 

Hecha  para los latinoamericanos; sin embargo, no podemos negar sus raices, pues la: 

"Teologia latinoamericana es  hija de la europea,  pero esta nueva teologia de la liberacibn 

es distinta,  es  un  acceso diverso a la  misma tradicibn porque  surge  en  un  mundo 

perifkrico  dentro de la epoca  moderna  mercantil  primero y despuks  imperial 

monopolistica." (6) 

Como precursores  de este  movimiento  teologico  podemos  mencionar  a Jost  Porfirio 

Miranda  (que  nace  en 19241, estudia  en  Frankfurt y Roma; Gustavo Gutitrrez  (nace 

en 1928), estudia  en Lovaina y Lyon; Enrique Dussel (nace en 1934), estudia  teologia 

en Paris y Muenter;  entre otros. 

Todos ellos influenciados por las  acciones  pastorales  que se dieron  en la  iglesia  de 

Francia,  pues  en esos momentos la iglesia francesa vivia una: 
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“Renovacibn pastoral de  la -parroquia comunidad misionera-, de la espiritualidad de 

Charles  Foucald,  de los sacerdotes obreros, todo lo cual  impactara  a la primera  generacibn 

de los futuros teblogos latinoamericanos.” (7) 

Por otro lado, ya desde  finales  de  la  dkcada  de los sesenta, se venian  realizando 

numerosos: 

“Encuentros,  asambleas, simposios, cursos sobre teologia de la liberacibn;  esto  indicaba 

que era un  movimiento  eclesial,  fruto de  una encrucijada de  la iglesia como  fatalidad, y de 

una  generacibn  de teblogos” (8). 

Hasta q u i  sabemos  que es la Teologia  de la  Liberacion; ahora  es  valido  preguntarnos 

Lquikn  hace  la Teologia de la Liberacion?, podemos decir que la hacen y profesan 

principalmente  las masas  populares  de  obreros,  campesinos,  amas  de  casa, 

desempleados,  subempleados,  las  etnias  marginales,  colonos,  etc.,  pues  estas  masas 

constituyen  en  ttrminos  generales el bloque social de los explotados  por  el 

capitalismo  nacional y transnacional. 

Se trata  de  cristianos  que se comprometen en la  causa  de los pobres,  de  transformar 

la sociedad  para  que haya en ella: 

“mas bienes del  Reino  de Dios, tales como justicia,  participacibn, dignidad y fraternidad.” 

(9) 

Todos ellos  organizados y lidereados casi siempre  por  sacerdotes  no  tradicionalistas y 

por laicos  comprometidos  en la  fe y dispuestos  a  luchar  por  las  injusticias sociales, 

politicas y economicas  en las que vive el continente  latinoamericano.  Gutikrrez  dice 

al  respecto: 

“Esta teologia no es  la  obra de unas personas, sino el fruto de la reflexibn de una opcibn 

de la iglesia latinoamericana: es la teologia de  una experiencia  eclesial (desde 1968 de. 

manera  especial) a nivel continental.” (10) 

Es asi  como  surge  para los cristianos  una  nueva  alternativa de liberacibn  basada 

primero  en  el  analisis  de SU realidad y posteriormente en la  praxis. 



En tsta &poca  el peso reflexivo de la  Teologia  de la liberacibn se encontraba  en: 

“El cono sur principalmente de (Argentina, Uruguay, Chile, Ped  y Brasil).  Variara  esta 

plantacibn geografica  cuando se  desate  la  represion politico-militar posterior” (1 1) 

Fue en la dtcada de los setenta  cuando hay un desplazamiento  de  las  teologias  del  Sur 

hacia  centroamerica, el  Caribe y Mkxico, pero  siendo  siempre Brasil y Per+ un  punto 

importante  de  referencia, desde los cuales se organizaban  actividades  que 

impulsarbn a nivel  Latinoamerica  la Teologia de  la  Liberacibn. 

En territorio  centroamericano ha  sido  donde mas aceptacibn ha  tenido  dicha 

corriente  teolbgica como un medio de lucha  popular  para la liberacibn,  pues  su 

influencia  fue  decisiiva  en los movimientos  revolucionarios  que  iniciaron Nicaragua, 

impulsada por los  sandinistas; E l  Salvador, en este pais el trabajo  teologico fue 

organizado y llevado  a  cabo por un  gran  hombre:  Monseñor  Oscar Romero, quien fui? 

una victima mas de  la  represion  militar quc caracterizaba  a  estas  naciones  en  contra 

de  la Teologia de  la  Liberacion. En Guatemala,  tambikn jugo un  papel muy 

importante  esta  teologia  para el proceso  revolucionario  que durb mds de una d6cada. 

La Teologia de  la  Liberacion como doctrina social no  fue vista con  buenos ojos por 

parte  de  la iglesia  tradicional,  quien  la  acusaba,  condenaba,  criticaba y hasta 

perseguia por sus labores  sociales y politicas, el ataque mas comun  fue ser:. 

“Acusada de marxista, y por ello, vinculada a una  teologia  de violencia guerrillera, se 

pen&  desde el Vaticano  condenarla.” (I 2) 

Y de  esta  manera  minar su poder  ante las masas que la practicaban  con  fervor. 

Uno de los  medios  mas  efectivos  e  importantes  para el desarrollo de esta corriente 

renovadora,  lo  fueron: las  Comunidades Eclesiales de Base, definidos  como  centros de 

reflexion,  integrada por miembros de la iglesia, laicos comunes y corrientes y por un 

importante  sector  de estudiosos de las ciencias sociales, aunque  pequeño,  no  por ello 

insignificante, El trabajo  de las  Comunidades de Base consistia  en  la  reflexion  critica 

de 10s aspectos  sociales  tanto economicos, como politicos, religiosos, educativos,  de 
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salud, etc., de  ayuda  mutua  para resolver los problemas  de los mismos  miembros  de 

la  Comunidad;  de  organizacibn  para la participacibn  en  eventos  politicos  tales  como: 

marchas, mitines,  huelgas; entre otros. Como podemos observar su trabajo  consistia 

bisicamente  en las acciones sociales, politicas y religiosas  de  cada lugar  geografico 

en  donde  era llevada  a la practica.  

La reflexion  practicada por la ‘I’eologia de la Liberacibn en sus origenes fue: 

“A partir de la dialktica fe-politica, ahora se insiste mas bien en  la  relacibn ”vida- 

economia”. No es ya  &lo  la exigencia del cristiano  de  optar  por el pobre y comprometerse 

en la politica -aun  revolucionaria-, como a fines de la dtcada  de los sesenta; ahora es el 

hambre  de  las  mayorias el imperativo de modificar los sistemas de  produccibn injustos. Se 

trata de  un  verdadero comienzo  que  impondra su logica a la totalidad de la Teologia de la 

Liberacibn en la decoda  de los ochenta y de los noventa.” (13) 

Ahora  podemos  comprender que: 

“La Teologia de  la Liberacibn surgc, para Ilcnar la l~ecesidad de  suplir  esquemas teologicos 

insuficientes,  no  adecuados  para acmnpafiar. y hacer  crecer la  fe del  cristiano  en  una 

epoca  de  crisis,  de  profundos confllctos, y hasta en situaciones revolucionarias 

frecuentemente. Fue una rcspucsta m a d u ~ a ,  swcna ,  a la altura de las exigencias  racional 

del  tiempo.  Pero esta crisis n o  toca sblo a l  laico, sino principalmente  al  sacerdote,  quien 

con  frecuencia  fue  considerado como elemento subversivo. Desde  la renovacibn  del 

Concilio, los sacerdotes, religiosos y religiosas, descubren su responsabilidad  en la 

transformacibn” (14) 

de  la sociedad latinoamericana a una sociedad mis  igualitaria,  menos  violenta, en 

donde  haya  una  justa  distribucibn de la riqueza  que  de lo necesario  a  los  pueblos 

latinoamericanos  para  una vida digna, tal como lo señala  el Plan de Dios. 
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EL  PROCESO  DE LA LIBERACIOH  A TRAVES  DE LA TEOLOGIA DE LA 

LIBERACIOH EN LATIHOAMERICA 

En el  presente inciso abordaremos el tema  como el titulo lo indica, de las aspiraciones 

latinoamericanas por liberarse de s u s  fuerzas opresoras que lo tienen  inmerso en la 

injusticia y pobreza, liberarse si, pero no con medios  violentos, sino a travtts de un 

nuevo m&todo propuesto por la Teologia  de la liberacibn, el  cual consiste en la “no 

violencia”, y en el trabajo conjunto de  laicos y religiosos por luchar y alcanzar su 

libertad social general. 

Es de suma  importancia recordar que previo a estas acciones, el  hombre 

latinoamericano  fue  adquiriendo paulatinamente una nueva conciencia de la realidad 

del continente y de la forma en  que enfocaria su propia liberacibn; es asi que a 

determinados sectores de la  iglesia latinoamericana se le plantea, la problematica de 

este proceso de liberacibn. 

El cambio mas importante en  el  conocimiento  de la realidad latinoamericana esti en 

prestar preferente  atencion a las  causas  profundas  de la situacibn, consideradas en una 

perspectiva  histbrica;  este  es el punto de  vista que se comienza a adoptar  en America latina 

ante el  desafio de  una situacibn cada vez  mas  dificil y contradictoria.” (1) 

Por ello, cuando identificamos a Amttrica  Latina  como un continente  dominado y 

oprimido, nos conduce esencialmente a hablar de liberacibn y lo mas importante, a 

participar en el proceso que conduce a ella. 

Uno de los principales factores para  que se llegara a esta conciencia, fue sin  duda,: 

“e1 fracaso  de los esfuerzos  reformistas que han acentuado esta  actitud  en los g r u p o s  mas 

alertas, en  quienes se abre paso  lo que hemos  llamado  una  nueva  conciencia de la  realidad 

latinoamericana,”  ellos  “creen que &lo puede haber un desarrollo auttntico  para Am2rica 

latina, en la  liberacibn  de la dominacion  ejercida por los grandes paises  capitalistas y, en 

especial, por el  pais  hegemonico: los Estados  Unidos de Norteamerica. Lo que implica, 



ademas, el enfrentamiento con sus aliados naturales: los g r u p o s  dominantes nacionales.” 

(2) 

E q u i  una manera diferente de entender y ver la realidad de los pueblos 

latinoamericanos, al fin comprendieron que no saldran de su  situacibn de 

dependencia, sino mediante una transformacibn profunda sobre todo de los sectores 

eonomicos y politicos que son el eje de toda  sociedad.Es  asi que: 

“Los sectores oprimidos al interior de cada pais  van tomando conciencia -lentamente- de 

sus intereses de clase y del penoso camino por recorrer hacia la quiebra del estado actual de 

cosas, y -mas lentamente todavia- de  lo que implica la construccibn de una nueva 

sociedad.” (3) 

Estos postulados significaron que America  Latina se encontraba en pleno proceso de 

concientizacion ante la insostenible situacibn de  miseria, alienacion y despojo en  que 

vivia  y  vive la inmensa mayoria de la  poblacion latinoamericana. 

”En este proceso de liberacibn estd presente, ademas, explicita o implicitamente, un 

transfondo  que no conviene  olvidar: el de procurar la Iiberacibn del subcontinente mas alld 

de la superacibn de la  dependencia econbmica, social y politica, para que dicha liberacion 

sea auttntica y plena, debera ser asumida por el pueblo oprimido mismo, y para ello deber& 

partir de sus propios valores, tomando una conciencia critica, abierta a lo nuevo.”(4) 

Esta toma de conciencia de la que hemos  venido hablando no seria tan  clara en 

latinoamerica sin el surgimiento de la  Teologia de la  Liberacibn, que desempeño un 

papel importantisirno en el proceso  de liberacibn que iniciaron sobre todo algunos 

paises Centro y  Sudamericanos,  como ya habiamos mencionado en el inciso 

anterior.El nacimiento de la Teologia  de  la  Liberacibn se dio basicamente por la 

necesidad de los pueblos latinoamericanos a tener acceso  a una vida mis justa, sin 

opresion y miseria; es entonces que pequeños sectores  de  la  iglesia en Amirica Latina, 

empiezan a ver el transfondo de lo que sucedib en e1 Concilio  Vaticano 11 y en 10s 

Documentos de Medellin, 10s cuales tenian una tbnica  de protesta y denuncia; 

proponian  en tkrminos generales: que todo hombre no importando nin@n prejuicio 

social, tenia todo el derecho de llevar una vida digna; y, si esto no era mi, contaba 



tambitn, con toda la libertad para  denunciarlo y luchar por la obtencion de la misma. 

Bajo estos rubros, se empieza a trabajar al interior de  los  paises con la bandera de la 

Teologia de la Liberacion. 

Al igual que todo proceso historico, el de  la liberacion a travh de la nueva teologia 

liberadora se ira gestando paulatinamente; es  valido recordar que este proceso se 

inicio en la dtcada de los sesenta, y apenas se encontraba  en  sus  primeros pasos. 

Como todo proceso histbrico, &te tambitn fue lento, observando que no fue un 

proceso uniforme en todo el continente, en cada pais fue diferente, esto dependio 

basicamente de determinadas circunstancias imperantes en cada pais, como por 

ejemplo: ideologia, credibilidad, el  mismo grado de desarrollo de  la nueva corriente 

ideologica cristiana, la accion  del gobierno, de  la  iglesia oficial, etc. Todos  estos 

factores  determinaron el proceso  de liberacibn que iniciaron determinados paises 

cansados ya de tanta injusticia.Por lo anteriormente mencionado se entiende  que: 

"Es muy dificil dar fechas  validas para toda Amtrica  Latina;  pues hay diferencias 

importantes de pais a pais;  ademas cada etapa  del  desarrollo  de  la  Teologia de la  Liberacibn 

tiene un periodo de preparacibn, maduracibn y sobrevivencia a una posterior." (5) 

Al parecer y segun estudios sociologicos en todos los  paises en donde la Teologia  de la 

Liberacion ha sido aceptada como  medio para su liberacibn ha tenido un proceso 

similar; para  poder  entenderlo a continuacion analizaremos el desarrollo de la misma 

caracterizandola  por etapas, hablaremos de estas etapas de una  manera global para 

todo el  continente,  pues  es casi  imposible mencionar caso por caso. 

La mayoria de los estudios que se han hecho acerca del proceso de liberacion a travts 

de la Teologia de la Liberacion, coinciden en  que la primera etapa de  su desarrollo es 

sin duda la concientizacion que empiezan a tener algunos sacerdotes, de la miseria e 

injusticia social de que son objetos  los hombres latinoamericanos, la misma 

concientizacion se fue  dando  en algunos estudiosos de las ciencias sociales que  al 

igual  que los nacientes sectores progresistas de la iglesia, creian  que ya era tiempo de 
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hacer algo al respecto, y apoyandose en los documentos sociales del Concilio Vaticano 

I1 y de Medellin, empezaron a trabajar. 

La Teologia de la Liberacion, fue adaptada a las  necesidades  de los pueblos oprimidos 

y por lo tanto, su mttodo de trabajo consistio en trabajar precisamente con el pueblo; 

pues ella misma asegura, que le corresponde a los oprimidos llevar a cabo la tarea de 

su propia liberacion, es por eso, que uno de  los  pasos fundamentales de este proceso 

de liberacion, fue la comunicacion que se entablo  entre  el pueblo creyente y no 

creyente para  iniciar  con un pedagogia  de concientizacion de la realidad social en la 

que viven y posterior a ella, empezar a trabajar de una forma organizada para lograr 

el objetivo fundamental. A continuacion conoceremos  como se fue  paulatinamente 

logrando  dicha comunicacibn. 

La comunicacibn que empezaba a darse entre la  Teologia de la  Liberacion y el pueblo 

en  un principio, se caracteriza por seguir ambos lineas muy paralelas, pues la fe 

cristiana estaba muy apartada de los problemas sociales que  embargaban  al pueblo; es 

decir: 

Ya fe no incide en  lo politico y lo politico no incide  en la  fe. La vida cristiana tiene  todavia 

una  forma tradicional, que apenas integra  nuevas  motivaciones y temas de tipo social. El 

compromiso  politico tambitn no supera las formas tradicionales de protesta y denuncia; es 

todavia un compromiso  un tanto individual y anarquico,  cuando se trata de un 

compromiso de grupo, tampoco  tiene  mayor  expresibn  politica-organica.” (6) 

Aqui los cristianos aunque sabedores  de  las injusticias sociales,  todavia no tienen una 

vision clara del porqut de su situacion; y mucho menos, relacionan la fe con la 

politica, se puede decir  que ambas no han madurado aun lo suficiente como para 

influirse mutuamente y menos para  trabajar  juntas  para  un mismo fin, la relacion de 

ambos se puede resumir asi: 

“El hombre privado es  religioso y no-politico y el hombre  publico es politico y no religioso.” 

Esta situacibn se dib histbricamente  en  America  latina:  “muchos  cristianos que despertaron 

al mundo politico en esos años radicalizaron SU compromiso  politico y abarldonaron la fe y 
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la Iglesia; otros siguieron  fieles  a  una  vida  cristiana  tradicional y traicionaron su 

compromiso  politico.” (7) 

Esta situacion prevaleciente les era muy  comoda a ambos, pues en realidad ninguno 

tenia un compromiso social  especifico hacia las masas desprotegidas. Como podemos 

observar se trata  de  una etapa de conocimiento mutuo y conforme se da este  la 

relacion ira mejorando. 

La segunda etapa caracteristica que se da en el desarrollo y practica de la Teologia de 

la Liberacibn es de una relacion convergente; es decir: 

“la  fe cristiana lleva  a un mayor  radicalismo  politico  y el  compromiso  politico  lleva  a un 

mayor radicalismo  cristiano.” (8) 

En otras palabras, ya hay una mayor identificacion de los intereses que  persiguen, se 

influyeron y se radicalizaron mutuamente, en esta  cohesion  los teoricos sociales 

tuvieron mucho  que ver al observar que la  Teologia  de  la  Liberacion iba mas alla de 

un plan divino; pues tsta se interesaba mas en los problemas de este mundo, y asi fue 

citada por estos como una doctrina politica, m i a l  y religiosa preocupada por los 

pobres del continente. 

“El elemento  nuevo  que  permite  superar el paralelismo  anterior y provocar  la  convergencia 

entre fe y politica  es la teoria  teologica  que  permite trabajar a  nivel  de conciencia el 

cristianismo y una  teoria  politica  que  permite una  profundizacion en la  practica  politica.” 

(9) 

llegar a este punto de coincidencia no fue tarea facil, pues en un principio 

“el cristianismo y la  iglesia  aparecian como algo  que  habia  que  aceptar o rechazar como un 

todo, en  bloque; ahora la  teologia  permite  a  los  cristianos  militantes un descernimiento  y 

una  creatividad; los hace  criticos y capaces  de  distinguir  entre lo  autthtico y lo 

superfluo.”(lO) 

Por su lado la teoria politica, que coincide con el desarrollo de las ciencias sociales, 

permite a los cristianos una mejor comprension de  la realidad social, es por primera 

vez que la iglesia progresista analiza los problemas sociales  desde una perspectiva 

sociologica; en el plano politico: . 
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“Se supera la practica  politica esponunea y subjetiva y se entienden  las  contradicciones 

sociales  de  una manera cientifica y estructural. Esta nueva  vision politica,  mas alla de la 

pura  denuncia o protesta,  permite mejor a los cristianos  entender  la  dimension cristiana y 

religiosa. ( 1 1 ) 

Ahora  los cristianos  no se ven enfrentados a la  falsa alternativa que los obliga a elegir 

entre su fe y su compromiso politico, entre la  iglesia y el proceso revolucionario, 

ahora se encuentran frente a una alternativa de combinar sus ideas creyentes y su 

accibn politica, en esta etapa evolutiva del proceso de liberacion por medio de la 

Teologia de la Liberacion hay una mayor comunicacion de fe-politica y por lo mismo 

se puede planear de una manera mas seria y comprometida el trabajo social pastoral 

dirigido  hacia  el  pueblo y llevado a cabo por el pueblo. 

Pasada esta etapa de previa maduracion y aceptacion de convergencias tanto politicas 

como sociales principalmente, podria hablarse ya que la  Teologia  de la Liberacion 

alcanza su madurez y aceptacion como un medio por el cual  el  pueblo 

latinoamericano puede romper su yugo opresor. La relacion fe-politica caracteristica 

de &Sta etapa sera comunitaria; es decir: 

“La integracibn  fe-politica se da  dentro  de  un marco historic0 de  una  comunidad  cristiana. 

Lo novedoso  en  esta  epoca  es  la  comunidad. La integracibn  que se da entre  la  fe y la politica 

estara dada no &lo por la asimilacibn  de  la  teoria,  sino  fundamentalmente por una manera 

nueva  de ser cristiano vivida en  la  Comunidad  Eclesial  de  Base (CEB). En la  vida  misma  de 

la comunidad:  en  su  compromiso, oracibn, liturgia,  catequesis,  reflexion comhn, etc. se da 

la integracibn  de  fe y politica.” (12) 

Esta manera  nueva de comunicacion que se da entre la fe y lo politico, trajo consigo 

consecuencias muy positivas para el  proceso  teologico  de liberacion: 

“La nueva manera de  relacionar  fe-politica se difundira  extensivamente en el pueblo; se 

hace en  forma  mas  integral,  incorporando  elementos  culturales,  personales,  afectivos, 

familiares, etc;  la relacibn  sera  tambitn  mas  eclesial,  mas  hacia el interior  de la iglesia.” 

(1 3) 



Esta integracibn m&  madura  aun  que la de la  etapa anterior se dio a travh de las 

Comunidades Eclesiales de Base, pues  estas  constituyeron  un  espacio eclesial muy 

importante a nivel  continente, de esta  manera: 

‘‘La iglesia latinoamericana, por el  desarrollo de las CEB‘s, empieza  a  vivir ahora de  una 

manera diferente el evangelio en  el  movimiento  popular  y  en  el  mundo  de  los  pobres y 

oprimidos  en general, surge un  nuevo radicalismo por la  presencia  masiva  y conscientes de 

los cristianos en los movimientos  populares y procesos  revolucionarios.” (14) 

Estos procesos  revolucionarios  surgieron  en  paises  como  Nicaragua,  Guatemala, el 

Salvador,  principalmente. Hasta q u i  hemos  analizado  brevemente  las  etapas  de 

integracibn  que la Teologia  de la  Liberacibn  ha  tenido  que  pasar  para su aceptacion 

como un medio por el cual el continente  pueda  alcanzar su liberacion. 

Desputs de aproximadamente  una  d6cada  del  surgimiento  de  &Sta  nueva corriente 

teolbgica,  nos  encontramos en  una  etapa  importantisima  en  la cual se inicia el 

verdadero trabajo hacia la  liberacion  llevado  a  cabo  por  tres  actores  principales  que 

son:  los  militantes  cristianos, las Comunidades  Eclesiales  de  Base y el pueblo  pobre y 

creyente  (laicos  concientizados y comprometidos  con la  realidad  social  que  les  toco 

vivir). 

Para  poder  conocerlos  describiremos  brevemente  a  cada  uno de ellos. 

Los militantes  cristianos: “son  en su mayoria laicos comprometidos con los 

movimientos  populares y los  partidos  de  izquierda.  Generalmente han participado o 

participan en organizaciones eclesiales (grupos de accibn catblica, movimientos 

parroquiales o CEB’s), pero su misibn principal esa  en  el campo  politico. 

Su motivacibn cristiana es  consciente  y  explicita: ya han  logrado  una cierta sintesis entre fe 

y  politica.  Normalmente son  militantes  inspirados directamente por la  Teologia  de  la 

Liberacibn y por el Magisterio de la iglesia  referente  a la vida  de fe en  la practica de la 

justicia, la mayoria de ellos  han  surgido  de  las  “capas  medias”.  Entre  estos  militantes 

cristianos podemos incluir tambib algunos  sacerdotes y religiosas,  que  han  optado por el 

compromiso social y politico directo.” (1 5) 



Las Comunidades  Eclesiales  de  Base: Las analizaremos no en  su totalidad  (en el 

capitulo tres hablaremos  ampliamente  de ellas), sino  unicamente  en  un  aspecto 

particular de ellas: 

“su insercibn en la vida social  y  politica. La CEB‘s son parte del  pueblo  y  del  movimiento 

popular, oqanhdo como iglesia.  Cuando  en las CEB’s  hablamos  de Base, no se trata de  la 

base de la iglesia, sino de la base  social o politica en la cual se inserta la  CEB: el barrio, el 

pueblo,  el  valle o un determinado  movimiento  campesino, juvenil, indigena, etc. .. Las  CEB’s 

tienen una identidad  propia  y  autonomia eclesial, gozan de  una forma de organizacibn” 

especifica, ”un lenguaje, una  simbologia, un mensaje  y  una  misibn  que es propia  y 

exclusiva de las CEB’s”  son  en general, “expresibn  de  una manera determinada  de  vivir la fe 

en el compromiso social  y  politico.” A traves  de las CEB’s, el  pueblo se organiza y  toma 

conciencia, se expresa y  toma  la palabra, el  pueblo crea una  nueva simbologia y lenguaje 

religioso, el pueblo  lee la Biblia  y celebra su fe a partir de su propia conciencia histbrica.” 

(1 6) 

Todo ello dentro  del  marco de  las  Comunidades,  sin  las  cuales  no  hubiese  sido  posible 

el desarrollo de la Teologia  de la  Liberacibn. 

El tercer actor fue el mismo  pueblo  pobre  y  creyente  que: 

“cuando en los procesos  sociales  y  politicos paticipa, lo hace por intereses econbmicos y 

sociales, pero tambitn motivado por su conciencia religiosa,  puesto  que  el  pueblo 

latinoamericano es en su mayoria un pueblo  cristiano. En Amirica Latina la dimensibn 

religiosa es un elemento  constitutivo de  la  identidad  popular, junto a otros elemento 

y.cuando  el  pueblo  participa  conscientemente como sujeto de  un proceso, el  pueblo 

paticipa con toda su identidad” (1 7) 

asi lo ha hecho ver  por  ejemplo  en las guerras de independencia,  en  donde el factor 

religioso  fue  un  aspecto si  no  decisivo,  si  importante  en el proceso de autonomia 

continental.  Pero  no d l 0   q u i  fue importante, 

“en la gran mayoria de  los procesos  sociales  y  politicos  masivos de Amtrica Latina, se ha 

hecho muy  evidente  esta  dimensibn  e  inspiracibn  religiosa  y cristiana. Por lo tanto, cuando 

hablamos del  compromiso cristiano en la vida social  y politica, tambitn debemos 

mencionar la participacibn del  pueblo con su dimension  religiosa  y cristiana.” (1 8) 
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Como  vemos, estos fueron  los  principales  actores del  proceso  de liberacion, pues se 

caracterizaron por tener un  compromiso  cristiano  en  la  vida  social y politica del 

continente latinoamericano a trav&s de la  Teologia  de la liberacibn, con  ellos se inicib 

la pastoral social por medio del trabajo organizado,  orientado  principalmente hacia 

los  problemas  sociales  que el pueblo  enfrentaba como  son: hambre, desempleo, 

injusticias, analfabetismo,  insalubridad,  abuso de autoridad, carestia, entre otros. 

El m&todo de trabajo que la Teologia  propone  para iniciar el movimiento de liberacibn 

esta  determinado  geograficamente; es decir, como  ya lo aclaramos, no  es un 

movimiento  que se de a nivel  continental en un  mismo  tiempo,  seran diferentes los 

momentos  en los que  la  Teologia de la  Liberacion  empiece a trabajar en los paises 

donde la aceptan  para tal fin. Es distinto  el  tiempo;  sin  embargo, en todos  los  paises la 

teologia  desarrollo  las  etapas ya  citadas. 

Generalmente, la organizacibn de trabajo  social se inicia en una comunidad, grupo u 

organizacibn  izquierdista, de ahi se extiende  hasta alcanzar un nivel  mas alto, puede 

ser una colonia, barrio, pueblo; el movimiento liberal se sigue  extendiendo  hasta 

alcanzar espacios  geogrdficos m& importantes  como  lo  son una  ciudad,  departamento 

o estado, para de q u i  pasar a ser un  movimiento a nivel  nacional  tal y como  sucedio 

en  Nicaragua,  Guatemala y El Salvador;  en  estos  paises  el  pleno  desarrollo  de la 

Teologia de la Liberacibn se dib en las  &cadas de los 60, 70 y 80; tstos vivian bajo un 

rtgimen militarista que  cuidaba  basicamente  los  intereses internacionales 

(estadounidenses),  mas  que  el  desarrollo de los  propios  paises,  esto trajo como 

consecuencia un gran empobrecimiento de  los  pueblos,  vivian  casi  en  la  miseria total; 

ante tal situacion: 

“los cristianos  ya sea individualmente,  en  pequeñas  comunidades e  incluso  la  iglesia toda, 

van  tomando  una mayor conciencia politica y  adquiriendo  al  mismo  tiempo  un  mejor 

conocimiento de  la reslidad en la que  vivian, y en particular de sus causas  profundas.’’ (19) 

La organizacibn  que  necesitaba la Teologia  de la  liberacion era principalmente a 

travts de grupos comunitarios,  compuestos  principalmente por cristianos (creyentes), 



sacerdotes, laicos, estudiantes,  obreros,  campesinos,  obreros y amas  de casa, todos 

ellos  comprometidos  con su realidad social, se dio esta  organizacion  debido a que era 

mtis fhil trabajar en  equipo  que  individualmente. 

%I situacibn  politica  de Amhrica latina y la subversion  del  orden actual  propugnada por 

estos grupos, hacen que  ellos se coloquen  necesariamente en  una cierta  clandestinidad. En 

estas condiciones la participacibn  politica  de los cristianos  cobra caracteres inMitos  que 

toman de sorpresa a las actuales  estructuras  eclesiales.’’ (20) 

Y cuando estas  quisieron reaccionar, el trabajo teologico  en  estos  paises  ya  estaba muy 

avanzado, pues existian comunidades  trabajando  por  la liberacibn en  casi  todas  las 

parroquias de los paises  mencionados, a partir de entonces  la  iglesia oficial no  ha 

descansado en hostigar y entorpecer  el  trabajo de las  Comunidades  Eclesiales  de  Base, 

de las organizaciones  sociales que  siguen  la  linea  teologica  renovadora y 

principalmente a sacerdotes,  obispos,  seminaristas y monjas,  que  profesan  con la 

Teologia  de  la  Liberacion,  han  sido  perseguidos,  sancionados,  desaparecidos, 

destituidos de sus  cargos, torturados y hasta  muertos  por  poner  en practica la  teoria 

de la  Teologia  de la  Liberacion. 

En los  paises  de Brasil, Chile, Ecuador,  Honduras, el proceso de liberacibn ha  tenido 

una menor repercusibn, no  obstante  igual  de  importante  como la de los  paises 

centroamericanos. 

Hasta q u i  hemos  analizado a grandes  lineas  las  pautas  que  ha  seguido el proceso de 

liberacibn hacía la insercibn de los  cristianos y no cristianos  en  la practica de 

liberacibn del  pueblo de Amtrica Latina travts de una  propuesta  teologica  la cual 

comprende y se concientiza de  la  necesidad  que tienen los pueblos  latinoamericanos 

por alcanzar su  liberacibn en todos los aspectos  sociales y lograr una vida mas justa. 

Bien  sabemos  que  le  falta  mucho  camino  por recorrer a la  Teologia  de la  liberacibn, 

sin  embargo,  las  bases de  esta  nueva  opcibn  de lucha  para  la  fiberacibn estin 

cimentadas  en  casi  todo el continente  latinoamericano,  ahora d o  falta  ponerlas  en 



practica y trabajar  en conjunto a nivel continente, por la liberacibn e independencia 

de los pueblos pobres. 
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2. LA TEOLOGIA  DE LA LIBERACION EN MEXICO. 

EL CONCILIO  VATICANO I1 

Los concilios de  la  iglesia se han efectuado cuando se presentan dificultades externas o 

internas  que afectan en cualquier sentido a la institucibn, para superarlas, el resultado de 

los cambios ha sido, generalmente, la  renovacibn. Este ha sido el denominador  comun de 

la iglesia para su supervivencia. 

Como  sabemos el siglo  veinte  como  ningun  otro  ha  sido  de  cambios  notables,  hemos  sido  testigos 

de  guerras,  cataclismos,  inventos,  crisis,  etc. Los cambios  han  sido  tan  rapidos y bruscos que  el 

hombre  del  siglo ,Y>i ha  tenido  que  enfrentarse y a  adaptarse  a  situaciones  complejas  como lo 

han  sido los cambios  politicos,  culturales,  sociales;  pero  sobre  todo  a los economicos  que son los 

mas  afectan  al  total  de  la  poblacibn 

La iglesia no fue  la  excepcibn  en los cambios  gestados  en  este  siglo,  internamente  presenta 

modificaciones  notables: 

“con  respecto  a  los  tres  siglos  anteriores, se  vuelve una  institucion  bien organizada y 

coordinada, con una jerarquia muy bien definida y esthtica,  sin  problemas graves de cismas. 

Empero comienza  a generarse un  desgaste que se manifiesta en una indiferencia irreverente y 

en el  ateismo, que se extiende ripidamente, motivado por los grandes avances de la ciencia, por 

la nueva  imagen  del hombre m a s  libre, por la  impresion  de  las guerras mundiales, por la 

ausencia de  respuestas  a  los  problemas que el  hombre se planteaba  sobre  si  mismo” (I)  

El ateismo y la  indiferencia  hacia lo religioso  han  sido los factores  mas  comunes que la  iglesia  ha 

tenido  que  afrontar  principalmente  en la dkcada  del 50 en  donde  ha  sido  mas  fehaciente  esta 

decadencia,  pues  a  tan . d o  a unos  cuantos  años  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  esta  actitud fue 

muy notoria sobre  todo ante: 

“La devastacibn  ocasionada en la guerra, el  desaliento por la “guerra fria”, la obsesiva 

industrializacibn de los paises  que se reconstruian y la frustacion de los  pueblos 

subdesarrollados ante el  neoimperialismo, configuraron una manera de comportarse de los 
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catolicos, que los alejaba de la iglesia y los hacia optar por un materialismo militante o, 

simplemente, cbmodo” ( 2 ) .  

Estos grandes  acontecimientos  alarmaron  a la jerarquia eclesiastica, que veia el comienzo  de una 

crisis  que  diezmaria  a  la iglesia,  pues  resentia  las  bases de su estructura  y  poder  frente  a los 

cambios  que  estaba  sufriendo la humanidad. 

Ante  tales  circunstancias el Papa en  turno  Juan X X I I I  comprendio  que la  iglesia pasaba  por u n  

momento  critico y que  era el momento  de  tomar  cartas  en el asunto,  estaba  conciente  que la 

iglesia  necesitaba un a-piornamento * , para  tratar  de  solucionar los problemas por los cuales 

pasaba y es asi que el 29 de  junio  de 1959, el Papa por  medio  de la enciclica Ad Petri Cathedram, 

hace  una  convocatoria  a nivel mundial  para  realizar  un  concilio  en el cual se tratarian: 

“Los graves problemas de la religion, y principalmente para promover el incremento de la 

iglesia catolica, asi mismo, una saludable renovacibn de las costumbres del pueblo cristiano y 

para  poner al dia las  leyes que rigen la disciplina  eclesiastica,  se@n  las  necesidades de nuestro 

tiempo.” (3) 

Al parecer el concilio  convocado  prometia  mucho,  pues  es la primera  vez  en la historia  de la 

iglesia que se habla  de  una  renovacion  de  acuerdo  a las  necesidades  del  creyente  y no a  las de la 

propia iglesia y: 

‘‘ esta vez lo hace buscando la esencia popular del cristianismo en un sentido progresista.” (4) 

Es asi que la maxima  jerarquia eclesiastica  voltea  los  ojos hacia  las  necesidades  politicas, 

economicas y sociales  entre  otras  por las que el  pueblo  atraviesa en  pleno  siglo ?(x, donde el 

desarrollo  cientifico y tecnologico  ha  avanzado  a pasos  gigantescos  y como  consecuencia  deberia 

traer  mayor  beneficio a la humanidad y no  sumirla  cada vez mas en la  miseria de muchos  y el 

enrriquecimiento  de pocos. 

De esta  manera la iglesia preocupada  por  recuperar el terreno  perdido e intentando  renovar su 

mision  eclesiastica en la tierra,  empiezo  a  hacer los preparativos  concienzudos  para el  Concilio, 

jamas se  habia  contado  con  tan  modernos medios para  realizar  una  asamblea  de  tal  magnitud. 

“Se enviaron cartas-circulares a los cinco continentes, cursadas a 2594 prelados, a 156 

superiores de institutos religiosos  y a 62 universidades. El resultado fue sorprendente:  a fines de 

1959 y comienzos de 1960 llegaron a Roma 2109 respuestas.” (5) 
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A decir  verdad, la iglesia no esperaba  tanta  respuesta  favorable  a su llamado  en  tan  corto  tiempo, 

estas  respuestas casi inmediatas  hicieron  comprender  al  Vaticano la urgencia y necesidad  que la 

iglesia tenia de  dicho concilio. El Vaticano  no  esperd  mas  tiempo  e  inicio los preparativos  del 

ConcilioVaticano 11. 

“El concilio  estaba encaminado  a tratar dos  cuestiones  fundamentales:  la paz  entre los pueblos y 

la justicia social.” (6) 

Asi lo revelaron los temas  de  las  dos  enciclicas  que  Juan X X I I I  promulgo:  la  Mater et Maxistra, 

enciclica  que  trata  sobre la justicia,  escrita  en 1961, y la Pacem in terris, que habla  sobre la paz 

escrita en 1963. 

La importancia  dada a la paz y por lo tanto a la justicia,  pudo  observarse  tambien  en el discurso 

inaugural  del  Concilio  que  Juan ‘LYIII promulgo  en  una  alocucion  radiofonica el 11  de 

septiembre  de  1962,  en  ella  hizb  mencion  de  ambos  aspectos  explicando lo siguiente: 

“Ante los paises subdesarrollados, la  iglesia se presenta t a l  cual es, y quiere ser la  iglesia  de 

todos, particulartnente de los pobres (...) Los misioneros  de  la  vida  social claman  venganza al 

cielo” Continua expresando: “Es el deber de todo hombre, es el deber imperioso del cristiano, 

juzgar lo que es superfluo, tener en cuenta  las  necesidades  de los demas y velar cuidadosamente 

para  que la explotacihn y la distribucicin  de  los  recursos  de  la creacibn aprovechen  a todos.’’ (7) 

La concepcion  de  justicia m i a l  que  introduce el Papa, es  ,una  toma  de posicion  clara y 

congruente  con el evangelio,  asi lo revela en su enciclica  Mater et Manistra,  en  donde: 

“considera la  suprema necesidad  que  tiene el mundo  moderno  de  una institucion como la 

iglesia, cuando se trata de establecer el verdadero  orden de cosas y los valores con  miras  a  que 

la existencia del hombre sea m i s  humana en  conformidad  con las normas del Evangelio. Asi lo 

exhorta Juan XXIII a los  fieles.” (S) 

El lenguaje  del  Fapa  causb  sorpresa y regocijo en  grandes  sectores  de la iglesia principalmente: 

“entre vastas  zonas  explotadas y miserables del mundo, es Amirica  Latina  la  mas sacudida por 

el mensaje de  Juan X X I I I . ”  (9) 

En este marco  economico,  politico y social, el Concilio se proponia los siguientes objetivos: un 

movimiento  de  acercamiento  entre los catolicos y los miembros de otras iglesias cristianas 
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(ecumenismo);  establecer  un  dialogo  con todos los hombres  para  una  nueva evangelization del 

mundo y tener  una  postura  ante la misma, para su solucion. 

LOS puntos  mas  importantes  que se trataron  en el Concilio  Vaticano I1 fueron: 

* Aspecto social (injusticia sc-cial) 

* Las aspiraciones  universales  de la humanidad 

* Desigualdad  de los hombres 

* Propiedad  Privada 

* Derechos  humanos 

* Mision de la  iglesia ante la sociedad 

*Justicia y Paz 

Con  estos  nuevos  aires de renovacion se inauguro  solemnemente el Concdio Vaticano 11, el 11 de 

noviembre  de 1962 en la Basilica de San  Pedro de la ciudad  de Roma, Italia. Juan XYIII pronuncio 

un  discurso  de  apertura  en el que resumio el motivo  del  Concilio: 

"En la situacibn actual  de la sociedad,  algunos  ven m i s  ruinas y calamidades; acostumbraban a 

decir que nuestra kpwa cs la p e ~ ~  de los ultimos siglos. Es necesario que proclamemos bien 

nuestro rotundo desacuerdo con Zstos profetas  de la desgracia C..) Mis que condenar, la iglesia 

prefiere responder a las  necesidades de nuestra & p a  poniendo mas en valor la riqueza  de su 

doctrina." (1 0) 

DespuPs de  terminada la primera sesion  del  Concilio  (fueron cuatro),  Juan ?o(III muere el 3 de 

junio  de 1963. Es elegido  en su lugar, F'aulo VI el 2 de  julio  del  mismo  año, y anuncia su 

intencibn de continuar el Concilio. 

El nuevo Papa no  altera la senda  trazada  por su antecesor  en el  Concilio. Los documentos  del 

Concilio  Vaticano I1 continuan  con la misma  tonica de  cambio y renovacion  ante los problemas 

sociales que  enfrentan las  sociedades  mas  pobres  principalmente;  se  sigue con el compromiso  de 

diiilogo por  parte  de la iglesia  hacia los problemas que tocan en el  Concilio,  a  continuacion 

veremos  algunos  de los documentos mis importantes: 

El documento  que  trata el aspecto social con mas detenimiento y mas  claridad es la Constitution 

Pastoral de la  Ialesia en el mundo, la Caudium et Spes. Ahi se señala y se denuncia la injusticia 
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social en  la que viven  millones de  seres  marginados del tercer mundo, ya  algunos  sacerdotes 

escribian al respecto. 

Wuestros pastores, a diversos  niveles y en  diversos  contextos, denuncian la situacibn de 

injusticia  social como una  situacibn de pecado, contraria al plan de Dios. Es esta situacibn la 

que nos  lleva a apreciar que la accibn  politica  realizada para organizar la  sociedad en diversos 

paises  ha respondido a los intereses  de unos cuantos en detrimento de  la  vida de las  inmensas 

mayorias. La constatacicin de la brecha  creciente entre ricos y pobres y del lujo desmesurado  de 

los primeros  como un insulto para las carencias de lo elemental  de  los  segundos,  se convierte en 

una exigencia para el impulso de una accibn  politica que posibilite  una re-organizacibn de  la 

snciedad con criterios de justicia y equidad. La opresion y explotacibn se nos aparecen corno el 

principal escandalo y ofensa a Dios y los seres  humanos; el pecado mayor, ya que atenta contra 

la vida de nuestro pueblo.” (1  1) 

Podemos  observar  en  este  documento  una  preocupacion  real  de la pobreza y desigual  que  impera 

en el mundo,  denuncian  abiertamente  por vez primera lo que ellos  llaman  una  situacibn  de 

pecado, y es  deber  de todo ser  humano  luchar  por  una  igualdad. 

Esta fue  precisamente la tarea  que  realizaba la Teologia de la Liberacion: denunciar,  reflexionar y 

actuar.  Aunque en los años  del  concillo la iglesia oficial todavia  no  reconocia a la Teologia de la 

Liberacion,  esta se apoyo  en los L?ocumentos  del  Concilio  Vaticano I1 para  legitimizar  sus 

acciones  pastorales y sociales  hacia los mas pobres  del  continente. 

El documento  continua  diciendo  respecto  a la problematica: 

“Jamas el ginero humano tuvo a S U  disposicibn  tantas  riquezas, tantas posibilidades, tanto 

poder econbmico. Sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son 

muchedumbre los que no saben  leer ni escribir (...) Mientras muchedumbres  inmensas carecen 

de  lo estrictamente necesario, algunos, aun  en los  paises  menos desarrollados, viven  en  la 

opulencia o malgastan sin consideracihn.” (12) 

Volvemos  a advertir a una iglesia preocupada  que  empieza a comprender la situation social de 

los mas  desprotegidos,  bajo un  marco  economico y politico; a la vez que reconoce publicamente a 

10s culpables  de  semejante  desigualdad  economica  pues  acusa a los detentadores  de  inmensas 
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fortunas  que  dia  con  dia  las  hacen  crecer,  mientras  que  millones  de  seres  viven  cada  vez  mas  en 

la miseria. 

En otra  encicíica Populorum Proxressio,  de Pablo VI, hace  referencia  a ías aspiraciones  mas 

universales  de la humanidad las cuales son: 

“Verse  libres de la  miseria, hallar  con mas seguridad la propia  subsistencia,  la salud,  una 

ocupacion estable, ser mas  instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener  mas  para ser mas: 

t a l  es  la aspiracion de los  hombres  de hoy. Y, sin  embargo, gran  numero  de ellos se ve 

condenado a  vivir en condiciones que hacen  ilusorio  este  legitimo  deseo.” (1  3) 

No cabe  duda  que el  Papa se dirigio  basicamente  a los continentes  subdesarrollados:  America 

Latina, Asia y Africa;  en  donde  verdaderamente  estas  aspiraciones son una  utopia  de  alcanzar, y 

no precisamente  porque no se tengan las condiciones  necesarias  para  lograrlas,  sino porque 

existen  determinados grupos en  cada  pais  de  estos  continentes  que  obstentan y controlan la 

riqueza. El mismo  Papa  reconoce  que: 

“Mientras que en algunas regiones una oligarquia goza de una civilizacibn refinada, el  resto  de 

la  poblacion, pobre y  dispersa, esd privada  de  casi  todas  las  posibilidades  de iniciativa, viviendo 

en condiciones de vida y de trabajo  indignas  de la  persona  humana.” (14) 

En la misma  enciclica  toca  tambien el tema  de la lucha  contra el hambre  al  respecto  dice lo 

siguiente: 

“Hoy en dia nadie  puede  ya  ignorarlo: en continentes  enteros  son innumerables los hombres y 

mujeres torturados por  el hambre, son innumerables los  niños  subalimentados, hasta tal punto, 

que  un  buen  numero de  ellos  muere en la  tierna  edad.” (1 5) 

El tema  de la pobreza  es  tan  importante  en este concilio  que lo vuelven  a  retomar  en la enciclica 

Guadium  et Spes, en  ella se escribe: 

“El genero humano puede y debe  perfeccionar su dominio  sobre  las  cosas creadas, establecer un 

orden politico,  economico y social que este miis al  servicio  del hombre y permita a cada  uno 

afirmar su propia  dignidad. De q u i  las  insistentes  reivindicaciones  economicas de muchisimos, 

que tienen una viva  conciencia  de que la carencia  de  bienes que sufren se hebe  a la injusticia o 

a una  no equitativa  distribucion” (1 6) 



de  las  riquezas  que  el mismo  hombre  (proletario)  genera y por  lo  tanto;  tiene  el  mismo  derecho 

como  cualquier  otro  hombre  a  disfrutar de  una  vida  digna,  en  donde  tenga  lo  suficiente  para un 

desarrollo y funcionamiento  social. 

Lo que  pide y clama  el  hombre  en  palabras  mas  sencillas,  es  simple y sencillamente  tener  una 

vida  plena  que no este  marcada  por  la  miseria y la  preocupacion  de  que  comer  cada  dia,  esa  es 

una  de  las  aspiraciones mas universales  de  la  humanidad:  no  tener  que luchar  ante el  hambre y 

la  miseria  que  los  oprime  cada  dia. 

La pobreza  genera  una  enorme  desigualdad  entre los hombres, En lo referente  a  este  tema la 

enciclica  dice: 

“Es evidente que no todos  los  hombres  son  iguales en lo que toca a capacidad fisica y a las 

cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma  de discriminacibn en los derechos 

fundamentales de la  persona, ya  sea  social o cultural, por motivos de sexo, raza,  color, 

condicibn social,  lengua o religihn,  debe ser vencida o eliminada, por ser contraria  al plan  de 

divino.  Para responder a las exigencias  de  la  justicia y de la equidad hay que  hacer todos los 

esfuerzos  posibles para que, dentro del  respeto  a  los  derechos  de las personas y a  las 

caracteristicas  de cada pueblo,  desaparezcan lo mas  rapidamente  posible las diferencias 

econhicas  verdaderamente nmnstruosas que, vinculadas  a  discriminaciones  individuales y 

sociales,  existen hoy y frecuentemente aumentan ...” (17). 

Esta injusticia  es  reprobada y lleva  consecuentemente a  indicar  lo  que  debe  hacerse y condenarse 

en  las  circunstancias  descritas,  el  Papa  lo  dice  textualmente: 

“Quikn  se  halla en situacihn  de  necesidad  extrema  tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo 

necesario para si. Habiendo como hay  tantos  hombres  oprimidos actualmente por el hambre en 

el mundo, el  Concilio urge a todos, particulares o autoridades,  que, acordhndose de aquella 

frase de los  padres:  alimenta al que muere  de  hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas; 

se&n sus propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan sus bienes, ayudando principalmente a 

los  pobres, tanto individuos o pueblos,  a  que puedan ayudarse por si mismos  y desarrollarse 

posteriormente.” (1 8) 

Interpretando lo anterior, se considera que los pueblos  victimas  de  la  injusticia,  oprimidos  por  los 

poderosos,  tienen  derecho a usar y aprovechar  las  riquezas,  que  aunque  producidas por ellos, 

57 



estan  en  manos  de  unos pocos, y quiere  decir  que la muerte  por la  miseria  es  culpa y 

responsabilidad  de los detentores  del  poder y la riqueza. Sin duda  son  palabras  de  aliento  para 

quienes  viven  en  este  permanente  conflicto. 

Este aspecto  fue un tema muy importante  para el  posterior  desarrollo de la Teologia de la 

Liberacion, ya que la  iglesia condena  abiertamente la  inmensa  desigualdad de las  clases  sociales y 

aunque no lo dice claramente,  esta  de  acuerdo  en  que el hombre  luche  por  disfrutar  de las 

riquezas  terrenales,  este fue un  principio  basico  que  dio  origen  en  America Latina  a  las futuras 

organizaciones  catolicas  que  bajo  un  rubro  politico-economico,  empezaron  a  luchar  en  contra 

del  capitalismo  originador  de la  desigualdad  social. 

Otro de los aspectos  importantes  al  que se hizo  referencia en  el  Concilio  Vaticano 11, fue el 

problema  acerca  de la propiedad  privada y el desarrollo  social,  en la enciclica  Populomrn 

Prozressio se habla  acerca  de la &a, en ella se dice que la propiedad  privada  no  constituye  para 

nadie  un  derecho  incondicional y absoluto  como lo han  hecho  creer los que la han  obstentado a 

lo largo  de  la  historia. N o  hay  ninguna  razon ni excusa  para  reservarse  en uso exclusivo lo que 

supera a  la propia  necesidad,  cuando  a los demas les falta  el  minimo necesario  para  sobrevivir, 

textualmente la enciclica dice:: 

"El derecho de propiedad no es incompatible con las diversas formas de propiedad publica 

existente. La traslacih de  bienes a la propiedad  publica scilo puede ser hecha por la autoridad 

conlpetente, de acuerdo con las exigencias del bien comun y dentro de los limites de este 

ultimo, supuesta la compensacibn adecuada. Al estado t x a ,  adernas, impedir que se abuse de la 

propiedad privada en contra del  bien comun.n (1 9) 

Corno se ve la propiedad  privada  no  es  admitida  como disposicion absoluta y arbitraria  sobre 10s 

bienes  terrenales,  sino  como  una  responsabilidad  moral  para  distribuirlos,  esta  afirmacion 

justifica la autorizacion  de los que  luchan  reclaman y actuan  cuando  no se obra  de la manera 

que lo indica la iglesia. 

Sobre  el punto  de los Derechos  Humanos  toca el  tema la enciclica  Pacem  in  Terris, en ella se 

especifico  claramente  cuales  son 10s derechos  universales  e  inalienables que el hombre  por 

naturaleza  debe  poseer: 



“En tvda  convivencia humana bien ordenada y provechosa  hay que establecer  como 

fundamento el principio de que todo hombre es txrsona,  dotado de inteligencia V de libre 

albedrio, y que, por tanta, el hombre  tiene por si mismo derechos y deberes, que  dimanan 

inmediatamente y al  mismo  tiempo  de sa propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por 

ello, universales e inviolables y no  pueden renunciarse por  ningun concepto. Este tiene  el 

derecho  a la  existencia, a la integridad corporal, a los medios  necesarios para  un  decoroso nivel 

de vida  los cuales son, principalmente, el alimento. el  vestido.  la  vivienda.  el descanso, la 

asistencia mtdica v finalmente, los servicios  indisvensables que  a  cada  uno debe prestar el 

Estado.  De lo cual se sigue que el hombre posee tambitn el derecho  a la seguridad personal.” 

(20) 

otra vez la iglesia dice  que el ser  humano  debe  luchar  por  lograr  adquirirlos. 

Otro  tema  expuesto  en  el  Concilio  Vaticano I 1  fue el de la mision de la iglesia ante la sociedad, 

este  tema  fue  muy  controversial en el concilio,  ya que  surgieron  dos  posturas  en las discusiones 

del  mismo: la primera fue tradicionalista, la cual  propugnaba  que la iglesia en la tierra  era el 

puente  entre Dios y el hombre pltra alcanzar  una  vida  eterna  sin  sufrimientos  despues  de la 

muerte. La otra  postura fue u n  poco mis real, defendia  que la mision de la iglesia en la tierra 

consistia  en  solidarizarse  con los m i s  desprotegidos  y junto  con  ellos  luchar por alcanzar  una 

vida  digna,  donde la desigualdad no impere. Finalmente en la enciclica  Gaudium  et Spes se 

concluyo lo siguiente: 

“...Se equivocan los cristianos que, pretextando que no  tenemos aqui ciudad  permanente, pues 

buscamos la futura, consideran que  pueden  descuidar las tareas  temporales;  sin darse cuenta de 

que la propia fe  es  un  motivo que les obliga a un mas  perfecto cumplimiento de  todas  ellas, 

segun  la  vocacibn  personal  de cada uno. 

El divorcio entre la fe y la vida  diaria  de  muchos  debe ser considerado como  uno  de los mis  

grandes  errores  de nuestra epoca ...“ (21)  

Y asi  como  convoca la iglesia a  relacionar  nuestra vida diaria  con la  fe; en  esta  cita nos habla  del 

compromiso  misionero  que tiene que  cumplir la iglesia en la tierra;  es  decir,  tiene  que 

observar  que el plan  de Dios se lleve a. cabo, y ¿cual es este?, bueno,  que todos los hombres  de 

este mundo  sean iguales,  con los mismos derechos, Y si no se cumpliera  con  este  designio 
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divino, la  iglesia tendria la  mision  de  hacerlo  realidad,  pues  tiene  un  compromiso  mas  que una 

mision  en  este  mundo. 

Finalmente  en el documento Populorum Prom-essio, se habla  acerca  de la paz y la justicia,  estos 

fueron los objetivos  primordiales  que se trataron  en el Concilio  Vaticano 11. 

“...Los tiempos  actuales  piden  a cada uno, en orden a promover  el progreso de los pueblos mas 

pobres, de favorecer  la  justicia  social  entre  las  naciones,  de ofrecer a los que se hallan menos 

desarrollados una tal ayuda que les permita  proveer,  ellos  mismos  y para si mismos, a su 

progreso.  Justicia y paz  es su nombre y su programa. 

For esto  hoy dirigmos a t d o s  este  solemne  llamamiento para una  accibn concreta en favor  del 

desarrollo  integral del  hombre y del  desarrollo  solidario  de  la humanidad. 

Vosotros todos los que habeis oido la  llamada  de  los  pueblos que sufren sois los  apbstoles  del 

desarrollo aut2ntico y verdadero,  que no consiste en la riqueza  egoista,  sino en la  economia al 

servicio  del hombre, en el pan de cada  dia  distribuido  a todos, como fuente de fraternidad y 

signo de la  Providencia.“ (22) 

Como observamos, la mision  de la iglesia a  partir del Concilio  intenta  ser  mas  clara y mis  

extensa, no sdo  es el anuncio de la ‘buena nueva’, sino la  predicacion  evangelica,  en  las  acciones 

concretas  que el cristiano  debe  realizar  para  alcanzar  una  vida  plenay  en  el  plano social, asi lo 

expresa el Concilio: 

“la  tnisibn  propia que Cristo  conf‘ii,  a  su  iglesia no es  de orden politico, econbmico o social, el 

fin que le asignb  es de orden religioso.  Pero  precisamente de esta  mision  religiosa derivan 

tareas,  luces y energias que pueden  servir  para  establecer y consolidar la comunidad humana 

segun la  ley  divina, de igual  manera  puede crear, mejor  dicho,  debe crear,  obras  al servicio de 

todos, particularmente de los  necesitados,  como son, por ejemplo,  las obras de misericordia  a 

otros semejantes.” (23) 

Como  hemos visto a  traves  del  Concilio, la iglesia renovo su postura  ante la problematica  social 

que vive la humanidad; asi mismo, se ira  notando  cada vez mas un avance  sustancial  en las 

relaciones  eclesiasticas  en  donde  proclamo  entre otras cosas: la libertad  religiosa,  se  reformo la 

liturgia,  promovio la investigacion  cientifica  en  acontecimientos,  documentos y actividades  que 

. d o  competian  a la teologia; se establece  como  fundamental la participation de 10s laicos  en las 
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tareas  de  la  iglesia,  en fin se alimenta, se exige  para  trabajar  en  la  transformacibn  de  las 

estructuras  sociales  y  lograr la igualdad  social  en todos los ambitos  de la vida;  a  partir  del 

Concilio,  ya no  debe  el  cristiano  aceptar  la  realidad  como se presenta, ahora  debe  de  analizarla 

en  una  forma  critica  y  encontrar  una  solucion  a los problemas  sociales,  politicos  y  economicos 

principalmente  a los cuales tiene que  enfrentarse  dia  a  dia. 

Por otra parte: 

“uno de los  deberes -indica la Gadium et Spes - mis imperiosos  de nuestra & p a ,  sobre  todo 

para los cristianos, es el de trabajar con ahinco para que, tanto en la economia como en la 

politica, asi en  el campo nacional e internacional, se den las normas basicas por las que se 

reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho de  todos a la cultura de conformidad 

con la dignidad de la persona.” (24) 

El concilio duro  tres  años y dos meses. Termino  con  optimismo y en  todo el mundo se va  a  dejar 

sentir el cambio, pero fue en  America Latina donde  principalmente  gran  parte  de los clerigos 

empezaron  a  trabajar  de  inmediato  con  las  propuestas  conciliares,  desde  luego no todos en el 

mismo  tono,  ni en el mismo  sentido,  sin  embargo, lo significativo  aqui  fue el hecho  que  ocasionb 

la adopcion  de  posturas  entre los cristianos  en  torno  a la realidad  social de sus pueblos, que 

necesariamente los condujo  a u n  plano  politico el cual  consistia  en la organizacibn  de grupos 

humanos  cristianos y laicos  que  comprometidos  en la fe  de Dios y  con 10s mismos  hombres, 

empezaron  a  trabajar  organizadamente  para  exigir sus derechos  terrenales.  Pero  este  tema lo 

veremos  mas  adelante. 
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2.2 MEDELLIN 1968 

En este capitulo  hablaremos  de  un  acontecimiento eclesial muy importante  que se  dio  en el 

continente  Latinoamericano  despues  del Concilio  Vasticano 11, nos referimos  a la Segunda 

Conferencia Episcopal  Latinoamericana,  llevada a cabo  en 1968, en la ciudad  de Medellin 

Colombia,  la  importancia  de  esta  conferencia  fue  trascendental  para el posterior  desarrollo  de  la 

Teologia de la  Liberacibn,  podriamos  atrevemos  a  decir  que Medellin fue uno de los frutos que 

maduraron  despuks  del Concilio,  este hecho fue  evidente ya que: 

“a partir de 1962, con el  Concilio  Vaticano 11, hay una apertura muy importante de la  iglesia y 

una preocupacibn hacia los problemas  sociales,  econbmicos y politicos de los paises  del Tercer 

Mundo, esta preocupacih se transmite  en los documentos escritos para el  Consejo  Episcopal  de 

Medellin en 1968 y el de  Puebla  en 1979.” (1) 

Haremos  un poco de historia  antes  de  hablar  sobre  Medellin. En la decadas  de los cincuenta, la 

iglesia ya se preocupaba  seriamente  de los grandes  cambios  que se estaban  gestando  en  America 

Latina en todos  los  ambitos de la sociedad. Es por ello que se ve obligada  a  tomar  cartas  en el 

asunto y es asi que  organiza la Primera  Conferencia  del  Episcopado  Latinoamericano en Kio de 

Janeiro, Brasil, en los meses de julio y agosto de 1955. 

Una  Conferencia Episcopal: 

“es como una asamblea  en  que los obispos de cada nacibn o territorio  ejercen unidos su cargo 

pastoral  para conseguir el mayor bien que la  iglesia proporciona a los hombres, sobre todo por 

las formas y metodos de apostolado, aptamente acomodado a las circunstancias del tiempo.” ( 2 )  

Para  preparar la  Primera  Conferencia  Episcapal,  el  Vaticano: 

“canstituyi, en Roma,  en 1954, una  comision  compuesta por los Secretariados de las Sagradas 

Congregaciones interesadas mas directamente en los problemas  de  America  Latina,”  es  asi Como 

nacio “la Pontificia  Cornision para America latina (CAL)” (3) 

La  CAL fue creada  principalmente  para  tratar los problemas  fundamentales  de  la  vida  catblica 

en America  Latina.  Posterior  a la creacion  de la CAL, en  &a  Primera  Conferencia  tambien 
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pensb, proponer la creacibn  de  otro  organismo  el  cual  desempeñaria la funcion  de un organo de 

contacto y de colaboracion de las  Conferencias en America Latina; con este  fin fue creado: 

“El Consejo  Episcopal  Latinoamericano (CELAM), cuya labor fue importante en  el  nuevo giro 

catolico de  algunos sectores  progresistas  de la iglesia latinoamericana; es precisamente  con la 

creacibn del CELAM (el 25 de julio de 1955) que se inicia la transicibn de la iglesia 

latinoamericana.” (4) 

En un  principio de su fundacion no fueron  muchas las naciones de Am&rica  Latina  que  tuvieron 

una  Conferencia Episcopal aprobada  por la Santa Sede y las pocas  Conferencias Episcopales 

Nacionales de America Latina efectivamente se encontraban  en  contacto y trabajando  con la CAL 

y el CELAM conjuntamente. 

Las funciones  que  desarrollaba el CELAM fueron a traves de  reuniones  peribdicas  en las que se 

trataban los siguientes  puntos: 

“-Estudiar los problemas de la iglesia latinoamericana para buscar su solucibn; 

- procurar  una  oportuna ccx7rdinaci3n de las actividades  de  la  iglesia latinoamericana con 

el fin de asegurar su mayor eficiencia; 

- promoveer y sostener iniciativas y obras de la misma; 

- preparar conferencias del  Episcopado  Latinoamericano” (5) 

De esta  forma  quedo  constituido el CELAM, otra  de sus tareas  fundamentales  fue  producir y 

dirigir en gran medida  las  actividades  pastorales  que se llevaban  a cabo  en  cada  pais  donde 

profesaban la Teologia de la Liberacibn 

El  CEIAM desarrollo  un  papel  fundamental  en la preparacion  de la Segunda  Conferencia 

Episcopal Latinoamericana. 

Despues de llevarse a cabo la Primera  Conferencia  Episcopal  Latinoamericana, se hizo  realidad el 

Concilio  Vaticano I1 y a  partir  del mismo, empiezan los preparativos  para lo que  seria la Segunda 

Conferencia  para  America Latina. 

“Asi fue como el 2 de diciembre de 1966, el actual presidente  del CELAM, Monseñor  Manuel 

Larrain sentia que  era llegado el momento de dar un toque de reunibn a toda la iglesia de 

Amtrica Latina.” (6) 
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De  inmediato se pus6 a  trabajar  y  despub  de  conectarse  con la Pontificia  Comision  para la 

America  Latina: 

“Llevo al conocimiento directo y personal  del Santo Padre,  el  deseo ardiente de que la idea se 

convirtiera en realidad y en  mayo  de 1967, por escrito al Santo  Padre le solícito la aprobacibn 

oficial de la Santa sede para ese proyecto.” (7) 

La respuesta  del  Vaticano  no  tardo  mucho  tiempo;  pues dos meses despues,  el CELAM a  traves  de 

la CAL recibio  una  carta  de  aprobacion  un 20 de  julio  de 1967. 

Una  vez  aceptada la  idea  de  poder  realizar  una  Segunda  Conferencia para la iglesia del 

continente  latinoamericano,  hubo  que  trabajar a conciencia sobre los temas  de los cuales se 

hablaria  en  este  acontecimiento, el tema  de  esta  Segunda  Conferencia  Episcopal fue: 

“la  iglesia en la  actual  fransformacidn de la &&rica Latina,  a  la luz del Concilio Vaticano 

Irn, 

como  observamos,  el  titulo  es muy sugestivo y  hay detras de 21 toda una  realidad  que  hay 

que  analizarla  con  una  conciencia  critica  hacia los cambios  operados  en  el  continente;  tambih 

nos indica  que la iglesia quiere,  desea y necesita ser participe  en  todos ellos. 

Tomando  como  antecedente lo anterior el equipo  pastoral  de la CELAM preparo u n  escrito 

llamado: 

“Documento Base Preliminar,  distribuido  en tres partes  distintas y complementarias: visibn 

integral de las realidades  latinoamericanas,  reflexion  teologica  sobre  estas  realidades y 

proyecciones pastorales para la accibn de la Iglesia en nuestro  continente” (8) 

Dicho  documento  fue  enviado  a la Santa Sede y tras  adecuadas  modificaciones  fue  aprobado, los 

temas  que se trataron  fueron los siguientes: 

I) “Signos de los tiempos en la America  Latina  de hoy, 

2) Interpretacibn cristiana de los signos de los tiempos  de  hoy; 

3) Iglesia y promocibn humana, 

4) Evangelizacibn y crecimiento en la fe, 

5) Iglesia visible y coordinacibn pastoral” (9) 

En la Conferencia  de  Medellin,  como  comunmente se le conoce, se tuvo  la suerte de contar  con 

la presencia  del  Papa Pablo VI para la inauguracion  de la misma;  este  hecho le sumo  mayor 
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importancia  ya  que  dejaba  ver  que  esta  Conferencia  la  cual  estaba  por arrancar tenia  el  visto 

bueno  de Roma  y  este  aspecto  fue  importante. 

En su discurso  de  apertura,  el Papa  comenzo  diciendo  estas  palabras: 

“Estamos en  un momento de reflexibn  total. Y nos invaden,  como una  onda desbordante, las 

inquietudes caracteristicas de nuestro tiempo,  especialmente de los paises en busca de un 

desarrollo completo y agitados por la  conciencia de sus desequilibrios  economicos,  sociales, 

politicos y morales. Los pastores hacen suyas  las  ansias de los pueblos y advierten cuanto  de 

inestabilidad a todos nos  amenaza.” ( 10) 

Las palabras  pronunciadas p r  el  Santo  Padre nos dejan  ver  que  la  iglesia  volvio  los  ojos  hacia  el 

subdesarrollo  latinoamericano y fue  conciente  de  la  necesidad  que se tenia  de  acabar  con  tanta 

injusticia,  al  parecer  el Papa se estaba  solidarizando  con los sufrimientos y temores de un pueblo 

cansado  ya  de  tanto  abuso,  al  mismo  tiempo  tambien  estaba  tomando  en  cuenta los cambios 

(economicos  y  politicos)  operados  a un ritmo  acalerado  que  estaban  transformando  al  continente 

latinoamericano  y  por  consiguiente  tambien  a  la  iglesia. . 

Al tiempo  que  entiende  los motivos de  esta  Segunda  Conferencia  Episcopal, no deja  de 

preocuparle  ciertos  aspectos  que no deben  olvidarse y advierte  que: 

“En materia social, se impone un cambio de estructuras, pero no se debe apelar a la  violencia; 

ni a la violencia armada y sangrienta que multiplica los problemas humanos,  ni a la  violencia 

pasiva que vuelve  injustas las mismas estructuras que deben ser modificadas.” (1 I) 

Estas palabras  fueron muy claras y directas,  el Papa  expresa  que  es  necesario un cambio  desde  las 

mismas estructuras  de la  sociedad;  sin  embargo  condena  todo tipo de  violencias  que  el  hombre 

puede  utilizar  para  lograrlo,  en  otras  palabras se refirio  basicamente  a  la no violencia,  teoria  que 

defendio  la  Teologia  de  la  Liberacion,  pero no siempre  la  pudo  poner  en  practica,  sobre  todo  en 

10s paises  centroamericanos  en  donde  fue  necesario  una  guerrilla  para  luchar  en  contra  de sus 

gobiernos  opresores. 

En lo referente  a  las  actividades  pastorales el  Papa  comento lo siguiente: 

“En materia pastoral, estamos en fase  de  renovacibn, de dialogo, de reflexibn  teolbgica, pero  no 

se pueden destruir verdades  permanentes  en  favor de aquellas novedades que, a veces 

impresionan, pero no  conducen a conclusiones  satisfactorias.” (12) 
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Este  fue  el  mensaje  pontificio  claro y concreto;  alentador y al  mismo  tiempo  orientador,  con  el 

cual  como  el  mismo  Papa lo menciono se abre  una nueva era  de  la  iglesia  catolica  en 

latinoamerica y exhorta  al  mismo  tiempo,  que se tenga  cuidado  de caer en  la  violencia 

destructiva y de  doctrinas o teorias  falsas  que no conducian a nada  concreto. 

Con estas  palabras  quedo  inaugurada  solemnemente  la  Segunda  Conferencia  Episcopal,  la  linea 

eclesial  sobre  la  cual  giraria  tal  Conferencia  seria  el  Concilio  Vaticano 11, y el  objetivo  fue 

aplicarlo  a  America  Latina;  asi lo revelan: 

“Los documentos de los  obispos latinoamericanos y el discurso de Pablo VI” en ellos 

encontramos “los mismos  temas que hemos  visto  en  las  enciclicas  sociales  del  Concilio  Vaticano 

11; es decir, la justicia y la  paz o, dicho de otro modo,  la  pobreza y el peligro de la revolucibn.” 

(1 3) 

que  cada  dia se hacia  mas  evidente  debido  principalmente a la  pobreza e  injusticia  social en la 

que se encontraban  millones  de  latinoamericanos. 

Era  evidente  en  esta  Segunda  Conferencia,  que  la  iglesia  estaba  preocupada  por los problemas 

sociales  que  atravesaba  el  continente,  solo  asi  podemos  entender  la  nueva era que la  iglesia 

iniciaba  en  Medellin,  asi lo revelan  tambikn los textos  preparados  para  esta  Conferencia los 

cuales  transitaban: 

“Por  dos senderos forsozamente convergentes: la transformacibn de  la realidad latinoamericana 

y la busqueda de nuevas formas de  presencia  de  la  iglesia en ella. 

Una primera idea, persistente  en esos documentos, y que refleja una actitud general de la 

iglesia, es  el reconocimiento de la solidaridad de la  iglesia con la realidad latinoarnericana. 

iglesia  evita situarse por encima de  ella y trata de asumir mas bien  la responsabilidad que le 

incumbe en la actual situacibn de  injusticia, a cuyo mantenimiento ha contribuido tanto por su 

vinculacibn con el orden establecido, como por su silencio frente a males que tste conlleva.” 

(14) 

La iglesia  latinoamericana  comprendia  que  ya  era  tiempo  de  cambiar su actitud  pasiva y 

caminar  al  lado  de los pobres  tal y como  lo  hizo  Jesucristo  en su vida  terrenal,  esto no significo 

que  deberia  de  alejarse  de  la  iglesia  tradicional;  al  contrario  tenia  por  delante u n  gran reto  que 
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consistia en renovar la actitud  clasica  de la iglesia frente a los problemas sociales del  mundo. Asi 

lo señalaron en una Conferencia Episcopal  peruana:. 

“Reconocemos, ante todo  -dicen los Obispos peruanos-, que los cristianos, por falta de fidelidad 

al Evangelio  hemos contribuido con nuestras palabras y actitudes, con nuestro silencio Y 

omisiones a la actual situacibn de injusticia,” ( I  5) 

Sobre  todo de los pueblos  subdesarrollados. Al parecer  esta  alienacion de la iglesia al  poder, se da  

sobre todo por el miedo de  perder sus privilegios o sufrir  persecuciones. 

“En cuanto a la visibn de la realidad, la miseria y la explotacibn  del hombre  por el hombre  que 

se vive en America  Latina  es  descrita  como  una  situacibn  -de  injusticia que puede  llamarse  de 

vioIencia  insfitucionaaliz-2da ” ( 1 6) 

Que  produce la muerte  de  millones  de  seres. Esta violencia  institucionalizada viola tan 

fuertemente los derechos  fundamentales  que los mismos  clerigos  advierten: 

“No hay  que  abusar de  la  paciencia de un pueblo que soporta durante años  una  condicibn  que 

dificilmente aceptarian quienes  tienen  una  mayor  conciencia  de los derechos  humanos” (1 7) 

E s o  es lo que precisamente se hace  con los pueblos  latinoamericanos,  abusar  de  ellos, el 

surgimiento de  una  nueva  corriente religiosa llamada: teologia de la Liberacion es la respuesta de 

este  pueblo, es su despertar  a  una  manera  distinta  de  ver su realidad,  es  comprender  que  America 

Latina: 

“Necesita y exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. 

No debe,  pues, extrañarnos que  nazca  en Amitrica  Latina ‘la tentacibn  de la violencia.” (18) 

Tal y como  ha  sucedido  en  Nicaragua,  Guatemala y El Salvador, en  estos  paises fue necesaria  una 

lucha  armada  entre  gobiernos y pueblo; el primero  defendiendo sus intereses  capitalistas y el 

segundo  luchando  contra la tirania  del  primero 

‘‘Teolbgicarnente  esa  situacibn de injusticia  es  calificada  como una ‘situacibn de pecado’,  pues 

alli donde se encuentran injustas  desigualdades  sociales,  politicas,  econbmicas y culturales, hay 

un rechazo del  don  de  la  paz  del Señor; mas aun un rechazo del  Señor  mismo.” (I 9) 

Estas palabras  fueron  tomadas  en  cuenta  por un  grupo importante de sacerdotes  progresistas 

quienes  rechazaron  abiertamente  esta  situacibn y tomando  conciencia de esta  realidad  declaraba: 
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“Consideramos un derecho y un deber denunciar como  señales  del mal y del pecado la  injusticia salarial, 

las privaciones  del pan cotidiano, la explotacibn del pobre y de  la nacibn, la opresion de la libertad.” (20) 

La realidad  asi  descrita  es  percibida  cada vez mas  como  el  resultado  de  una  situacion  de 

dependencia  en la que los centros  de  decision  economica y politica principalmente se hallan 

fuera  del  subcontinente;  esto  situa  a los paises  latinoamericanos  en un estado  neo-colonial  aun 

en  pleno  siglo XX, ya  que  como  latinoamericanos  nuestra  economia y desarrollo  estan  en  funcion 

de  las  necesidades  del  capitalismo  norteamericano  principalmente, y es  esta  situacion 

precisamente la que no permite un desarrollo  integral  para  cada  pais  de  acuerdo  a sus propias 

necesidades;  es  decir, nos encontramos  en  terminos  economicos, en una  fase  subdesarrollista. 

“Hablando del  subdesarrollo se afirma que este &lo se comprende dentro de su relacion de 

dependencia del mundo desarrollado. El subdesarrollo de  Amkrica Latina, es en gran parte, un 

subprcducto del desarrollo capitalista del mundo  occidental.” (2 1) 

Como  observamos, uno de los aspectos  importantes  que se dio  a  partir  del  Concilio  Vaticano 11, 

para  el  analisis  de la realidad  social, fue el de  analizarla  a  traves  del  concepto  desarrollista y de 

esta  manera  entender el atraso  de los pueblos  pobres  clasificados  como  subdesarrollados. 

Analizando  nuestra  relidad  latinoamericana por medio de  cuestiones  economicas;  en los años 

sesenta  despues  del  Concilio  Vaticano 11, para  tratar el mismo  tema se ope& un cambio 

significavo  en los textos  que se manejaron  en las Conferencias  de  Medellin,  ya no se utilizo  tanto 

el  termino  desarrollo-subdesarrollo, este  fue cambiado  por el de ,9kaci&. 

“El &mino y el concepto expresan la aspiracibn  por  sacudirse  de una situacibn de 

dependencia, de una necesidad de los pueblos oprimidos de Amtrica Latina  de tomar las riendas 

de su propio destino, (22) 

Este fue  precisamente el objetivo  de la Segunda  Conferencia Episcopal, en ella t a m b i h  se llego a 

la conclusion  de  que los principales  protagonistas  de la accion  liberadora son 10s pobres;  pues  el 

proceso  de liberation requiere la participation activa  y  organizada de 10s oprimidos 

principalmente, y para  llegar  a  esta  fase  de  concientizacibn,  en  Medellin se propuso  una 

‘educacion  liberadora’  que,  citando  a la Populorum  Progressio,  es  vista Como: 

“...el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para  hacerlos  ascender de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones  mas humanas.” (23) 
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Tal  fue  el  proyecto  propuesto por la iglesia para  el  continente  latinoamericano,  y  a  pesar  de  que 

se pus6  en  prhctica por lo menos  en las Comunidades  de Base; no se llego  muy lejos, pues 

constantemente  kstas  fueron  atacadas,  principalmente por el  clero  institucionalizado y: 

“las estructuras de poder que impidieron a toda costa la participacibn popular y produjeron la 

marginacibn de las grandes mayorias, que no encuentraban tampoco canales de  expresibn para 

sus reivindicaciones.” (24) 

Como consecuencia, la iglesia sintio la necesidad  de  dirigirse  directamente a los oprimidos  en 

lugar  de  apelar  a los opresores,  llamandolos  a  tomar las riendas  de  su  propio  destino, y ella 

caminaria  junto a ellos  para  apoyarlos  en  sus  reivindicaciones,  dandoles  oportunidad  de 

expresarlas  y  expresandolas  ella  misma. 

En Medellin se a p r o k ,  precisamente, como linea  pastoral: 

“...alentar y favorecer todos los esfuerzos  del  pueblo  por crear y desarrollar sus propias 

organizaciones de  base” (25) 

Habla  de  las  Comunidades Eclesiales de Base que  en el  siguiente  capitulo las analizaremos. 

“por la reivindicacibn y consolidacibn de sus derechos, y por la busqueda de una verdadera 

justicia.” (26) 

Como  observamos, la  iglesia en  Medellin  hace un  llamado  al  pueblo  latinoamericano a luchar 

contra las  estructuras  opresoras y a  construir  una  sociedad  mas  justa,  y  a  su  vez, la iglesia se 

compromete  a  ponerse  a la altura  de  esas  exigencias,  un  primer  paso  de  este  compromiso  con los 

oprimidos  es el reconocimiento  de  su  responsabilidad,  asi lo señalaron  en  Medellin  al  declarar: 

“A nosotros  -obispos-  pastores de la iglesia, nos corresponde ... denunciar todo aquello que al ir 

contra la justicia destruye la paz,  mueve a esta actitud de denuncia el deber de solidaridad con 

los  pobres, a que la caridad nos  lleva. Esa solidaridad  significa hacer  nuestros sus problemas y 

sus luchas, saber hablar por ellos. Esto ha  de concretarse en  la denuncia de la  injusticia y la 

opresibn, en la lucha cristiana contra la intolerable  situacibn que soporta con frecuencia el 

pobre.” (27) 

Conscientes  de  las  dificultades  que  esta  solidaridad  con los pobres les puede  traer  a  quienes la 

asumen, los Obispos  latinoamericanos  declararon  en  Medellin: 
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”Expresamos nuestro deseo de estar siempre cerca de los que trabajan en el abnegado 

apostolado con los pobres, para  que sientan nuestro aliento y sepan que no escucharemos voces 

interesadas en desfigurar su  labor.” (28) 

Se fue  consciente  tambiin  de  las  incidencias  politicas  de  esta  denuncia, y de los reproches  que 

surgirian  de los sectores  politicos  sobre  todo,  que  no  estaban  de  acuerdo  que  la  iglesia se 

inmiscuyera  en  asuntos  que dlo le competen a la  politica;  sin  embargo,  la  misma  iglesia  reconoce 

y dice: 

“Nadie  debe dejarse intimidar por aquellos que, aparentemente celosos por la pureza y la 

dignidad  de la accion sacerdotal y religiosa, tachan  de politica  tal intervencibn de la  iglesia.” 

(29) 

Bajo estas  protestas  una vez  mas,  la  iglesia  denuncia  las  injusticias  sociales,  esta fue  la  linea  de 

fuerza  mas  constante  en los textos  de  la  iglesia  latinoamericana, lo vuelve  a  reiterar  al  comentar 

que: 

“En  el momento  en  que  un sistema  deja de asegurar el  bien comhn  en beneficio  del interb de 

unos cuantos, la  iglesia  debe  no  solamente denunciar la  injusticia,  sino ademas separarse del 

sistema inocuo” (30) 

Era  muy  precisa  ya  en sus  declaraciones,  la  iglesia  progresista  rompio  con los esquemas 

tradicionalistas  y se puso  en  verdad  al  lado  del  pueblo,  el  caso  mas  concreto  de  toda 

latinoamerica lo fue  el  pais  de El Salvador  en  donde  la  iglesia  casi  en su totalidad profed la 

Teologia de la  Liberacion y lucho  en  contra  del  sistema  operante,  .como  consecuencia  fue muy 

perseguida y atacada por el  poder  estatal. 

Finalmente  en  Medellin se llego  a  la  conclusion  de  que  para  alcanzar  la  liberacion  del  continente 

se debe  trabajar  conjuntamente  (iglesia-pueblo),  para  ello  la  iglesia  debe dar el primer  paso a 

traves  de  una evangefimcion  concienfizadora, es  decir,  declararon los Obispos  en  Medellin: 

“Nos corresponde  educar las  conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las 

iniciativas que  contribuyan a la  formacion  del  hombre,  reconociendo que q u i d  la deficiente 

presentacion del  mensaje cristiano ha producido la  imagen de  que la religibn  es  el opio del 

pueblo,” (3 I) 
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Y ya es  hora,  dicen los Obispos  en  Medellin,  de  acabar  con  esa  imagen  que la iglesia ha 

arrastrado  a lo largo  de  toda  su  historia  en  America Latina, ha  llegado la hora  en la que la iglesia 

se solidarice  con su verdadero  pueblo  que le ha seguido  fielmente  desde su institucion  en  tierras 

americanas,  fue  precisamente  en  Medellin  que se empezo  a  hablar  de la opcion m r  los pobres, 

reconocieron  que los pobres  siempre  han  estado  presentes  en la iglesia,  la mayoria  de SUS 

feligreses son este  pueblo  pobre,  de  hecho, la iglesia nacio  entre los pobres,  en sus inicios la 

iglesia es la  iglesia de los pobres. Sin embargo: 

“Al adoptar la  iglesia  modelos  de  organizacibn y funcionamiento ajenos  al  evangelio,  los pobres 

son desplazados y marginados. El poder y la riqueza ocupan el lugar del evangelio. A pesar de 

eso, siempre  hubo en la  iglesia  hombres  de  Dios que vivieron y exigieron el compromiso con el 

pueblo explotado y humillado.” (32) 

Pero  esto  no  fue  suficiente  y  precisamente  por  ese  actuar  de la iglesia, en  el  siglo XX ha  sufriido 

la peor de sus crisis,  el  ateismo se profesa  por  doquier,  el  hombre  moderno  vive  mas  preocupado 

por las  cosas  materiales y su  vida  espiritual la ha  dejado  a  un  lado,  tal  vez  esta  actitud fu.2 por la 

falta de  inter&  que mostr-6  la iglesia hacia  el  mundo  cambiante. Pero  las cosas  dan  un  giro 

importante  en los años  cincuenta  y  sesenta  surge la Teologia de la Liberacion  que se identifica 

con los mas  necesitados;  a su vez el pueblo  creyente  descubre  en  esta  corriente  un  espacio  de 

expresion y accion  concretos,  en  latinoamerica  es  a  partir  de  ella  que: 

“Los pobres han pasado de una  presencia  callada y pasiva a una actuacibn enkrgica y colectiva. 

La opcibn de  la  iglesia por los pobres es exigida si se quiere guardar la  fidelidad a Dios. Esta 

opcibn que compromete a toda la iglesia, ha  sido motivo de  divisibn y conflicto en su interior” 

(33) 

Pero  eso  no  importa  -reconocen los Obispos  latinoamericanos-  pues  sabian  bien  que la  iglesia 

tradicionalista  siempre  querra  cuidar sus intereses; sin  embargo,  en  esos  momentos  de  enormes 

desigualdades  e  injusticia  que viven sobre todo los paises  subdesarrollados, la iglesia debia  de 

solidarizarse  con  aquellos  que  mas la clamaban  y  cumplir  asi  con  su  mision  terrenal  ante la 

sociedad;  empezando  con  una  formacion  de la conciencia  social  y  una perception realista  de 10s 

problemas  de la comunidad  y  de las estructuras sociales,. Esta tarea  de  concientizacion  y  de 

educacion  social  debera  integrase  en los planes  de  Pastoral  de  conjunto  en sus diversos niveles. Es 
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esta una nueva mision que la iglesia asume y reconoce a partir de Medellin,  con  respecto a las 

orientaciones pastorales dicen: 

“Queremos  que la iglesia de  Amtrica Latina  sea  evangelizadora de los pobres y solidaria  con 

ellos, testigo del valor de los bienes  del  Reino y humilde  servidora de todos los hombres  de 

nuestros pueblos.  Sus  pastores y demis miembros  del  pueblo  de Dios han  de  dar a su vida y a 

sus palabras, a sus actitudes y su accibn, la  coherencia  necesaria con las exigencias evangelicas 

y a las necesidades de los hombres  latinoamericanos.” (34) 

En la Segunda  Conferencia Episcopal latinoamericana,  no sdlo se reconocio  una  nueva  mision 

evangelica de la iglesia progresista;  sino que  tambien se concientizo de la importancia  que  tenian 

tanto sacerdotes  como laicos  para  que se llevara a cabo  dicha mision liberadora  de  un  pueblo 

oprimido,  al  respecto en Medellin se dijo: 

“Tanto los laicos como los sacerdotes  tenemos la  exigencia  de continuar la obra liberadora de 

Jesus” (3 5). 

Asi mismo se hablo  del  papel  que  deben  desempeñar  tanto  sacerdotes  como  laicos,  con  respecto 

a los primeros se dijo: 

“...exige en todo sacerdote  una  especial  solidaridad  de  servicio humano  que se exprese en  una 

viva dimensibn misionera, que le haga  poner  sus  preocupaciones  ministeriales al servicio  del 

mundo e implica tambitn un contacto inteligente y constante con la realidad, de t a l  modo que 

su consagracion resulte  una manera especial  de  presencia  en  el  mundo.” (36) 

Acerca de los laicos se comento: 

“...viviendo en las ocupaciones del mundo y en las  condiciones ordinarias de la  vida familiar y 

social, con las que su  existencia  esta  como  entretejida, los laicos  es& llamados por Dios alli 

para que, desempeñando sus propia  profesibn, guidos por el espiritu evangelico, contribuyan a 

la santificacibn del mundo. A ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a 

los cuales esthn estrechamente vinculados.” (37) 

Es la primera vez en toda la historia de la iglesia latinoamericana  que se le da al laico un papel 

importante  junto  al  sacerdote,  para  que  ambos  trabajen y luchen por una sociedad  igualitaria; 

por parte de la iglesia, a partir  de esta idea se empieza a pensar  en una forma organizada de 

trabajo por medio de las Comunidades Eclesiales de Base, a travks de ellas, participaria  de  una 



forma  directa  de  los  problemas del pueblo, y lo mas  importante  de  esta  situacion  seria el apoyo 

que  la  propia  iglesia  prestaria a las  Comunidades  para  la  solucihn  de los mismos  en  conjunto, 

claro  esta,  con  los  laicos  comprometidos  con  su  sociedad y su tiempo. 
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2.3 DOCUMENTOS DE PUEBLA 

En &te capitulo  abordaremos  un  tema de  Suma importancia  para  la  iglesia 

latinoamericana, pero en  especial  para la Teologia  de la Liberacibn. Nos estamos 

refiriendo  a la 111 Conferencia Episcopal  Latinoamericana,  llevada  a cabo en la ciudad de 

Puebla  del 2 7 de enero  al 13 de febrero de 1979. 

Hablamos  ya  ampliamente  del  contenido  de  los  Documentos  de Medellin, asi  como el 

significado  que  tuvieron  en  la  iglesia  latinoamericana y el simbolo  en  que se han 

convertido en especial  para la Teologia  de la Liberacibn. 

Como bien  sabemos  Medellin  fue  un h t o  de la  apertura  eclesial  que se inicib en  tste 

siglo  (especificamente  en  latinoamerica)  con el Concilio  Vaticano I1 (1 962-  1965), en 61 

se empezo  a  reconocer  la  iglesia de  los pobres,  a  los  mismos  pobres y hablo del  papel  que 

la  iglesia  debia tener ante  ellos. Estas palabras  tuvieron gran resonancia  en la iglesia  del 

continente  latinoamericano  que desde antes  del  Concilio ya se dejaba ver cierta inquietud 

por renovarla, poco tiempo  desputs  del  Concilio  nacib lo que hoy conocemos  como 

Teologia  de la Liberacibn. 

Podriamos decir que  Medellin  fue  un  acontecimiento de las  expectativas  del  continente y 

la iglesia , de  nuevas e  incipientes  realizaciones de algunos grupos eclesiales  que 

trabajaban como el Vaticano I¡ lo indico para  los  pobres. En este contexto real, los 

documentos de Medellin, al menos  los mis sigruficativos  fueron  como la proclamacion de 

una buena noticia  para Am6rica  Latina;  pues a  partir de ellos la iglesia  latinoamericana 

comenzo  a dirigirse hacia los  pobres,  oprimidos, sin voz ni voto, se dirigio a  ellos  a  travks 

del  propio  proceso de conversion, convirtihdose asi  en  la voz  de  los sin voz.  En pocas 

palabras  a partir de Medellin: 

"La iglesia  comienza  a  buscar la eficacia  histbrica del amor cristiano  alentando  cambios 

estructurales de fondo y exigiendo y solidarMndose  con los  movimientos populares, 

organizados para defender  sus  legitimos  intereses. La iglesia  comienza  a  hacerse no d o  pueblo 
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de Dios, sino  pueblo  de los pbres  de Dios. Alienta las Comunidades  de  Base,  consigue en 

muchos grupos eclesiales una unidad  desconocida entre obispa, sacerdotes,  religiosos, 

religiosas y laicos;  promueve  nuevos  ministerios  para encontrar nueva  riqueza en agentes  de 

pastoral,  campesinos, obreros indigenas. En todo ello  la  iglesia  ha  ido  viendo y descubriendo los 

“signos de los tiemps”.(l) 

Estas realizaciones positivas tambiin tuvieron sus consecuencias negativas; la primera y 

mas significativa fue el rechazo que sufrieron por parte de todo el aparato  jerarquico de 

la iglesia oficial que siempre se mostro renuente  a todo cambio que le afectara  a sus 

intereses, de  igual  manera , esta  iglesia cambiante no fue  vista con buenos ojos por  parte 

del  poder politico y en algunos paises hasta se produjeron serios conflictos con rkgimenes 

de  la  seguridad nacional. A pesar de todos los obstaculos que  tuvo que  superar la 

Teologia de  la Liberacion fue precisamente en l a  dicada de los setenta donde mis  

aceptacion ha tenido. 

Han pasado ya casi 10 años de  la I1 Conferencia en Medellin, la  iglesia latinoamericana 

se prepara  para otro gran acontecimiento eclesial, estamos hablando de la 111 Conferencia 

Episcopal Latinoamericana. 

La ciudad de Puebla en  Mixico fue  el lugar elegido para l a  realizacion de la misma, a esta 

Conferencia asistieron 360 miembros, la  mayoria eran obispos de todo el continente 

latinoamericano,  participaron  tambitn: arzobispos, sacerdotes, religiosas, intelectuales y 

algunos pocos laicos. 

Para la  inauguracion de Puebla se conto con la presencia del  Papa Juan Fablo I1 quien 

llego a  la  ciudad  de M2xico el 26 de febrero, el 28 de febrero  partio rumbo a la ciudad 

de puebla para  inaugurar la I11 Conferencia del CELAM, en su discurso el Fapa toco 

temas relevantes. Dentro de  la diversidad y complejidad de su discurso mencionaremos 

sus ideas principales: 
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En primer tkrmino hablo al mundo de  valores espirituales y al ministerio y fidelidad 

hacia Dios y la  Virgen Maria, enfatizo la importancia de mantener la totalidad de l a  

verdad, sin recortes ni reduccionismos. A los  obispos reunidos en Puebla  les dijo que su 

principal  deber  era la de ser: 

“maestros  de  la  verdad y vigilar  por la pureza  de  la  doctrina” (2) 

La insistencia en  la verdad sobre Cristo, sobre la iglesia y sobre  el  hombre, 

constituyeron el marco  teorico  de su discurso inaugural y de todos sus discursos. 

En segundo  lugar el Papa expresb temores y advertencias  sobre  algunos  aspectos  de 

la  vida  eclesial, era evidente que se referia  a la Teologia de la Liberacibn, aunque no 

la condeno  como  muchos  esperaban, tampoco se dirigio  a  ella  directamente. 

El punto  mas  importante de su discurso  fue cuando  hizo  referencia a  la  liberacion 

integral del  hombre,  aqui se refirib  a la paz  como fruto de  la  justicia;  entre otros 

aspectos, el Papa condenb: el consumismo, la violacibn de los derechos  humanos, la 

violencia colectiva, la  discriminacion  racial  de  individuos y grupos, la tortura fisica 

y sicolbgica de  prisioneros y disidentes politicos. 

La presencia  del Papa, asi como el contenido de su discurso  inugural la  dieron 

relevancia  a  la  Conferencia de Puebla. 

Juan Pablo I1 partio  hacia el estado de Oaxaca y el 29 de febrero  comenzaron los 

trabajos  de  la  Conferencia  inaugurandolo el Cardenal Aloisio Lorscheider quien  en 

su discurso  de  apertura insistib en la necesidad de encontrar la manera  de  encarnar 

el  evangelio en  las  circunstancias  de AmCrica Latina para  transformarla. 

Algunos puntos  de su discurso  fueron: 

“Para esta 111 Conferencia, el  problema mls  urgente es la defensa, la proclamacibn de los 

derechos fundamentales del  hombre  de  Amtrica  Latina,  para ello se requiere una iglesia 

que testimonia, proclama, celebra,  actua  el evangelio con justicia, amor, pobreza, una 

iglesia en un proceso dinlmico, permanente  de evangelizacibn, de tal  forma que todo lo 



cultural, lo politico, lo econbmico, lo social, sea leido y discernido a  partir del evangelio. 

El modelo  de la accibn evangelizadora es el de  las  Comunidades  Eclesiales de Base.” (3) 

Se observa  claramente  en este  discurso  la  linea  de  Medellin,  de  la Teologia de  la 

Liberacibn,  de una iglesia renovadora y preocupada  por la realidad  de los pobres  de 

Amtrica Latina. 

Al siguiente dia de  la inauguracibn, 30 de  enero, se organizb  la  Primera  reunion 

Plenaria  para  explicar la  organizacibn  del  trabajo,  la  cual se dividio en comisiones 

transitorias. Los participantes  fueron  distribuidos  por  orden  alfaMtico  en 2 1 grupos 

de 18 miembros  cada  uno. Ademas se eligib por votacibn una comisibn  de 

articulacibn y empalme la cual  tuvo la tarea de integrar los temas y guiones  que  irian 

surgiendo. 

Ya integradas las  comisiones, la organizacibn y temas  del  trabajo se dividio  de la  

siguiente  manera: 

Bimera P i w k  Vision pastoral de la realidad de  America  Latina. 

(Cornision 1) (Numeros 1-94) 

kgunda Pa&e: Designo  de  Dios  sobre  la realidad de  America  Latina 

(Comision 1) (No. 95-896) 

Capitulo 1: Contenido de  la evangelizacion. (Comisiones 2 a 4) (No. 95-235) 

Capitulo 2: ,J,QU+ es evangelizar?. (Comisiones 5 a S) (No. 236-4 16) 

Tercera P’Ve: Evangelizacion en la iglesia de  Amkrica Latina: (cornunion y 

particiacibn) (No. 4 1 7-896) 

Capitulo  1 : Centros  de  comunibn y participacibn  (Comisiones  9 y 1 O) (No. 4 1 7-506) 

Capitulo 2: Agentes de comunibn y participacibn (Comisiones 1 1 a  14) 

(NO. 507-706) 

Capitulo 3: Medios  de  comunicacion y participacibn  (Comisiones 15 y 16) 

(NO. 707-868). 



Capitulo 4: Dialogo para  la  comunicacibn y participacibn (Comision 17) 

(NO. 869-896). 

Cuarta Parte: Iglesia  misionera  al  servicio de la  evangelizacion en Amcrica Latina. 

(NO. 897-1058). 

Capitulo 1: Opcibn  preferencial  por los pobres (Comision 18) (No. 897-930). 

Capitulo 2: Opcibn por los  jovenes (Comisibn 19) (No. 93 1-966) 

Capitulo 3: Accibn con los constructores de la sociedad pluralista  en Amkrica Latina. 

(Comision 20) (No. 967- 1 O 14) 

Capitulo 4: Accion por la persona  en la sociedad nacionla  e  internacional. 

(Cornision 21) (No. 1015-1058). 

Quinfa P&e: Bajo el  dinamismo  del  espiritu:  opciones  pastorales  (Comision  de 

tendencias o 22) (No. 1059-  1069) 

Estos fueron los  temas de trabajo  que se discutieron  en  las comisiones 

correspondientes, los teologos de  la Liberacion y los cientificos  sociales  observaban 

con alegria  que  la  Conferencia  de Puebla sigui6 los lineamientos de Medellin. 

Al final  de la Conferencia se presento el Documento  definitivo  despuks de cuatro 

redacciones y modificaciones  por  fin  quedo  listo  para  ser  dado a conocer. 

Como observamos en la Conferencia de Puebla se trataron  varios  puntos,  en este 

espacio no podemos  detallar los innumerables  contenidos  que  aparecieron en el 

docurnento,  pero si ahondaremos  en  aqukllos  que  estuvieron  relacionados  con  la 

Teologia de  la  Liberacion. 

Eo primero  que hay que  afirmar es que  en  el  documento  estuvo  presente  la  letra y 

espiritu  de  Medellin. 

‘Esta presencia de Medellin se not6  en muchos dcwmentos, lo que se puede denominar 

como  ‘la ortodoxia  de Medellin’. Persisten varios  enfoques  fundamentales  en  la  educacibn, 

los  ministerios,  la  vida religiosa, etc., que  fueron  consagrados por Medellin.” (4) 

82 



Bajo estas circunstancias en la Conferencia de Puebla  se hablo de consumismo, en 

repetidas ocasiones se le menciono  como grave daño y como negacion de la 

antropologia cristiana, basada  en ser mas  que  en el  tener mas. 

Otro punto mencionado fue el de los  =idolos de nuestro tiempo”, acusados como 

esclavizantes del continente, &tos son: 

=la ambicibn y acumulacibn de riqueza y poder, el sexo y la erotizacibn  creciente,  etc.” 

(5) 

El punto central del documento fue sin  duda el de la ‘opcion preferencial  por los 

pobres’. Aqui la iglesia se dirigio a ellos denunciando  el  pecado y ofreciendoles una 

liberacion  cristiana, aunque  los  obispos  no lo dijeron textualmente, se estaban 

refirihdo a la Teologia de la Liberacibn. 

Los pobres de que aqui se esta hablando  son: 

“Los rostros de los indigenas y de afro-americanos, que viviendo marginados y en 

situaciones inhumanas, pueden ser considerados como pobres entre los pobres ... los rostros 

de campesinos, relegados, careciendo de tierra, explotados por la comercializacion ... los 

rostros de obreros mal retribuidos con dificultades para organizarse ... los rostros dc 

marginados y hacinados urbanos, pobres  de  bienes materiales y viendo dia a  dia  la 

ostentacibn de la riqueza de otros sectores sociales ... los rostros de sub-empleados y 

desempleados, despedidos por los frios  calculos de la  economia ... los rostros de los jovenes 

desorientados y frustados y faltos de  oportunidades  de capacitacibn y ocupacibn ... los 

rostros de los niños golpeados por la pobreza antes de nacer ... los rostros de los ancianos 

marginados  de la  sociedad por improductivos ...” ( 6) 

Muy elocuente y significativa fue ksta declaracion, una vez  mas  corno sucedio en 

Medellin se reconocen a 10s mas  pobres de la  sociedad,  por ellos la iglesia estaba 

cambiando y el mundo necesitaba tambikn  una transformation, pues se reconocia en 

terminos generales  la causa de la pobreza  de  los  pueblos subdesarrollados, con 

referencia a esto los obispos expresaban: 
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“La creciente  brecha  entre ricos y pobres es  ‘escandalo’, contradiccibn con el ser  humano, 

es el mas devastador y humillante flegelo,  la situacibn de inhumana pobreza en  que viven 

millones de  latinoamericanos  expresada por ejemplo  en  salarios  de  hambre, el desempleo y 

subempleo,  desnutricibn,  mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada,  problemas de 

salud,  inestabilidad  laboral. Esta pobreza es vista claramente  como  consecuencia y 

producto  de  estructuras econbmicas, sociales y politicas, y por ello lejos de  ser  una etapa 

transitoria  esti  enraizada  en la  misma constitucibn de nuestra historia.” (7) 

W s  adelante  enfatizaron la necesidad y urgencia  de  trabajar  para  acabar con tanta 

explotacion,  humillacibn,  pobreza,  ignorancia,  etc. Fue entonces  que se hablo y 

reconocio a una naciente iglesia popular  propia de la  Amkrica Latina que se 

preocupaba precisamente por todos estos problemas sociales, nos referimos a la 

Teologia de la Liberacion y a sus hijas las Comunidades Eclesiales de Base, con 

respecto  a este punto  en la Conferencia se dijo: 

“El problema  de la  iglesia popular,  que  nace del pueblo o del  Espiritu Santo presenta 

diversos aspectos. Si  se entiende como  una iglesia que busca encarnarse en los medios 

populares  del  continente  -como  siempre lo entendib la Trologia de la Libcracibn y la 

experiencia  de  las CEB- y que  por lo mismo surge  dc la respuesta de fe que esos grupos 

dan  al Señor ...” (8) 

Este reconocimiento  que se da en la 111 Conferencia Episcopal del CELAM a la 

Teologia de la Liberacion y a  las CEB, f ie   un paso decisivo en la  conformacion dc las 

mismas, a partir  de Puebla las CEB en Mexico se afianzaron y trabajaron con mas 

ahinco y  con  muy  buenos logros hasta 1985 aproximadamente,  pues  a  finales de la 

dtcada este movimiento  fue  perdiendo fuerzas. 
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2.4 PRECURSORES D E  LA TEOLOGIA D E  LA LIBERACION E N  MEXICO 

En el  presente  capitulo nos enfocaremos de manera particular a hablar  del significado 

que  ha tenido  la Teologia de la  Liberacion en Mexico. 

Es bueno aclarar  que este  movimiento  teologico que  iniciaron  algunos sectores 

progresistas de la iglesia latinoamericana en la decada de los sesenta no tuvo la  misma 

repercusion  inmediata  en la  iglesia  mexicana  tal y como sucedio en paises  de  Brasil, P e d ,  

Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, entre otros. En los  paises mencionados, fue 

en la &poca del militarismo apoyado por los norteamericanos que la  Teologia  de  la 

Liberacion ha  tenido  mucha fuerza en estos pueblos que ansiosos y concientizados de su 

realidad economica dependiente, querian  romper el yugo estadounidense y sus 

aspiraciones se vieron profundamente apoyadas por los  teologos de la liberacibn. Es muy 

interesante la historia de la Teologia  de  la  Liberacion de Centro y SudamGrica, pero aqui 

d o  mencionaremos que jugo un papel muy importante en estos lugares; no asi en 

M2xico, y esto no significo que  aqui no fuera aceptada esta  teologia como un medio de 

lucha  para  liberarse de la opresion capitalista; lo que sucede  es que en cada pais son muy 

distintas las condiciones tanto sociales,  politicas y economicas principalmente para el 

desarrollo y accion de dicha teolbgia. 

Las condiciones de Mexico en esta & p a  eran muy diferentes a la de Centroamirica, la 

iglesia y el Estado en el pais pasaban por un periodo de estabilidad despues de  los 

problemas que tuvieron en la &poca revolucionaria y cardenista, posterior a estos años, el 

gobierno mexicano de dio cuenta de que: 

“No podia prescindir de un poder  ideolbgico  tan  fuerte como el de la  iglesia para  lograr 

estabilidad  social y la relacibn  entre  ambos se estrechb cuando la  politica del Estado opt6 por 

excluir medidas radicales y seguir un modelo  capitalista, que acomodaba  ntas  a la iglesia” (1) 
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No obstante esta cordialidad entre ambas partes, quedaron establecidas determinadas 

condiciones que marcaron las  acciones y limitaciones de  la  iglesia, pero en  tirminos 

generales, gozaba casi de absoluta libertad de accibn, siempre y cuando  no afectara 

explicita y directamente al Estado. Asi la  iglesia acostumbrada a tener  una posicion 

cbmoda frente a los problemas sociales,  economicos y politicos  fui. completamente pasiva 

y s u s  acciones pastorales no  tenian nada que ver con los problemas del pueblo. 

Otra aspecto fundamental del poco desarrollo de la  Teologia de la  Liberacion en Mexico 

fueron las condiciones economocas  del  pais, en la decada de  los sesenta, se produjo un 

cierto avance econbmico en la industria que trajo como consecuencia un relativo 

progreso social y una estabilidad politica. 

“Asi como  una formacion  introvertida y aislada  del  clero,  hacen  que la iglesia” en Mkxico 

“forje una  actitud conservadora frente  a la cuestion  social. De t a l  manera que,  cuando hay 

crisis en casi  toda la  iglesia y se realiza  el  Vaticano 11, en  Mexico  existe  una  iglesia sin 

problemas de crecimiento, ni de  division  interna y mucho menos de enfrentamientns con el 

Estado;  incluso los grupos mas reaccionarios  que propugnaban por la beligerancia contra el 

Estado, quedaron reducidos a su minima  expresion.” (2) 

E n  estas circunstancias,  cuando en casi  todo el mundo se propugnaba por una 

renovacibn de la iglesia a traves del Concilio  Vaticano I1 en el cual se reconocieron los 

problemas a los cuales esta se enfrentaba y en donde el objetivo del Concilio fue 

precisamente buscar una nueva forma de tratarlos y actuar en la transformacion hacia 

un mundo mas justo a la luz del Evangelio. 

“La iglesia  mexicana  responde  de  manera  superficial. L a s  enseñanzas  del  Concilio aplicadas en 

Mexico se traducen a una renovacibn lihirgica (misa en español,  aplicacibn rills liberal de los 

sacramentos, etc.) y al funcionamiento  de  nuevos p p o s  eclesiales”  tales como “(Movimiento 

Familiar  Cristiano, Jornadas de Vida Cristiana,  etc)” (3) 

Estos grupos apenas y se orientaron hacia una actividad evangelizadora en donde 

innovaron  con  algunas tkcnicas  de trabajo grupa1 propuestas por el Vaticano 11. Todas 
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estas actividades se realizaron sin un cambio verdadero de actitudes  que  pusieran  en 

marcha el objetivo del Vaticano 11. Sin embargo, fui en el Concilio donde  nacio la 

mentalidad  renovadora de la  iglesia mexicana, no como en otros paises latinoamericanso 

en donde: 

produce  efervescencia por el  aspecto  social del Vaticano 11 y una  toma  de conciencia que 

conduce a adoptar  posiciones criticas y de lucha  en  el  proceso  socio-politico.” (4) 

Pero como ya mencionamos al principio, las condiciones del pais eran totalmente 

distintas  a las que Vivian algunos paises latinoamericanos, por lo mismo, el impacto del 

Concilio tuvo que ser menos fuerte y los inicios de cambio promovidos por la incipiente 

mentalidad  renovadora , son tardios, debido entre otros factores al tradicionalismo del 

clero, que no permitio  una  pronta respuesta a las demandas de transforrnacion social. No 

obstante esta actitud  general del clero mexicano, la mentalidad renovadora a la que 

hemos hecho  alusion, se configuro en un pequefio grupo de obispos, sacerdotes y laicos 

los cuales son considerados como los precursores de la difusion de la  Teologia de la 

Liberacion en Mkxico. 

“Entre los prelados  sobresalen  las  actividades y pronunciarnientos de los monseriores Sergio 

M h d e z  Arceo, Adalberto  Almeida y Merino, Samuel Ruiz Garcia y Alfonso Sanchez 

Tinoco, quienes comenzaron a participar en  reuniones intereclesiasticas y a organizar 

nuevos grupos. Y fue a partir del Concilio cuando se incrementaron nuevos organismos y 

se reorientaron otros. Asimismo,  estos grupos se ligaron y empezaron a trabajar 

estrechamente.” ( 5 )  

A ellos se les  puede  considerar los precursores  de la Teologia de la  Liberacibn 

mexicana, a continuacibn  describiremos  las  actividades mas importantes que 

desarrollaron  para la propagacion  de  dicha teologia. 

Por su importancia teologica y su practica social que fuk  de gran  relevancia  para  el 

desarrollo de la Teologia de  la Liberacibn en  Mtxico  fueron  las  actividades  de 



Monseñor Sergio Mtkdez Arceo. Quien  tal vez fui la persona mas influyente en el 

proceso de  la Teologia de la Liberacibn en  nuestro pais. 

“Desde  principios  de la dtkada  de los sesenta asumio posiciones avanzadas  en los aspectos 

1itGrgicos y social. Su activa participacibn  en el Concilio Vaticano I1 le valib un 

reconocimiento especial de la iglesia mexicana; sus posiciones fueron  ampliamente 

comentadas y discutidas.” (6) 

Sobre todo  porque  giraban  en  torno a una toma de  conciencia  sobre  la  realidad  de  la 

sociedad; uno de sus comentarios  que mas relevancia y criticas  tuvo  fue la: 

“Propsicion sobre la aplicacibn del psicoanalisis de los sacerdotes  para  superar  problemas 

psiquicos que  impedian el mejor  desempeño  de sus labores ligadas con su fe. (7) 

Tal propuesta  tenia que ver con el establecimiento en Cuernavaca (Diocesis a cargo 

de Sergio M h d e z  Arceo) del sacerdote belga Lemercier. 

“Quien fundb el Centro Psicoanalitico Emahs, cuya  funcibn fue la  de  atender  a 10s 

miembros  de la Orden” jesuita “que lo desearan” (8) 

A pesar  de todos los ataques  que  recibio  Mkndez Armo sus pronunciamientos y 

acciones  seguian la  linea de Medellin, ya en 1968, el obispo declaraba: 

“Se ha dicho  que la aplicacibn del  Concilio Vaticano I1 a la  Am;rica  Latina tiene que  ir 

mas alla del  mismo Concilio,” asi lo expresa “la realidad humana del subdesarrollo; del 

colonialismo; del  marginalismo; del imperialismo; de la violencia subversiva; de la miseria; 

de la atomizacibn  internacional  e  interna;  de la falta de  integracibn  racial,  cultural y ahn 

linguistica; de la incomunicacion, e s t h  exigiendo  una reflexibn a la luz del  evangelio m i s  

intensa y adecuada.” (9) 

Esta claro que el pensamiento de Mkndez Arceo se encuentraba  impregnado  de 

elementos  progresistas  que proyectb en acciones pastorales y sociales, impulsadas por 

la renovacibn teologica; asimismo, sus  homilias hacian  referencia  constantemente  a 

situaciones  de  injusticia  en su propia dibcesis, en  el pais y en America Latina, a l a  vez 

que promovia y apoyaba movimientos de lucha politica que  pugnaban  por  una  nueva 

sociedad. 
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Son muy interesantes los pronunciamientos  que  el  Obispo  hizo  en  relacion  a  la 

participacibn  del  clero  en la  politica,  decia  que los catolicos no  participaban  en  la 

politica,  simplemente se limitaban  a  observar y dejar  que los demas  tomaran  las 

decisiones, ya era  tiempo de acabar  con ese apatismo  afirmaba. Un ejemplo  de  ello 

fue: 

“La accibn del  Obispo y del clero de  Morelos de pedir, en 1970, a los candidatos  a la 

presidencia de la  Republica  que  consideraran la modificacibn de los articulos 

constitucionales que limitan las acciones del clero en la  vida  pirblica  del pais, puesto que 

no se cumple la  observancia  de  tales  articulos de hecho, y esto constituye  una  ilegalidad 

solapada.” (1 O) 

Como observamos,  las  acciones de Mcndez Arceo no d o  se limitaron  a  cuestiones 

religiosas: sino  que  fue mas alla de los limites  permitidos a la  iglesia. Su actuacion 

fue  muy  criticada y atacada,  sobre  todo  por  parte  del  sector  tradicionalista  catolico y 

de los lideres  patronales y sindicales  que  veian los pronunciamientos  denunciantes 

que  hacia  Mtndez Arceo con recelo, pues sabian de antemano  que sus palabras 

podrian  surtir  efecto  en la masa trabajadora. 

Tambitn  en su dibcesis  destacaron  las  publicaciones,  que  teniendo  nexos 

eclesiasticos,  manifiestaron  abiertamente su oposicion a las  formas  tradicionales  de 

ver el  aspecto social, de igual  forma, los pronunciamientos  phblicos que hacian los 

sacerdotes  de  la dikesis expresaron  el  movimiento de renovacion  eclesial;  es  asi, que 

la  ciudad  de  Cuernavaca  gracias a las  acciones de Mendez Arceo,  se destaco  como 

uno de los centros mis importantes de los acontecimientos y movimientos  eclesiales 

que  surgieron  a  partir de la  difusibn teologica de la liberacion,  por  otro  lado, va a  ser 

en Cuernavaca  tambitn  el  lugar  donde  naceran  las  primeras  Comunidades Eclesiales 

de Base, las  cuales  fueron muy importantes  porque  fueron estos organismos  donde 

mayormente se llevb a cabo las ideas  de la  Teologia de la Liberacion 



Otro  de los hombres  importantes  considerado  tambitn como uno  de los principales 

precursores  de  la Teologia de la Liberacion en Mkxico fue  sin  duda, el  Obispo  de 

Papantla  Monseñor Alfonso  SBnchez Tinoco quien  junto  con  algunos  obispos  que 

asistieron al Concilio  Vaticano 11, en 1965, planearon  formar la  Union  de Mutua 

Ayuda Episcopal (UMAE), fungiendo como director  del mismo Sanchez Tinoco; el 

objetivo  principal  de  la UMAE: 

“Consistia en entender  la  realidad  social  del  pais  para  formular  planes  de  accibn  pastoral, 

la UMAE Ilegi, a ser el  principal  promotor  dentro  de  la iglesia mexicana, junto con el 

Secretariado Social Mexicana y los organismos  jesuitas (CIAS), para el conocimiento de la 

realidad  socio-religiosa  de MGxico y, desde luego, en la asimilacibn y la proyeccibn  de la 

teologia  latinoamericana. De aqui se parte  para  que  varios  sacerdotes del equipo  promotor 

se hicieran  expertos  en  la  problematica  del pais y asumieran un papel  critico  de  la iglesia 

mexicana.” (1 1) 

Los primeros  años  de la UMAE fueron  de  mucha  actividad,  pero  debido a presiones 

por parte  de la iglesia  oficial  tradicionalista y a  la  muerte  de su principal  promotor 

Alfonso Sanchez Tinoco, &Sta decae y es  desmantelada  en 197 I .  La desaparicion  de  la 

UMAE fue  sin  duda  una  gran  p6rdida  para  la iglesia mexicana  pues  con  ella  tambikn 

desaparecib todo el trabajo  organizativo  que  estaba  enfocado  basicamente al analisis 

social en torno a la  teologia  de  la Liberacibn. 

En 1961 llega a Cuernavaca un padre austriaco llamado Monseñor Ivan Ilich, 

“procedente de la  dibcesis  de Nueva  York, donde  trabajb  en  una  comunidad  de  irlandeses 

y puertorriqueños;  fue  vicerrector  de la Universidad Catblica de puerto Rico, donde 

defendib  la  autonomia  de  la isla y criticb al episcopado  local  por  prestar  apoyo al  partido 

oficial (PAC), hecho que le confirii, su salida.” (12) 

El trabajo  desempeñado  por  el  padre  en  Cuernavaca fut de gran  importancia,  en kste 

lugar  fundo el Centro  intercultural de Formacibn, que  tuvo la finalidad  de  orientar  a 

misioneros  norteamericanos  que  trabajarian  en Amhrica Latina. 
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uEn 1967, dicho  centro  cambib de  nombre  a  Centro  Intercultural  de  Documentacibn 

(CIDOC), que empezi, a  publicar estudios eclesiasticos con  una perspectiva sociolbgica, 

este cambio  fue muy significativo ya que  a  travts  de CIDOC nacen los primeros 

documentos  que  analizan la realidad  mexicana bajo una optica econbmica  basada  en la 

teoria  desarrollo-subdesarrollo.” (1 3 1 

Alrededor de dos años  funcionb CIDOC excelentemente, en los documentos  emitidos 

se podian leer  verdaderas reflexiones acerca de la sociedad con un tono  liberal, y del 

papel  que la iglesia debia  de interpretar  ante el pueblo. Al parecer  al  clero 

institucionalizado no le  agradb  mucho los comentarios que  hacian  en  torno a la 

iglesia y la politica; es por ello que: 

“en 1969, se h i d  un juicio  a CIDOC, por medio  de la Sagrada  Congregacibn de la Fe y 

decreth  la  prohibicibn  de asistencia a  cltrigos religiosos. Mindez Arceo  apelb  directamente 

al Papa  y tste  levantb la prohibicibn. CIDOC siguib la linea de  Medellin, programando 

cursos y conferencias  de personalidades” supervisadas claro  esti por el padre Ilich, “que 

exponian  planteamientos  nuevos  en las ciencias sociales y en la teologia.” (14) 

Definitivamente, la actuacibn del padre Ivan Ilich fue  importante para la 

propagacibn  de  la Teologia de la Liberacibn en Mtxico,  sobre  todo por la  creacion  de 

CIDOC,  ya que a travts de este se, empezaron a publicar  las  ideas  de una naciente 

iglesia  renovadora,  que  preocupada por los problemas sociales buscaba  la  forma  de 

organizarse y actuar  para la solucion de los mismos. 

.Despu&s  de un juicio  que se le hizb al Padre  Ilich por atacar a la iglesia norteamericana 

de superficial en su compromiso cristiano y por proponer que se hicieran reformas para 

una iglesia mas autkntica, ligada  al  pueblo, renuncio a sus privilegios  eclesiasticos y opto 

por suspender sus funciones sacerdotales para continuar como uno de  las maximos 

impulsores de la Teologia liberal en M2xico. 

Otro  hombre  importante tambih precursor de  la nueva corriente teologica en el  pais lo 

fue sin duda el padre Pedro  Velazquez quien en 1968 fungia corno director del 

Secretariado Social Mexicano (SSM), organismo importantisimo: 
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“que  sostuvo el objetivo de  difundir la  Teologia  de  la  Liberacibn” (1 S) 

La influencia  de Pedro Velazquez en el SSM fue el despegue del organismo en el campo 

de  la teologia latinoamericana, Pero desgraciadamente el padre Velazquez murio 

desputs de haber asistido a  la Conferencia Episcopal de Medellin. 

”Lo sustituye su hermano Manuel,  quien  sigue  la  misma dinamica, pero con la  redefinicibn  de 

sus funciones. El padre Manuel d u d  menos  de  dos años en la direccihn  del SSIM, a  causa  de un 

conflicto con la jerarquia, por su participacion  en una huelga  de hambre de los presos  politicos 

y su declaracibn sobre lo inhumano del  estado  de  vida  de los reclusos  de Lecuntberri,.” (16) 

De aqui  en adelante,  las actividades del padre Manuel  Velazquez estuvieron vigiladas por 

la iglesia oficial; no obstante, 61 sigui0 participando en las tareas del SSM y apoyandolo 

cada vez que  fuera necesario. 

Importante  tambien fue la participacion en el S S M  del padre franc& Alex Morelli, 

proveniente  de la Orden dominica que llego a Mexico en 1967, el padre Morelli tenia la 

direccion  de  la revista Contacto del SSM; esta  revista estaba enfocada a la Teologia  de  la 

Liberacibn. Sus escritos sobre  esta fueron de  los primeros que se conocieron en  Mkico. 

Otro sacerdote partidiario completamente de  la  Teologia de la Liberacion es Monsefior 

Samuel hluiz, un hombre inteligente y comprometido con su mision terrenal; trl junto con 

Mendez  Arceo, fueron sin ninguna  duda, los hombres que m a s  impulso  dieron a la 

Teologia de la Liberacion mexicana. Samuel Ruiz tambien se destaco por su participacion 

en la evangelizacion indigena, 61 es  el iniciador de esta accion pastoral,  pues s u s  

actividades pastorales son encauzadas en este sentido. 

“Toda  vez que su participacibn en el CELAM, le  ha dado elementos  necesarios para la adopcibn 

de tal postura.” (1 7) 

Otro  de los organismos  importantes  que apoyaron la nueva corriente  renovadora de la 

teologia liberal  fue  el grupo de  los jesuitas en Mexico, quienes  orientaron sus actividades 

hacia la nueva pastoral conciliar, esto es, a acciones mas acordes a las necesidades 



actuales del hombre mexicano. Para entender mejor la problematica de latinoamerica, la 

Compañia se dio  a  la  tarea de: 

“Emprender una serie de  estudios  que  permitieran  la  evaluacibn y la reestructuracibn de  toda la 

actividad  apostblica a la luz de ios doamentos del  Vaticano 11.” Es asi que, “las  investigaciones 

en Mkxico, por medio de los Centros de Investigacion y Accibn  Social (CIAS), comenzaron en 

marzo de 1966. (18) 

Los sectores de  estudio que comprendian  fueron: 

-Estudios sobre la Doctrina Social de la  Iglesia 

-La economia industrial y rural 

-La sociologia religiosa 

-El marxismo-lenenismo 

-Los problemas familiares y politicos 

-El individualismo y 

-Antropologia y teologia aplicada a la realidad eclesial . 

Se reorganiza  la Compañia y sus actividades fueron encausadas a la ayuda de los  mas 

necesitados, para ello formaron comunidades de sacerdotes y estudiantes que se 

vincularon  directamente con la gente de las zonas marginadas, viviendo de cerca los 

problemas a los que se enfrentaban  para  encontrar asi una solucion a los  mismos. 

Estos fueron los hombres mas importantes  que hicieron posible que la  Teologia de la 

Liberacion se adoptara en Mexico;  como ya mencionamos al principio  del  capitulo, no 

h V 0  la  misma repercusion que en otros paises latinoamericanos; sin embargo, es 

aceptada con alegria por algunos sectores progresistas de l a  iglesia. Finalmente podemos 

concluir  que: 

“la teorizacibn de la  teologia  de la liberacibn  en  Mkxico  comienzh a principios de la  decada de 

los  setenta y es cuando se formaron movimientos que pugnaron por cambios estructurales en la 

iglesia y en la sociedad.” (1 9)  
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No fut una  tarea facil, sin embargo paso a paso  la  Teologia  de  la  Liberacion en Mexico 

hiba  ganando  terreno y adeptos, para ello se exigi0 un conocimiento profundo de  los 

documentos conciliares, de  las enciclicas emitidas y de  los  Documentos  de Medellin, asi 

como la puesta en practica de  la  teologia emanada de  estos;  se  insistio; asimismo, en 

considerar los problemas del subdesarrollo,  en la responsabilidad del cristiano  en 

promover la  accibn  revolucionaria,  en la participacion de  los  laicos y de la propia iglesia, 

para  lograr  una mejor sociedad. 
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2.5 EL CLERO MEXICAM0 Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIOlV 

En el presente inciso del capitulo dos,  nos referiremos a la actuacion que tuvo el clero 

mexicano de  la iglesia  oficial, frente a la nueva corriente teologica que  adoptaron ciertos 

sectores de la iglesia; estamos hablando de  la  Teologia de la  Liberacion que empezo a ser 

aceptada en M&xico en la d&cada de los setenta. 

El terreno para esta  corriente teologica se vino preparando desde  la Segunda Conferencia 

Episcopal latinoamericana de  Medellin  Colombia (1 968), fue sin embargo, a partir de la 

Tercera Conferencia Episcopal latinoamericana llevada a cabo en la Ciudad de  Puebla 

( I  979), donde  madura el pensamiento mexicano de los teologos  de la liberacion. 

Posterior a Medellin, se creo en Mexico  el primer organismo eclesial: la Unibn de Mutua 

Ayuda Episcopal (UMAE). que tuvo por objetivo entender la realidad social del pais para 

formular  ulanes de accicin uastoral por mucho tiempo fue uno de los principales 

promotores para el conocimiento de  la realidad socio-religiosa en M6xico. En 1968, la 

UMAE: 

''comienzB la elaboracion del  Plan  Nacional  de  Pastoral  de Coniunto, que consistia en: 

Instrumentar un cuerpo de directrices pastorales  siguiendo la linea  de  Medellin; crear normas 

de organizacibn y coordinacion entre los  obispos y sus dibcesis; y fijar prioridades en la 

realidad mexicana, cuyo fin seria integrar los recursos de la  iglesia para buscar la solucibn a los 

problemas sociales" ( 1 ) 

El Plan era ambicioso en sus proyectos  sociales; y como era de esperarse, hubo  un 

desinterts total por parte de  la  mayoria de los  obispos a participar en los objetivos 

propuestos; es bien claro percatarse que esta indiferencia se debio al inter& por 

mantener los privilegios a que estaban acostumbwdos y por la libertad de accion que el 

Estado  les garantizaba mientras no se interpusiera en su camino, esta mentalidad 



intransigente de los  obispos fue un obstaculo a los  proyectos  de  la UMAE que no pudo 

superar por el peso de  los  mismos. 

Esta manera de pensar ha sido a lo largo de  la historia de  la  iglesia en latinoamerica: 

“Una  mentalidad  bastante arraigada entre los obispos  mexicanos, que se puede formular asi:  la 

dibcesis es un tipo  de feudo autbnomo desde  luego,  en que el  obispo goza de un poder absoluto 

en el campo dogmatico-moral y administrativo.”(Z) 

Ante tales facultades el poder politico no interviene, deja a la  iglesia libertad suficiente 

para  hacerla efectiva; de la misma manera, el Estado pide el mismo respeto por  parte de 

la iglesia hacia sus actividades proselitistas,  de ahi se comprende el por que cuando la 

iglesia renovadora enfatiza que su  mision tambien es anunciar y denunciar e intenta 

intervenir  en  asuntos sociales  politicos  es inmediatamente amedrantada, criticada y 

castigada por  parte del Estado. 

Asi las cosas, la UMAE h e  perdiendo impulso ante la jerarquia; sin embargo, desempeño 

acciones que  abrieron campo al nuevo movimiento  teologico, un ejemplo de ello fue l a  

colaboracion en la preparacion de  la Carfa de/ Ep;scopado Mexicmn sobre: El Desarrollo 

e Integracion del Pais. 

Esta fue el pronunciamiento emitido mas importante a nivel episcopal desde el Concilio 

Vaticano 11. La carta h e  escrita en 1968, el lenguaje utilizado estuvo enmarcado  en el 

desarrollismo, siguiendo a la enciclica  Populorum  Progressio, en ella se analizaron varios 

puntos como: 

religiosidad popular” aqui se señalo  “la  falta  de  proyeccion  de  la  practica  religiosa  en la 

actividad cotidiana, familiar  economica,  profesional, cultural, politica y recreativa  de  quienes  se 

sienten  vinculados  a  la  iglesia; se critica  la  suntuosidad y ostentacibn de las ceremonias 

religiosas; se denuncian los graves  problemas  sociales que hay en el pais.”(3 ) 

Observamos que lo mas importante del documento, fue la exhortacibn de los obispos que 

profesaban con la Teologia  de  la liberacibn a participar en la solucion de 10s graves 



problemas; destacando a su vez la importancia de  la vinculacibn de la doctrina  cristiana 

con  la accibn social En conclusion: 

“El documento se inscribib, al igual que la  politica  eclesial en America latina,  dentro  de  un 

marco desarrollista que sostienen al desarrollo y la  prorncmion integral como la forma de 

superacibn del subdesarrollo” (4) 

Comprendiendo desde  luego; dicen los  obispos que: 

“El desarrollo y la integracibn en Mexico, no es  tarea  de  catolicos o cristianos  solamente,  es 

tarea de todos, porque todos somos  solidarios  del  destino  de  nuestro  pais.” (5) 

Fue claro el nuevo lenguaje utilizado por la  iglesia renovadora, la cual reconocib que la 

liberacibn se debe dar a travts de un trabajo de conjunto (iglesia-laico). El documento 

fue producto, en  gran parte, de personas y organizaciones que se habian vinculado con 

los cambios ocurridos en otras partes de latinoamerica, solo asi se comprende su 

pronunciamiento progresista de  los  obispos que participaron en su elaboracibn; por otro 

lado, tambien se pretendib ver en este documento a  una nueva iglesia solidaria con una 

historia que se se fut escribiendo dia a dia. 

“Es alrededor de  este  documento  donde  empiezh  a  considerarse el problema  de la 

evangelkcion mas seriamente,  sobre todo en lo referente a los indigenas, se dih miis apoyo a 

g r u p o s  recien formados  que tenian  una  funcion  de  catequesis,  conlo  Cursillos,  el  Movimiento 

Familiar  Cristiano,  el  Movimiento por un Mundo Mejor, Jornadas de Vida Cristiana y las 

Comunidades  Eclesiales de Base.” (6 ) 

En estas ultimas se planteo una nueva  pedagogia  eclesial que dib buenos resultados; se 

establecieron, generalmente, en las  zonas marginadas. La historia de las primeras 

Comunidades de Base en Mexico datan de 1967, se fundaron  en Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente. se formaron  tambitn  en el centro del  pais y en los lugares donde h u b  

obispos y sacerdotes que las apoyaban. 

No obstante la nueva situacibn de esperanza de cambio, el pronunciamiento episcopal no 

fue mas alla. Esto se evidencio con el desconocimiento o la omision  de 10s documentos de 

Medellin en las acciones y pronunciamientos de los obispos posteriores. 
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Otra  de las actividades realizadas por la UMAE fue su intewencion  en la preparacion y 

realizacibn del Primer Congreso - Nacional  de  Teoloaia y del Documento de  la  Comision  de 

Pastoral sobre la lusticia en Mhxico. En &te documento la UMAE propuso criterios 

basicos, entre los mas importantes estaba el planteamiento que hizo acerca de la 

necesidad de que la Pastoral surgiera del pueblo, de  la  base  eclesial, y asi lograr una 

mayor participacibn eclesial popular. La propuesta no p s t o  nada a la jerarquia  quien 

descalifico rotundamente la participacibn de los laicos para  participar en la  preparacibn 

de dicho documento. Otra propuesta importante de la EMAE fue la de estudiar la realidad 

mexicana y asi contar con los  elementos  necesarios para la adaptacion de la  Fastoral,  esta 

propuesta tambih fue denegada. 

Estas intervenciones perjudicaron enormemente a la estructura de la UMAE, a partir de 

aqui  la  jerarquia la ataco con todo y la acusi, de que: 

“Estaba  llevando a la  Pastoral en un sentido materialista,” (7) 

Esta y otras acusaciones hicieron que la UMAE a casi cinco años de su creacion se fuera 

debilitando sobre todo por las presiones  de la jerarquia eclesial, otro de  los factores de su 

debilitamiento fue sin duda, la muerte de Monseñor Sanchez  Tinoco, principal promotor 

de la UMAE, su lugar es ocupado por: 

“MonseAor Josk Melgoza, quien se ha caracterizado  por  asumir  posturas  conservadoras  ligadas 

a las de  los directivos de  la  Conferencia  Episcopal  Mexicana (CEM). Finalmente,  por  diversos 

modos de pmion, en 1971, la UMAE es  desmantelada” (8) 

Sin dar mas explicaciones que SU necesaria elirninacion. Para muchos su desaparicion fue 

una  gran pt5rdida para la iglesia  mexicana; ya que con ella, se dio uno de  los primeros 

pasos importantes de la Teologia de la  Liberacibn en el  pais. 

La creacih de otro organismo llamado El Secretariado Social Mexicano, fue igual de 

importante  que la UMAE; ya que el SSM tenia por objetivo difundir la Teologia de la 

Libercion. Bajo la direccion del padre Manuel Velazqwez, el SSM en el año de 1968 tomb 

una actitud renovadora al separarse de la jerarquia oficial, al mismo tiempo redefinio 
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sus funciones  encuadrandolas bajo el marco teologico liberal, quedando asi estipulados 

sus objetivos,  los cuales sedan los siguientes: 

“AyUdar a la iglesia-pueblo de Dios a cumplir eficazmente su ministerio de inspiracibn y 

animacion de  la vida temporal. y sus actividades seran: 

a) I W ~ G ~  la realidad social y las corrientes ideologicas para  ayudar a descubrir e 

interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe y de una teologia renovadora. 

b) COMUNICAR las ensefianzas sociales  del  Magisterio  eclesiastico y el pensamiento social 

actual  de la  iglesia para hacerlos operantes y para informar y formar opinibn publica. 

c) CONCIENTIZAR a movimientos y ambientes  sociales  sobre  los problemas humanos que 

afectan la promocion social y ayudarles a elaborar la ideologia que oriente su accibn. 

d) SUSCITAR la presencia  consiente  del  Pueblo  de Dios en los movimientos  masivos, para 

colaborar  en la busqueda de objetivos y soluciones conformes con la justicia. 

e) PROMOVER y ayudar organismos de  Pastoral  social, organismos de  investigacibn y estudio 

social en funcibn de la  Pastoral  social, y movimientos  profesionales y comunales para la 

promocion de las personas y las comunidades humanas.” (9) 

En estas actividades participarian sacerdotes y laicos que concientes del nuevo papel que 

tenian  que  desempeñar, se comprometian no &lo con la  iglesia: sino, con el  pueblo  para 

llevar a cabo  dicha pastoral. 

El  mismo año  de su separacion de  la  iglesia  oficial,  el Secretariado Social Mexicano 

empezo a tener problemas con la jerarquia  al promover el I1 Congreso de Organismo 

Catolico, tomando posiciones  progresistas.  Tambien  apoyo a la Juventud  Obrera Cato,lica, 

que  en ese  mismo año colaboro con el Movimiento  Estudiantil del 68. 

Asi las cosas, el Episcopado se vio presionado por el Gobierno ordenandole un mayor 

control de sus organismos; obedecikndo el Episcopado,  lo primero que hizo fue 

amordazar a la JOC y prohibirle su participation en actividades civico-politicas, tambien 

advirtio  que  mientras  hubiera violencia y se tuviera ligas con dirigentes comunistas no 

autorizaria  ninguna manifestacion del organismo.Finalmente la  JOC no obedecio, y en 

represalia, el  clero mexicano destituyo a sus dirigentes. 
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Dos años mas duro el estira y afloja  de  la  iglesia tradicionalista hacia el Secretariado 

Social Mexicano, pues  continuo poniendo trabas  al desarrollo social-eclesiastico que 

estaba desempeñando  dicho organismo, en favor de los mas  necesitados, hasta que en: 

“1970 la jerarquia le otorgo su autonomia. Desde entonces,  fue apoyando acciones y 

movimientos populares eclesiales,  como a Cristianos por el  Socialismo y a Sacerdotes para el 

Pueblo.” (1 O) 

Otro  organismo catolico laico que siguib el  mismo camino de  la UMAE y el SSM fue el 

Centro Nacional de Comunicacion Social , (CENCOS) que dirigio Jost Alvarez Icaza, 

sacerdote comprometido con los  pobres y sus causas, por su labor intelectual fue 

considerado tambien como uno de  los principales precursores de la Teologia  de  la 

liberacion en Mexico. 

La funcion  de CENCOS radicaba en ser un centro de informacibn alternativa, es decir, 

que  dio a conccer hechos especificos que ocultaba la prensa en  general como: 

represiones de campesinos y obreros, abuso de  las autoridades, corrupcion, violacion  de 

los derechos  humanos, etc., asi como ser el vocero  de grupos populares. Desde su 

creacibn  manifesto la linea de liberacion cristiana, a su vez que sento las bases para  que 

se diera a conocer a nivel nacional la  teoria y practica de  las acciones que se llevaban a 

cabo a traves de la Teologia  de  la  Liberacion. 

“CENCOS tarnbikn adquiere su autonomia  en 1970, despues  de  toda  una  serie de  problemas 

con la jerarquia.” (1 I) 

Siguiendo en la misma linea, uno de los acontecimientos mas importantes  que llevo a 

cabo  el  clero mexicano fue el Primer  Congreso  Nacional  de  Teologia , en noviembre de 

1969, es aqui donde oficialmente se reconoce a la  Teologia de la Liberacibn  como una 

opcion de  trabajo  para una sociedad  mas justa. 

El Congreso fue  organizado por la  Sociedad Teoligica Mexicana, fundada en 1966, en 

coordinacion con la UMAE, el CIAS y el SSM fundamentalmente. El objetivo principal  que 

perseguia el Congreso h e  el de: 
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“Instrumentar la teologia  del  desarrollo  para  aplicarla  a  la  realidad  mexicana. El Congreso se 

Ilamb f e y  daamflu. Se caracterizb por la gran concurrencia de todos los  sectores  de la  iglesia 

y por la libertad  de  expresibn que hubo”  Asimismo, “se intentaba descubrir el  papel que debe 

jugar la iglesia en el pais y se concluyo que no  era el  de dominar ni dirigir el proceso  histbrico, 

sino de  colaborar  con el.” La meta  “era la formulacion  de  una  teologia mexicana, mediante los 

estudios elaborados por la CIAS, para examinar la  problematica  social  de manera cientifica.”( 

12) 

Los temas tratados  en el Congreso fueron: la economia, la politica, la estructura social,  la 

educacion, los medios de comunicacion, la  iglesia, el aspecto urbano, el aspecto rural y la 

demografia.. 

Este Congreso siguio las pautas de Medellin, y fue  la primera vez que toda  la  iglesia 

mexicana se reunio  para  analizar los problemas del pais, este hecho en verdad fue 

significativo pues marco el inicio de una nueva forma de comprender la realidad social. 

“El mttodo utilizado  consistio en: el analisis histbrico-socio-antr~pol3Xico de la realidad 

mexicana, por medio  del  cual se llegb  a  la  comprensibn y conclusibn  de que las desigualdades 

de unos individuos con otros se dan por las formas estructurales que rigen al pais, las cuales 

estan insertadas en un sistema  capitalista,  es aqui donde la  Teologia de  la  Liberacibn  debe 

desempeñar su papel de transformadora de la  sociedad” (1 3). 

Desde luego, sblo a algunos obispos  les resulto grato el Congreso; pues  a la mayoria  les 

parecio que este se salia de  los parametros que a la  iglesia  le compete, como ya lo 

habiamos mencionado en el apartado anterior; esta actitud de los obispos conservadores, 

se da principalmente por el  miedo a  perder sus privilegios dentro del clero. Esta actitud 

de rechazo de una iglesia renovadora era evidente, puesto que no hubo apoyo episcopal a 

reuniones teologicas que siguieron esta linea. Posterior  al  Congreso, se dieron 

manifestaciones y cambios importantes en varios sacerdotes, teologos y obispos que 

gracias a sus actividades hubo  un notorio desarrollo de  la  Teologia  de  Liberacibll en 

Mexico, no como se dio en otros paises latinoamericanos; sin embargo si hubo resultados 

importantes, y uno de  ellos fue el gran auge que empezaron a  tener las Comunidades 
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Eclesiales de Base en casi toda la  Republica; pero donde mas comunidades se 

establecieron  fue en el Distrito Federal, al interior de cada una de ellas se empezo 

realmente a practicar la doctrina de la  Teologia  de  la liberacion, pero este aspecto lo 

abordaremos  con mas detalle en el siguiente capitulo. 

Dos años despwks del Congreso nacib el primer documento eclesiastico en Mexico que se 

inscribe en el marco  de la  Teologia de la  Liberacibn fue La Tusticia en M&xico , que fue 

una reffexibn nacional realizada por la  Comision de Pastoral  Social para  preparar la 

participacibn  de los prelados mexicanos en el Sinodo Mundial de Obispos en Roma, en 

1971, que  trataria sobre la justicia en el mundo. El documento fue hecho con la 

colaboracion de 12 dibcesis y equipos de la pastoral de Conjunto, del SSM, del  Centro 

Nacional de Pastoral Indigena, de la Conferencia de Institutos Religiosos de hhixico, del 

Movimiento Familiar Cristiano, del CIAS y del Trabajo Ministerial. Todos  estos 

organismos que participaron  en la elaboracibn del documento, lo hicieron  siguiendo la 

linea  de  Medellin, se pretendia  que este fuera aceptado y apoyado por la iglesia oficial, 

pero &Sta lo  rechazo. 

“En el documento se argumentaba que  era  un  estudio  cientificn de la realidad, utilizando las 

nuevas formulaciones tebricas  de las ciencias  sociales.” En este aniilisis “se sitila a Mexico como 

un pais  dependiente en los aspectos  principales  de su estructura xxio-econbmica y politica; con 

una dominacion interna  que mantiene una opresion  generalizada en la mayor parte de los 

sectores  sociales; con vicios que impiden cualquier avance, conm la  injusticia  institucionalizada, 

la mentira, la  corrupcibn, la  concentracibn  del  poder  politico, etc; con  una educacibn de baja 

calidad, con una iglesia que ha  contribuido  a mantener la  situacibn  de  in.justicia por su 

indiferencia y omisibn.” (14) 

Se propone en el docurnento una accibn pastoral que se oriente a la busqueda: 

- De la concientizacion de los  sectores  basicos  de  la  sociedad para su participacibn activa 

en el cambio de esta sociedad violenta en  estructuras y practicas; 



-De la formacion de hombres nuevos:  activos, participativos, politicamente conscientes, 

responsables y solidarios; 

- De la  instruccion  de grupos y solidaridades activos, basadas en estas apreciaciones y 

tareas, que ayuden a la formacion de hombres nuevos. 

Como podemos observar, se trata de un documento en el cual se denuncia  abiertamente 

las causas de la injusticia y pobreza que vive el pueblo de Mixico; a causa, como ya lo 

menciona el documento, principalmente de la dependencia del pais para su propio 

desarrollo, enumera de igual manera, los  males que desencadena esta dependencia; 

asimismo, habla del papel que ha desempeñado la  iglesia con respecto a la sociedad, 

denunciandola como aliada del poder;  este fue sin duda, uno de los muchos motivos por 

los cuales el clero mexicano nuevamente rechazo un documento cuya inspiracion no fue 

otra,  que la de buscar una sociedad  mas justa, mas libre ... 

Tomando como base el  anterior documento, se organizo el movimiento Sacerdotes para 

el  pueblo , este movimiento va a seguir las manifestaciones de cambio social que  propuso 

la Teologia de la Liberacion en Mixico, Sacerdotes para el pueblo se configuro en  un 

principio: 

"Con un centenar de sacerdotes y formulo una critica a  la  iglesia mexicana y planteo su 

compromiso publicamente en un manifiesto,  en  el que afirmaba: La teologia mexicana  en sus 

diversos  niveles jerarquicos, es particularmente incongruente con el  Evangelio que predica; con 

demasiada frecuencia predica una falsa  resignacibn y calla  las  situaciones de injusticia que 

padece  el  pueblo, hacitndose complice  de los opresores." (1 S) 

Notamos en estas palabras una clara  denuncia de  los  teologos de la liberacion hacia la 

iglesia 

que no dejaba de hostigarlos y obstruirles casi todo el trabajo que &tos realizaban sobre 

todo en las Comunidades Eclesiales  de  Base.  Una de las estrategias mas comunes que 

utilizo el  clero en  contra de  obispos y sacerdotes adeptos a la teologia renovadora fue 

atacandolos de profesar  el comunismo, y cambiandolos de dibcesis, parroquia o iglesia 
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segun sea el caso, y en otros, los cambiaban de  sede; es decir, los mandaban de un Estado 

a otro, estas acciones fueron basicamente  las que  no permitieron una maduracibn en el 

trabajo  comunitario pastoral y eclesial  de la Teologia  de  la  Liberacibn. 

Sacerdotes para el pueblo realizo algunos encuentros y su labor fue efimera. El combate 

constante de la  jerarquia fue un factor determinante para su desintegracion. 

Finalmente podemos concluir que la Teologia de la Liberacion en Mexico no tuvo la 

misma aceptacibn que  en Centro y Sudamerica porque cuando esta  teologia  “es una 

corriente de pensamiento ya establecida en Mexico,  el clero en  general no &lo la 

rechazo, sino que la ataco constantemente, de tal manera que hizo desaparecer o 

modificar movimientos y organismos. Si bien no logro desmantelar por completo a la 

Teologia de la Liberacion, si la dispersb e hizo retroceder su campo de accibn, bajo  estas 

circunstancias, fue perdiendo terreno y casi  desaparece en la decada de los noventa. 

Muchos  de los sacerdotes ante tales circunstancias prefirieron dejar el clero antes de ser 

complices del Estado. Mayer apunta que: 

“de 1966 a 1974 alrededor  de 200 sacerdotes  dejaron los hBbitos, hecho que no fue alarmante 

en thninos comparativos, pero si fue indicativo  de  la  inquietud  ante las restricciones de la 

estructura eclesial.” (I 6 )  

Asi pues, la  jerarquia rechazo todos  los planteamientos de cambios sustanciales en la 

iglesia,  los documentos conciliares sobre  la  Pastoral  Social, y los de Medellin fueron  letra 

muerta, disolvi6 la UMAE; rompib relaciones  con  el SSM y con CENCOS; ataco la pastoral 

de la Dibcesis de Cuernavaca; retiro su apoyo a las actividades  de  la  Sociedad  Teologica 

Mexicana; a los  Movimientos  Cristianos por el  Socialismo y Sacerdotes para el  Pueblo,  los 

hostilizo al  grado de desarticularlos; etc. Por otra parte, afianzo el autoritarismo 

individualista de los  obispos en sus dibcesis, que ocasiono la accion dispersa, no 

coordinada y hasta indiferente de  los  cambios propuestos por la Teologia de la liberation. 

Por SU lado, las criticas que partieron de  la  Teologia  de  la Liberation a la  iglesia mexicana 

se fundamentaron basicamente en su negativa a desligarse  de las estructuras de poder 
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real  dentro  de  la  Nacion y como  jerarquia.  Esta  situacibn  le  fue  mas  comoda  a  la  mayoria 

del  clero  mexicano  que  la de  ponerse  al  lado  del  pueblo y construir  juntos  una  sociedad 

sin  lucha  de  clases. 
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8. LA8 CEB Ell MEXICO COMO PROYECTO DE LIBERACIOH  PARA EL  PUEBLO. 

S. 1 Larno nace una CEB?. 

En el presente capitulo hablaremos  especificamente de las  Comunidades  Eclesiales  de  Base en 

M&xico, sedalaremos de una manera muy general como  nacieron dichas comunidades, nos ha 

quedado  ya claro, que las CEB y la  Teologia  de la Liberacibn  son  inspiracibn  del  pueblo 

latinoamericano  y por lo tanto, es  en  el  continente de Amtrica donde  ven la luz de sir formacibn. 

"Las Comunidades  Eclesiales  de  Base.  Brotaron  en  Brasil  hace poco mas de  veinte años.  Son. algo muy  nuevo 

que  en 1968 en  Medellin  apenas  apuntaban  como  esperanza, como novedad  en la  iglesia latinoamericana. 

Son  un aporte original de la  iglesia  latinoamericana a la  iglesia  universal y al pueblo todo." (1) 

Bien  es cierto que las CEB  son algo  nuevo;  sin  embargo,  siguen el mismo objetivo  y  esquema  del 

concepto  comunidad que Cristo enseñtb a sus apbstoles,  asi  lo  analiza  un experto en el estudio de las 

CEB: el eminente  sacerdote y profesor  Arnaldo  Zenteno  quien  dice: 

"Las Comunidades  son  nuevas,  son  de 1950,60 ,68 ,72 .80 ,  pero a su vez  son  muy antiguas." (2) 

Lo que  Zenteno  nos quiere decir es  que las CEB son una continuacion  de la tradicibn evangklica de la 

Primera  Comunidad  de  Cristianos,  que al igual  que  las CEB vivieron el evangelio de una  forma 

renovadora, comunitaria, en Los Hechos  de  los  Apbstoles  nos  las describen: 

"Acudmn asiduamente a la  enseñanza de  los  apbstoles, a la  convivencia , a la fraccibn del  pan y a las 

oraciones . Toda la  gente estaba  asombrada, ya  que se multiplicaban  los  prodigios y milagros  hechos  por los 

apbstoles. Todos los creyentes Vivian  unidos y cornpartian todo cuanto tenian . Vendian sus bienes y 

propiedades y se repartian de acuerdo a lo que  cada  uno de ellos  necesitaba.  Acudian  diariamente al templo 

con mucho entusiasmo y con un  mismo  espiritu, y cornpartian  el  pan en sus casas, comiendo  con alegria y 

sencillez  de corazbn. Alababan a Dios y gozaban de la simpatia  de todo el  pueblo y el Señor cada  dia 

integraba a la  comunidad a los que  habian de  salvarse."  (Hechos 2,42-47). ( 3) 

Con el mismo  sentido  de  unidad y ayuda se empezaron  a crear las  CEB, las  cuales son  consideradas 

como un nuevo  modelo  eclesial de la iglesia  tradicional;  ello no significa  como las mismas CEB lo 

han especificado de crear una nueva  iglesia, ya que  conserva  esencialmente  todos 10s elementos 

eclesiales, pero si se trata de una iglesia  renovada y reestructurada a partir de la toma  de conciencia 

y de la nueva prictica de  fe  del  pueblo  que se va descubriendo  como  pueblo  creyente y explotado, y 
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va a ser  precisamente a trav&s de las CEE3 que inicien su lucha de liberacion. 

3.2 LC@& son las Comunidades Eclesiales de  Base  (CEB) 

Para definir lo qu& son las Comunidades  Eclesiales  de  Base,  nos  basaremos en  la  definicion  que de 

ellas se did en la I11 Conferencia Episcopal  del  CELAM  (Confederacibn  Episcopal  Latinoamericana) 

llevada a cabo en la ciudad de Puebla en el año de 1979. Puebla  define  claramente lo que son las 

CEB: 

“Comunidad que  integra familias, adultos, jbvenes, en intima relacibn interpersonal  en  la fe.  Eclesial, 

comunidad  de fe, esperanza y caridad; celebra la palabra de Dios y se nutre con la Eucaristia, realiza la 

palabra  de Dios en la vida a travh de la solidaridad y compromiso en el mandamiento nuevo del Señor. Hace 

presente y actuante  la misibn  eclesial y la cornunibn visible con los  legitimos pastores a travts del servicio de 

coordinadores  aprobados. Es de &, por estar constituida por pocos miembros, en forma  permanente y a 

manera  de cklula de la gran comunidad.” (4) 

Zenteno  las  define  como: 

“Grupos eclesiales de  gente del  pueblo que  forman verdaderamente comunidad,  comunidad  cristiana- 

eclesial, que  analizan su realidad, la reflexionan a la luz de la fe y se comprometen a luchar por 

transfarmarla  liberadoramente. Su vida-actuar es celebrando la Fe , se orienta a la transformacibn de la 

iglesia  misma y de la sociedad.” (5) 

Continua  con maS precisiones 

“Al hablar de comunidades nos referimos a las  relaciones  impersonales. Al hablar de eclesial tambitn nos 

referimos a su tarea esencial de  colaborar a construir el  Reino  de  Dios. Se llama de base , como se dice en 

Puebla, pues son expresibn del amor preferente de la  iglesia por el pueblo  sencillo al  que le da la  posibilidad 

concreta de participar  en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar el mundo O sea se trata de 

grupos  formados esencialmente por gente del  pueblo, de la  base.” (6) 

La creacion de las  primeras Comunidades  de  Base.  fue  de  muy  diversas maneras pues  kstas se 

iniciaron ocasionalmente por una  homilia,  por  al&  encuentro,  por  reuniones  para hacer oracion y 

estudiar la Biblia, por invitacion de algin misionero o monja  a  reunirse y platicar, etc. En  todos ellos 

el objetivo  fue el mismo: reunirse  en  comunidad. . Asi se formaron  estos grupos para luchar por sus 

derechos,  para mejorar s u s  condiciones de  vida,  para luchar por  los  problemas  del barrio , etc. Otras 
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veces ha sido fruto del  ejemplo de vida, del  inter&  misionero o del  compromiso  social de 

otros miembros de las CEB ... 
Con ello entendemos  que las CEB no  son  algo  ya hecho, sino que se van haciendo  conforme se vayan 

organizando  y  avanzando. 

"La unica constante parece ser la amistad, o un  problema por resolver o una  presencia  y un contacto 

humano. Es raro que las comunidades hayan  nacido  de  planteamientos  muy  premeditados. el comienzo es 

dkbil y se da ademils entre gente  pobre  y  oprimida,  sin voz ni voto. No hay que olvidar este  humilde 

comienzo de las comunidades." (7) 

Si bien  es cierto que no siguieron un esquema de formacion, ni tampoco  existieron  reglas  especificas 

para su iniciacion; una vez  ya integradas  como  CEB,  tuvieron  caracteristicas  similares  a  todas  ellas. 

Zenteno  sintetiza de una forma  global los  elementos  basicos  de las comunidades: 

a) Grupo eclesial de gente de la base  que se relacionan de  modo estable. 

b)  Como  seguidores  de  Jesus  y  en  continuidad histbrica con El. 

C )  SU mktodo de trabajo:=: El adlisis de  la realidad.,Juznar-Pensar:  La reflexibn de  fe sobre la realidad 

social.,  Actuar: El compromiso  para actuar. 

d) En 10 referente a la accibn, buscan  caminos concretos, que  desde  el compromiso local, 10s  lleven -con 

organizacibn popular- a ir realizando  el  proyecto  de  liberacibn." ( 8) 

3.3 Miembros de las CEB 

Las CEB se distinguen de la masa o del ppo, ya  que una de sus caracteristicas es su numero 

restringido de integrantes, pues  son  comunidades de ocho a diez  personas  (en un principio), esto 

permite una determinada  relacion  primaria  entre  los  integrantes y una espontaneidad  en  la 

comunicacion lo cual permite  una gran participacion de todos que  conlleva  a  un  estilo  de  autoridad 

compartida,  este  factor facilitara la reunion,  reflexibn  y  participacion de cada uno de s u s  miembros. 

Otra caracteristica importante de  las CEB, es  que se forman de miembros  que  tienen  en  comun 

normalmente  la  zona  donde  viven,  lo  que  facilita  la  relacion y organizacibn  para el trabajo pastoral y 

social,  pues  todos  ellos  son  participantes de las  mismas  necesidades y  problemas  zonales. 

Las Comunidades  Eclesiales  de  Base es th  integradas  por el pueblo,  por  eso  son  de  base,  porque la 

mayoria  de sus miembros  son  de  colonias  populares o indigenas.  Son  subempleados o desempleados, 
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a lo sumo, pequefios  comerciantes.  Suelen  ser de familias  numerosas  que  no  llegan  en  muchos  casos 

al salario minimo. Frecuentemente  son gente  analfabeta o que  no terminaron  ni  la  primaria  ni 

secundaria. Las mujeres solz las que  predominan en  las CEB,  en su mayoria  son  amas  de casa, que al 

igual  que su pareja participan con el lavado  de  ropa,  ventas  de  comida o de cualquier cosa  para 

ayudar al soporte  del hogar. En otros casos  son  madres  solteras o abandonadas  que tienen que 

cumplir ambos roles  sociales  para  con su familia. Como podemos observar, los integrantes de las CEB 

son la gente mas pobre y necesitada  que  busca y pide una  situacion  social  mas justa. 

Para  Zenteno  los  miembros  de  las CEB  son: 

“en general un pueblo oprimido en lo econbmico,  ideoldgico y politico.” (9) 

Algo semejante  pasa  en  Brasil. Nos dicen  los  obispos  brasileños: 

“La mayoria  de las CEB son  comunidades  de  pobres. No se pretende decir que el llamado  no hubiera sido 

dirigido tambikn a los ricos.  De hecho hay proporcionalmente mas  sacerdotes  religiosos y religiosas para 

evangelizar a los ricos.. Sin embargo, la palabra del  banquete se repite:  los convidados  no se presentaron. En 

cambio si aparecieron los pobres  recogidos en las  plazas, en los cerros y en  las barriadas.” (1 O) 

Sobre el mismo punto Clodovis Boff dice: 

“Son gente pobre, en las CEB se r e a l i z a  el  sentido originario del  Evangelio:  los  pobres,  miserables, rechazados 

de la  sociedad acuden  y  ocupan  un puesto en la  iglesia, los miembros  de  las CEB salen  de  la gran masa de los 

bautizados. Sacan su energia elemental de la  religion popular, de  la fe del  pueblo de Dios.” (1 I) 

3.4 Desarrollo histbrico de las CEB en Mtxico. 

Las CEB nacen  en M&xico en el contexto de  renovacion  eclesial  que  brota  del  Concilio  Vaticano 11. 

Las primeras  Comunidades  Eclesiales de  Base nacieron  en 1967 en  Cuernavaca  Morelos,  promovidas 

por  los  Padres  Ogelio  Orozco,  Rolland y Genoel. Mas adelante  en el año de 1969 se crearon otras 

CEB en la ciudad  de  Celaya y posteriormente  en 1972 en  San Bartolo  Guanajuato. 

“Podemos ver que  en sus inicios las Comunidades  de  Base  nacen  ligadas, como  en  otras partes del mundo al 

movimiento  biblico  (lectura de la Biblia por parte de los seglares y clases populares), recibiendo ademas el 

influjo de las CEB brasileñas, sobre todo gracias a las  visitas a Mkxico del padre Jos? Marins  y su equipo 

pastoral.” (1 2) 
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Un factor  importante en el desarrollo de las CEB no ha venido de conferencias y libros, ni mucho 

menos de  teorias 0 doctrinas elaboradas anticipadamente, sino principalmente de la vida misma, de 

la lucha  cotidiana y eterna a la  que se enfrenta el pueblo por mantenerse en pie, de la confrontacibn 

espontanea  de la fe  cristiana con la realidad, en el dificil caminar del pueblo  para sobrevivir dia a 

dia. 

Las conferencias, cursos, talleres y publicaciones aparecen en  un segundo momento para  ayudar  a 

esclarecer y profundizar  el analisis sociopolitico y teologico que se hace al interior de las CEB y por 

medio de ellos comprender mejor la realidad social y en base a ella planear las acciones sociales 

según las necesidades de  cada comunidad. 

Las CEB en Mexico, como en general en los demas paises  de AmPrica latina, nacieron en las zonas 

rurales pobres y en los barrios populares de las ciudades. Sin embargo, el aporte de las Comunidades 

Eclesiales de Base en Mexico es distinto al que tienen las  mismas CEH en  Brasil, o al que  han tenido 

en Centro  Amtrica, por ejemplo en Nicaragua o El Salvador (donde las CEB tuvieron una gran 

aceptacion a nivel nacional y un papel determinante en la lucha que se dió entre el gobierno y el 

pueblo por la  conquista  de mejores condiciones de vida). El aporte cs distinto  porque es distinta la 

realidad concreta  inmediata en  que se encontraba MPxico con respecto al resto del continente. Fer0 

en otro  sentido el aporte es fundamentalmente el  mismo,  la lucha es  la misma, ya que de fondo se 

trata  de como vivir hoy el Evangelio  cómo  vivir mejor, al interior de cada pueblo y colaboran& al 

mismo tiempo  a  construir el  Reino de Dios, con distintos estilos, en distintos contextos y en distillta 

etapa, pero con igual compromiso. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por los promotores de  la  Teologia de la  Liberacibn 

y de las CEB en Mkxico, su desarrollo, trabajo y resultados fueron muy pequeños comparados con los 

obtenidos en Centroamerica y Brasil por poner unos eejmplos. Vna  de las principales razones para el 

pobre desarrollo de la  Teologia de la  Liberacibn y de  las CEB, fue sin duda los obsthculos que les 

impusieron  principalmente la  iglesia tradicional y algunas instituciones de gobierno (como 

Gobernacion); aunado a esto, hay que sumarle: 

“::: el gran vacio que habia en Mexico  en los años setenta  de  organizaciones  populares en las  colonias 

proletarias y  en  la  mayoria de  las poblaciones rurales por un lado; y por el otro, el pueblo  mexicano  estaba 

muy despolitizado por la practica  apolitica y antipolitica  de  las  llamadas  Organizaciones  populares del PRI y 
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PAISES  DONDE  EXISTIERON  COMUNIDADES  ECLESIALES  DE BASE. 

1 : GUATEMALA 

2: EL  SALVADOR 

3: NICARAGUA 
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ademiis el pueblo  estaba  muy  manipulado  ideologicamente  por  el  bombardeo  de la radio y television.” ( 13). 

Con humildad se reconoce que  el trayecto de las CEB en Mexico a finales de la decada de  los ochenta 

era todavia muy corto; sin embargo existian CEB en casi  todos  los  Estados de la Republica: algunas ya 

bien consolidadas, otras en etapa intermedia y algunas de creacibn reciente. Estas caracteristicas 

hicieron un poco dificil hablar de la historia de  las CEB en Mexico  sobre todo porque  no  en todo el 

pais tuvieron  el mismo impacto, por un lado; y por el otro, las etapas de desarrollo de  las CEB fue 

distinta en cada Estado,  ya que las mismas dependieron del avance interno  que se tuvo en cada 

comunidad. 

Es por ello que  para  hacer un recorrido historic0 de  las CEB en Mtxico,  primero hablaremos de  las 

Zonas  Regionales donde se desarrollaron y posteriormente nos basaremos en los Encuentros 

Nacionales que  han realizado a  partir de I 972. 

Geograficamente las CEB fueron divididas en  Zonas  Regionales, esto es porque existieron 

Comunidades de Base en diversas partes del pais. Sin embargo su nivel y grado de desarrollo y 

coordinacion fue heterogheo como ya lo habiamos indicado. 

Es asi que: 

“Hay regiones  donde  las CEB apenas se estin iniciando, otras viven  en  etapa de reflujo, en cambio algunas 

regiones se van  consolidando y expandiendo  en varias zonas.” ( 1  1) 

La division de las Zonas Regionales no fue definitiva pues estas cambiaron constantemente a  travis 

del tiempo por varias razones: por cuestiones geograficas, pastorales o de las necesidades de las 

propias CEB. Hubo un tiempo en  que llegaron a ser  mas  de  veinte regiones, aunque posteriormente 

las zonas se fueron  reagrupando  quedando hasta  el año 1975 siete Zonas  Regionales,  las cuales 

integraron la Coordinadora Nacional  de las CER. Estas fueron las siguientes: 

+ Zona  Regional de Morelos 

+ Zona  Regional del Bajio 

+ Zona Regional del Sureste 

+ Zona  Regional del Pacifico Sur 

+ Zona  Regional de Xalapa 

+ Zona  Regional del Noreste 
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+ Zona  Regional del D:F: y Area Metropolitana 

Acontinuacion presentaremos nueve regiones donde las CEIi tuvieron una etapa de crecimiento y 

consolidacibn amplia. por medio de sus Encuentros Regionales que les permitio tener un nivel de 

coordinacion y organizacion entre ellas. 

* ZONA REGIONAL DE MORELOS 

Comenzamos con tsta region porque aqui se iniciaron las CER en 1967, agrupb a todas las CER del 

estado de Morelos y Cuernavaca. Esta Zona  Regional  fue  muy importante sobre todo por el trabajo 

que realizo la dibcesis de Cuernavaca que h e  muy  conocida en muchos paises por la labor realizada 

a traves de las CEB. Su principal promotor fue  el  obispo  Monseñor  Mendez  Arceo quien desde su 

llegada a  Cuernavaca en 1952 hasta su partida en el afio de 1983, se identificó completamente con 

el pueblo y así durante 31 años al frente de  la  diócesis desencadenó un movimiento renovador 

desde antes  del Concilio Vaticano 11. 

Aqui como en casi todos los lugares donde hubo  una Comunidad de Base estas fueron promovidas 

tanto  en el campo como en la ciudad. La mayoria  de las vc‘ces no participaba todo el clero de la 

dibcesis en esta tarea, sin embargo existieron sacerdotes, religiosas y laicos que con su trabajo  e 

impetu  impulsaron  a las comunidades.. Cabe destacar que la participacion de los laicos en esta zona 

fue cada vez  mayor en la coordinacion de sus comunidades, esto  las favorecio enormemente  cuando 

no existia mucha  participacion del clero. 

Una de las caracteristicas que mas distinguio a la zona, aparte de su trabajo  realizado fue: 

“Su solidaridad no d l 0  cuantitativa sino talnhitn cualitativamente en los  movimientos  populares. Con 

frecuencia  la  presencia y acompañamiento de  las comunidades en algunas luchas  reivindicativas sirvib para 

sostener y animar a los trabajadores en sus luchas.” (1 5) 

De igual  manera, apoyb y coordino el trabajo pastoral de las Comunidades de Rase que  apenas se 

iniciaban en el estado de Guerrer0.e impulso un trabajo de  base en  algunas  comunidades 

campesinas, colonias populares y dentro del mismo clero que aseguraba su continuidad y 

consolidacibn de las CEB en la region. 

Fue Cuernavaca sin duda la region que promovio  local y nacionalmente el impulso y desarrollo de 

las CEB, su ejemplo de coordinacion y trabajo fue singular sobre todo en las areas  pastora] y mia l .  

118 



Fueron casi dos d6cadas y media de  trabajo  importante llevado a  cabo  en la dibcesis bajo la batuta de 

Monseñor Sergio Mkndez  Arceo, quien  es  retirado por sus superiores  de  la dibcesis en 1983, con la 

salida del obispo, la CEB de Cuernavaca sufrio un revis; y a  partir  de  entonces el trabajo  de la CEB 

empezo a  decaer. 

La salida de Mhdez &ceo fue muy cuestionable en este tiempo, las protestas no se dejaron  esperar; 

sin embargo, a pesar de ellas y de la tristeza de todo el pueblo, no se logro  nada, la desicion ya 

estaba tomada  por  la  jerarquia eclesial y adernas apoyados por el  mismo Papa. 

El caso de Monseñor Mtndez Arceo fue otro ejemplo mas  del ataque del clero oficial hacia las 

Comunidades Eclesiales de Base y la  Teologia de la liberacion en MCxico. 

*ZONA REGIONAL DEL BAJIO. 

Esta region comprendio el Estado de Guanajuato y fue una de las regiones donde las CEB realizo sus 

primeros Encuentros Nacionales. En estas comunidades se desarrollo principalmente un trabajo 

pastoral y de prornocion campesina. 

Estamos hablando del año 1972 a cinco años dc l a  creacion de las primeras CEE?. Un aspecto 

importante  de  la region fue el surgimiento de las CEI? en las zonas campesinas y algunos  barrios 

populares  impulsadas  por el P: Rogelio Segundo en coordinacion con equipos de laicos y religiosas 

principalmente 

"En esta  region las comunidades aprendieron a sistematizar la infonnacihn de la  prensa local para desde ahi 

partir a  la  reflexion de la Palabra de Dios." (1 6) 

Esta reflexion fue  fruto de las reuniones semanales que cada grupo realizaba; en ellas se leia  la 

prensa, escogian una noticia importante  para todos, analizaban la informacion que de ella se daba, la 

discutian y posteriormente se planeaba (si estaba en sus posibilidades) la accion a  realizar. 

Es importante  observar como  la gente va apropiandose de una tecnica para sistematizar su 

informacion (reflexion-accion) y por otra  parte saber iluminar los acontecimientos economicos- 

politicos-sociales con  la Palabra de Dios. Asi, las alternativas que se planteaban  ante  determinado 

problema fue discutido  ampliamente  en la comunidad y se dio una respuesta de acuerdo a sus 

posibilidades. 
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comunitarias  para  ayudar a estas comunidades indigenas. Tambitn  elaboraron documentos eclesiales 

que dejaron  ver  claramente la linea teologica liberal que siguieron. Entre los documentos mas 

importantes podemos señalar: 

“Mensaje  episcopal  de Naw‘akd, Cbmunicado epixopal sobre 10s refugiadosguatemaítecos et7  Chiapas y 

vivircrisfimamenfe elcompmmiisopoliticd, Este ultimo  es uno de los documentos m a s  claros y avanzados 

no sblo  teolbgica sino  tambitn politicamente.” ( I  8) 

Lo importante no &lo estuvo en los documentos que emitieron los  obispos, sino  en  que sus 

planteamientos se encontraron respaldados por su acompañamiento y solidaridad con la Iglesia  de 

los  Pobres. 

Otro  de los aspectos relevantes de esta  region fue el impulso que se  le otorgo en  primer  lugar el 

trabajo a nivel diocesano y de ahi parte a todas las CEB de la region.. 

“Hasta 1980 la  region  del  Pacifico Sur abarcaba ocho dibcesis. Si bien no todas  siguieron  el  mismo  proceso, si 

hubo diferentes  experiencias que buscaron compartir y asumir juntos los  desafios y compromisos que 

planteaba construir este nuevo modelo  de  iglesia:  las CEB.” (1 9) 

Por eso no es nada  extraño darnos cuenta de  las campañas de difamacion, que hicieron los  medios  de 

comunicacion a nivel local y nacional en contra de  los  obispos  mas identificados con la Iglesia  de  los 

Pobres, o sea la Teologia  de  la liberacion. 

Pasaron de las campañas de difamacion a las amenazas de muerte como fue el caso de Mons. Arturo 

Lona, obispo de Tehuantepec. A pesar de  estas y otras amenazas, sanciones, y criticas, continuo el 

trabajo de las CEB. 

Esta ha sido una de las regiones en donde hasta  la fecha las CEB y la  Teologia de la Liberacion siguen 

en pie de  lucha  caminando al lado de  los  mhs  desprotegidos  de la sociedad 

*ZONA ZGIONAL DE XALAPA 

En la region de  Xalapa, Veracruz, las CEB se inician aproximadamente en el aAo  de 1974. Otras 

ciudades que pertenecieron a la region y que tambih realizaron un trabajo importante  en la dtcada 

de los setenta fueron  Orizaba, Nogales y Rio Blanco. 

Una de las principales caracteristicas de  esta region fue la participacion de la mujer  en los 

movimientos populares que las CEB apoyaron. Un ejemplo de ello fue la lucha que entablaron los 
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obreros de Rio Blanco contra  el dirigente del sindicato de  la CROC, quien cometia arbitrariedades y 

abusos a los trabajadores, cansados los obreros de esta situacibn, iniciaron una campaña  a nivel 

pueblo en contra  del lider sindical. Para  apoyar el movimiento se organizo una manifestacibn en 

donde el apoyo de las mujeres fue fundamental; cabe destacar que la mayoria de estas mujeres 

pertenecian  a las Comunidades Eclesiales  de  Base: 

“La decision y coraje que mostraron las mujeres en la manifestacibn  de 1981 -donde se calcula que 

participaron mas de diez mil- levantb los animos de los obreros y e! pueblo perdib el miedo a su cacique, que 

lo@ expulsarlo del pueblo.” (20) 

Uno  de  los elementos que ayudo a darles conciencia y unidad  al  pueblo fue la labor de  las 

Comunidades de Base, realizada por varios años en los estudios y reflexiones de  los grupos. Despues 

de  los acontecimientos nadie nego  la influencia de kstas en la lucha de los obreros quienes: 

“...unidos y organizados contaron siempre  con la solidaridad y el acompañamiento de las CEB, porque estas 

descubrieron que  era una lucha justa” (21) 

*ZONA REGIONAL DE  OCCIDENTE 

Aqui las CEB comenzaron a desarrollarse en algunas colonias populares asi como en las zonas 

rurales de Jalisco, Colima y Nayarit. 

En el Occidente al igual que en otras regiones,  el  proceso  de formacion de  las CEB fue semejante: Se 

empezb a reunir  un grupo pequeño de mujeres principalmente, luego el grupo iria  creciendo hasta 

formar una agrupacibn  homogtnea (mujeres, hombres, jovenes y hasta niños) que gracias  a la 

coordinacion de un animador se reunian  una vez por semana, el objetivo  de las mismas fue  exponer 

en  comhn su  vida y reflexion, examinar la realidad, iluminarla con la palabra de  Dios, y buscar 

afanosamente una mejor sociedad. 

Las CEB tuvieron un papel muy importante en esta region, debido entre  otras cosas a que no existian 

organizaciones independientes de tipo social en la cual la gente encontrara un apoyo para la 

expresion de sus demandas inmediatas, fue asi que  ante el  vacio de organizaciones, las CEB 

observaron la necesidad de impulsar una organizacion de  colonos para  atender y defender las 

necesidades de  los colonos populares. Asi nace el Movimiento Popular Independiente (MPI) 

integrado  por miembros de las CEB y colonos. 
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"En 1981 ven importante apoyar los intentos  de  coordinacibn  nacional que se estaban gestando en el 

movimiento urbano-popular, y firman la  convocatoria  para  realizar el Segundo  Encuentro  Nacional  de 

Movimientos  Populares. Este encuentro se celebri, en Durango en  abril de 1981. Aqui  se constituye la 

Coordinadora Nacional  del  Movimiento -Urbano Popular ( CONAMUP). De  esta manera el MF'I queda como 

miembro de la CONAMUP'' (22) 

*ZONA REGIONAL NORESTE 

Esta fue una  de las regiones que mayormente participb en las CER desde  los inicios de las mismas. Al 

principio  habian estado en otros movimientos  de corte mas clerical hasta que  algunos ven  la 

necesidad de  que sean los  laicos,  los animadores y coordinadores quienes  asuman el reto de 

organizarse en sus propias comunidades. Asi se dieron la tarea de impulsar el movimiento de 'Iglesia 

Solidaria'. El trabajo de esta  iglesia de los p o b ?  I se llevaba a cabo bdsicamente en colonias populares 

y pueblos de  la region. Esta iglesia a pesar de  no profesar la Teologia  de  la Liberacibn, ni tener u n  

contacto aun con las CEB; ya habian asumido la tarea de construir un nuevo modelo de  iglesia. 

Al llegar las CEB a la region todas  estas circunstancias las favorecieron, pues  el  terreno ya estaba 

preparado y la gente  que participb en las CEB conocia  el trabajo en  equipo desde una perspectiva 

eclesial. 

Aun asi las CEB se tuvieron  que  enfrentar  a varios retos, por ejemplo las largas distancias geograficas 

entre vecinos impidieron desarrollar favorablemente las comunidades, el poco inter& y apoyo que 

recibid las CEB de los obispos y la  existencia  de un clero muy conservador que obstaculizaba y 

atacaba el trabajo de las comunidades. 

"A pesar de las dificultades y obsticulos que tuvieron  las CEB para s u  desarrollo, esta fue  una  de las regiones 

que tuvi, una intensa accibn pastoral  principalmente  en el plano  de la defensa de los Derechos Humanos y  el 

apoyo dado a las luchas populares, solidaridndose asi con el pueblo oprimido." (23) 

*ZONA REGIONAL  DEL  D.F ... Y ZONA METROPOLITANA. 

Las Comunidades Eclesiales  de Base en el Distrito Federal y su  zona conurbada conocida como  Zona 

Metropolitana se desarrollaron basicamente en colonias y barrios populares no   d l0  del D:F, sino 

tambikn en el  Estado de Mkxico. 



Las primeras Comunidades de Base se iniciaron en los  alios setenta en las colonias de  Ajusco, 

Guerrero y Nezahualcoyotl principalmente. 

Con el paso del tiempo las CEB en esta  region fuero11 aumentando  paulatinamente  tanto en el D.F. 

como en el area Metropolitana, pues a principios de los años ochenta existian CEB en  treinta 

colonias, cada una de ellas en distintas etapas de crecimiento. E n  algunas colonias las comunidades 

se encontraban en  una etapa de iniciacion y crecimiento; en otras las CEB estaban en  una etapa 

intermedia y en otras colonias las CER eran completamente maduras con una organizacion bien 

estructurada,  con un trabajo bien definido buscando ya,  la solucion a los problemas de sus propios 

barrios o colonias tales como: seguridad publica, la basura, malos  servicios, carestia, desempleo, 

servicio de transporte, falta de escuelas, alcoholismo, drogadiccion, entre otros. Como respuesta a 

estos problemas los miembros de  la CEB los reflexionaban, se organizaban y empezaban a trabajar 

creando: 

Cajas de ahorro  popular Cooperativas 

Compras en comun Bazares 

Cursos de  nutricion (soya,  Amaranto)  Cursos de primeros auxilios 

Venta  de despensas a precios mbdicos, etc. 

Con estas alternativas se busco entre otras cosas ayudar a la economia familiar. 

En el aspecto social la comunidad organizaba comisiones para trabajar por ejemplo: limpiando la 

basura de la colonia, sembrando arboles, pintando paredes, o para ofrecer platicas ya sea a los 

alcoholicos o drogadictos de la colonia, etc. Estas son algunas de las muchas actividades que 

realizaban las Comunidades Eclesiales  de  Base en su colonia 0 barrio 

A continuacion presentamos el nombre de las  colonias en donde existieron CEB y asi  corno  la 

Delegacion  Politica a la que pertenecieron. 

* Ajusco (Deleg. Coyoacan) 

* Aragon  (Deleg.  Gustavo A. Madero) 

* Ampliacion Guadalupe (Delg.  Gustavo A. Madero) 

* Ampliacion los Reyes la  Faz, Edo. de  M&xico 

* Ampliacion Miguel Hidalgo  (Deleg.  Miguel  Hidalgo) 
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* Azcapotzalco  (Deleg.  Azcapotzalco) 

* San  Simon  (Deleg  Benito Juarez). 

* Cerro de  la Estrella  (Deleg Iztapalapa) 

* Cerro del judio (Deleg. Magdalena Contreras) 

* Cuajimalpa (Deleg. Cuajimalpa) 

* Guerrero (Deleg. Cuauthemoc) 

* Huipulco (Deleg. Tlalpan) 

*Juan Escutia  (Deleg. Iztapalapa) 

* La Joya  (Deleg. galpan) 

* La Pastora (Deleg. Gustavo A. Madero) 

* Las Aguilas  (Deleg.  Alvaro Obregon) 

* Magdalena Mixhuca (Deleg.  Venustiano Carranza) 

* Martin  Carrera (Deleg. Gustavo A. Madero) 

* MGxico Nuevo  (Ecatepec, Ed0 de Mexico) 

* Nezahualcoyotl (Edo. de  Mtxico) 

* Obrera (Deleg. Cuauthemoc) 

* Popotla  (Deleg.  Azcapotzalco) 

* Proletaria (Deleg.  Alvaro Obregon) 

* San  Pedro " t i r  (Deleg.Tlalpan) 

* Santo Domingo  (Deleg.  Coyoacan) 

* Tacubaya (Miguel Hidalgo) 

* Tepito  (Deleg. Cuauthemoc) 

* Tlatelolco (Deleg.Cuauthemoc) 

* 20 de Noviembre (Deleg. Venustiano Carranza) 

Como podemos observar, las CEB existieron en colonias y barrios populares; este fue  el  panorama 

geografico general de las comunidades hasta 1985. 

En un principio la organizacibn  de las CEB fue de una  manera aislada; es  decir, solo se trabajaba al 

interior  de  la colonia, pero conforme iba creciendo el numero de comunidades, se tuvo la necesidad 
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de tener una mayor coordinacion y organizacibn de  las  mismas, de unificar esfuerzos, experiencias, 

vivencias, estrategas e ideas.fue asi que a instancias del sacerdote Arnaldo Zenteno se creo una 

Coordinadora Regional para  el D:F. y area Metropolitana, a partir de su establecimiento, se acordo 

reunirse mensualmente con representantes de  todas  las CEH de  la zona. 

En las reuniones las colonias se conocian a travts de sus representantes en la Regional, quienes 

informaban de sus experiencias, invitaban a sus actividades e intercambiaban inforrnacion. Aqui 

tambikn se preparaba la participacibn de  los  Encuentros  Nacionales de CEB, se planearon y 

prepararon retiros, encuentros, talleres, conferencias, convivencias, etc. 

Para las  reuniones mensuales se llevaban a cabo en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, en 

la colonia Guerrero. En th-minos generales la Coordinadora Regional fut muy importante ya que a 

travis de ella se impulsb y coordino el trabajo de  todas  las comunidades de la zona. 

Estas fueron las Zonas Regionales mas importantes de  Mexico hasta el  ario de 1985, como lo 

explicamos anteriormente; estas no fueron Zonas definitivas pues conforme iba creciendo  el  numero 

de CEB's se heron modificando las  Zonas  Regionales. 

Otro aspecto fundamental de  la historia de las Comunidades Eclesiales de Base han sido sus 

Encuentros Nacionales que llevaron a cabo a partir de 1972, historicamente se entienden  tres los 

momentos mas significativos de dichos encuentros: 

El primer momento abarco  el periodo de 1972 a 1978, en este periodo se llegaron a determinar las 

siguentes caracteristicas: se definib y reconocio el surgimiento de las CEB corno &les& de los pobre4 

se definieron y estructuraron las Zonas  Regionales  de las CER; se asumid la de la 

Liberacibn como doctrina liberadora y se puso en practica el analisis so&l para  comprender la 

realidad social de los mexicanos. 

El segundo momento estuvo marcado por la 111 Conferencia General del  Episcopado Latinoamericano, 

realizada en Puebla (1979) Y el Ix Encuentro Nacional de las CEB, realizado en Nogales, Ver. 

(1 9801.b mas significativo del presente momento fue el encuentro de Puebla en el cual se 

analizaron con profundidad 10s Documentos  de  Medellin y se aplicaron en todas las &muni&&s  de 

Base, este fue un paso importante de las CEB. 

El tercer y ultimo momento comprendio de 198 1 - 1983, en estos  dos años las CEB iniciaron  una 
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relacion directa  con las diversas organizaciones populares, a raiz del X Encuentro Nacional de CEB 

en Tehuantepec, Oaxaca. 

Sin embargo,  es necesario señalar la importancia de todos los Encuentros Nacionales de las CEB que 

se llevaron a cabo como momentos  significativos para el intercambio de  experiencias y reflexion del 

proceso vivido, esto nos  permitira conocer un poco mis el  proceso historic0 de las CEB en nuestro 

pais, los historiadores de la Teologia  de  la  Liberacibn han dividido los Encuentros Nacionales en 

ocho  etapas a partir  de 1972, año en  que se realizaron las CEB sus primeros Encuentros a nivel pais. 

Un aspecto importante de los Encuentros que hay que señalar es  que: 

“Este caminar  de los  Encuentros  Nacionales, no ha sido un caminar  programado tebricamente o 

abstractamente. El caminar y sus etapas han qtlcrido i r  respondiendo a las  necesidades y retos que se van 

detectando a partir  de la  vida  de  las  comunidades ;I t1ivcl local y regional y a  partir  de las coyunturas 

eclesiales y nacionales.” (24) 

Así lo  han expresado  las mismas comunidades a l  r c c ~ c ” ~ e r  que: 

“Al ir  caminando,  en medio  de tropiezos, fuimos dc~sctlbriendo que algo muy importante es que nos 

reuniéramos, nos encontráramos varias veces a l  afio p r a  ccmpartir nuestras experiencias, fortalecernos en 

la  fe y compromiso, celebrar nuestra fe, alegrarnos j u n t c v  y reflexionar juntos en lo que íbamos  viviendo y en 

el camino  que nos quedaba por delante. .i Lie cada Ef1cuentro hemos  sacado ánimo, luz y fortaleza para 

seguir caminando juntos. ( 25) 

A continu.acion haremos un recorrido historic0 por efrp7s de los Encuentros Nacionales. 

PRIMERA ETAPA:La primer experiencia de  las CEE 3 Hive1 nacional en 1972 estuvo marcada por tres 

Encuentros Nacionales: 

I: En Mkxico, D:F, junio de 1972. 

2: En Celaya, Guanajuato, agosto de 1972 

3: En San  Bartolo, Guanajuato, septiembre de 1 9 i 2  

Estos encuentros  fueron mas de conocimiento mutuo y de informacibn general,  que  de planeacion y 

acciones, podriarnos decir que en esta primera etapc: 

“ La conciencia es ingenua  e idealista, el analisis de la realidad casi se reduce  a un simple inventario de 

programas. La reflexion  teolbgica es la del  Concilio Eclllni.nico Vaticano 11, Por medio de la  reflexibn  biblica 

se busca un  cambio personal de  actitudes. La organizacibn es  vertical, con muy escasa participacibn de la 

base, se empiezan  a estudiar algunas ttknicas de  organizacibn.” (26) 
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Despub de los  encuentros se acordaron  reuniones,  cursos  para  seglares,  visitas  a  otras  experiencias 

para aprender  a trabajar y acciones de  ayuda  mutua,  principalmente entre los sacerdotes  y 

religiosas,.se  dan entre los  laicos  los  primeros  nombramientos de responsables de los p p o s .  

Esta etapa se vio  prolongada por tres Encuentros mas: 

1: En Quedtaro, enero de 1973. 

2: En  Nueva Italia, febrero de 1973 

3: En Uruapan,  mayo  de 1973. 

A partir de  estos  Encuentros  los  miembros  de  las CEE observaron  la  necesidad y urgencia de conocer 

la realidad  social  del  pais.  Sin  embargo, la vision de ksta continua  siendo  descriptiva.  Desde el punto 

de  vista teolbgico se profundiza  en  la  presencia y accibn de la  iglesia  en el mundo  como  fermento y 

se habla de la necesidad de la oracibn  personal y comunitaria  para ser dignos de Ia presencia de 

Dios. 

“Las luchas son el analisis  de  las  experiencias por ello slirge la ayuda a los enfennos y el surgimiento  de las 

primeras cooperativas ( sobre todo de consumo y de colttc,l.cializacijn). Desde  el punto  de vista organizativo 

se elige un equipo coordinador a  nivel  nacional.” (37) 

La conclusion mas  importante  de  esta  primera etapa fue que se empiem  claramente  la exigencia de 

ir conociendo la realidad  y de  comprometerse para t rmsforlnarla. 

SEGUNDA  ETAPA  En esta  etapa se realizaron dos Ekwuentros Nacionales: 

1: En Tepic, Junio de 1973 

2: En  Plan de Ayala,  Septiembre de 1973 

Exactamente un afio desputis del  primer  Encuentro  Nacional, las CEB volvieron  a  reunirse  en el 

estado  de  Nayarit.  Nuevamente  expusieron sus experiencias  region  por  regibn,  en  ellas se observo 

inmediatamente  un  avance  progresivo  en el analisis y acciones de casi  todas  las  regiones  presentes: 

El m h d o  de trabajo cambia, y se parte del planteamiellla de las Imesidades procurando analizar sus causas 

profundas por medio  del  analisis  estructuralista. Las acciones empiezan  a ser criticadas y evaluadas a la luz . 

de este addisis. Se da un inicio de reflexion  biblica 1ibcr:thra y se afirma que la fe debe llevar a una critica 

de la realidad  de  opresihn y a un compromiso por la l i l a , t . , r c . i3n .”  (38) 

En esta  etapa  no &lo hubo un avance  en el metodo de ztccibn de las CEB; sino  que se dio una mayor 
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organizacibn  y  comunicacibn a nivel  local y nacional  tiimbikn. 

TERCERA ETAPA En esta etapa se distinguen dos momentos,  uno  que  podriamos llamar de fe  y 

compromiso politico, y otro, de analisis  histbrico y Teologia de la  Liberacion. 

El primero  esta  marcado  por los Encuentros  de: 

I:Tepeaca,  Puebla, enero de 1974 

2: Estado  de  Mhxico,  mayo  de 1974. 

Este primer  momento  fue de  suma  importancia para las CEB del pais,  pues en los dos Encuentros 

realizados se llevo a cabo  por vez primera  un  profundo  analisis de la realidad a nivel  nacional. 

“A nivel teolbgico se reflexiona sobre la fe en el scllllLlo biblico, se estudia la relacibn  de la fe con el 

compromiso  politico. Se discuten  las  actitudes antievan:+licas en lo social y politico, la posicibn  del  cristiano 

ante  la  lucha  de  clases,  ante  el  socialismo,  el papel asignado a los laicos en  la politica, etc” (29). 

A partir de estos  Encuentros l a s  luchas ya no son sill1ples acciones de promocibn, se emped a hablar 

de politica  y  del  compromiso  politico  en la linea de concientizacion  y  organizacibn  popular, y de la 

participacibn del pueblo en las  decisiones  que le afectaban. 

A1 mismo  tiempo se procuro  que  las  acciones  reivindicativas y de  simple . prommion,  como  las 

cooperativas,  sirvieran de ejemplo  para  una  mayor  toma  de  conciencia y una  mejor organizacibn y 

participacibn  del  pueblo  en  general. 

Otro  aspecto  importante  que se dio  a  partir dc los Encuentros  mencionados  fue  una  mayor 

colaboracion de los seglares  en la coordinacion dc Ic)s Srupos de base,  tambikn a partir de &os, se 

comenzo  a hacer la division por Regiones  de CEB C J I  c.1 pais. 

El segundo  momento  de  esta  etapa  esta  señalado por c1 Encuentro  celebrado en Celaya, 

Guanajuato.en  septiembre de 1974. 

En este  Encuentro tambitn hubo  un  analisis de la realidad, pero  ahora  fue hecho en base al proceso 

que ha tenido el capitalismo  en  Mkxico  en  los  ultimos  sexenios y el papel  que la iglesiaha tenido 

para sustentar el sistema. 

En  base a lo anterior, se realizo la reflexion  teologica desde la opcion por el oprimido y las clases 

explotadas,  de  igual  forma se profundizo  en  la  dimcnsion  politica  de la fe y se analizaron las 

posiciones  eclesiales  que  hasta ese  momento se dicron en la  iglesia:  religiosidad  popular,  iglesia 
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progresista  e  iglesia  comprometida en la justicia y politica. 

“A la luz de la postura de  Jesus en la politica y a la I L I Z  ilc lex docutnentos  “Justicia y Paz”  de Medellin, se 

reflexiono sobre el compromiso  politico de los cristianc)b v lL19 CEE. 

Las luchas (que se iniciaron) son cooperativas,  ill\~c~~tigaciCh1 de la realidad, trabajo con colonos, 

reorganizacibn de la parroquia, lucha en  los ejidos,  etc” (.:O). 

En el Encuentro se determino m& claramente 1 ; 1  division de las  Zonas  Regionales  de  mayor 

homogeneidad o cercania geogrhfica, se hizo con el objeto de organizar y promocionar  encuentros  y 

cursos para promotores,  pero  sobre  todo  para  tener una mayor comunicacibn entre las CEB  de la 

region. 

CUARTA ETAPA: Marcada por el Encuentro  Nacional  que tuvo lugar  en Morelia, MichoacAn  en mayo 

de 1975.. 

El objetivo de  esta  reunion  fue  captar el proceso v i v i < b  desde el primer  Encuentro  de CEB en junio de 

1972, hacer una evaluacion critica, pero al rnisI1~c~ tiempo constructiva del tiempo  transcurrido, 

para retomar  e  impulsar  las  acciones  concretas y % I ¡  rnisrno tiempo  enmendar errores que  han 

obstaculizado el avance  de  las  Comunidades. 

Se nota  en  este  Encuentro  una  mayor  toma de concicllcia del significado de las CEB. y  del  objetivo 

anhelado. 

En cuestibn  metodolbgica se insiste  en partir de las  rIecL,b.cl,iJes del pueblo, en favorecer la participacion del 

mismo  pueblo y en establecer objetivos y metas claras C I L I L .  lwmita l l  y faciliten una evaluacibn constante. En 

cuanto al analisis de la realidad se p e r c i b e  que se dar1 <listintos  niveles de conciencia. Teolbgicamente se 

procura habilitar a  las  comunidades para que  respondall L~ ‘o t l  rnaynr responsabilidad y eficacia a su vocacibn 

cristiana. Se evalitan todas las luchas y se plantea el K~I! ; ;CAI*  luchas que refuercen la toma  de conciencia y 

organizacibn del  pueblo, lo cual a su vez  implico una I l l i c  ~ $ . ; i  presencia y accibn de la iglesia.” (31) 

QUINTA ETAPA: Se realizaron dos  Encuentros N:vA~t~.~les:  

1 : Taxco,  Guerrero  en.mayo de I976 

2: Progreso,  Hidalgo.(pueblecito  del  Valle  del MezqI1it.rl) en septiembre  de 1977. 

En el primer Encuentro se consolido el movimic I 1 ! o  de las CEB a nivel nacional, asimismo se 

establecieron  los  elementos  en  tres  lineas fundarnct1t;llcs que por regla  debian  de  manejar  todos  los 
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animadores  de  CEB: analisis de la realidad, reflexion de fe y metodo de trabajo popular (acciones). 

Las acciones concretas de trabajo de  este  Encuentro  fueron: 

“Analizar  la  realidad  escogiendo  los  hechos  mas  significativos de cada  una de las  regiones,  tales  como: 

problemas  de la  tierra, injusticias en la comercializacion, crisis  politica,  luchas de los colonos, explotacibn  del 

campesino,  etc. 

La organizacibn sigue como en  el  Encuentro anterior, pero un elemento  nuevo  significativo  es  que se decidib 

que  el P. Rogelio  Segundo  -pionem de las CEB en Mexico-  asistiera al  Encuentro  Nacional de  CEB en Brasil, 

con  el fin  de retroalimentar  el  movimiento de Mkxico.” (32) 

El Encuentro  de  Progreso,  Hgo.  practicamente  fue una continuacibn  de Taxco, los temas  tratados 

fueron  los  mismos, la novedad  fue  subrayar  a la Biblia  como  revelacion  e inspiracibn historica del 

pueblo  en su marcha hacia la liberacibn, otro punto  tratado  en el Encuentro  fue el esfuerzo de las 

CEB por superarar el dualismos  entre  fe y politica.. 

Un aspecto  importante  de  este  Encuentro  fue  la  convivencia  con  los  indigenas y campesinos  del  Valle 

del Mezquital, ayudb  a  tomar  mas conciencia de la  iglesia de los pobres. 

En el aspecto  organizativo se conservo  el  Equipo  Central y se indicaron  las  siete  Zonas  Regiones  del 

pais  donde  significativamente  existian  Comunidades  Eclesiales  de Base. 

SEXTA ETAPA: En &a  etapa el Encuentro  Nacional  anual se realizo  en  la  Ciudad  de  M6xico  de abril 

a  mayo  de 1978. 

A tan d o  un  año de la  realizacion de  la 111 Conferencia del CELAM, este  Encuentro fuh de suma 

importancia, basicamente se hizo  la  preparacibn de la  actuacibn  que tendria la Teologia  de la 

Liberacibn  en  dicha Conferencia. La participación e n  este  Encuentro fué particularmente numerosa, 

pues se encontraban  representadas 23 diócesis y I8 diferentes Estados  de la República. 

El objetivo del Encuentro  fue recordar e impulsar  el  proceso de las Comunidades  de  Base  en  la 

Coyuntura  de la I11 Conferencia General  del  Episcopado  Latinoamericano  para  tomar mayor 

conciencia del proceso de las CEB y poder ofrecer en  la  medida  de lo posible  un  aporte  en la . 

Conferencia  del CELAM. 

“El método y la  visión de la  realidad  siguen  como es de costumbre,  pero se analiza  también  la  coyuntura  de 

América  Latina  en 1968 (tiempo de Medellin, movilniento estudiantil en México) y 10 años después,  en 

1978. La producción  teológica en  este  tiempo, se ccntrb e n  la evangelizacibn que fue el tema de la I11 
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CELAM. Con ello se evalub el documento para la Ill CELAM, considerando  ademas las diferentes 
‘ I  
\ ’  

caracteristicas y procesos de  una iglesia tradicional, una  iglesia modernizante y una iglesia  misionera: 

Vaticano I1 para todo el mundo, Medellin para America  Latina.” (33) 

SEPTIMA ETAPA En 1979 no se celebro ningirn Encuentro Nacional, en su lugar se realizo un 

Encuentro con varios Obispos y teologos que estuvieron presentes en Puebla, aprovechando  que 

algunos de ellos eran latinoamericanos. 

Previo a la Conferencia hubo una  gran actividad de preparacion, de discusion y de reflexion para el 

gran  encuentro  en  que todos ponian su atencion. 

En visperas de la Conferencia, Mttxicc se vio lleno de  Obispos,  de  teologos reconocidos, de 

sacerdotes, religiosas, laicos, periodistas que querian estar presentes en la Conferencia. 

Despu&s de Puebla se organizo en la  colonia Ajusco un Encuentro de las CEB’s con obispos y 

teologos. Hubo conferencias donde los  mejores exponentes de  la  Teologia  de  la  Liberacibn hablaron 

de viva  voz y contaron s u s  experiencias. Arnaldo Zenteno escribio un balance del Encuentro: 

“Nos reunimos 850 personas de 43 dikesis de  la  Republica,  nos acompañaron  algunas  personas  de  Centro y 

Sudamirica y un grupo de chicanos. La gente  que  asistib era como el 50% promotores de grupos cristianos 

populares; y el otro 50% se componia  de  sacerdotes,  religiosas y laicos que trabajaban en  estos g r u p o s .  

L o s  conferencistas y expositores  en  este encuentro fueron entre otros: Gustavo Gutierrez, Ronaldo Muñoz, 

L A  Gomez de Souza, Cladovis Boff, Leonardo Boff, Frey Beto, Jhon Sobrino,  Don  Candido  Padin, dos 

sacerdotes salvadoreños, Monseñor  Romero y otros tres obispos.” (35) 

Este encuentro fue muy fmctifero pues se conocio el panorama general de la  Teologia  de  la 

Liberacibn y de las CEB a nivel Am&rica  Latina.  Como sintesis del balance del  encuentro,  &nteno 

dice: 

“creo que este encuentro nos ayudb a tomar mayor  conciencia  eclesial y mayor  conciencia  de nuestra tarea y 

compromiso  en  Amirica Latina. 

Este encuentro  fue ciertamente una  primera asimilacibn  de  puebla y una primera interpelacion para  ir 

traduciendo creativamente en hechos  concretos el  mensaje  liberador  de  puebla.” (36) 

Todo este ambiente que se formo en torno a Puebla, sin duda revitalizo mucho a los  procesos de CEB 

en nuestro pais y de manera especial a las CEB de  la  zona Metropolitana. 

La dptima etapa  continuo  en 1980 con el Encuentro realizado en Nogales Veracruz. 
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“El m4todo y la visibn de la  realidad  fueron  los  mismos que de los Encuentros  anteriores. La reflexion 

teologica fue los  signos actuales de los tiempos de America  Latina, en los retos y compromisos que plantea  la 

fe de hoy en Mkxico” (37). 
.8 

Las acciones concretas que se acordaron en esta reunion fueron: promover cómites de solidaridad 

con el Salvador, con los indígenas y campesinos  de Tehuipango, asi como el de mantener ana  

comunicacion mas directa con las CEB’s de  Latinoamerica. 

En esta reunion  estuvieron presentes los  obispos  de Tehuantepec Mons. Arturo Lona, de Tabasco 

Mons.  Rafael Garcia y el obispo de Jalapa Mons.  Sergio Obeso. 

OCTAVA ETAPA:Este Encuentro anual fue realizado en Tehuantepec, Oax., del 6 al 10 de octubre de 

1981. 

El tema del encuentro fui: Las comunidades y el proceso popular. Aqui se planteo la unidad en la 

pluralidad dentro del compromiso politico que van teniendo las CER en  el proceso popular, y como 

eso  va alimentando la esperanza cristiana dc todos los que  integran las CER en Mexico. 

Dentro de los puntos mas sobresalientes que se fijaron e n  este Encuentro fueron: 

“El compromiso de seguir creando una  conciencia  critica y activa para que, conservando la propia  identidad, 

se apoye la lucha por la  liberacion;  llevar a cabo  un  constante  analisis  de la realidad  y  del  movimiento 

popular iluminándolo con el  Evangelio.” (38) 

Asimismo  los  objetivos de trabajo que se acordaron fueron: ampliar las bases y procurar mayor 

participacion en las comisiones; no prestar el membrete de CEB en el juego político de  los partidos; 

hacer alianzas y participar con otras organizaciones en la lucha del pueblo, pero evitando ser 

manipulados; analizar en forma sistemática la participación de las CEB en el proceso popular y 

promover una espiritualidad cristiana liberadora. 

Hasta aquí observamos que cada Encuentro fue un eslabón dentro del proceso total ya que por medio 

de ellos  las CEB podían analizar lo  vivido,  el lugar que ocupaban dentro de  la sociedad, asimismo el 

impacto que  dentro de  la  misma lograban y lo más importante, trazar los nuevos retos que  asumirian 

para su caminar  en el tiempo. 

En s u  breve recorrido de 1972 a 1983, se celebraron 1 1 Encuentros Nacionales,  todos  ellos muy 

importantes  para la consolidacion de  las CEB. Estos Encuentros coincidieron en tres constantes: 
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=Avance  del  pueblo  en  el  conocimiento  y  fidelidad  a la palabra  de Dios, El análisis  de  la realidad, hecho cada 

vez con mayor peso y recurso cientifico y La configuracibn  progresiva y toma de conciencia de una iglesia 

que brota de los pobres" (39) 

3.5 Organización,  planeación y acción  de  las CEB. 

Hablar de la organización, planeación y acción  de  las CEB, es un poco complejo; ya que cada CEB 

lleva un trabajo  interno  que lo desarrollan de acuerdo a sus propias necesidades. Esto es fácil de 

entender,  tomando en cuenta  que en cada comunidad los problemas son distintos. Es por eso que no 

se puede hablar de una organización, planeación y acción  de manera uniforme  para todas las CER en 

México.  Sin embargo, si podemos deducir que siguen un  método (Ver-Juzgar-Actuar) para el 

análisis de los problemas  que  tratan. 

Un primer paso de este método; fueron las reuniones que celebraba los miembros de  las CEB, 

generalmente se llevaban a cabo una vez a la semana, de preferencia y por comodidad de algunos las 
P 

reuniones eran los viernes por la noche. 

En estas reuniones se exponian individualmente los problemas a los que se enfrentaron en el 

transcurso de la semana, estos eran por  lo regular familiares o económicos.  Aquí cada miembro 

participa  a los restantes de dichos problemas y en conjunto buscan cuál es el común  denominador de 

lo expuesto. A este primer momento se le denomina Ver, aquí ya se reconoció que existe un 

problema; esto conduce hasta un segundo momento que es  el de Juzgar, aquí se reflexiona 

comunitariamente y se  pasa  al tercer momento que es el de Actuar, a partir de aquí se planea y se 

organiza de forma concreta como se solucionaran los problemas que afectaban a toda la comunidad. 

Una de las características fundamentales de  las Comunidades Eclesiales  de  Base es que  en cada una 

de ellas se realizaban dos tipos de trabajo concretos;  estos son, el trabajo pastoral y el trabajo social, y 

para  que ambos se puedieran llevar a cabo se necesitaba contar con una  buena organización y 

planeación interna de las actividades a realizar; para ello se formaron diferentes equipos de trabajo 

para cada área. 

Paulatinamente se  va estructurando esta organización participativa que dependera 

fundamentalmente de las necesidades de  cada  colonia en donde exista una CEB; es decir, 10s 

miembros de las comunidades como ya lo  mencionamos  son gente de Una misma colonia, con 
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intereses, necesidades y problemas similares que afectaban a todos, en base a ello se iniciaba la 

planeacion del  trabajo a realizar. 

Generalmente los problemas más comunes a los que se enfrentaban día a día son los entorno a la 

econamia, a la inseguridad pública, el desempleo, falta de  servicios en sus colonias, etc. 

Para hacerles frente a estos problemas se organizaban y realizaban acciones sociales concretas tales 

como: cooperativas, cajas de ahorro, compras en común, dispensarios médicos, cocinas económicas, 

cursos  de  nutrición, etc. 

En el aspecto pastoral también se formaron diferentes grupos que llevaban a cabo actividades 

propias de la iglesia encaminadas a la reflexión bíblica, tenemos entonces: 

“Desde  las  visitas casa por casa hasta una catequesis prosacramental, visita a enfermos o encarcelados, asilos, 

casas cuna, hospitales,  etc.,  llevando un poco de ayuda o simplemente  una  sonrisa y la Biblia en la mano  para 

leerselas un poco y juntos reflexionar  la  Palabra de Dios. Los grupos encargados de realizar dichas tareas 

generalmente son los grupos de jóvenes, de señoras, de matrimonios, de niños, de adultos, de catequistas, 

etc.’’ (40) 

Todos estos servicios al pueblo 

”van brotando en las comunidades  como  una  exigencia de su fé en el Señor de la  vida, y por eso todos tienen 

en común  que son acciones que buscan  aliviar, en lo posible,  la  opresión que sufren los pobres. 

En esta  línea  diversas colonias llegaron a expresar que es en estas obras concretas donde  siente que su fé está 

viva, donde sienten que realmente están  viviendo su ser de  iglesia.” (4 1) 

Todo este trabajo de toma de conciencia se dio en la vida  misma de las comunidades a través de los 

temas de las reuniones semanales, las cuales a veces se complementaban con círcwlos de estudio en 

los que se analizaba la realidad de  la  colonia en sus aspectos económico, político, ideo~ógico, 

religioso, etc. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el trabajo de concientización de  las 

comunidades obviamente no se realiza solamente a base  de  estudios, sino que además se fue dando 

principalmente por la reflexión sobre las acciones que se fueron realizando día a día. 

3.5 OBJETIVOS DE LAS CEB 

Las CEB tenian  bien delineados los  objetivos para las cuales fueron creadas; sin embargo, para ellas el 

más importante fue: la opción preferencial por los pobres, esta frase es muy importante  para la 

136 



nueva iglesia;  ya que  en ella se encuentraba resumido todo  el  compromiso que  adquirib la  Teología 

de la Liberación y las CEB en el momento de ser creadas. 

Es decir, la iglesia renovada al fijarse en los más  desprotegidos, quiere les ofrecio una alternativa de 

lucha  para  superar su condición de desigualdad e injusticia social y económica principalmente; 

siguendo los postulados de la Teología de la Liberación y llevándolos a la práctica a través de las 

Comunidades Eclesiales de Base. Ambos luchaban por la creación de una sociedad más justa, 

igualitaria y comunitaria. 

A s í  desde un principio  supieron cual era la tarea que tenían que desempeñar, no obstante sus 

objetivos los volvieron a reiterar  en el  Primer Encuentro Regional al  declarar  lo siguiente: 

“Queremos constituir una iglesia  llevada por la  gente  sencilla,  plena  de  religiosidad popular, inspirada en la 

Palabra de Dios, abierta a los acontecimientos, creativa, misionera,  infatigable, con participacibn 

comprometida  de laicos, en la que  aprendamos unos de otros, vivirla  en comunidad y no sólo en el templo.” 

(4 2) 

En otro documento se especificaron de igual manera el  Objetivo específico de las CEB. 

“Quieren ser fuema  para lograr una iglesia que sea fermento de un  hombre y una sociedad nuevos, que 

anuncien ya  el reino de Dios en un proceso  dinámico de cambio liberador mediante  la  toma de conciencia de 

la realidad, la reflexión de la fe y la  acción organizada en  colnpromiso  con el pueblo” (43) 

Podemos concluir entonces, que las CEB esfuvieron comprometidas con el cambio social, inspiradas 

en la reflexión de la Palabra de Dios y en el  análisis de la realidad, con el  objetivo de transformar la 

realidad para los más pobres Su compromiso es difícil; sin embargo ya dieron el primer paso. 

3.6 OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LAS CEB. 

Podemos detectar tres tipos de obstáculos en el desarrollo y consolidación  de las CEB, el mas comun y 

tal vez el más  peligrosode  todos  ellos se da desde  la  misma  iglesia tradicional que  no esta dispuesta a 

aceptar  ningún  tipo de cambio que le afecte a sus intereses, es por eso que ha  luchado abiertamente 

contra la Teología de la  Liberación  (acusándola principalmente de comunista) y más aún contra las 

iglesias y sacerdotes que la profesan. El caso más sonado de  la década de los setenta fue el  de 

MonseAor  Sergio Méndez Arceo,  Obispo de Cuernavaca, el trabajo realizado por este sacerdote en su 
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diócesis fue  muy  importante ya que tuvo una enorme influencia a nivel nacional para la creación de 

nuevas CEB y a través de ellas impulsar y aplicar los preceptos de  la  Teología de la Liberación. 

Su actitud de teologo de la liberación fue fuertemente criticada por el poder político y sobre todo por 

la propia jerarquia mexicana, quien condenó sus acciones realizadas y en un comunicado  directo  al 

Papa se le acusó  de que su: 

”relacicin con el comunismo no queda dlo en el plano de  las  ideas, sino que desciende al campo práctico de 

las mismas  acciones.” (44) 

En el mismo documento se le acusaba también de su relación e influencia que tenia sobre algunos 

sacerdotes: 

“es evidente cómo aquéllos eclesiásticos  “comprometidos”  con la corriente progresista, le  siguen más que a su 

propio obispo.” (45) 

Finalmente, ante  tantas presiones y ataques Monseñor  Méndez &ceo fue, destituido de su puesto en 

1983, después de 31 años de  servicio pastoral en Cuernavaca y en su lugar  fue destinado Don Juan 

Jesús Posadas Ocampo como el octavo  obispo  de Cuernavaca. 

En otro punto del mismo docurnento, se observa claramente el concepto que la iglesia tradicional 

tenía de la Teología de la Liberación al declarar que: 

“En México como en otras partes ante el escándalo de muchos, esta corriente que  corroe la paz y estabilidad, 

que sovoca los principios de autoridad civil y religiosa; que siembra l a  discordia entre los mexicanos y rompe 

la unidad de las familias cristianas que introduce una guerra en las órdenes y congregaciones religiosas y 

distorsiona la enseñanza del  Concilio; que trata de provocar un enfrentamiento entre la iglesia y el estado 

para beneficio  del comunismo, debe  ser condenada y frenada por  el  bien  de  la propia iglesia ...” (46) 

Esto y más hizo la iglesia tradicional por minar el desarrollo de  la  Teología de la Liberación quien 

ante tales circunstancias, su caminar fue más lento y difícil. 

La Teología de la Liberación y las CEB también se defendían y declaraban que: 

“Hasta  el momento la iglesia jerárquica salvo algunos casos particulares no ha dado muestras de un 

compromiso t o t a l  con el evangelio.” (47) 

Por lo mismo se justificaba el nacimiento de una nueva ;>reposición teológica al servicio del pueblo. 

Otro de los obstáculos importantes  al desarrollo de  las CEB y la  Teología de la Liberación, fueron los 

constantes cambios de lugares  que hizo la jerarquía a los sacerdotes claves.  Expliqukmoslo, en la 

mayoría de las comunidades uno o varios sacerdotes iniciaron y apoyaron el trabajo de las CEB, y 
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estos llegaron a ser piezas fundamentales para el desarrollo de  las  mismas, tal y como sucedió en 

Cuemavaca Morelos, con el padre Sergio  Méndez  Arceo, cuando se daba este  caso,  la jerarquía 

mexicana quitaba  al sacerdote de la CEB que habia fundado y lo mandaba  a  otra iglesia, esta 

situación afectaba gravemente el trabajo de  la comunidad porque se tenía la idea de que sin 

sacerdote las comunidades no eran  parte legitima  de  la  iglesia y dificultaba el acercamiento de  la 

gente; aunado a esta situación, generalmente llegaban a las comunidades sacerdotes que no 

profesaban las ideas de cambio y ayuda mutua, esto propiciaba conflictos entre la iglesia y los 

equipos de trabajo  de la CEB. Toda esta problemática generaba  que la gente se fuera desanimando y 

dejando de participar  en sus respectivas áreas de trabajo. En muchas ocasiones este fue uno de los 

motivos principales que limitaron el avance  de  las CEB. 

Otro de los obstáculos se dió  en las propias colonias ya que se observaba en la gente:  apatía, miedo 

al compromiso, falta  de  interés  ante los problemas sociales, ante la unión y organización 

Aunado a esto, otro de los factores que más limitan el desarrollo de  las CEB ha sido el choque  que las 

comunidades han tenido  que  enfrentar con los grupos dc poder. 

Por regla general, las experiencias de CEB existieron en sitios donde los  obispos,  los sacerdotes y las 

religiosas apoyan la creación de tales comunidades. 

En donde no existio un apoyo sacerdotal dificilmente se creaban CEB y el proceso frecuentemente se 

queda  trabado. 

Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, no se puede negar  que  en la d6cada de los setenta 

“En México se estaba  en un punto crucial de su historia y la  iglesia  nlexicana jugaba un papel  definitivo en el 

proceso de la  liberacibn.” (48) 

Así lo expresaban los  teologos  de  la liberación, quienes tenían la leve esperanza  de  que  finalmente la 

iglesia mexicana aceptara esta nueva corriente teolhgica; sin embargo, el tiempo demostró lo 

contrario,  pues  a  finales de la década de los ochenta hubo un decrecimiento notable de CEB, siendo 

la causa principal las acciones realizadas por la  iglesia tradicional en contra de la  Teología  de  la 

Liberación. 

A pesar de todo, las CEB reconocen que SU camino no está libre de dificultades, riesgos y errores; sin 

embargo, continuan hasta el presente con espíritu de lucha,  tratando de superarlo todo. 
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3.7 AVANCES DE LAS CEB. 

Como  ya habiamos mencionado, el camino que las CER recorrieron hasta los años  ochenta no fue 

tan  profundo como sucedib en el Brasil y Centroamérica principalmente; sin embargo si tuvieron 

algunos avances significativos sobre todo a nivel  social,  bien  es cierto que  sus logros sólo fueron  a 

nivel local, ya que  no se llego a concretar ningun proceso  de maduración y organización a nivel 

nacional, como fue  por ejemplo en el  país  de El Salvador. Sin embargo, el  trabajo local de cada 

comunidad logro realizar algunos de sus objetivos. 

Dentro de las luchas locales más  significativas que realizaron fueron entre otras: lograr servicios de: 

alumbrado publico, agua potable, arreglo de  calles, luchas contra  centros de vicio, contra 

autoridades prepotentes, por el pago  de tenencia de  la tierra mis justo, la creación de mercados 

populares  para  vender sus productos sin intermediarios, escuelas, centros de salud, casetas de 

vigilancia, entre otros. 

Las CEB también  apoyaron  algunas luchas populares de carácter político; tales como, huelgas de 

obreros, marchas, difusión de  volantes,  asimismo ofrecieron apoyo a diferentes sindicatos para 

lograr sus consignas, de igual manera ofrecieron apoyo y ayuda 3 estudiantes, maestros, costureras, 

campesinos, colonos, etc. En este plano es importante destacar que las CEB sólo se concretan  a apoyar 

estos movimientos populares como parte de su acción social; ya que no pertenecian,  ni  limitaron con 

ningún  partido político. 

Finalmente lo que se pretendio con  estas luchas fue un cambio de vida, así como la defensa de los 

derechos de todos; que cada uno se sienta más persona concientizindose y organizándose más en la 

práctica del servicio de la comunidad, y juntos lograr condiciones mejores de vida. 

Estas prácticas nacieron de  la  fé, con10 una expresión viva, constituyeron el distintivo de las CEB, y 

aunque SU caminar  fue  lento y procesual, marcado siempre por dificultades 

Y obstác~los, Las CEB representaron en su tiempo una pequeña esperanza de mejorar las 

condiciones de nuestra vida. 

La etapa de nuestro estudio que vivieron  las CEB en México fue de crecimiento y consolidación en 

algunas regiones; en  otras se inició un trabajo posterior, y en otras hubo y hay actualmente todo 
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un programa, equipo  pastoral y condiciones  para  impulsar  y  desarrollar  las CEB. 

Histbricamente es la primera  vez  que  sectores  de la iglesia  propugnan  por  cambios  estructurales  que 

ayuden a mejorar las condiciones de vida de  todo un continente,  pues la historia  siempre  nos  ha 

revelado una iglesia  pasiva y legitimizadora de los  sistemas  politicos y economicos;  por  eso  cuando 

surgib la Teologia  de la liberacibn caud un gran  revuelo a nivel  continente y se vio tambikn por vez 

primera  como una corriente eclesial  denuncia  los  gobiernos  injustos  e incita a los  pueblos 

latinoamericanos y a todos los  pobres  del  mundo  a luchar con  todo por adquirir igualdad,  respeto, 

vida digna, justicia, paz, entre otros. 

Mi opinibn  personal es que la Teologia  de la Liberacibn  si  representaba una opcion de lucha viable 

en contra del  sistema  opresor,  pero  como  era de esperarse, el poder politico y la jerarquia eclesial 

hicieron todo lo posible por desprestigiarla y quitarla  del  camino, ya que  en su momento si 

represento un obtkulo importante  a s u s  intereses. 

NO nos  atrevemos  a  argumentar  que la Teologia  de la  liberacibn  ha sido  desmantelada por completo, 

pues en algunos  paises  del  continente se sigue trabajando  en  las Comunidades  de Base,  &to nos hace 

tener una pequeña  esperanza de su resurgimiento  para el bien  de  todos los millones de seres  que 

vivimos en la pobreza. 



AICPEXO 1 
. .  

EXPERIENCIAS VIVAS. 

COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

COLOIOUL: AMPLIACIOIO LOS REYES LA PAZ, EDO.  DE MEXICO. 

Hablar  de la Comwnidad Eclesial  de Base de los  Reyes,  me es familiar, pues mi participacion  en ella 

por medio del grupo de jbvenes fue una experiencia inolvidable, sobre todo porque  ha  partir de mi 

incorporacibn  en  la  comunidad sufri una serie  de  cambios que me ayudaron a transformar mi forma 

de  pensar,  de actuar,  de ver las  cosas; pero sobre  todo  de vivir la fe en  otra  dimension  totalmente 

desconocida para mi. 

A la vez que  conoci  personas muy importantes  en el ambiente eclesial, importantes  en  el aspecto 

espiritual  e  intelectual; tambitn el participar en  las CEB me facilito  el acercamiento  a la gente de  mi 

colonia, conocernos y luchar  juntos por  los problemas que  afectaban  nuestro  habitat; como por 

ejemplo:  la hgadiccibn en los  jovenes,  el  alcoholismo en los adultos, la basura,  el  analfabetismo, la 

desnutricion,  entre  muchos  otros problemas. 

Otra  experiencia muy rica fiat el haber conocido a  diferentes  comunidades  indigenas y en especial a 

los jbvenes de  Veracruz, Tabasco,  Michoacdn y Puebla, por lo regular saliamos en  la tpoca de 

Semana Santa y Navidad; el objetivo  de &os viajes era  intercambiar  experiencias  con los jovenes de 

las comunidades visitadas. Estas fueron d o  algunas de  las  vivencias, pues  realizamos como grupo de 

jovenes una  infinidad de actividades tanto pastorales, como  Sociales, pero mas adelante  hablaremos 

de  ellas. 

Sin duda mi participacion  en las CEB fut el principal motivo que me llevo a  trabajar &te tema y por 

consecuencia  hablar de la CEB a la que  perteneci  en su momento. 

Señalando  la  situacibn  geografica de La Ampliacibn  los Reyes La Paz,  &Sta pertenece  al  municipio de 

Los Reyes La Paz, Ed0 de Mkx., la Paz nombre del municipio  no  tiene un significado especial, al 

parecer el nombre se le otorgo  por los habitantes debido a la quietud y tranquilidad  que  hasta la 
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de los sesenta  reinaba en ese lugar. 

k s  limites colindantes de la colonia son  los siguientes: 

norte colinda con la cabecera  municipal de los Reyes La Paz. 

M sur con la colonia Emiliano Zapata tambitn perteneciente  al  municipio. 

N este colinda con la colonia san Miguel de la delegacion Iztapalapa. 

M oeste colinda  con una extensibn  grande de terreno cultivable. 

Una caracteristica especifica de la geografm  de  esta colonia es que se encuentra  situada  en medio de 

dos importantes  carreteras  que  dan acceso al sureste  del pais; por el norte  de la colonia esta la 

Carretera Federal M&xico;Puebla-Texcoo, al sur se extiende  la  autopista  Mtxico-Puebla;  ademas de 

&as dos carreteras; al este se situa una mina de arena explotada por la compañia Tribasa y al oeste 

como ya habiamos  mencionado existe una extensibn considerable de tierras de cultivo. Estas 

demarcaciones  hacen que la colonia no  tenga una comunicacion directa  con las colonias vecinas, ni 

un crecimiento  habitacional desproporcionado. 

Otro aspecto  importante  de la colonia es su zona arqueologica perteneciente  a la cultura Acolhua- 

Chichimeca compuesta  por una piramide llamada “Axaquiapan”, cuyo significado es “Lugar  de  la 

Higuera sobre la Arena”, la  piramide  tiene  cuatro  cuerpos como los extremos del zodiaco estos a su 

vez albergan  una serie de  cuartos  que  en su epoca fueron  habitaciones  privadas  de los Sacerdotes 

d e l  centro  comercial. En esta zona, aun  quedan se@n  el INAH por  explorar nueve sectores 

importantes de vestigios arqueologicos, podriamos decir que  tste  representa  el  principal  atractivo de 

la colonia. 

A continuacidn  haremos un poco de  historia recordando cbmo  naci2,  la CEB de la hp l iac ibn  10s 

Reyes.  Esta inicio como CEB en el año de 1979 a  instancias  de un gran sacerdote  llamado Donald 

Hessler (1912-1995) Misionero de  la orden Mawknoll de  los E:U:A.  El padre Donald llego a la 

colonia  en  el año de 1977:  DespQ de un largo  caminar sus superiores  decidieron  mandarlo  a la 

Ciudad de M&xico, tras  haber estado mas de treinta  años  en Yucatan y Bacalar-Quintana Roo; es asi 

que  en 1976 a sus 65 años  de edad P Donald  Ilegb a una colonia acomoda& de tsta ciudad; pero  en 

su afan de vivir mas comprometidamente su opeion por los pobres, mudarse  hacia la colonia 

Ampliation Los Reyes, irrumpitndo en  un pueblo tradicional, en  una colonia  apatica sin 
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trascendencia a l p -  de sus habitantes. S l o  bastaron  algunos meses para  que este lugar escondido 

dentro  de la periferia urbana del D:F, fuera  un  centro de atraccion,  donde  confluian  personas de 

muchos lados, no  &lo del  lugar y sus alrededores  sino hasta del extranjero, desde refugiados 

centroamericanos, ~rupos de testigos por la paz procedentes de  Estados  Unidos, canadienses, 

cristianos  de  otras  tradiciones y hasta  no creyentes de distintas partes del mundo. 

~a vida cotidiana de la colonia y de  la  iglesia, sufrieron una transformacibn  radical  que  trascendib 

fuera  de ella.Pues antes  de la  llegada  de P. Donald, la  iglesia  de  la  Ampliacion Los Reyes era como 

casi todas: pasiva, rutinaria, sin proyectos ni actividades pastorales para sus fieles, las actividades 

realizadas eran las de costumbre: misa dominical, doctrina los  shbados y los eventos sociales 

comunes: bodas, XV años,  comuniones, etc.  Pero un  buen dia todo cambio, y a  raiz de  ello diferentes 

comentarios se dejaban  escuchar acerca del “padrecito  gringo” y de  la  iglesia  de  San Juan de los 

Lagos, los calificativos variaban se decia que  eran: comunistas, protestantes,  herejes, subversivos, etc. 

Pero qut fut lo que  realmente  transformo la  vida  eclesial  de  la  iglesia y de  la gente  que la seguia, la 

respuesta  no es dificil de  encontrar; pues el P. Donald instituyo una nueva manera de leer y entender 

los textos biblicos a travts de  la oracibn comunitaria  que se llevaba a cabo todos  los dias a las 7:OO 

a.m. en  una  antesala de la  ig1esia.k  gente de la  comunidad se reunia a reflexionar las lecturas 

biblicas  del  &a, pero eso no  fue lo extraordinario. La oracion en  comunidad,  era  realmente  una 

escuela,  donde se aprendia  a  reflexionar la palabra de Dios; pero con una  pequeña  diferencia, &a 

consisti6 en  primer  lugar  a  aplicarla  concretamente  en la  vida cotidiana  de  cada uno de  los 

participantes, en  una  bitqueda por ser mejores personas, mejores cristianos  -conscientes  de su 

realidad-, y en  segundo  lugar esta Palabra  de  Dios reflexionah,  interpelaba a responder  a 10s 

problemas  del mundo.En esto precisamente radicaba lo revolucionario de esta comuni&d, 

respondiendo  al  llamado de  Dios para cambiar nuestra  realidad  personal y mial .  €312 asi  como 

entorno  a esta rewnibn matinal de todos  los  dias,  la gente de  la colonia tuvo un mayor contacto  entre 

si, una mayor comunicacibn y expresion de sus necesidades; poco a poco se iban  identificando, 

organizando y agrupando se&n s u s  interes. Gradualmente se empezaron  a formar varios grupos 

que  trabajaban  en  actividades especificas, =@in sus inquieh,.&s e intereses, de  manera se  le 

empezb a identificar a la  iglesia  de  la  Amplicacion  como una CEB, que  por  ubicacion  geografica 

144 



relacibn directa con las diversas organizaciones yopularcs, a raiz del X Encuentro Nacional de CEB 

en Tehuantepec, Oaxaca. 

Sin embargo, es necesario señalar la importancia dc todos los Encuentros Nacionales de las CEB que 

se llevaron a cabo como momentos significativos para el intercambio de experiencias y reflexion del 

proceso vivido, esto nos permitira conocer un poco mas el proceso historico de las CEB en nuestro 

pais,  los historiadores de la Teologia  de  la  Liberacion han dividido los Encuentros Nacionales en 

ocho  etapas a partir de 1972, año  en  que se realizarol1  las CER sus primeros Encuentros a nivel pais. 

Un aspecto importante de los Encuentros que hay que señalar es que: 

“Este caminar de los Encuentros  Nacionales,  no 1123 sido IIt1 caminar  programado tebricamente o 

abstractamente. El caminar y sus etapas  han queriAc) 1 1  t - ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ , t l ~ l ~ ~  a las  necesidades y retos que se van 

detectando a partir de la  vida  de  las  comunidadcs :I llivcl l o c ~ a l  y regional y a partir de  las coyunturas 

eclesiales y nacionales.” (24) 

A s í  lo han expresado las mismas comunidades a l  IIY o n n c e ~  que: 

“Al ir caminando, en medio  de  tropiezos, fuimos d ~ ~ s c ~ ~ b r i z n d o  que  algo muy importante es  que nos 

reuniéramos, nos encontráramos varias  veces al alio para cnmpartir nlwstras  experiencias,  fortalecernos en 

la fe y compromiso, celebrar nuestra  fe,  alegrarnos juntos y retlcxionar juntos en lo que íbalnos viviendo y en 

el camino que nos quedaba por delante. Y de  cada El1cuentro hcnws sacado ánimo, luz y fortaleza para 

seguir caminando  juntos. ( 25) 

A continuacion haremos un recorrido historico por t ‘ t ~ p ~ s  de los Encuentros Nacionales. 

PRIMERA ETAPALa primer experiencia de  las CEB a nivel nacional en 1972 estuvo marcada por tres 

Encuentros Nacionales: 

1: En Mkxico, D:F, junio de 1972. 

2: En Celaya, Guanajuato, agosto  de 1972 

3: En San  Bartolo, Guanajuato, septiembre de 1 9 i 2  

Estos encuentros  fueron mas de conocimiento m u t u o  y de information general,  que de planeacion y 

acciones, podriamos decir  que en esta primera etapa: 

” La conciencia es ingenua e  idealista,  el  analisis  de I : ]  realidad  casi se reduce  a un simple inventario de 

programas. La reflexion  teolbgica  es  la  del  Concilio CclltrtPnico Vaticano 11, Por medio de la reflexion  biblica 

se busca un cambio personal  de  actitudes. La organizacih es vertical, COR muy exasa participacion de la 

base, se empiezan a estudiar algunas tecnicas  de  organizaci@n.” (26) 



Desputs  de 10s encuentros se acordaron reuniones, CLII'SOS p r a  seglares, visitas a otras experiencias 

para  aprender  a  trabajar y acciones de ayuda mutua,  principalmente entre los sacerdotes Y 

religiosas,.se dan  entre los laicos los primeros i l @ i l l ~ ~ ~ . . ~ ~ l ~ i ~ , ~ l t ~ ~ ~  dc  responsables de los grupos. 

Esta etapa se vio prolongada por tres Encuentros m i \ :  

I :  En Quektaro,  enero de 1973. 

2: En Nueva Italia, febrero de 1973 

3: En Uruapan, mayo de 1973. 

A partir  de estos Encuentros los miembros de las CKl: cJl)serv;tm1 la necesidad y urgencia de conocer 

la realidad social del pais. Sin embargo, la visibtl dc  c'st,i contiima siendo descriptiva. Desde el punto 

de  vista teologico se profundiza en la presencia y :ric,ihn de l a  iglesia  en el mundo como fermento y 

se habla de la necesidad de  la oracion persoml y cwnunitaria para ser dignos de la presencia de 

Dios. 

"Las luchas son  el  analisis de las  experiencias pot. t.11~) ! - ~ { !  ;:c' 1:t :I\ L I ~ ~ I  ;I enftwnos y el surgimiento de l as  

primeras cooperativas ( sobre todo de consumL> <I:  I , ; I ~ I : I , ; < I ~  I ~ V I ) .  I k ~ s i c  el punto de vista organizativo 

se elige un equipo coordinador a  nivel  nacional." IT':) 

La conclusion mas importante de esta primera c - I : I ~ ) , ;  :.I{: ~ I { L '  x cnlpieza claramente la exigencia de 

ir conociendo la realidad y de comprometcrsc p.: I..! ' , . . I  I :  \ ~ ( > I . I I I : I I - ~ : I .  

SEGUNDA  ETAPA:  En esta etapa se realizarol1 dos l;t:L 11cxt1 t l v c  N;lclionales: 

I :  En Tepic, Junio de 1973 

2: En Plan de Ayala, Septiembre de 1973 

Exactamente un año despues del primer Encucntl.c> Nacional, las CEB volvieron a  reunirse  en el 



organizacibn y comunicacion a nivel  local y nacidl1.ti 

TERCERA ETAPA En esta etapa se distinguen dos l11cJtnet1tos, u 

compromiso politico, y otro, de analisis historic0 y 'I'LVIO$;I dc la 

El primero esta marcado por los Encuentros de: 

1 :Tepeaca, Puebla, enero de 1974 

2: Estado de Mtxico, mayo  de 1974. 

no que podriamos llamar de fe y 

Liberation. 

Este primer momento fue de suma importancia p ; t ~ ' . \  1,ts CKl; del pais, pues en los dos Encuentros 

realizados se llevo a  cabo  por vez primera u n  pmf11 : : . i t>  ~111~1isIs dc la realidad a nivel nacional. 

UA nivel teol+jco se reflexiona sobre la fc. C'I I  c 1 X . '  . L ~ I ~ , I I \  ,'. X ~ s t ~ ~ t l i a  l a  relacibn de la fe con el 

compromiso  politico. Se discuten  las  actitudes x l ~ ~ i ~ , \ y t l l L : : ~ .  ;:< . I S  <'I\  :\> b\\<-i'il y politico, la posicibn del cristiano 

ante la lucha de clases,  ante el socialismo, el papel 'isi;<tl,lL:L) , i  l L j b  l ~ i \ . k > s  la politica, etc" (29) .  

A partir de estos Encuentros las luchas ya no SOH 5i1. ;,:,,S : I C ~ C . ~ O I I C C  de promocion, se empezo a  hablar 

de politica y del compromiso politico en la linc.:~ ~~\~tl~i~~llfi~~l',ib~l y organizacion popular, y de  la 

participacion del pueblo en las decisiones que le l .  :'.uti. 

Al mismo tiempo se procuro  que las  acciones I.'>' .;11cIi~.1tiv:1> y de simple promocion, como las 

cooperativas, sirvieran de ejemplo para  una  nay^'^. :,>!112 c,c>tlc.ic.ncia y una mejor organizacion y 

participacion del pueblo en general. 

Otro aspecto importante  que se dio a partir I C Y  t;11L,\lc,1ltros mencionados fue  una mayor 

colaboracion de los seglares en la  coordinacioll dc ; L > \  ; ; r u ~ l L v  dc: base, tambien a partir de tstos, se 

comenzo a  hacer la division por Regiones  dc CLl; L ' i  , , i.y. 

El segundo momento de esta etapa esta selialado , i : l l ~  L , L % ~ ~ I  t.L) c~elcxbrado en Celaya, 

Guanajuato.en septiembre de 1974. 

En este Encuentro tambikn hubo un analisis de 1:1 1.\,.IliLtad. pc.ro ahora fue hecho  en base al proceso 

que  ha  tenido el capitalismo en Mkxico en los u l t i n l c ~ \  scxel1ios y el papel que la i@esia.ha tenido 

para  sustentar el sistema. 

En base a lo anterior, se realizo la reflexion t t w l L y i L  .I desde l a  option por el oprimido y las clases 

explotadas, de igual  forma se profundizo en l a  cl:ltlcnsibtl politiea de la fe y se analizaron las 

Posiciones eclesiales que hasta ese  momento sc c l Í L ~ t . L > l l  c11 1:i iglesia: religiosidad popular, iglesia 
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progresista e iglesia comprometida en la  justicia y !.: L-,.'lit ic~il. 

"A la luz de la postura de Jesus  en la  politica y a 1 ~ 1  1 ~ ~ ~ .  \ i  ' L ) \  L l ~ ) ~ . ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ t o s  "justicia y Faz" de Medellin, se 

reflexiono sobre el compromiso politico de los ct~isfi:~t1~ ¡ . I \  CEl;. 

Las luchas (que se iniciaron) son cooperativ,\s, I I  , . \ ' : , + c . i O ~ \  t l c  la  realidad, trabajo con colonos, 

reorganizacion de la parroquia, lucha en los ejidos. et<," ; L ' ) .  

En el Encuentro se determino mas claramentc ! .  ciivisi3t1 dc las  Zonas  Regionales  de  mayor 

homogeneidad o cercania geografica, se hizo COI\ c.1 i . i) ic,to $c. organizar y promocionar  encuentros y 

cursos para promotores, pero sobre todo para tc11c1. IIna mayor comunicacion entre las CEB de  la 

region. 

CUARTA  ETAPA: Marcada por el Encuentro NaciL3tu. ~ ; : I c  tu\m lugar en Morelia, Michoacan en mayo 

de 1975.. 

El objetivo de esta reunion  fue  captar el proccsc' v i \ . .  Ltcsdc c.1 primer Encuentro de CEB en  junio de 

1972, hacer una evaluacion critica, pero al 1 I : i q I  2 i c > ~ 1 ~ 1 ; c ~  cwnstructiva del tiempo transcurrido, 

para  retomar  e  impulsar las acciones COIICIY t:[j , ( ( I  I I I ~ ~ I I I O  f iemyo enmendar  errores que han 

obstaculizado el avance de las Comunidades. 

Se nota en este Encuentro una mayor toma de c ' o t  I .  . IIci;l dc.1 sisllificado de las CEB. y del objetivo 

anhelado. 

En cuestibn metodologica se insiste  en partir de las 1 1 c ~ ' ~ '  I tiles dc l  pueblo, en favorecer la participacibn del 

mismo pueblo y en establecer objetivos y metas c l a r ~ s  lii: 1 c,rmilall y faciliten una evaluacibn constante. En 

cuanto al analisis de la realidad se percibe que sc' k 1 1 ,  t!'\tintc>s niveles de conciencia. Teolbgicamente se 

procura habilitar a las comunidades para que respot1d.l) I I , V I  n121y01. responsabilidad y eficacia a su vocacibn 

cristiana. Se evalhan todas las luchas y se plantea t.1 1 . c  ' . I  1 1 -  lucilas tqtlr refuercen la  toma  de conciencia y 

organizacion del pueblo, lo cual a SU vez implicb L I t 1 ; 1  : Imst,1lcia y accibn de la  iglesia." (31) 

QUINTA ETAPA: Se realizaron dos  Encuentros N:lcTi, ' < , S :  

1: Taxco, Guerrero en.mayo de 1976 

2: Progreso, Hidalgo.(pueblecito del Valle del A4c*zc;, . '  ! )  e11 septiembre de 1977. 

En el  primer  Encuentro se consolido  el nmvill~;,.  1 dc l a s  CEB a nivel nacional, asimismo se 

establecieron los elementos en tres lineas fundlrlllc-tt .*::>S que por regla debian de manejar todos  los 
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animadores  de CEB: analisis de la realidad, reflexion de fe y mi-todo  de trabajo  popular (acciones). 

Las acciones concretas  de  trabajo de  este Encuentro fueron: 

“Analizar la realidad  escogiendo los hechos  mas  significativos  de  cada una de las regiones,  tales  conlo: 

problemas de la tierra, injusticias en la comercializacibn,  crisis  politica,  luchas  de los colonos,  explotacion del 

campesino,  etc. 

La organizacibn sigue como en el  Encuentro anterior, pero un elemento  nuevo  significativo es que se decidio 

que el P. Rogelio Segundo -pionero  de  las CEB en MksiccJ- asistic‘ra a l  Encuentro  Nacional  de CEB en Brasil, 

con  el fin de retroalimentar el  movimiento de Mixico.” ( 3 2 )  

El Encuentro de Progreso, Hgo. practicamente fuc una continuacion de  Taxco,  los temas tratados 

fueron los mismos, la novedad fue subrayar a l a  I?ibli:t como revelacibn e inspiracion historica del 

pueblo en su marcha hacia la liberacion, otro punto tratado e n  el Encuentro fue el esfuerzo de las 

CEB por superarar  el dualismos entre fe y politica.. 

Un aspecto importante  de este Encuentro fue la  cotlvivcncia con los indigenas y campesinos del Valle 

del Mezquital, ayudi, a tomar mas conciencia de  la  iglesia  de los pobres. 

En el aspecto organizativo se conservo el Equipo Central y se indicaron las siete Zonas Regiones del 

pais donde significativamente existian Comunidades Eclesiales  de  Rase. 

SEXTA ETAPA: En &sta etapa  el Encuentro Nacional m u a l  se rcalizo en la Ciudad de  Mexico  de abril 

a mayo de 1978. 

A tan d o  un año  de la realizacibn de la I11 Cotlfcrcncia del CELAM, este Encuentro fue de suma 

importancia, basicamente se hizo la preparacioll de la actuacion que tendria la Teologia de la 

Liberacibn en dicha Conferencia. La participación C ~ I  este Encuentro fué particularmente numerosa, 

pues se encontraban  representadas 23 diócesis y 18 diferentes Estados  de la  República. 

El objetivo del Encuentro fue recordar e impulsar el proccso  de las Comunidades de Base en la 

Coyuntura de la 111 Conferencia General del  Episcopado Latinoamericano para  tomar mayor 

conciencia del proceso de las CEB y poder ofrecer en la medida  de  lo  posible un aporte  en la 

Conferencia del CELAM. 

“El método y la visión de la  realidad  siguen con10  es de costumbre, pero se analiza también la coyuntura de 

América  Latina en 1968 (tiempo  de  Medellin, ntovimiclltt) estlrcliantil en México) y 10 alios después, en 

1978. La producción teológica en este  tiempo, sc c-r~itr<) cn 1:1 wan,geli7acion que fue el tema de la 111 
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pertenecio  a  la Zona  Regional Oriente. 

~1 p i a  y principal  promotor de esta CEE fue P. Donald, su estructura  funcional fue la Siguiente: 

+ Grupo de Mujeres 

+ Grupo de jovenes 

+ Catequesis 

+ Pastoral  Social 

+ Ministerio de Sanacion 

+ Estudiantina 

+ Biblioteca 

Estos grupos funcionaban autonomamente, el Padre no  intervenia  en su organizacion y decisiones, 

&lo las observaba y apoyaba. A continuacion mencionaremos las actividades que  desarrollaron cada 

uno de ellos. 

G r u p o  de Muieres: integrado basicamente por amas de casa, algunas  mujeres  asalariadas o pequefias 

comerciantes y una  que  otra secretaria, estudiante y niypna  ptnfesionista 

Se reunian todos los  miercoles  a  las 5:OO p.m., en  un salon de la  iglesia o en  la casa de 

cualquiera  de ellas. El metodo  de  la  reunion  era en el siguiente  orden:  oracion  comunitaria, 

noticias,  comentarios,  informes, avisos acerca de las  actividades  realizadas en  el  transcurso de  la 

semana.  Posteriormente se exponia un tema  bien podia ser econornico, politico,  social, cultural, 

educativo, etc., despuh se reflexionaba  a  la  luz  del Evangelio. Cada semana se proponia a un 

expositor  diferente,  asi  participaban  todas  las  mujeres del grupo; terminada  la  exposicion, se 

leian  fragmentos  biblicos alusivos al tema, se hacian  comentarios y se acordaban  acciones 

concretas para tratar  de  encontrar  una solucion  a los mismos. (Aqui observamos  el  mktodo  de 

trabajo  de  las CEB: Ver-Juzgar-Actuar, o como los cientificos  sociales lo describen:  Analizar- 

Reflexionar-Concretar). 

La reunion  finalizaba  siempre  con  otra  oracion  comunitaria,  luego se tomaba  cafe y galletas  que 

el anfitrion  ofrecia. Estas reuniones semanales  tenian una  duracion  aproxima&  de 2 horas. 

Aparte de  la  reunion  semanal,  el p a p o  de  mujeres  realizaba  una  serie  de  actividades  en  el 

trascurso  de la semana, no siempre  fueron las mismas; &stas dependieron de las  necesidades  que 
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iban  surgiendo,  algunos  ejemplos  de tales  actividades  fueron:  visita  a  los  enfermos,  a los presos, 

a  familias  con  problemas  de  desintegracibn  familiar, de alcoholismo,  drogadiccibn; es 

importante  mencionar  que la  ayuda  brindada mas que economica, fue  moral  tratando  siempre 

de  hacer  conciencia en  el  individuo  e  iniciar  un  cambio  en su vida. 

El intercambio  de  experiencias  con grupos de  mujeres  de  otras CEB fue  otra  de sus actividades, 

asi mismo  asistian a cursos,  talleres,  conferencias,  retiros,  etc., que  ofrecian  otras  comunidades. 

En la  comunidad,  &te  grupo  tambien  preparaba  cursos de nutricibn  a base  de soya, amaranto, 

vegetales, entre otros. 

Estas fueron  algunas  de  sus  principales actividades;  pues se llegaron  a  concretar  muchas otras, 

el  espacio  que el grupo de  mujeres  tenia  no solo fuk de  trabajo,  tambikn  fue un espacio de 

convivencia  entre ellas,  el numero de  integrantes de &te grupo era de aproximadamente de 15 

mujeres. 

Grupo  de lbvenes: Integrado  por jovenes de distintas  edades y ocupaciones;  tste  fue el  espacio 

de mi experiencia  en las CEB, pues  fui  integrante de tste  grupo  alrededor de 7 años.Nuestra 

reunibn  semanal  era  cada  viernes  a las 7:OO p.m., en  casa  de alguno  de los miembros. La 

reunibn  seguia el  mismo  esquema  del grupo de  mujeres:  oracibn  comunitaria,  exposicion de 

tema,  reflexibn y organizacibn  de  actividades. 

Como jbvenes se tenia  una serie  de inquietudes y las  actividades  realizadas  fueron muy 

variadas;  estas  procuraban  llevarse  a cabo, a  diferencia  del  grupo de  mujeres, los siibados y 

domingos. Las tareas  desempeñadas  fueron  las  siguientes: 

Se trabajo  con  jovenes  drogadictos y alcoholicos,  para ellos se creo un espacio  llamado "'La Casa 

de Cafk", aqui  nos  reuniamos 10s domingos  por las tardes, se platicaba  con  ellos  en  forma 

grupal,  escuchabamos las  experiencias  personales y se les trataba  de  orientar de una  manera 

positiva,  como se trataba  de  temas delicados, en  muchas ocasiones se invito  a  sicologos,  doctores, 

psiquiatras,  sociologos,  sacerdotes,  para  platicar con ellos. Esta experiencia  fue muy grata,  pues 

observabamos  sorprendentemente como algunos  de &os muchachos  cambiaba  de  habitos y 

hasta se integraban  a  nuestro grupo para  seguir  ayudando  a  otros  jovenes  con  problemas 

similares. 
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Otra  actividad  realizada  fue visitar  orfanatorios,  ahi  ayudabamos  en  varias cosas: pintabarnos 10s 

salones, 10s dormitorios,  ayudabarnos a prepar la  comida,  a  limpiar  el  lugar O simplemente  a 

convivir un  rato  con los niños y jbvenes  del  lugar  cantando,  jugando,  platicando,  etc. 

Tambi&n se trabajo  con  niños y jovenes  de  colonias  perdidas, aqui Vivian en condiciones 

verdaderamente  infrahumanas;  pues  no se contaba  con  ningun  tipo  de  servicio, sus casas  era un 

&lo  cuarto, a lo maxim0 dos, el  material  era de carton, casi no  contaban  con  muebles. 

Visitabarnos &stas colonias los dbados por la  mañana,  enseñabamos  doctrina  a los  niños, se 

daban  cursos  de soya, de  alfabetizacibn y se formo  un grupo de  oracibn  con  jovenes y adultos. 

Preocupados por la  carestia  de  la  vida, se creo  “Compras en  Comun”, ksta actividad  consistio  en 

comprar  productos  de  la  canasta basica  por  mayoreo, se hacian  despensas y se vendian  en la 

iglesia a precios  mucho mas bajos que los del  mercado. 

Con ayuda  de P. Donald y de  donativos de jovenes  norteamericanos y canadienses se instalo un 

pequeño  taller  de  imprenta  en el  cual todos trabajamos, el objetivo  fue  ofrecer un medio de 

trabajo  a los jbvenes  desempleados y de  ayuda a los que estudiabamos. 

Aparte  de  6stas  actividades  tambikn  organizarnos  retiros  para  jovenes,  eventos  deportivos, 

festivales el dia  del  niño y 10 de mayo, en  diciembre  preparabamos  pastorela;  formamos  un 

grupo de  teatro, una  estudiantina, visitabamos e intercambiamos  experiencias  con  jovenes  de 

otras CEB del  Distrito  Federal y de  algunos  estados de la  Republica. Estas fueron las  actividades 

principales  que  realizamos. 

Catequksis: Este era  un grupo pequeño y realizaba  tareas  especificas  de  la iglesia: los sibados 

preparaban a los niños  para la  Primera  Comunion e  impartian  platicas a padres y padrinos de 

los niños  que se iban a bautizar; y a  parejas  que  iban a contraer  matrimonio. 

Pastoral Social: Tambih pequeño en  numero,  integrado por mujeres y hombres, SU funcion 

principal  fue  organizar  las misas  de  domingos y fechas  especiales corno Semana  Santa y 

Navidad. Cuando se  se realizaban  retiros ellos eran los encargados  de  organizarlo. Tambikn 

manejaban un  fondo  monetario el  cual  estaba  destinado  para  ayudar a la gente  en  caso de 

necesidades  urgentes. 

Ministerio  de  Sanacibn: Se encargaba  exchsivamente  en ayudar a gente  enferma;  llevaban la 
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comunibn a hospitales o a la  casa de los  enfermos,  compraban  medicinas, cuando estos no 

@an y proporcionaban  invaluable  ayuda  moral no &lo a los pacientes, sino tarnbien a los 

familiares. 

Generalmente  &stas  fueron  las  acciones mas comunes  que se realizaban en las CEB de  nuestro 

pais. 
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ANEXO 2. 

CRONOLOGIA DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACIdN: 1962-1980. 

1955:  Fundacibn  del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Rio de  Janeiro. Con ello se 

da inicio  a  la  transcisibn  de  cambio de  la  Iglesia Latinoamericana. La creacion  de  &te  organismo 

fue un gran acontecimiento en  el proceso  de  la misma. El  CELAM seria  el organo  de  contacto y 

de  colaboracibn  de  las  Conferencias Episcopales de  America Latina. 

Dcicada del 60: Surgimiento de la  Teologia  de la Libcracion como factor  activo  en  la  dinamica  de 

cambio  de  la  sociedad  latinoamericana. 

1960- 1961:Se forman  organismos  que se dcdicaron a estudiar la situacion social de America 

Latina: La Federacibn  Internacional de  Estudios de Sociologia Religiosa, el Centro de  Desarrollo 

Econbmico y Social de Amcirica Latina y el  Instituto  Latinoamericano  de  Doctrina y Estudios 

Sociales. Miis tarde se crearon los institutos  donde se preparaban los nuevos  tcologos: El 

Instituto  Pastoral  Latinoamericano y el Instituto de Liturgia  Latinoamericano. 

1962-  1965, 1 1 de  octubre:  Inauguracibn  del  Concilio  Vaticano I1 en la Basilica de San Pedro en 

Roma Italia. El Concilio  estaba  encaminado  a  tratar dos cuestiones  fundamentales:  la paz entre 

los pueblos y la  justicia  social. En este marco, el Concilio a su vez  se proponia dos objetivos: un 

movimiento de acercamiento  entre los catblicos y los miembros  de otras iglesias  cristianas, 

establecer un dialogo  con  todos los hombres  para una nueva  evengelizacion  del  mundo y la 

reforma y renovacion  espiritual  de  la iglesia, que consiste  en analizar la  problematica  social  del 

mundo y tener  una  postura  ante la  misma para su solucibn. En 1965  termina el  Concilio 

Vaticano 11. 

1965: En la reunibn  de  algunos obispos que asistieran al Concilio, surgio la idea  de  formar la 

lJnibn  de  Mutua A v d a  Episcopal (UMAE) en  Mexico,  cuyo  objetivo principal  consistib  en 

entender la realidad social  del  pais para  formular  planos de accibn  pastoral. 

La UMAE llego  a ser el  principal  promotor de  la iglesia mexicana  junto  con el  Secretariado 
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social  Mexicano y 10s organismos  Jesuitas (CIAS), para  el  conocimiento de  la  realidad socio- 

religiosa de M6xico. 

I 966-1 968: Hay una  gran efervescencia de varios grupos cristianos  que  produce hechos y 

documentos  que  apuntan  hacia cambios estructurales de la iglesia y la sociedad. Entre 10s 

documentos  importantes sobresale la  Carta de los provinciales  de Amkrica Latina de  la 

Compañia  de leais , publicada desde Rio de  Janeiro,  en mayo de 1968,  en la cual  cuestionaba  la 

realidad social del  pueblo  latinoamericano y el compromiso de  la iglesia ante semejante 

situacion. 

1966:15  de  febrero,  fue  muerto Camilo Torres p o r  una  patrulla  militar. Su influencia  en la 

Teologia de la Liberacibn fue evidente y definitiva. 

1966: Las investigaciones en Mtxico,  por medio de los Centros  de Investigacion y Accion  Social 

(CM) dieron  inicio este aiio. Los sectores de  estudio que comprendieron  fueron: 

a) Estudios sobre la Doctrina Social de la iglesia 

b) La economia industrial y rural 

c) Sociologia  Religiosa 

d) Marxismo-Leninismo 

e) Problemas familiares y politicos 

f) El individualismo 

g) Antropologia Y Teologia aplicada a la realidad social 

1966: Se funda  la  sociedad Teologica Mexicana. 

196726  de marzo, se publica  la Enciclica de Paul0 VI Populorum Progressio . La Enciclica 

propuso un  ‘desarrollo integral’ que consista no solo en  un  crecimiento economico sino en  una 

promocibn de todas las  actitudes y cualidades del hombre. 1,a Enciclica fue  un nuevo  avance y 

un estimulo a los cltrigos de Amkrica  Latina en su trabajo de transformacich social. 

1967: Se funda  el  Centro  Intercultural de Documentacibn (CIDOC), el  cual  empezb a publicar 

estudios eclesiasticos con  una perspectiva sociologica siguiendo  la  linea  de  Medellin, 

programando  cursos y conferencias de personalidades que exponian  planteamientos  nuevos  de 

las  Ciencias sociales en la Teologia. 
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1967:Nacieron las primeras Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en  Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente se formaron  tambitn  en  el  centro del pais y en los lugares  donde los obispos  las 

apoyaban. 

, -  1968:Del 26 de agosto al 6 de  septiembre se realizo la Conferencia  de  Medellin, Colombia. Para 

esta  Conferencia  no se preveian  cambios  importantes;  sin  embargo,  surgid  una  sorpresiva 

actitud  de  compromiso  de los obispos. 

LOS analisis  fueron  hechos  en  funcion de la realidad  economica,  social y politica de Am6rica 

Latina. Con los Documentos  de  Medellin se proyectaron grupos eclesiaks y sacerdotales  que 

cuestionaron  el  papel y la figura  del sacerdocio  en la sociedad latinoamericana. 

Tuvieron  relevancia  las  siguientes Enciclicas: 

* Mater  et  Magistra  (1 96 1) 

* Pacem in Terris  (1963) 

* Populorum  Progressio (I  967) 

Junto  al  documento  final de Medellin, se afiadib  estimulo y autorizacibn  jerhrquica  para la 

accibn  social en  beneficio  de los oprimidos. 

- En Argentina  surgio el movimiento "Sacerdotes para  el  Tercer  Mundo". 

- En Peni  surge  el ONIS (Oficina Nacional de Investigacibn Social). 

La determinacibn  de la I1 Conferencia Episcopal de apoyar mas la creacion y el  impulso de las 

Comunidades Eclesiales de Base (CEB) fue  uno de los hechos mPs importantes  para  difundir  las 

enseñanzas  de  Medellin. 

1968: En febrero se celebrb  en Montevideo, el Primer  Encuentro  Latinoamericano Camilo 

Torres. Aqui sacerdotes  latinoamericanos  discutieron  la incorporation de 10s cristianos  a  la 

lucha  revolucionaria.  Uno  de los  parrafos de los postulados de Camilo Torres  nos da una idea de 

s u  postura revolucionaria  para el cambio de Amkrica Latina. 

U Para  la  revolucibn  latinoamericana  hay  una sola estrategia  revolucionaria  que  enfrenta a la 

estrategia  contrarevolucionaria  del  imperialismo..." 

1968: Por medio  de  la U- en Mkxico, se inicio  la elaboration del Plan Nacional  de  Pastoral 

en  Conjunto  este  documento consistia  en: 
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a)  Instrumentar un cuerpo de  directrices pastorales  siguiendo  la  linea  de  Medellin. 

b) Crear  normas  de  organizacibn y coordinacion entre los obispos y sus dibcesis. 

c) Fijar prioridades en la realidad mexicana, cuyo fin  seria integrar los recursos de la iglesia 

para  buscar  la solucibn a los problemas sociales. 

La UMAE colaborb en la preparacibn  de  la  Carta del Episcopado Mexicano sobre el  Desarrollo e 

Intenracihn  del Pais. esta carta  fue  el documento  mas  importante a nivel episcopal  del Concilio. 

Asimismo participi, en  la realizacibn  del Primer Congreso Nacional de Teologia y del  Documento 

de la Cornision Pastoral  sobre la lusticia en Mtxico. 

1968: 26 de  mamo, acontece el primer suceso importante en el Episcopado Mexicano  despues 

del Concilio: el  documento  de los obispos sobre el Desarrollo e Intearacibn  del Pais, su linea 

estaba enmarcada  en el desarrollismo, en este documento se analizo  la  religiosidad popular, 

pero  el  punto  mas  importante del  documento, fue la exhortacion  de los obispos en  participar  en 

la  solucibn de los graves problemas sociales. 

1969: noviembre, se inaugurb el Primer Congrcso Nacional de Teoloxia, de tste surgib  la 

TeoIqgia de Za Liberacidn en Mkxico. El Congreso fue organizado la UMAE, el CIASD, el SSM y la 

STM. 

Dtcada del 70: La teorizacion de  la  Teologia  de  la  Liberacibn en Mi.xico, comenzo a principios de 

&a dtcada, se formaron movimientos que pugnaron por cambios estructurales en la  iglesia y en la 

sociedad, adopthndo el seguimiento de tres puntos: 

1: Identificacibn con los marginados 

2: Aceptacion de la autoridad como  servicio en la comunidad social 

3: Compromiso social  efectivo. 

1970: El Secretariado Social  Mexicano (SSM) adquiere su autonomia, desligado ya de  la jererquia 

eclesial  apoyo acciones y movimientos populares eclesiales  como a ‘Cristianos por el  Socialismo’ y a 

‘Sacerdotes por el heblo7. 

De igual manera el Centro Nacional  de  Comunicacibn  Social (CENCOS), adquiere su autonomia, su 

funcion radicaba en ser un centro de  inforrnacion alternativa; es decir,  que da a conocer hechos 

especificos que tiende a ocultar la prensa en general. 
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1970: @tub=, se lleva a cabo el Seminario  de  Teologia  de  la  Liberacion en Ciudad Juarez, 

Chihuahua, en el  participaron teologos  mexicanos y norteamericanos. 

1970: Noviembre, tiene  lugar el Primer Encuentro Regional  de  Pastoral Indiaena,  en Tehuacan 

Puebla, a partir de &te  encuentro empezo la  modificacion  de  la evangelizacion en el medio indigena. 

197 1 - 1972: Diciembre, nacio en Santiago  de  Chile Cristianos por el Socialismo , a raiz de  la reunion 

de un grupo de sacerdotes en Argentina, Brasil,  Colombia, Per i  y Chile, para  organizar  un 

encuentro  que  fuera capaz de exponer la  efectividad amplia y representativa de la opcion 

revolucionaria. El proyecto se hizo realidad en  abril de 1972 llevandose a cabo  el ‘Primer Encuentro’ 

con la participacion de 400 cristianos (religiosos laicos y protestantes) de  casi  toda Amirica Latina 

participaron. 

1971: Por diversos medios de presion, en este aiio, la UMAE en Mexico  es desmantelada, su 

desaparicion fue una pkrdida para la  iglesia mexicana progresiva. 

1972 : Se escribe el  primer documento eclesiastico en Mkxico que se inscribe en  el marco de  la 

Teologia de la liberacion: La justicia en Mexico. Este documento fue una reflexion nacional, 

argumentaba que se tratatba de un estudio cientifico de la realidad, utilizando las nuevas 

formulaciones teoricas de las Ciencias  sociales.  Finalmente el documento fue rechazado por los 

obispos mexicanos tradicionalistas, por el contenido del  mismo. 

1972: Se dan a conocer los escritos sobre el aspecto tebrico de  la  Teologia de la  Liberacion en las 

revistas Christus, servir y Contacto Tambitn nacen los primeros libros de  la  Teologia  de  la 

Liberacibn, los primeros textos son de Alex Morelli y Arnaldo Zenteno. El primero, Alex Morelli en 

SU libro Libera a mi uueblo , trata el problema  de  la dominacion que  sufren 10s paises 

subdesarrollados. El libro de Zenteno Liberacion  social y Cristo , considera principalmente la 

fundamentacion bilbica de la liberacibn; un poco mas adelante escribio Un camino de humildad y 

esperanza: CEB , en el  texto hace todo un estudio de  lo que son  las CEB, el objetivo de  las  mismas;  asi 

como el  recorrido histbrico de las  mismas en Mkxico. Paralelamente Porfirio firan& publica SU 

libro Marx y la  Biblia , que  aunque  no versa  sobre la Teologia  de  la Likracibn, desarrolla un tema 

afin. 

I972 : Se llevo a cabo la  Convencibn  Nacional de Evallxelizacion y Cateauksis , en donde se concluyo 
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que  era necesario  tomar conciencia de los problen~as 1. conocer la realidad social, solidarizarse con 

10s mexicanos, especialmente con  los marginados e illdigenas, emprender la busqueda  de caminos 

concretos y practicos para cambiar las estructuras sociales. 

1972: Se presentan 10s primeros sintomas de  represirjn a los clkrigos en Mexico inclinados  por la 

Teologia de  la Liberacibn. Como ejemplo tenemos al padre Oscar Nuñez que fue torturado y 

expulsado  del pais por sus actividades. 

1972: Se organiza en Mexico el movimiento Sacerdotes para el pueblo , en donde se critica  a la 

iglesia mexicana; asimismo, planteo su compromiso phblicamente en  un manifiesto. 

1972: Se realizaron los primeros Encuentros Nacionales de CEB en Mkxico:  Celaya (agosto), San 

Bartolo Guanajuato (Septiembre) y Mexico (Junio). 

1973: Se realizaron  tres Encuentros Nacionales de CLH en MPxico: Queritaro  (enero), Nueva Italia 

(febrero) y Uruapan (mayo). 

1974: Se realizaron  tres Encuentros Nacionales de CCi: en MZxico: Tepeaca, Puebla (enero), Estado 

de Mexico (mayo) y Celaya, Guanajuato (septiembre). 

1975: Hubo un &lo Encuentro Nacional de CER en MCxico: Morelia, Michoacan (mayo). 

1976: Encuentro Nacional de CEB en Mexico:  Taxco, Guerrero (mayo). 

1977: Febrero, Monseñor Oscar Romero es nombrado arzobispo de San Salvador. 

1977: Encuentro Nacional de CEB en Mexico:  Valle del Mezquital, Hidalgo (septiembre). 

1978: Se celebro en  la ciudad de Mkxico  el 13vo. Encuentro Nacional, la participacibn en este 

Encuentro fut particularmente numerosa: estaban representadas 23 dibcesis y 18 estados diferentes 

de la Republica, la importancia de  este Encuentro rxlicb en la designacion de 25 Coordinadoras 

Regionales para  una mejor organizacion y comunicacihn de las CEB en el pais. 

1979: Se celebra en la ciudad de Puebla la [If Cont&-c~& Episcopal de America &tina ,en esta 

Conferencia participaron obispos, sacerdotes, laicos e intelectuales de t& latinoamerica, la 

Conferencia fue inaugurada por el Papa Juan Pablo 11: 

1979: Junio, estalla la  rebelion  en Nicaragua, la  iglesia no se opone a ella; la autoriza y legitima la 

lucha  armada  contra la tirania somocista y el imperialismo norteamericano. 

- 1979: En Mtixico se crea  la Coordinadora Regional de las CEE3 para la zona del D:F: Y zona 
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Metropolitana. 

1979: En Mkxico se realizl, un Encuentro Nacional de CEB: ciudad de Mixico  (octubre). 

1980: El 24 de  marzo asesinaron al arzobispo del S'zlvador Monseñor Oscar Romero Arnulfo, su 

muerte conmociono al mundo  entero, fue una gratl perdida para el pueblo  salvadoreño y para la 

Teologia de la Liberacibn quien  perdio a uno de sus ~n~~. iores  difusores. 

1980: Se llevo a cabo  el 1 %o. Encuentro Nacional de CEIJ en Nogales (mayo). 

198 1: Se llevo a cabo  el 16vo. Encuentro Nacional de CEE e n  Tehuantepec, Oaxaca (octubre). 

1983: Cuernavaca, Morelos. La CEB de esta ciudad su f re  un reves al  destituir a Monseñor Sergio 

Mbndez  Arceo de  la Comunidad, en su lugar IlegZ, un sacerdote completamente  contrario a la 

Teologia de la Liberacion. 
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CONCLUSIONES 

Concluimos que  la Teologia  de  la Liberacibn surgio  como  una  expresion  ideologica 

de protesta  en  contra  de  la  situacion social de miseria,  opresion y dependencia  que 

imperaba  en America Latina especificamente  en las dkcadas de los sesenta y setenta. 

La dependencia,  como  consecuencia  principal  del  subdesarrollo,  en  este  periodo 

causd  verdaderos  estragos de miseria  sobre  todo  en los paises centroamtricanos,  que 

aparte  de eso, se encontraban  gobernados  por  rtgimenes  militares  que solo velaban 

por los intereses  de los Estados  Unidos. 

La situacibn  imperante  provoco  que  paulatinamente  surgieran  organizaciones  civiles 

que  gracias a la  ayuda de las Ciencias sociales fueron  tomando  conciencia  de  que los 

padecimientos  de  miseria y explotacih en el continente  no se debian a un atraso 

economico, sino  a  una  dependencia  estructural  externa  que  no  permitia  un 

desarrollo y bienestar  hacia los paises latinoamericanos. 

No d o  en los sectores  sociales bajos se estaba  gestando  una  apertura  de  pensamiento 

radical  frente  a los problemas de crisis,  sorpresivamente  en  algunos  sectores de la 

iglesia  surge una  corriente eclesial  que  adopto  posiciones diferentes  a las  clero 

oficial,  nos  referimos  a  la Teologia de  la  liberacion  la  cual  tuvi, un papel  muy 

relevante  en los movimientos  guerrilleros de Nicaragua, El Salvador,  Honduras y 

Guatemala  principalmente. El papel  que  desempeño  la Teologia de  la Liberation en 

&tos paises  fue fundamental  en  sus luchas reivindicativas. 

En Mexico no  sucedio lo mismo,  la aceptacibn de esta nueva  corriente teologica fue 

tibia en comparacion  con 10s paises centroamericanos  mencionados Sin embargo, a 

pesar  de  todos los obstaculos  que  tuvi,  que  librar,  pues  en  Mexico  todas las 

organizaciones y grupos  que  asimilaron  dicha Teologia fueron  atacados Y 
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desmenbrados  con  cierta  facilidad  por  parte  de  la  jerarquia eclesiastica, que  siempre 

se ha  caracterizado  por  ser muy  conservadora  e  intransigente, si se llego  a dar en l a  

decada  de los setenta  una  organizacibn a nivel  nacional  de  las  Comunidades 

Eclesiales de Base.que alcanzaron  en  &te  tiempo  cierta  madurez y lograron  avances 

significativos.  Contb mucho  en este  tiempo  el  trabajo  que  realizaron  algunos  obispos, 

sobre  todo en las  zonas  indigenas y la labor  que  las  Comunidades de Base 

desarrollaron  principalmente  en las  zonas  marginadas  de  la ciudad y en las  colonias 

populares  del  Distrito Federal. 

Podriamos decir  que  en Mkxico la Teologia  de la  Liberacion y las  Comunidades 

eclesiales  de Base tuvieron  la mayor aceptacibn  en los años  setenta y principios de los 

años  ochenta;  posteriormente  las  fueron  desmantelando poco a poco,  hasta lograr 

casi su desaparicibn  en los noventa,  a  partir  de  ahi  no  han  logrado  resurgir pese a los 

empeños  de  algunos teolbgos que  continuan  trabajando  afanosamente en l a  

transformacion  de la  sociedad, el campo  de  accidn  actual  de  &tos  teologos es 

basicamente  las  zonas  rurales  e  indigenas,  entre ellos es  digno  de  mencionar  la  labor 

desempeñada  del  Obispo Samuel Ruiz con los indigenas  de Chispas. 
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