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ejemplodeMéxicoesencambiounodelos máscuriosose interesantesenestaclave
de AméricaLatina.Si el sistemamexicanoes original,lo es entreotrascosasporel
sistema de partidos: 'del sistema hegemónico representadopor el PRl, un partído
difícilde acotardentrode los términosconvencionales, dadoque se hacomportado
hastahacepocosañoscomounasuertede"partido deEstado",la gestiónde Salinas
de Gortari sumada al contexto de las relaciones con los Estados Unidos, el
desenvolvimiento de la economíay el crecimientode la oposícíón legal aceptada.
sevapaulatinamente almodelo departidodoniinante, tódavíareservadoalP~l.pero
más propio de un régimen efectivamente democrático que el de la hegemonía,
pertenecientea formassutoritarias.másalláde laretórica democratistausualen las
filas del PartidoRevolucionario'Institucional. ' ,

Luego,AméricaLatinaes un mosaicode~xperiellcias pec~liares. PuertoRico con
su esquemade bipartidismoformalcentrípetopor Iaenormeinfluencian~e:
ricana.Haití,despuésde Duvalíer, que insinúaun sistemamultípartídísta, perocon
menosde cinco añosde historiay acosadopor la necesidaddifícilde satisfacer,de
canalizara la mayoríade-la poblaciónrural campesinade raza negra.CostaRiea,es
depositariadeunvsístemadepanídosdepartidopredorriinante,conl6gi~bipartidista
ycaráctermultíclasista", dentrode unaconstituciónque~xplícitam~nteprohibelos
partidos"antisistema". Guatemaladeunmultipartidismo acechad?porlacultura~e
la violencia-comúnpor otra parte a casi'toda la historialatinoamericana- "y porel
papelrelevantedelosmilitares. Comoelcaso deHond~ras, formalm~n.tebipartidista,
dominada por elcaudillismo y el.populismo -también en consonancia con m~c~s
experienciasIatinoamericanas-, el de Nicaragua -en la q~e es ~Iave la exper~encla

revolucionaria yelroldel sandinismo (difícildecontenerenunsistemadepartidos)
y el de, El Salvador, donde el sistema de partidos ha sido tradicionalmente
secundario.

Así.lascosas,un temapendientees el de Coba,cuyaconstituciónde 1976 seña~ba

el artículo5: "la fuerzadirigentesuperiorde la sociedady del estado"es el Partido
Comunista de Cuba (PCC)"vanguardiaorganizadamarxista-leninistade la oíase
obrera".Sólolalecturade lahistoriaydela sociedadcubanaspuedenexplicarelcaso
peculiar deIPCC, fuera de marcosorientales,casi solitarioen la realidadcontem
poránea.No hay duda que se trata de un sistemade partido único,~mP;OCo q.ue es
un régimen totalitario. Los líderes y militantes cubanos ensayan justífícaelones
históricas derivacionesdelpeso delosEstadosUnidos, exigenciasdela geopolítica
y de la independencia respectode factores económicos~,políticos.Pero esdifíci.l,
sifueraposible,sustraeralPCCde lasobservacionesy críucasde marcosdeanáhs~s
éticosypolíticoscomolosqueproponeJuanPabloHen el documento\lueencabeza
este trabajo. Al cabo, Cuba es Pidel y esta comprobación, con el paso del tiempo, ,
sitúa,a los.cubanos en el nivel del subdesarrollo político.
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Las tJ;aI1sici?nes en América Latina plantea lo que Juan Carlos Torre (Instituto
T?rc~a'? O,Tella, 1991) hao"amado"el gobierno de la democracia en tiempos
difíciles , conresonancíalégícadel títuloelegidoporPeter Goureviteh Políticsin
HardTimes (COmeU Univ.Press, 1986). ' '

Setratade Ja perspectiva segünta. coalla mayor parte de América Latina
ex~rime~ta la difícil convivenciaentre el trámite político deIademocracia y la
persístencía de la,emergenciaeconómica.

Si ladécadade losochentapresencialainvasiónde transiciones hacialademocracia
contienetambiénunfenómeno nodeltodoantiguo;sinorelativamentenuevoapartir
de la crisis de la deudaexterna en 1982.

L.a comprobacíéng~neral de JuanCarlosTorreesque lamayorpartede lóspartidos
victonososen elecclone~ que inauguraron el ciclodemocráticoseplegarona latdea
opnrmstadequelapenunaeconómicase identificabaconlosregímenesautoritarios
yque la claudicación de éstossignificabala posibilidadde dejaratrás las restriccio
nes enla economía.

Encasoscomoel de laArgentina,lahiperinfldci6nsignificóla irrupcióndel"estado
de naturaleza",hobbesiano en el plano económico,cuando se habíadejadoatrás el
estado denaturalezapolíticoy la ley de la selvadelautoritarismomilitar.El peligro
deque a~bos se uniesenen un sólo y degradanteestado de naturalezadel Estado-y
df: laSOCIedad se hizo patentey-los políticos de la transición democráticadebieron
hacerse cargocon mayoromenor conviccióndel graveriesgoqueelprocesoentero
corría.

Pr~iso es d~cir que en el mundointelectual,que en su mayoríahabía reconocido
la Impo~n~l~de la de~ocracia política como presupuestoindispensable para la
jransícíon civilizadaa raízde laexperienciaautoritaria,sevió conalgunarenuencia
la ~eSlda~ de rec?nocer que la hiperinflación era tambíén una cuestión ética y
polüíca y solo parcialmenteeconómica.

Laaceleración inflacionaria,pues,neutralizólosobjetivosredistríbuuvoshasta que
sesuperasen lasemergencias económicasy esotuvoconsecuencías en lasexperien
cias nacíonales, En casos como Bolivia y Ecuador la izquierda fue derrotada en
eleccio.nes que abrieronpaso a coalicionesde centro-derecha; enla Argentinay en
elBrasl1 fuerzas POlíticas que invocabanIajusticiasocía] comoobjetivoinmediato
debíeron postergarloparanoponercnríesgo.la transición democráticaensf misma.
El? estoscasos,la clasepolíticaylas dirigencías socialesdemostraron noestar muy
bien preparadaspara "políticas para tiempos difíciles",como prácticamente toda
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América Latina enfrenta. Observación, dicho sea de paso, que debe tomarse con
prudenciadescriptiva,porqueunode losefectos de los regímenesautoritariosde los
que la transición democrática sustrae, es la no circulación y por lo tanto la
hibernacióndedirigenciaspolíticasque no sehabíanrenovado niestabanhabituadas
al proceso de ensayo y error que la política democrática supone. Por todo eso los
"segundos tumos" de las transicionessuelen aprender la duralección y enfrentarse
COn suertey habilidaddiferentesa lanecesidadde laadministraciónde lascrisis.Las
transiciones estaban -yen varios lugares están- en peligro, o construyen en medio
de la emergencia económica democracias precarias. La experiencia de Carlos
Menemen laArgentina,deCarlos AndrésPérez enVenezuela,deJaimePaz Zamora
en Bolivia, debe entenderse en esos escenarios;

El hecho de que ciertos líderes parezcan conversos ideológicos u oportunistas
Condenables no es. casual, El escenario aludido.es mucho más' complejo y las
descalificaciones -apartede comportamientos y biograñasque en alguna medida
lasmerecen- suelen ser ·expedientes·más bien que el resultado de análisis
relativamente objetivos.

Debe aceptarse que la "instalación" de una democracia puede ocurrir en medio de
la crisis-económica, .Lo que. también es cierto es que la "consolidación" de la
democracianecesita de una buena economía, pues una mala economía recalientael
ámbito político e invita a las sociedades ala "huida hacia adelante". Debe decirse,
asímismo, que aúnen su precariedadnotoria las democracias latinoamerieanasban
demostrado.máselastíaidad que las rigideces autoritarias y las sociedades, en Sil
mayoría, se resisten a homologar' con su complacencia o con la resignación
impotenteel retomo autoritariopesea lascrisis.Escierto,así mismo,queelprincipio
de legitimidaddemocrático -practicarnenteindiscutido como tal, según seobservó
necesita de resultados né demasiado mediatos.

Los partidos .políticos y muchos intelectuales plegados a las enseñanzas de la
experienciacontribuyeri;-al~'momentoinstitucional'-' de las transicione~, que de ~sa

manera han sido fuertemente reivindicadas. Pero tanto la 'ciase política como las
sociedadesconcurrenen lanecesidadde atender a la capacidaddegobierno, porque
de ésta depende de medida importante la llamada'vgobernabilidad" de los sistemas
democráticos en nuestro continente, como en laexperiencia comparada.

En realidad, el debate político actual pasa por la discusión del contenido y la
dimensión de lo público y no sólo de loprivado. Las sociedades reclaman de los
partidos políticosque cambien todolo que sea preciso en direcciónal reclutamiento
yformacióndepolíticos capaces. Y que la.dcmocraoiascacfeotivamente campo d~

competición y de participación. En todo esto no hay cosas demasiado nuevas en el
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plano conceptual de la idea democrática. Pero se trata de ver el tema a través de la
nuevasituacián intemacional y de los sistemas -como señalamosal principia de
estas reflexiones- yno sólo de. las ideas. ."

~ade~ocraciaespor loprontounsistemadegobierno yéstofueopacadopordebates
interminables en la pugna entree reaccionarios y revolucionaristas. Dahrendorf
recordóese contenido en la democracia en.escritos recientes sobre las transiciones
enEuropa del Este. Sosténde la sociedad ycapacidad paradecidirdeben conjugarse
Paraque las transiciones democráticas sean razonablemente exitosas. '.

~a res~uesta más generalizada ha sido el recurso a pactosy acuerdos, lo que no ha
Sido DI es desdeñable. En Venezuela, Uruguay y Chile la capacidad para el
compromiso permite un paso mejor calculado en la dirección deseada. En la
Argentinael conflicto de las intransigencias y los "duelos" entre lideres demora la
consolidación que la sociedad sin embargo apoya,

El método de los "pequeños pasos" sueleser importante cuando es bien aplicado.
Sin embargo, creemos que las alianzas, las coaliciones, los pactos y los acuerdos'
estén.enel plano de.·lotáctico, no de lo estratégico.

La democracia esal cabo competición, dialéctica entre gobierno y oposición yesa
es la estrategia de la política correspondiente. Cada país responde según su historia
ysu estilo, pero espreciso índentífíean las cuestiones que se encuentranen el sótano
delassociedades;en laArgentinala transiciónrevela ladificultaddelaclase política
pararenovarseencompetenciaqueno Conduzcaa unjuego.desumacero; enel Brasil
la transición revela el viejo problema de larrepresentación que debe superar el
"centrismo invertebrado" de la vieja política brasileña, hecha de una política de
élites de bases regionales y patrimonialístas expresadas por una COnstelación de
partidos fragmentados.

Pero en casi todos los casos de transiciones democráticas donde el principio de
legitimidaddebeasociarsecondecisionescrucialesenmediodeemergenciascríticas,
hasidodecisivoque lagentedistinguieseentre el sistemapolíticoylosresultados, de
tal modo que las críticas ylas protestas se diríjana los gobiernos y no al sistema.

Enun balance de las transiciones en elCono Sur, Edgardo Catterberg examinó las
percepcionesdela genterespectodelaeficaciagubernament¡il enloscasosde Brasil,
Argentina, Uruguay y Chile, hacia 1988. En los casos de la Argentina, Brasil y
Uru~uay los gobiernos constitucionales estaban llegando al final del primer tumo
presídencíaí, en el caso de. Chile la opinión evaluaba la proximidad del cambio
contitucional y la perfomance económica de una dictadura. .
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Las percepciones dominantes en la Argentina, Brasil y Uruguay estaban caracteri
zadas por la insatisfacción y el desencanto hacia las políticas socioeconómicas de
los gobiernos democráticos; esas percepciones eran demostrativas en la distancia
entre las expectativas de un nuevo orden constitucional y los resultados
socioeconómicosde las primeras gestiones presidenciales de.la transición, La gente
esperaba el nuevo orden constitucional, pero también cierta eficacia económica
distributiva. No es muy diferente la impresión recogida por Calvez respecto de las
transiciones en Europa oriental y aún en la percstroika de Gorbachov: aceptación de
las libertades, creación de unaopinión püblicafavorablea los cambios democráticos
cuya existencia explica en parte el reciente fracaso del golpe de estado, pero temor
a la ines tabilidad económica, la inflación y el desempleo; .. "

Las percepciones dominantes en el caso de.Chileexhibían Iatensíón'entre lacadena
a Ia-dictaduraentérmincs políticos y de los derechos humanos y el reconocimiento
casi resignado a su razonable eficacia económica.

En ninguno de los.países la situación geneialfue evaluada corno satisfactoria. Pero
comodesmuestran las cifras que proporcionaCauerberg, había diferencias entre los
4 países. Brasil recibía la evaluación peorconel84% de los entrevistados evaluando
la situación como mala; en la Argentina y el Uruguay fue aproximadamente el 60%
yen Chile el31%'respecto dela perfomanee'socio'económica de los gobiernos.

j(~

En la Argentina había una ,asociación· marcadaentre 'satisfacción y, situación
económica.personal vinculada asu vez con el nivel de'salarios. También entre edad
y percepción de la s ítuacion personal: a más edad, .más opiniones negativas. En
Uruguay la situación económica.personal también se.asociaba con el nivel del
salario, pero.la situación personal no se proyectaba a la situación general del país.
En Brasil Se asociaba el nivel del salario y la 'educación conlapercepción dela
situación personal: más bajos salarios, menor nivel educativo, mayor descontento.
En Chile la situación personal se asociaba, en cambio, más directamente con la
situación generaldelpaís,

Desde otra perspectiva, más .relacíonada con el tema de estas reflexiones, llama la
atención el alto, grado de movilización "popular y .la intensidad del discurso
democrático -con importante repercusión entre los jóvenes- hacia el final de los
regímenes militares y la vecindad del cambio constitucional en.los casos de Chile;
la Argentina y Uruguay. El hecho no es tan notórío.en el caso del Brasil. Pero la
acción dela memoriacolectiva ha sido y es positiva respecto de.lavaloración del
sistema.democréticoen la mayoría de los países citados. El dato es importante
porque subraya una de las características benignas de las transiciones: cuandoéstas
tienden a la consolidación, el sístemadernocrátíco adquiere una relativa autonomía
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eo,r,elaGión con laperfomanee socioeconómica. Lo que no significa de perdurar
mucho tiempo la percepción de malas perfomances, que la legitimidad no sufra.

Ded~rd~ lasexperiencias del Cono Sur, comparadas después de un primer turno
constitucionalen los casos.de Argentina, Brasil y Uruguay ~'haciael fínd
d' d T ' 'J e una

reta ura muitar en el caso de Chile, exponen ciertas tendencias que el estudio de
Catterberg.regisrrs: a) La transición hacia. la democracia en el Cono ,S ír h

' d ' u a
SUSCita o expectatívas que desbordan las demanadas por libertad y dernocrací

dI ' , ~
penet,ran o as percepciones expectantes de una mejor calidad de vida socio-
ecooom¡ca.y cull,u~~ y np sólo polít.ica; pero también política. b)La población
demuestrauna vlslOn.mas bien realista y menos .idealizada de olas transiciones
contra lo qu.ehan escrito y creen todavía muchos intelectuales y políticos: e) Las
cOnse~uenclasdel descontento son.diferentesen clave políticaen losCuatropaíses:
'w, Chile el descontento con elgobierno era una cuestión de régimen. El deseen
~l1to, hacia el fin de la dictadura ~e Pinochet-se asociaba con el cambío hacia la
gY~!1GraGla. En Uruguay, conuna tradiGión.democrátiGa arraigada en su cultura
P!1~!I(;a,el descontento econémico no tenía efectos en la legitimidaddemocrátiGa.
En la_Arg~ntma: salvo.bolsonesautoritarios tradicionales, la memoria colectivade
los anos de la violencía que cubrieron los 70 con la guerra civil larvada hasta el
82,son la guerra de las .Malvinas, contribuía al crédito democrático. En elBrasil
y}J\e.s¡;ontento oo.hería ni al Pasado de los regímenes militares ni a la legitimidad
gemocrátIca en simisma, pero la relación entre legitimidad y eficacia es: más
cercana que en, los casos anteriores, Pero" d) una relación :directa y-clara.entre
legltl'!udad dernecrátíca y efícacía no aparece con nitidez en ninguna de las
expenencias nacionales de transición en el Cono Sur. . '¡:

Pe~e.al desempeño ~ajo de los gobiernos en términos de eficacia el principio de
legiumidad democrático no fue-dañado significativamente en Uruguay yla.Argen
una, Hasta donde los datos han, sido empfricamente comprobados, lalógica de la
demo¡;racla,procesa satisfactoriamente eldescontento en el Cono Sur.. ,

Si el examen comparativo se extiende a las sociedades industrial~sCondemocracias
<Iesallfollad,a~,¿quéexperiencias cotejar, qué parecidos hallar.iqué diferencias,
,~pbr~ todo-.advertir? Rafael López Pintor describe esas sociedades corno aquéllas
basadas-en una economía industrial y de servicios, que disfrutan del más alto nivel

~e VidaYs~úge~ por un sistema representativo de.. gobierno donde los derechos y
hb~rtades tndividualcs obtienen la máximagarabtía". Lasdiferencíss con las
s.pcle.dad~s de América Latina son fácilmente visibles, por contraste COn: esa
~escnp~l?n. Incluso los derechos y libertades individuales, que en la transición

em?crat,ca son guarecidos, la eficacia de los cuidados correspondientes es baja,
máxime en los casos en los que la-crísísdel estado es patente;
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Esas sociedades' industriales al entrar en la última década delsiglo reconocen según
López Pintor tres rasgos fundamentales: la participación política de los ciudadanos
tiene lugar en el contexto social más igualitario de todos los tiempos; hay desajuste
perceptible entre el sistema de partidos .y el modelo de organización partidista
vigentes, por una parte, ylasnuevas necesidades ydemandas expresas de articula
ción e integración política, por otra; y, por fin, se comprueba una gran capacidad de
absorciénporla sociedad de laviolencia localizada y de situaciones de marginación
y reto político extremos;

Las transiciones latinoamericanas tienen de' común con esas sociedades' con
democracias avanzadas, en alguna medida, el desajuste entre partidos y demandas
yeso enel.sentido que la gente que vota expresa. Recuérdese que la mayor parte
de esas sociedades industriales presencia el avance de generaciones querngle~art
llama "postmaterialistas" frente a generacíonesvmaterialístas", en el sentid? de
preocupadas por la seguridad económicay la estabilidad social. En AméricaLatina
ese 'dilema no 'existe. aún' y en lodo caso las sociedades industriales parecen
disponer ahoradegeneraciones postmaterialistas porque previamente pasaron por
la dominación o predominio de los materialistas; en el sentido indicado. . .

"Tal vez el activo más estimable de la inteligencia política de la presente década
radique en el consenso sobre la bondad del-régimen democrático, de los derechos'
yIibertades individuales. Hoy parece a todos que lapoliteia de Aristóteles y la
república de Maquiavelo, como fórmulas medias de garantía de la libertad Y,
reducción de.la desigualdad, son deseables incluso como gobierno de la "sociedad
sin clases" de Marx. La irónica Ysin embargo verdadera Ypenetrante observación
de Rafael López Pintor resume bien el desenlace de estas reflexiones.

Las transiciones en América Latina yen Europa Oriental, así como en los lugares
del mundo donde la calidad de vida política tieuda a respetar los derechos de la
conciencia del hombre concreto, como predica el Papa, deben sacar provecho del
actual estadio de la inteligencia política.

Los formidables cambios que ocurren enla Unión Siviética.Iaclaudicacíónde los
golpistas de agosto, ocurren Yhan ocurrido por la influencia notoria Yenbuena
parte decisiva defactores imernacionalesfavorecidos por las comunicaciones. La
globalización de la política Yde la economía, se sabe, coincide en occidente Yen
las zonas de influencia que las comunicaciones penetran en la. difusión del
principio de legitimidad democrático, en el sentido pluralísta del concepto y del
sistema.

La retórica reaccionaria o revolucionaria que niega la vinculación de las libertades
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-polítícas, de iniciativa económica, culturales-, Yde ellas con la mayor justicia Y
calidad de vida, cae en el defecto. de la inconsistencia.

Así como existe una consistenciaética de la vida, los demócratas en transición deben
preocuparse por la consistencia de sus democracias. Alguna vez leimos que los
liberales norteamericanos estaban en favor del aborto Y en contra de la política
nuclear de su gobierno, mientras que los conservadores estaban en contra del abono
ya favor de esa política nuclear. Desde el.punto de vista de la vida del hombre,
¿dónde está la consistencia de esas posiciones? Los liberales latinoamericanos son
más bien "Iiberalistas" como dicen los italianos, es decir, liberales sólo en lo
económico desentendiéndose con.frecuencia de la política Yla cultura, ¿dónde esta
la consistencia? Los militares latínoamericanos'condenan y reprimen '.1 subversión
-de izquierda- mientras suelen subvertir el orden constitucionál en nombre de la
constitución, ¿es .eso consistente? Los revolucionarios socialistas declaran la
liberación -socioeconómica- del hombr~ mientras sostieneno imponen regímenes
autoritarios, ¿es eso consistencia?

Breve Yclara'leccién para el examen comparado de nuestras experiencias.
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Manuel Alcantaia Sáenz, "Sistemas Políticos de América Latina",
Carlos Floria yCésar Garcia Belsunce, "Historia de los árgentinos".'
Juan Carlos Torre, "E1 gobierno de-la democracia en tiempos difíciles".
Edgardo Catterberg, "The balance of transitions".
Rafael López Pintor, "El voto de las sociedades industriales".
Revista del CentrodeEstudios Constitucionales de Madrid..
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COMENTARIOS

DESDE LA PERSfECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA ....
PONENCIA: "PARTIDOS POLlTICOS EN AMERICA

LATINA. REALIDAD V PERSPECTIVAS"

Luis AlbertoMeyerJou
Instituto Tecnológico-Universidad

Católica de Asunción-Paraguay

INTRODUCCION

La década del gran cambio

Nocabedudaqueladécadadelosochentaserádenominada ladécadadeIQs grandes
cambios. Másalláde la extraordinaria aceleración tecnológica, hasignificade "el
final de unmundo, de unaépocay de unaseriede aparentes verdades históricas".
.Caracterizarla nos lleva al estupor de contemplar el ñn de la guerra fría; el
resquebrajamientodelotroramonolítico sistemasoviético, elocasodelasdictaduras
latinoamericanas. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y ell de
diciembre del mismoafiose entrevistanen el Vaticano, duranteunahora Yveinte
minutos, JuanPablo Il y MijailGorbachov, resumiendo ~IJ la imagen delencuentro
elgigantesco proceso de, transformación de unadécadaqueabrelaspuertasal tercer
milenio!'.

Pero,frenteal temaqueIJOS ocupa,lo mássignificativo es que hemos llegadoauna
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situación que nospermite pensar eón más libertad. Y, en particular, nos permite
repensar todalarealidad latinoamericana, sinquedaratrapados dentrode losrígidos
esquemas ideológicos a quenos.tenían acostumbrados-las décadas anteriores.floy
podemosreflexionar sindogmatismos ideológicos o cíeniiñcistasporqueestepensar
esquemático e intolerable ha perdido su suficiencia y Su capacidadde chantaje,
sencillamente porquelos proyectos históricos afincados enelloshanfracasado.

1. HACIA UN NUEVO MODO DE CONOCER Y LEER LA REALIDAD

Nuestra primeraobligación es, pues;cambiar.elmododeconocery leer la realidad.
Ni el modo de.pensar .positivista, identificado con una burocracia profesional
especializada, niel mododepensarideologizado, identificado con unaclase.social
sirvenporqueacaban enunpensarsinsujeto0¡nejorenunaeSpecie desujeto-objeto
anónimoe indeterminado. Mirar,conocer;proyectar, actuarsonactividal!espropias
del sujeto. No es cierto que haya un mirar, conocer, actuar, independiente de los
sujetosque miran,analizan, proyectany. actúan.Y ese mirarIotenemos que hacer
desdenuestrapropiaidentidadde cristianosy. desdeun sujetorecuperado desdeel
interior de.nuestra propia cultura latinoamericana donde la gratuidad se hace
solidaridad y se nutrecon la sabiduríacristiana. -

¡NO máscristianos abdicantesytemerosos de violaruti"píuralismo'vque, por otra
parte, no,es auténtico porque.no 'respeta, las 'identidades particulares! No más
cristianos queasumen diagnósticos hechospor otrosa partirde sus cosmovísíonés
e intereses particulares o que impulsan proyectoselaborados desdeotrasaspíracío
nes y objetivos. Con esta forma de obrar hemosdejado de hacernuestroíndispen
sableaportea la culturahumanadesde la ricaDoctrina'Soéial' de la Iglesiay loque
es másgrave,"hemosdificultado lapresencia salvadorade Cristoen lavíday en la
historia de nuestros pueblós'", •.

Perootravariabledeestepensaresqueesimposible abordaruntemaseclól'iBÍcómo
el político,sin religarloa lo económico, a lo social -comolo afirmael Dr.Carlos
F1oria, en su provocante presentacién-, y agrégaríamos, .fundámentalmeiite sin
ínsertarío en lo cultural. Lo político y loéconÓmico;en Íos esquemasanteríores
aparecían comoautosuficientes y lo culturalse10tratabacomoalgocolateral' y sin
mayorrelevancia. La afirmación fundamental desdeestanuevaperspectiva es·que
la salidade la actualcrisisde lo políticosólopuededarsea travésde unencuentro
con lo cultural.

J. F. Dorrego.La década del gran cambio. Ediciones del DRAC. Barcelona (1990), p.146 Yss.

2 Alrespectodelnuevomodode conoceryleer Iarealidadver lamagnificaponenciádelDr.'L',Razeto
"Propuesta de respuestas a"laluz ~ela Encíclica a nivel s9cio-econ6mico"JI f;oÍtferencia. iglesia
y Movimienlode /osTrabajadores. Agosto 1989: CólecciénDocumentos cELAM0.116.
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2. CAUSASDE LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

El Dr.Floria~am~nciona\lo la situación de desajusteentre los partidos políticos y
las Mlllan4aspqpulJ¡r~s.·Si los partidos constituyen'la.rnediacién principal en el
procesodegestióndelEstadoes indudablementeimpor~tedetenerseen estepunto
y' ensayarun-mirar.• histórico-cultural, en coherencia con nuestra propuesta
metodológica, que nos ayude a profundizar el problema.

U~a primera explicación de este desajuste debe buscarse en el divorcio entre élites
y pueblo, ya denunciado por Puebla.causado por el "voluntarismo:' de los ~ooel~~
cientificistas de la modernización que no han logrado una empana con el ethos
cultural del pueblo',«

3.UJ\lDISeURSO ALEJADO DEL LENGUAJE POPULAR

En efecto, la obsesión por el pasode. una sociedad tradicional y atrasada a .una
sociedad moderna, en cualquiera.de sus. tres versiones históricas: desarrcllista,
revolucionaria o de seguridad nacional, tenían en.común una interpretación dela
modernización como un cambio que tiene.presente sólo el nível.de las estructuras
o el ordenamiento del sistema, sin referencia alguna al nivel de los valores, al estilo
de vida, alsentido de.lavi4a, al.resto religioso o sacral-En otras palabras, no era
tenído en cuenta el ethos de nuestro pueblo el cual en.todocaso era entendido como
lotradícicnal a superar.

, ,

Justamente 's~ 4ej'~ba de lado ese resto religioso 40n4e se podían encontrar los
Iundamentos más valederos para defender la dignidad delhombre y potenciar una
ética de la solidaridad, clave indíscutida para Un vcrdaderocambío. Alno entroncar
con la vida, la propuestaquedó reducidaa un mero discurse "ra~ional" de esquem~s
rígidos, no comprensible por el pueblo y por lo tanto no participado y que además
se pretendió i,!!poner voluntalúticamente'.

También dentrod6.,la Igle~ia h~mos generado U1!'! especie de moralismopolíticQ
que~~lo,admitía(;omo laico moderno y paradigmático al así llamado "laICO
comprometi40", convertido muy pronto en hombre de aparatos o cuadros y '10 M

comunidades.

3 Son sugerenteslos trabajos de O. Paz sobre estedivorcio éljtes_pu~blo;,particulannenteensu obra

Laberinto de §oledad", ,
4' P. Mórandé, "lglesla y cultura,en Am4rica Latina", Ediciones 'vE,Lima (l9~9).
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4. EL ESTADO TO:rALIZANTE y CENTRALIZADOR

No podernos dejar demencionar-la herencia cultural MI tipo de Estado totalizante
ycentralizador que al constituirse en el único espacio de síntesis Social ha quitado
creatividad y responsabilidad a la sociedad generando un tipo de ciudadano pasivo
y dependiente.del Estado,

La práctica polfticadel clientelismo asociadaa este modelo -de la que no escapan
los partidos únicos, hegemónicos, de masas e incluso los modernizantes-es quizás
el obstáculo cultural más serio para recorrer el camino de la participación.

EsteEstadoineficiente,cargadodeclientes,consusaparatospúblicoshipertrofiados,
procliv~ a la corrupción, favoreciendo a las élites de turno - societassceleris las
denominaba HelioJaguarlbe, porque cadaéliiede gobierno intentaba enriquec~rse
lo más rápi4amehte posibleantesde entregar el poder, es incapaz de afrontar los
ingentes y multiplicados problemas sociales '/ más bien hacontribuído a conso
lidar una inmensa deuda social, consecuencia del 4elerioro'de la calidad de vida
del continente'.

Siaesto seagrega la crisis ecOnólllica, revelada hoy en unadeudaéxterna imposible
de pagar, se comprende que el pueblo mire con'escepticismo a los partidos y a sus

-dírígentespolíticos,

S. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Sin embargo.esta crisis MI Estado, unido al derrumbe de los gobiernos autoritarios
en este amanecer de los procesos de democratización.ha'provocado una verdadera
eclosión de nuevas organizaciones y movimientos sociales que surgen como
expresión de necesidades e iniciativas populares y que reclaman un protagonísmo
en el espacio público.

¡¡,os partidos políticos tradicionales, atrapados en su inercia de aparato no se han
mO$f1'a40 capacesde comprendery,!!f'nos aún dearticularsecon estas experiencias,
las que, por otra parte,,se aglutinan en tomo a las necesidades más sentidas por-la
población privilegiando aquellas unidades sociales más comprensibles (región,
municipio,barrio,etc.)renunciandoalaglobalidaddeltratamientodelosproblemas'.

5 R. Combellas, "La Democracia Cristiana ante los problemas de América Latina en los años 90"
·fo./ltka Internacional n.l7-(l990). '",,_ --:

,(1 R.Cotarelo, I'La izquierda: desengañQ, resignación yutopia". Ediciones dél·DRAC. Barcelona
1989,
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6. LA SOCIEDAD DEL ESPECTACULO

Fernando Henrique Cardozo, sociólogo brasileño, advierte muy atinadamente que

si no logramos crear los espacios poltücos capaces de dotar a los partidos de
la flexibilidad necesaria para que entiendan 'luello les corresponde a ellos
el control del todo; y dotar'al movimiento social de la modestia. también
necesaria. para que entiendan que sin los partidos no se hace una
institucionalización de lo nuevo.fracasaremos. Si logramos este puente entre
partidosy movimientos sociales. quizá entonces será posible unfuturo donde
la.reconstruccián del Estado y de lademocracia,seahistóricam~nte posibl~. Ellugar de síntesis y transformación social se traslada, entonces, del Estado al

mercado, en quien se deposita toda la confianza para aumentar la.riqueza, la que
alcanzará por desbordamiento, y abundancia a los "perdedores" de esta sociedad de
la competencia. Pero perdedores que ya existen: ancianos sin recursos, niños sin
educación, trabajadores y jóvenes sin empleo, empresas sin ventas", engrosados por
otros perdedores, fruto obligado de la "privación relativa" -deseos en aumento y
escasez de recursos para satisfacerlos. Situación que abona el camino a la violencia
y a la droga, anticipando en nuestro continente el "cuarto mundo", el de la
desesperanza; potenciando a las empresas típicas de la desesperanza como el
narcotráfico'.' .

8 De las reacciones en la prensa.provocada por la Cemesimus Annus, es particularmente.interesante
el artículo de M. Gl:0ndona, "Respuesta a Fukuyamil". La Nación, Buenos Aires,05.05.91.

9 L. A.,Meyer, "Derechos Human~y Caridad". en el Primer Congreso Latinoamericano de la
Caridad: Documentos .Celam n.118, Bogotá 1990.

10' ,D. Garcfa Delgado, ~Cp_n.fljctosy opciones culturales en América Latina" • en la serie 'deestudios
de CLAe$O/12:Las contradicciones culturales de los proyectos de modernización en los 80; Le
Monde Díplomatique-Seccién Especial América Latina, Año 3, n.29~

Mientras tanto el pueblo, huérfano de utopías y sólo con promesas dudosas, se lanza
por su cuenta, acuciado por las exigencias del sobrevivir, a tejer una insólita trama
de experiencias productivas, de los más variados.tipos y características, a lasque los
economistas han llamado economía informal; y a la que preferimos denominar -con
el Dr. Rozeto- economía popular.

8. LA ECONOMIA POPULAR

Frente a este panorama de presente complejo y futuro incierto, los partidos
tradicionales se vuelven progresivamente "posibilistas": hacer lo que buenamente
se pueda es el nuevo slogan del realismo político, que abandona todo recurso a la
racionalidad instrumental para hacerse cargo de los problemas'".

Finalmente, en medio de este de por sí complejo panorama, hace su .irrupciónla
euforia neoliberal, esgrimiendo la democracia capitalistacomo modelo "oficial" de
los triunfadores de la gran década. Y lo hace inundando el continente con
privatizaciones a ultranza, desregulación estatal, individualismo y competencia y la
absolutizacióndel mercado como base de transformación. y cambio.

7. DE LOS PARTIDOS "ELECTORALISTAS" A LOS PARTIDOS
"POSIBILISTAS;'

A propósito de los~álisis sobre la sociedad del espectéculo.ver los tra~~os ~e P.;,Mor~d~,
particularmente-en su libro "La crisísdela Potis Oligárquica" •Ediciones Umversuiad·Catóhca de

Santiago de Chile (1989).

7

Lo que se muestra, lo que aparece, esa es la realidad. Por con.siguie.?te,den~? de
esta lógica, lo que importa es aparecer, estar presente produciendo "Impac~, .Es
la sociedad del espectáculo: losprotagorustas se transforman en actores <que
desempeñan un papel cambiante, fabricado porlas encuestasde opinió~ que
detectan las expectativas, también cambiantes, de la sociedad espectadora.

y así se da origen en el escenario político a los partidos electoralistas -así se
presenten como partidos políticos o no-, cOlltradictorios en sus propuestas Y
peligrosllinente manípuladoresde los movimientos sociales..

, '

Al llegar a este punto es necesario agregar ~na variable I]1á~q~~ ahon~aesie
desajuste entre partidos políticos y demandas populares en América Latina. Se
trata delimpacto provocado por los cambios tecnológlcos en el mundo de las
comunicaciones; cambios que han ido imponiendo una "cultura audiovisual". ,

Lo característico de la cultura audiovisual es una aceleración del tiempo que
genera un nllevo concepto de la realidad en la que ella no.depende,ya de los espacios
de encuentro como en lacultura oral, ni en la coherenciade los.argumentes como
en la cultura del texto, sino en la velocidad de la comunicación. Ante la
imposibilidad, debido al ritmo de los acontecimientos, de comprobar la veracidad
de las propuestas, se acepta como verdad lo que se presenta.
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La magnífica ponencia de Carlos Floria nos pone ante una multitud de interrogantes
sobre la política en América Latina, el destino del continente y el papel de la Iglesia.
Procuraré' comentar algunos aspectos Sobl:~salientes y hacer una reflexión ético-
política que alimente nuestro debate. .

JaverSamn. S.j,
Pontificia Universidad Javeriana

SantaJé de Bogotá,Colombia

DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO-ETICA ALA
PONENCIA: "PARTIDOS POLITICOS EN

AMERICA LATINA"

j,:.'

Como el XIX concluyó en 1914, con la Primera Guerra Mundial al saltar en añicos
el esquema confeccionado por la Santa Alianza en 1815, el XXI escapándose del
oalendarí¿ seápresura a'nacer en la década de-los 90. León XIII hablaba de las'cosas
nuevas que caracterizaron el transcurrir decimonóni~o y habrían de 'Cubrir nuestrr,
sigloconun velo de infamia hasta el derrumbe,deIMuro.deBerlín -hecho símbolo del
fin del marxismo con las gentes danzando la libertád enlaPuertadeBranderburg<r, de
la'pesadil1a colectiva del so,ialismoreal. Al.deshacerse pacíficamente la Unión de
Repúblicas Socialistas, al.prohibirseelfuncioiJamiento del Partido Comunista en las
pátrias .de Icenin y Stalin,al volatizarseel. COMECOM yal borrarse el Pacto de
Varsovia, se inicia otra etapa de la humanidad. Lade la libertad. La di' la distensión.
La delmundo multipolaralrededor de los ejes Norteamérica, Europa, Japón. La del
mercado. La <lelas comunicaciones. La. de la tecnología, el conocimiento y la

En '1989.90 elmundo cambió, Un nuevo orden -segün.la expresión del Presidente
Busch, tomadadelrincón izquierdo de los billetes de dólar dondeuna figura masónica
corona el cimiento del Novus ordo seclorum - como anhelo perenne del imperio
norteamericano empezó a surgir, Tanto Varió el antiguo ordenamiento que el Papa
Juan-Pablocifró en su transcurso eliJúcleo político más significativo de'SuEncíclica
conmémorativa de la RerumNovarum,

HACIA UN NUEVOlDEAL Hl8TORICO9.

--,r'-' .. ",_ ~-_ .,' ,",'. "i- - -nuevo ideal hi~t6rico y "de, sus modélos-con~~~s.s~~
11' A propésító-de la con~truCCI6ri de ,un. _, " _ d - tpolíticos crlstlanos'como él italieno

pa1ticulannente:impó~tes las~ntnbuclon~s de:;;::te:::s1e lanueva evangelización,Ediciones
R. Butiglione(lA Doctrina Sociatde lalglesl~ en E 'Pérez Olivares ("Propuesta de respuesta a
Cul~ra y Fe, Buenos Aires 1989), ~s:v~e~ an~s l' olítico" Documentos Celam 0.116, Bogotá
la luz de la Encíclica Sollicitudo Re~_Soclal~ ad",v/, P

D
mocra~ia Cristiana en América Latina",

P Bol\ ( "D cumento ideológtCO e a e . '6
1990) Y P.. ° o E 11 i s ("Algunos rasgos de Ia,SltuaCJ n
borrador de trabajo, OOCA, 1991), lo~ u~~~yoHs "'Dgo~~ntoS Ceíamn.66, 1984) y Alberto

• . d Amé' .1 -tina" América Launa . ay,.. .. ... '.: ._.. JJ
ecml.Omtca e rlCaLJU '... ,. d' t' la integraci6l1/atilloamencana ,
Methol Pené ("RealiztJ,.Ia-,civi~ZtJción· delamo,.mrs::~a;os de O Hurtado en Ecuador, E.e J 118 1990) a los que se suman o ~ u . • . . .. 'G L 'Escobar

--Documemos eam-n.· , .' -"'PetúO;,E'chevarríaen;Veriezuela;, .,~. .. ','
Moreno y P. Morandé en Chile, J. 19uimz en ',.. . .reánidósenune'red filtinoarnencana

;'c e en MéxicoytantosolrOsqueamentanser - .. '.'Y : 1
enColombie, '. as ,oen. . de lida .dad detantas comunidades que bus~art,e amparoalserviciode'laa expenenclaspopulan:s so 1 n : " ..... '
de nuevos marcos políticos 'y.econémicos.
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, tradíccíones señalados muestran el grado de
En síntesis, lo~ co~fhctos o c°lan d' ién cultural la economía y la política.interdependencia existenteentre imensi ,

.• .... . d sde la Doctrina Social de la Iglesiase deben
Desde esta mterdependencla} t iedad política recuperando y relanzando unrepensar'elEstado.Iaeconomía y asoci a '.. ...
nuevo "ideal histórico concreto?", .

. .. .'. . '0031 histórico a'nuestros partidos políticos
Estamos en condiclon.esde ofrec:e~~I A érica Latina ideal. que no. será un
y a nuestros movumentos soc . es e

d
.dmla. rdady l~ libertad: los principios

. di . 'no el encuentro fecun o e ve. rd
para igma ínaSo íaíq se .actualiza.n. en la libertad de los pueblos, de acuer io ade la Doctrina oc'<Uque. .. '.
sus expectativas, a'sus valores y a su creatividad,

. ". .,. lE tad nlporelmercadoporqueambospueden
No~os dejaremos ap~sl~:s~IJ:~~ n:s lo ~ell1uestfllla q~'!tesimusAnnus?porque
ser socialmentecon o .. la " tuidad" para unaempresa fascmante deconfiamos en el inmenso recurso a a gra I
amor al Hombre.
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competencia.La del pragmatismo desideologizado. La de la resolución pacífica de
conflictos.La delaíntegracién. La delosrecursos naturales, las solucionesglobales,
la descontaminación. La de, en dos palabras, la aldea planetaria.

El nacimiento del nuevo orden no escapa a los dolores departo. EI'poderío militar
y político de los E.E. U.U. Yla amenaza por otras regiones de su hegemonía
económica, el mensaje de su poder imperial, es un reto para el resto del mundo,
especialmentepara AméricaLatina. La improbable -por razas, credos y diferencias
seculares- unión musulmana, atravesada por el petróleo, es un inminente peligro
para las potencias, así el problema palestino y el kurdo hayan quedado como
subproductosantiguos de la guerra moderna. El reacomodamientode las institucio
nesmultilateralesa lasnuevascircunstancias noestáexentodeacelerar lasurgencias
de los débiles ante el Impetu de un Norte cada vez más rico, más culto, más
tecnificado, más democrático, más potente y un submundo -ya no tercero, sino de
tercera- debatiéndose en la pobreza, la anarquía política, la desintegración y la
ausencia de propuestas paragerenciarel presente y abocar el futuro. ' ,

2. DEL PATIO DE ATRAS AL ANTE,JARDIN

El fin de la rivalidad Este-Oeste que marcó hasta los tuétanos la historia reciente del
continente,estádilatandoel influjonorteamericano.Para muchosde nuestrospaíses
la extensión del Oeste significó -y sigue significando en la medida en que Cuba es
una dictadura marxista-leninista, las guerrillas.del mismo origen continúan actuan
do en-el Perú, Colombia, .Salvador yGuatemala-, sangre, pérdida de inversión,
destrucción de infraestructura, ideologización inútil de generaciones perdidas para
eldesarrollo, banditismo.La primacíadeOccidente noestuvoexentadeexpíotacíén
y-miseria, representadaespecialmenteen ladeuda externa,lacualalpasoque vamos,
se está convirtiendo en deuda eterna. Y sobre todo en deuda social, podo que se le
quedódebiendoensalud, educaciónybienestar a nuestrospueblosdurante ladécada
perdida de los ochenta.

¿América Latina seguirá actuando.en la cerrada concepción de las soberanías
nacionales -cuando el concepto mismo desaparece en la Europa que locreé y
exploté-, en las relaciones bínacíonales conflictivas y reducidas a los pasos
fronterizos, en Iatotaí .desintegración -en un mundo cuya dinámica .es la de
integración?- ¿Aparéeerán generaciones capaces de pactar el mercado libre con
ventajas para superar el subdesarrollo, ingresar a .la competencia internacional,
colaborar en los bloques de poder, modernizar tecnológica y socialmenteIas
naciones.jntegrarse en lo contemporáneo -sin llegar todavía a la postmodernidad
, conseguir la estabilidad política y la justicia distríbutívaj.:Podrán los latinoame
ricanos .olvidar la demagogia retórica de las armas -de las subversivas, .de.. las

,

'j

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1243

oficiales,de laspara-rnilitares-,por las armas de la crítica? ¿Las flores tropicales de
u~ día por las siemprevivasdel trabajohonrado yconstanteque constituya un mejor
estar para sus masas pauperizadas?,

Cuatro grandes categorías de conflictos afloran en el panorama: población-creci
miento, competencia-regulacíón; individuo-colectividad, totalitarismo-democra
cj¡!.. Cómo compaginar el.crecimiento de la población con los recursos naturales
existentes,cómo frentar la expoliación de la.naturalezaen este continente receptá
culo del.oxígeno yeuna de las lluvias, surco para la revolución verde del porvenir
y,para la azul de la .explotacíon racionalde sus mares. La tensión competencia
regulaciónestá transformandonuestros mapas económicos,fijadosen lacartografía
estáticadel cepalismo y Obligados ahora al torbellino del libre mercado.El.auge de
la individualidad y del individualismo, de los derechos humanos y de la libertad,
chocacon lasnecesidadescolectivas.Esel meollode.lademocracia.La democracia
es el arbitraje por ~onse~S() entre unas y otras. P~ro estamos atrasados en la
ímplantacién.de los valores democráticos de los cuales surgen las instituciones, en
hallar los mecanismos para hacerlos eficientes, en levantar democracias sólidas,
partícipatívas y, distributivas del bienestar y la paz.

,-\', .• < ''''''',' .'.',',-

Eldesafíod~AméricaLatina es volverse unaespecie.de antejardin del ~uevoorden.
Nóes sóloarreglar ~I patio de atrás. Está en medio delciclón económico,ecológico
ypolítico. EnelojodelhuracánPlanetario..Necesitabrújula yastrolabioen lamarea.
¡IiI(),.~onductor. Comprensión de la historia -hoy acelerada, inconexa, directa, vía
Sfitélite·Es lo que aporta la prospectíva de Centesimus Annus-. Es el ojo avizor del
Pontífice que vivióbajoelcomunismo, encama elespíritu proféticodela fe católica
-hayquevolver a lacatolicidad,a laglobalidad, para reencontrar lahistoria-, analiza
concorazón de pastor la tragedia del subdesarrollo, de la injusticia y la pobreza, de
la violencia y la guerra. Pero también marca los caminos. de la redención por el
trabajo, la solidaridad, la equidad, la resolución pacífica de los conflictos y el
humanismo cristiano.

3~ LA,VIA. ECLESIAL ES LO SOCIAL

LaDoctrinaSocialdela Iglesianoes unaideología,esuna exploraciónenlohumano
y en la trascendencia de Dios. No es arma de lucha en las alternativas políticas
pjUitidistas. Las ideologías son martillo de herejes, escudos en la batalla, utopías de
facciones. Noesunatercera.vía entre el capitalismo yel colectivismo, como consta
en laSollicitu4oReiSocia/jsy en laCentesimusAnnus.Es"lacuidadosaformulación
del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del
hombreen la sociedadyenel contexto internacional, ala luzde la fe yde la tradición
eclesial(SRS'n.4I). Por lotantonoespapel de laIglesia estructuraroapoyarpartidos
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políticos oficiales, siempre sujetos al devenir histórico del éxito o el fracasó en el
fragor de la batallaporel poder. Alcontrario, la fey la Doctrina Social son el absoluto
que relativiza la temporalidad de la política, el punto de referencia unificado para
diversas ópticas, la casa común de todos los que buscan el poder político para
imponer sus programas.Es unavisión global para orientar las actitudes ylas acciones
cotidianas. para enrutar a la persona en sociedad. En ella-todo confluye al hombre,
"laúnicacriaturaque Dios ha querido por si misma".como enlaCentesimusAn~us

los cinco capñulosprimeros en!círculos concéntricos culminan en la antro\J~logía

cristiana de los derechos humanos, Los sesentay dos subtemas de la Encíclica,c~mo
cristales de caleidoscopio, adquieren su sentido total delos derechos humanos, cual
rosetón de catedral gótica porclcualsecuela la luz de la fe y la tradición.Lahistoria
de las Encíclicas sociales del capítulo Filuminala cosmovisión del Clipítulo II sobre
el mundo de hoy en los niveles políticos, económicos y sociales. El capítulo II
establecela líneade demarcación de la postmodemidadr 19&9.El IVafrontáel plano
económico: las relaciones obrero-patronales, ~l capitalism~,ellibremercado como
"instrumento eficaz para colocar los recursosyresp?ndera las necesidades". En el
V.elPapa propone un-novedoso ~étódo deresolúción pacíficá de conflictos. Se
sumerge en la política. En la nuevapolíticapostmarxista.Es la Encíclicamáspolítica
de la historia. Ningu~acomo ella habíadedicado tanto espacío al diálogc, al rechazo
del totalitarismo, delmilitarismo y de la seguridad nacional -en lalínea de Puebla:
, ni a laapologíadeladem()(;racia, el estado de derecho,ladáslc~divisiónde poderes
para salvaguardarla libertad. TOda la Encíclica es uncanto'a lalibertad -esenciadel
hombrc-i íá resolución pacífica de conflictOs y la solidaridad. Un ciclo se finiquita:
a Jos doscientos~ft?sde'laRevolución'Francesa, en .C\lYo lema germinar~nlas
ideologías que nos dominaron hasta 19&9y los sisternaspolíticos surgi~s de ellas,
el exceso de la igualdad terminéen el infierno del Gulag, elexceso de la libertaden
el capitalismo salvaje, la búsqueda de la fraternidad en la conculcación de los
derechos humanos el) ambos andamiajes políticos.

El mundo despierta. Es necesario recuperar la igualdad ante la ley, la Iibé¡tall
individual en sociedad, la fraternidad en la solidaridad de l()s hijos de Dios. En la
síntesis: los derechos humanos. Es el capítulo VI, portalón de ingreso y salida de la
política, génesis y apocalipsis de la democracia liberal occidental.

\ .... ~, ,. . ,

La Encíclica indica la víá'eclesial: discernir los signos de lostiempos, escrutar en
la fe y la tradición, relacionar el acontecer con la .fe, elaborar la doctrina;
Salvaguardai'l~humanidad -lo humanó- concentrado en los derechos humanos.La
vía es; en estos tiempos de neo-liberalismo económico y neo-conservatismopolítico,
defender; promover, exaltar; la libertad y 61 beneficio social para todos, especiá1,
mente para los máS desfavorecidos. Deello se olvidan unos-neo-liberales-y OltOS
-neo-conservadores-. Es'cenrrarse en los planos políticos actuales: la demografía.Ia
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ecolo~a.lasatisfacciónde necesidades insatisfechas laregulacién y ladesr I to
1 individ 11" " eguiacron,
o m IVI ua y o colecllvO.,No en abstracto, como diceel Pontífice "sino del
?~mbre real, concreto e histórico" se trata de cada hombre: de la casa del hombre,
nos ~sforzarnos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una

auténtica ecología humana". Lo que ~l Papa propone es toda una ecología social que
parte del trabaJ~,gozneen~el individue y la comunidad. El empleo -unade las más
~otorl3S tragedias de Am~nca Látina- se relaciona con la pobreza, la brecha entre
neos y pobr~s, las care~cl3s y.el desarro\lo sin rostro humano.,Laborem Exercens
se reto~a aSIenCentesl~~~ Annus, juntamente con otros elementos básicos de la
ecología hu~ana: la familia, donde el niño "recibe las primeras nocíonessobre.ía
verdad y el bien, aprende quéquiere decir amar y ser amado y, por consiguiente, qué
qUlen:,declre.~concreto. ser una persona"; la solidaridad como superación de la
obsesiónde la Ig~aldad ~Iguiendo a RerumNovarum'que reconoce la igualdad por
naturaJez? y l?s dlf~renclas de talento, habilidad, salud y fuerzas; la sociedad civil,
las o.'g!l11lzaClones mtermedidas, la propiedad, la subsidiariedad, la propiedad, la
asocíación.En suma: los derechos humanos como cimento de la ecología social.

El trabajo sedebarehoyentrequienes desean dejarlo a la selección natural sin norma
alguna, pw:a volver a la explotación del trabajador, so pretexto de eficiencia y
quienes qUIeren,someterlo al estatismo estrangulador. -Los unos sin recordar que
desdeLammen~sseconc~uyóque"enel enfrentamientoentre el débiIy elpoderoso,
eslaley laque libera y lall~ertad la que oprime" y los otros olvidando los conflictos
del ¡;olecl1VI~odel socialismo real y del Estado de bienestar, ambos desauciados
por elíratamiento al tra~ajado:. El moto~ de.la historia sigue siendo el trabajo: fue
e¡,deton~nte que provoco ~:lUdadeIréglmencomunista en Europa central, al decir
del Pontífice: fue la víolacíón de los derechos del trabajador.

""P;~tír del.trabajo, el Pontífice lo proyecta hacia lo mundial y hacia los efectos
políticos..No es simple mercancía, Las naciones desarrolladas y la técnica deben
~uparsede los su~deSlU'\'Ollado~ y no tecnificados. De.lo microeconómico se eleva
a o m",:roeconómICO.De los micro conflictos a los macro conflictos entre capital
y u;ab?Jo, ~ntre marxistas y economistas, entre patronos y proletarios, entre
repujlh~asrlcasypobresnaciones, para tratar de superar las antinomias en las cuales
elli:a!>?Jose ha contrapuesto,ónticamente al capital y reducido a un elemento
cualqUIeradel procesoeconómico, o propiedad privada intocable, sin función social.

Durar~ponsa!>ilidadde nu~stra,lglesia local es replantearse posiciones.y encontrar
~~rnallvaspara hallar cammos v~ablesentre el capital y el trabajo, la propiedad y
.: nqueza, de tal manera que los bienes creados sean para elbenefjciorfe las masas
~ndigentesde Am~rica.,El Pontífice sugiere asociarel trabajo al capital construyendo
mpresas asocIallv¡ls.hbres, no subordinadas al Estado, propensas al bien común,
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cucrposintermedíos entre el Estado omnipotente y el individuo, solución para la
enorme informalidad que caracteriza nuestras economías ante el' auge de la
burocratización estatal, el modelo de industrialización vigente y las dificultades de
acceso de lbs pobres a la economía legal. '

4. RESOLUCIONPACIFICADE LOS CONFLICTOS

Varios países latinoamericanos viven en guerra civil larvada, Otros en guerra
abierta. Los partidos muchas veces son sólo expresión de odios heredados. La pugna
aspira a la derrota por el exterminio. A la victoria militar. La vida de la negociación
Se ensayó en Contadora y Esquípulas más o menos exitosamente. Pero aún los
organismos multilaterales no están estructurados para resolver pacífifamente los
conflictos regionales o nacionales. Siempre se tiene como últim? recurso .el golpe
de Estado militar. El desgaste de los pasados regímenesmilitares no evidenciael que
no se vuelva a recurrir a ellos. La paz de la región.además, tiene que ser algomás
que ausencia de guerra, tal como 10propone el Pontífice para el orbe: El Papaplantea
toda una pedagogía de resolución política de los conflictos, superando la visión
marxista del.antagonismo y de la violencia como partera-de la historia.

Los pasos del proceso de resolución pacífica están esparcidos por todos los
numerales de la CentesimusAnnus.En los llamadosala comprensión, la seguridad
yel reconocimiento del otro y las diferencias, en la solidaridad, en la economíasocial
de mercado, en subsanar los desequilibrios. Losintereses'encontradosson normales
y la Iglesia lo.sabe: "lo.que se condena en la lucha de clases es la idea de un conflicto
que no esté limitado por consideraciones de carácter ético o jurídico, que se niega
a respetar la dignidad de la persona en el otro y por tanto en sí mismo". La base es
lajusticia, dar a cadacuallo suyo, empezando por los derechos humanos. El conflicto
tiene que reconocer al' otro -imagen de Cristo- y restablecer el vínculo de la
hermandad de los hijos de Dios, para validar elcarácter ético. Y actuar en un marco
jurídico. Esta es la falla de nuestras instituciones enéstas democracias nacientes: no
están concebidas para resolver conflictos sino paraazuzarlos, castigar, a veces
perseguir. Y es también la quiebra de los partidos políticos: deben ser fanal de
transmisión de conflictos al poder establecido, resolutores de conflictos provenien
tes de la injusticia institucionalizada, procesadores de las necesidades insatisfechas,
para no perecer en el simple juego de laganancia pasajera del poder.

Todo es materia denegociación pacífica: la pobreza absoluta, la desigualdad, li!
violencia común generalizada; las armas. Porque, en elfondo, es una sola negocia
ción: aquellaque trata de resolverlas condíciones-objetívasde la violencia: la
desigualdad, lajusticiay lacultura de la agresión. El compromiso es lanoviólcncia.
Como en Europa Oriental: "el compromiso no violento de hombres que; resistién-
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dose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra vez,
formas eficaces para dar testimonio de la verdad". He aquí, a mi modo de ver la
coincidencia obligante entre Iglesia y política: la imposición de lano-violencia'de
la resolución pacífica de conflictos. Nadie esperaba que el imperio ruso el más
poderoso imperio militarde la historia, se cayerasin violencia. Lacnseñanzapolítíca
contemporaneaestá ante nuestros ojos: la no violencia produce resultados de mayor
alcance q?e la violencia. Lo que está en la enseñanza nuclear de la Iglesia. Es
urgente, SI, crear y desarrollar metodologías de no violencia, basados en las cicrrcias
políticas, la experiencia y la cultura continental.

Evitar la intol~rancia, el fanatismo, el autoritarismo, la ideologización, contribuye
a la negocracion. La fe (y la Doctrina Social católica) deben enfocarse desde las
condiciones humanas del diálogo, la tolerancia, el realismo y la comprensión de
ideas contrapuestas.. "al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar en
un rígido esquema la cambiante realidad política y reconoce que lavida del hombre
se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas". Los que se
preocupan de la cambiante realidad y de las condiciones diversas las 24 horas del
día son los políticos. A ellos el responder por el manejo temporal. Lo de la Iglesia
es proponer alternativas desde los derechos humanos, desde los hijos de Dios. Lo de
lospolíticoscatólicos: encarar en la política los valores, la moral, los procedimientos
cristianos. De éstos necesita tanto la Iglesia -sin constantinismo- como la sociedad
de América Latina -sin laicismo excluyente-o
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PONENCIA

LAS VIOLENCIAS EN AMERICA LATINA y
LA BUSQUEDA DE LA PAZ

Mons. Gregorio Rosa Cháve:
Obispo Auxiliar de El Salvador

;,1

INTRODUCCION

1I¡¡(¡ escogidoparahabÍarsobre"Las vi()lencias enAméricaLatinayla búsquedade
la paz" a unObispode El Salvador,pequeño país que ha sidonoticiaporque desde
hacedoceaños está asoladoporuna guerraentrehermanos.

Al tomarIapalsbraen el ~ril11~~Congt:e.soLatinoameri~ano de DoctrinaSocialde
laIglesia nopretendoofrecerunadoctadisertación.Esevacíoquedará ampliamente
colmadoporelcomentaríocientífico-social delDoctorErn~sto AlayzaMujicay por
el.comentario teologíco-étíco de MonseñorRodolfoQuezadaToruño.

-r

Mipropósitoesmásmodesto: tratarédecomunicarunaexperieucia; lag!!eyomismo
hevividoyla queheaprendidoenel contactocontantos hermanosenel episcopado
quesirvenal Señor ~n diversasnaciones del continente.~Ia luzde mi.experiencia,
examinaré algunosdocumentos de los pastoresdeAméricaLatina relacionados con
nuestro tema. ' " .,. .

Lll1lr~aliÍl~4~s de la violenciason signosde los tiemposquedebemos escrutar.No
es fácil disccrnirlos ni existenrecetas para respondera su desafíoadecuadamente.
Eneseconfrontarla historiacotidiallade nuestrospueblos-conel periódicoen una
manoy la Bibliaen la otra-a menudoc~~inamos entre sombrasyen laperplejidad.
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Es aquí donde las luces que emanan de la enseñanza social de la Iglesia resultan
preciosas. A su vez, la misma Doctrina Social se va enriqueciendo con el aporte de

las iglesias.

Puesto que nuestro Congreso se enmarca en la celebración del Centenario de la
EncíclicaRerumNovarum, comenzaré recordando, en forma sumaria, la historia de
la preocupación social de la Iglesia desde que el mismo Papa León XIII convocó,
en Roma, a 53 obispos latinoamericanos. Pero miramos al pasadopara proyectarnos
al futuro -en clima de quinto centenario y de Cuarta Conferencia General- a fin de
asumir los desafíos de la nueva evangelización. Según el Santo Padre, uno de esos
desafíos es "la defensa de la vida en un continente donde deja sentir su presencia

destructiva,una cultura dela muerte'",

Establecido el contexto, hablaré de' "las violencias" en plural, tal como las van
describiendo y clasificando distintos episcopados del continente, a partir de la
Conferencia General de Medellín. Luego veremos como se concreta "la búsqueda
de lapaz" en los esfuerzos de la Iglesia porresponder a "la cultura de la muerte" con
el-anunció del "Evangeliode la vida". Cerraré mi reflexión con la evocación del
testimonio de un pastor que tomó en serio esta misión: Monseñor Oscar Amulfo

Romero.

1. EN EL HORIZONTE DE LA CENTESIMUS AfVNUS y DE SANTO

DOMINGO

Acabamos de decir que el Congreso' Latinoamericano sobre DOCtrinaSocia] de la
Iglesia se inscribe en un doble horizonte: el centenario de la encíclcia Rerum
Novarum deLeón XIII yél quinto centenario del inicio de laevangelización del
Nuevo Mundo. Por tanto, debemos colocar las presentes reflexiones en la perspec
tivade la "~ueva evangelización"; que incluye necesariam~nte la "promoción
humana" y construye así una "culiura cristiana", es decir, una'cultura evangelizada.

Nueva evaÍ1:gelización·y "civilizaciol1 del· amor';
El frutode la "nueva evarigelización"es la "civiiización del amor". Pero ésta no
será realidad mientras láexuberante geografía Iatinoamericanaesté SIgnada por las
violencias que conforman la "cultura de la muerte". No podemos, pries, soslayar
el "combate evangélico de dignificación del hombre",c~ndició" indispensable
pala generar, desde el seno de América Latina; un gran futuro de esperanza''''. A
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ese futuro el Papa lo- llama, utilizando una feliz expresión, de Paulo VI "1
civilización del amor". - " ' , , a

Sabe~os que la Iglesia existe para evangelizar: la evangelización es su primera
t.l\"e~, el J>nmersefVIcloque la Iglesiapuede prestar acada hombre y a la humanidad
enter~~"el ~undoactual" (RM n.2). También sabemos que"nohay Evangelizaciéñ
v~rdaderamlen.tras no s: anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el
remo, el misteno de Jesus de Nazaret, Hijo de Dios" (EN n.14).

~¡n em~argo:el anunciode la persona de Jesús noagota la tarea evangelizadora de
~~ Iglesl!l: AS1loafipna.JJIa1' Pablo II el) dos enseñanzas fundamentales. Helas aquí:
, La nuevarvan~ehfa~lo"" deIa que el mundo moderno tiene urgente necesidad y
sobre .Ia cualhe ms~s\1(joen más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos
esenciales elanunciode la Doctrina Social de la Iglesia" (CA n 5) La otr •
concreta: "la Nueva Evangelización, que es unaexigencia p~sto~fundamae:~~:=
el mundo actual, no puede prescindir del anuncio del derecho inviolable a la vida,
cuyo titular es cada hombre desde su,. concepción hasta su térmínonatural'",

Por consiguiente, la e~angelizaCión que América Latina. necesíta no es "nueva"
porque.anu,ncle contemdos nuevos, sino sobre todo porque esta llamada a responder
adesaños radicalmente nuevos, Es obvio que uno de tales desafíos es la instauración
de la "cultura de la vida". Esto nos lleva naturalmente al documento de Puebla.

Debemos a Pablo VI la genial intuición de que "laevangelización esevangelización
(j~ I~i,cultlll'a y de las culturas' (EN ,n.20), Puebla asumió tal colosal desafío al
proponer .como meta general de la acción evangelizadora en el continente "la
constante renovación y tr~sformación evangélica de nuestracultura, Es decir.Ja
penetracién por el Evangelio delos valores y criterios que la inspiran, la conversién
de, loshombres que vive~ según esos valores y el cambio que; para ser más
plenamente humanas, reqmeren las estructuras en que aquéllos viven y se expresan"
(DPn.395).

El'colllPromiso social; una progresíva toma de conciencia'

El comb~te pO~ el hombre se ha vuelto característico en nuestras Iglesias, otorgán
doles un mequrvoco sello de credibilidad. Es un compromiso que tiene una historia,
ul) largoy generoso caminar que se aceleró gracias al Concilio VaticanoIl y al
ma~lSteno de los Papas en los últimos cien años.

1 Juan Pablo u:D,iscUTSO aJ~ip~1Ítqi~ia comisib'n para América Latina, 1;t06.91, n·4.
2 JuWi Pablo I1,D/scUTsoal Celam, Santo Domingo, 12.10.84. III, n 4. '

3 Carta a los Obispos del mundo, 19.05.91.
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Pero la Iglesia enAméricáLatina nova a limitarse a repetir con fidelidad I~doctrina
universal, sino que la va repensando dentro de la especificidad de la situación
latinoamericana. Se nota esto claramente en las conclusiones de Medellín (1968),
que examina el problema del subdesarrollo desde la óptica de los pobres. Antes de
Medellín está el Primer Concilio Plenario Latinoamericano (1899) y la Primera
Conferencia General del Episcopado'Latinoamericano en Río de Janeiro, Brasil
(1955), cuyo principal logro fuela creacióndel CELAM.

En 1899, el Papa León XIII convocó en Roma el Primer Concilio Plenario
Latinoamericano. Su documento final' se reñerepríncipalmente a los errores
denunciados por la RerumNovarum. Sin embargo, añade algo originalcuando trata
sobre el liberalismo: nolo ve en su relacióncon el capitalismo, sino como el sistema
que pregonala separacíónentre la Iglesiay el'Estado.alconsiderara lareligién como
una cuestión de fuero interno. Detengámonos unos momentos en tan importantes
acontecimientos eclesiaíes.

En respuesta al liberalismo, los 53 obiSpos latinoamericanos reivindicanpara la
Iglesia el derecho de pronunciarse sobre lo que es verdadero y justo.

Transcurre luego más de medio sigloicuanda.pór iniciativa <le Pío XII, se realiza
la PrimeraConferenciaGeneral del Episcopado Latinoamericano, en Ríode Janeiro,
en América Latina habita pocomás de la cuarta parte de los católicos del mundo:
Se dice que en el año 2000 aquí vivirá lamitad de los hijos de la Iglesia.

Al Papa Pacelli le preoéupa la escasez del clero que aflige a estas naciones. Además
del problema vocacional, Pío XII exhorta a, los obispos a interesarse' por los
inmigrantes y poi ladifusión de la Doctrina Social de la'Iglesiatt'Desearnos también
que se considere, con la mayor atención, cuán necesario es que la Iglesia, con su
luminosa doctrina y generosa actividad, se haga presente con Sumisión'de madre en
el 'campo social". ' ,

Los pastores latinoamericanos reunidos en la Conferencia de Río de Janeiro,
responden al Santo Padre con un breve documento de cinco páginasque refleja una
conciencia más viva de la realidad social de América Latina:

Elpanoramasocialpresentadopor el continentelatinoamericano nospermite
advertir que, no obstante la acumulación de bienes que depositó en él la
Providenciaparabeneficiodesuspobladores,notodosdisfrutan efectivamente
de tan rico tesoro,ya que muchosde sus habitantes, especialmente entre los
trabajadores del campo y de la ciudad, viven en situación angustiosa.
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Ante ~,situación .lo~ obispos apuntan como líneas pastorales la iluminación I
educación y la acción; ' a

Laprimeratarea,.que es ladeiluminar,seejecutapor ladifúsióndelaDoctrina
Soc~a.1 de lalgles.a,.afin de que lleguea serpatrimoniode toda/a comunidad
catollca. Esta doctrinaes,segúnlapalabrade Su SantidadPioXII 'n .br . . .. . ecesarza
yo igatoria ;forma.parte integrantedelEvangelioy de la moral cristiana, y
por ~ant~ debe m~lulrse en lacatequeslsy,enseñdrse'sistemáticamente"en los
se,!,'~anos, colegiosy universidades, centrosdeaccióncatólicay deformación
crzstlana. ,.,

y a ~nglón seguido co~cretan su pensamiento: "Es preciso educar a todos los
~atóli~os en .el cumplimíenm del deber social" y que "el laicadocatólico, bien
l~str~ldQ.y bien formado, tiene una tarea especial e insustituible en la animación y
VIVIfIcaCIón del mundo económico social".

I)e~pués vino el Concilio Vaticano 11 (1962-1965) Y su.apücacíon en América
Latina, tarea que acomete con,entusiasmo la 11 Conferencia General del Episcopado
Latmoamerlcano. Es evidente que la célebre asamblea de Medellín abre un proceso
irreversible de transformaCIón de la Iglesia latinoamericana.

El discurso inaugural de Pablo VI y su profética encíclica PopulorúmProgressio
marcaron profundamente los trabajos de la Segunda Conferencia General. Sin
embargo, el Documento de Medellín es novedoso porque analiza el problema del
subdesarrollo a partir de la vivencia concreta y sufrida delos pueblos'pobres del
continente.

En Medellín, al asumir el método "ver-juzgar-actuar" los obispos descubren un
hecho Irrefutable. -~a mi~eria", así como su causa más profunda "el pecado- y su
consecucncía: la mjusucíaestructural o "violencia institucionalizada", (Paz, n.16).

En 1968 el mundo aún estaba dividido en bloques antagónicos. Sin embargo
Me~ellínrechaza el esquema simplistaque reduce la alternativa de América Latin~
al sistema liberal capitalista o a la tentación del sistema marxista porque "ambos
slstema~atentan contra la dignidad de la persona" (Justicia, n.IO). La liberación
del cnntínente debe buscarse desde la conversión profunda de los corazones, afin
deque llegue a todos el Reino de justicia,de amor y de paz: "no habrá un continente
n~evo SID hom~res nuevos" (Justicia, n.3). Una vez más, los pastores fijan su
ml~ada ~n los laicos para que se manifieten en una actuación eficaz acorde con las
exigencías SOCIales del cristianismo. '
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En nuestro viaje imaginario; pasamos de Medellín a Puebla, que tuvo como marco
doctrinal la exhortación apostólica de Pablo VI sobre la evangelización (Evangelii
Nuntiandi). De ahí la formulación del tema: "La Evangelización en el presente y en
elfuturo de América Latina". El discurso inaugural de Juan Pablo Il, que hacía su
primer viaje al exterior desde su elección a la sede dé Pedro, fue para los obispos
programático y decisivo.

La primera opción de Puebla es por los pobres porque los' problemas sociales
denunciados en Medellín no sólo-persisten, sino que se han agravado. Los obispos
tienen clara conciencia de que la misión evangelizadora de la Iglesia sólo tendrá
credibilidad si se compromete en la lucha evangélica contra la injusticia estructural.

Pueblapresenta dos avances sustanciales respecto a los planteamientosde Medellín:
el primero.enel tema de.los derechos humanos y el segundo, en el ya señalado de
la evangelización de la cultura. '

Losreportes qué llegaban de muchos países daban cuenta de la violación masiva de
los derechos humanos. Tema espinoso, ya que si bien todos los obispos estaban de
acuerdo en defender la inviolabilidad de la persona humana, el díscemirniento era
a menudo difícil cuando, se trataba de pronunciarse sobre situaciones concretas.
Puebla trató el tema con valentía, desde el punto de vista doctrinal y pastoral,
superando toda connotación política (Cfr. DPnn.1160 Y337s).

Al introducir el tema de la t'evangelización de la cultura" los obispos reunidos en
Pueblaabrícronelcamino haciaSanto Domingo. Al principio estopareeíéa muchoS
extraño e ininteligible. Pero la expresión y su contenido han terminado por
imponerse. En efecto, gracias en gran parte a Puebla y, sobre todo, al magisterio de
Juan Pablo Il, hoy todo elmundo habla de la "cultura de la muerte" y de la"cultura
de la vida". Fue también Puebla quien comprometió a nuestras iglesias a trabajar por
hacer realidad.una utopía: "la civilización del amor" (Cfr.Mensaje a los pueblos de
América Latina, n.8).

2. LAS VIOLENCIAS EN AMERICALATINA ....

Bldía en que comencé aescribir lapresente conferencia, en todala Iglesia se rezaba
el oficio del viernes de la tercera semana del salterio. El'cántico de taudes.tomadc
deJeremías, comienzaasí:

Mis ojos se deshacen en lágrimas,
día y noche no cesan:
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porJat~rribledesgracia de la doncella de mi pueblo.
Una herida de fuertes dolores.,
, '

Salgo al campo: muertos a espada;
entro en la ciudad: desfallecidosde hambre;
tanto el profeta comoe/.sacerdote
vagan sin sentidopor el pats
(ler 14,17s).

Siempre que r~cito este cántico vienen a mi mentelas horribles escenas devíólencía
que he~os vívido en El Salvador, sobre todo en los añosdel arzobispado de
Monseñor Osear A. Romero. El decía que su triste suerte era "andar recogiendo
cadáveres", Bstábamos en el tiempo de los "escuadrones de la muerte", que
sembraban cada noche de cuerpos mutilados y desfigurados los caminos de mi país.

¿Cómo ven los obi~pos I~tinoamericanos la realidad deviolencia? Es lo que
exammaremosaconunuacíon, en dos momentos: primero.el período entre Medellín
yPuebla y, luego, el que va de Puebla a las vísperas de la Cuarta ConferenciaGeneral
del Episcopado Latinoamericano. :

Entre M:.edeUín y Puebla
;.l

Una de las dos afirmaciones más conocidas de Medellín es la que se refiere a la
Violencia; la transcribo íntegramente porque sus elementos aparecerán insistente
mente en el,magisterio de los obispos Iatinoamerícanos:

AméricaLatinaseencuentraenmuchaspartes,enunasituaci6nde injusticiaque
puede llamarse de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las

..estructuras de .Iaempresadndustrial y agrícola; de la economía nacional e
internacional, de la vida culturaly política, poblacianes enterasfaltas de '10

"necesario.,.viven en u?a tal dependencia: que les-impide toda IniciatiVa y
resfX!~sab~/¡dad, lo '!usmo que toda posibilidad de promocián cultural yde
partictpocton en la Vida socialy politica (PPn30), violándose asílosderechos

',mndamentales..Ta/.situaci6n exigetransformaciones globales; audaces, urgen
tes y profundamente renovadoras. No debe', pues, extrañarnos que nazca en
Américaluuina "la tentaciándela violencia", No hayqueabusardelapaciencia

.de.unpuebloquesopórtaduranteañosunacondici6nquedi/Icilmenteaceptarfan
quienestienen una mayor conciencia de los.derechashumanos(pazn. 16).

Según Monseñor Darío Castrillón Hoyos, presidente del CELAM en el período
recién pasado: , '



4 "Discursoen la celebración Mede/lín.Puebla" . Medellfn 58-59 (1989), p.é.
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Iniciemosnuestrorecorridopor la geografíadel continente,comenzandopor Brasil
y continuandopor Paraguay,Perú Méxicoy algunospaises de AméricaCentral.De
ninguna manera pretendo ser exhaustivo.

UI) densoapartado~enuncia y ~alizala "Ideologíade la SeguridadNacional"que
desde1964 ha inspirado al gobiernobrasílcño y que enseguidase extenderácomo
reguerode pólvora a.otros paises:
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Pero la violenciaes siempremalay... compleja.Hay violenciasiempre que no
serespeta a Dios ya sus criaturas.Es unasituaciónde violencia;es laprimera
de. las viotencias.: Y. sin embargo. el egofsmo de unospocos obliga a tantos
paraguayos-a viviren ~sa situaciónde violencia,que nopor habitual es menos
injusta! , ""

La ideologfa de la seguridad nacional colocadapor encima de la seguridad
personal se difunde cada vez máspor el continentelatinoamericano. tal como
ocurre en lospaíses soviéticos.Inspirados en ella, los regímenesdefuerza. en

«nombre de la lucha contra el comunismo y.a favor del desarrollo económico,
declaran-una "guerraantisubversjva",contratodos'aquellos queno coinciden
con el punto de vista autoritariode organizaciónde la sociedad.

¡Y la violencia atrae a la.violencial Cuando la "contestación". contra las
injusticiasllega a la calle. las autoridades se creen en la obligación de salvar
el orde~ público o de restablecerlo.Aunquehaya que emplearmediosfuertes;
tes la VIOlencia de la represión!.

Para los obispos firmantes del documento,el clima de.violenciasedebe a factores
comolos siguientes: los pobres no obtienen justicia, los policías criminalesgozan
deímpunídad, hay una mala distribución de la.tierra, los indios están siendo
expulsados de sus tierras.

Otro pais que después de la Conferencia de Medellín vive una'dura situación es
Paraguay, cuyo episcopado publicó, el 12 de junio de .1976, el pronunciamiento
titulado"Entre las persecucionesdel mundo y los consuelosde Dios".

Loshechosquepreocupanalos obisposparaguayosincluyencapturasdeestudiantes
y ~ampesinos, tortura~ y casos de detenidos-desáparecídos; algunos sacerdotes y
laicosson acusados, SlO pruebas, de ser responsables de los actos de violencia.

De la descripción de los hechos, los pastores del pueblo paraguayo pasan ala
reflexión cristiana sobre la violencia(nn.7s). Con Pablo VI distinguenentre el uso
de la fuerza y.la violencia.Ya renglón seguido añaden:

En.su lIlinucioso análisis" los pastores paraguayosenseñan que:

'.,

El análisis de la miseria y la injusticia topó con el difícil escollo de las
mediacionescienrficas. Las condicionesdramáticasdepobreza infrahumana.
de opresionespolíticas. de discriminacionessociales.agregarona losproble
mas de método en el análisis. el problema de los ritmos y métodos de acción.
Medellinfue sometidoa interpretacionesdiversas.aúnequivocadas.Enelafán
de hallar solucionesno se excluyó de facto la lucha programadade clases. la
subversióny la violencia". .

MonseñorHelder Cámara.arzobispode OlindayRecife, conocidoen elmundo
entero.viene siendo victimadesde hace tiempode la censuraoficial. Lasimple
mención del nombre de Helder 'en la prensa,•.la radio o la televisión. fue
prohibida a" través de instrucciones.escritas del Departamento'de Policfa
Federal y de/Ministro de Justicia;

Espiguemosalgunos textos del magisterio episcopal.

Tresañosdespués(25deoctubredeI976)¡unaComisióndelaCoriferenciaNacional
deObisposdelBrasil (CNBB)denuncióel asesinatodedossacerdotesyel secuestro
delobispoAdriano Hipólitoenel Estadode Río deJaneiro.En el mismodocumento
señalan-que:

Con ocasióndel décimoaniversariode la encíclica Pacem in Terris;de JuanXIIIy
del vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos,seis obispos de la región centro-oeste del Brasilpublicanun estudio; en
élhablan del controlejercido por'el gobierno, porlas Fuerzas Armadas y por la
Policía:"bastaverloqueocurretodoslosdías: 'cualquiermanifestaciónes reprimida,
la gente es tomadapresa, sin tener oportunidadadecuadade defensa legal, cuando
no simplementemuerta../' (ó.de.mayc de 1973).

Cuando los obispos latinoamericanosse reunen en Medellín, el pueblo brasileño
llevayacuatroañosbajorégimenmilitar;ha saboreadolosprimerosfrutosamargos:
expulsiónde sacerdotes; torturas, desaparecidos... A esta realidad han respondido
valientementelosobispos.Medellfnsignificópara ellosypara sushermanosdeotros
paises, apoyo y aliento e su'dura misión.
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no es cristiano pretender eliminar el terrorismo subversivo, cuya principal
víctima es siempreel pueblo,desatando la violencia represiva; La preocupa
cióntegtumaporlaseguridadnacionalnodebeexacerbarsehastatalpuntoque
engendre un clima de inseguridad crecienteen toda la nación,

Perú rambién es víctimade la ideología de la seguridadnacionaL En 1977 tuvo lugar,
al sur del país, una protesta popular que 'fue violenta.mente reprimida, con saldo de
muertos, heridos, detenidos Ydesaparecidos, Los obispos alzaron su voz de condena

en un texto titulado "Solidaridad con los pobres".

En un aparte del documento afirman:

Como causa defondo descubrimos un modelode desarrollo económico y un
sistema social ypolítico'que-notomaen cuentalos interesesdela mayoríay se
apoyaen unadoctrina de la seguridadnacionalque sometea laspersonasal
poderdelEstado y laspone a su servicio. Lafalta de libertades que el pueblo
soporta lo colocaen unasituación dedesesperación quese traduce'enrebeldía

y estallaen violencia.

Del sur saltamos a tierras mexicanas.

Los,obispos de.México hacen público, al final de su Asamblea Plenaria de agosto
de 1975, una declaración sobre-el respeto a la vida humana. Homicidio, suicidio,
eutanasia, aborto Y esterilización son descritos como "forruas de violencia Y de

ataque a la vida humana".

La causa de-los indígenas ,y campesinos es asumida por los obispos. de la Región
Pacífico Sur de México (12 de diciembre de 1977); un extenso documento de trabajo

señala, siguiendo a Pablo VI:

Reconocemos que hay situaciones tan injustasque lospobrespueden caeren
la tentación de la violencia. Lejos de nosotros recomendar-esa vía, porque
engendra nuevas violencias Yporqueconllevamuchas accionesnocristianas.
No sepuedecombatir unmalrealalpreciode unmalmayor,como algunos han
pretendido, a veces,'delltro de la mismaIglesia (Cfr ..PP 30s).

, . .

,"

TentlÍnareÍllos nuestro recorrido en América Central.

Fuertemente motivados por la experiencia de Medellín, 35 obispos de los seis países
deCentroamérica se reúnen en Arttigua, Guatemala en juniorle 1970. Al firial de su
Asamblea Plenaria dirigen un mensaje a los pueblos del istmo centroamericano
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"corno sincera expresión de nuestragran .,
el pobre y humilde cuya voz no si preocupación'porel hombre, sobre todopor

..' iempre es escuchada",

Los obispos enfocan sus reflexiones de d laó'" ,
Derechos Humanos. Como pastores ha;e e ~tlca de la Declaración Universal de
sectores económicamente satisfechos: n ver las consecuencias del egoísmo de los

no faltan en estos sectores quienes' en' s~'" !fi~toman medidas de re resion ','. a an de mantener sus privilegios,
esta manera' escuda'nPdose eny obl~t(Jcullzan la promocióny el desarrollo. De

, ca ificativos id l' ' . ifi
conservación delorden aoelani 1 1 fi eo oglcos o justificándose en la

.., ,,, InC usoa a uerzayla '1 .
el actualorden de cosasque le 1 del vIO enciaparamantener. s resu ta todofavorable. .

Entre los males denunciados tenemos' la . r . .
físicas y morales el hallazgo d dá parcia idad del sistemaJudicial, las torturas
dos. .,'. f'Ca veres espantosamente desfigurados y mutila-

.i\

,Har.~mbién Un d/amáticQ llamamiento:
',', , ..'o ,

...A qúienes'~~(Jstos m'omcntos el - 1
antagónicos, a quienes a'haPp!'nan as (JTmas y se han-colocado enbandos
fratricidas les con;uramYos·"e·n ensmb"n.grentdadosus manos ~n estériles. luchas

, , , n no re e Dios q di
consecuencias de su actitud y 1 li ' ue me uen en las graves
pongan sus energiasy anhelos;tSs:~~i;~:~~~' cpn palabra vehemente, que
esfuerzo común a paz, que se construye con el

, ",.

Pe una visión centroamericana pase l '. . .
de laregión: Guatemala, NicaragUa~O~tS::::~6~adde lospaísesmás conflictivos

", , ..

Guatemala, que está sumida 1 . ; ,
1976, por un devastador terrem en una ucha fta.trIC~da,es herida, el4 de febrero de
"Unidos en la es eranza" moto:Es~fue la ocasión de la carta pastoral colectiva
una sociedad m~ada po'q~e~xPhcaco~o la catástrofe natural dejó al descubierto

.: , '. .' .. ' . r as ormasmas escandalosas de injusticia...

Valié"do~edela~éIebreexpr~siónd~DomHeldCám .
describen la "espiral de violencia" . ';'. er ,ara, los obispos guatemaltecos
subversión, a la subversión la repre~;;nagObl,aal país: "a.la opre~ión responde la
exasperante y el baño de s y aSI, poco a poco, el clima se hace más
insuf'dbles':.' . angre que padece nuestra patria es de. caracterfsticas

Los obispos de Guate al .m a -que vive desde hace largos años bajo el signo del temor
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y.de la angustia- denuncian asimismo la existenc~a de !OS "escuwone,sde la
muerte": "es injustificada, a todas luces ílegalola extste~ctade verdaderos g~pos
armados que se mueven por el territorio nacional al se~tCO,de facciones pohl1ca;:,
realizando secuestros, asesinando ciudadanos, en unéhma permanente de terror .

E~ los últimos ~iloS la atención internacional sevolcóprincipalm~nte .sobre
Nicaragua y El Salvador. De ambos países. ciW.é.un doc~mento depr~n~t~,lOs de
1977. Estamos en vísperas de Iarevo1ución'sandtfi1sta (julio 1979) y del inicio de la

guerra fratricida en El Salvador (octubre 1979).

Nicaraguavive los últimosailoS délrégimen de S.OI11oza. La sítuacíón es grave, según
consta en el Mensaje de la Conferencia EpiScopal del 8 de enero de 1977. La
enumeración de los hechos habla por sí sola:

'El estado deterror obliga ti muchos de nuestros campesinos a tudr desespera
damente de sus propios lugares y tierras de cultivo:.. La~ ac~saclOnes y
consecuentes detenciones arbitrarias...Continúan las mve,stlgaclonescortra
los sospechosos usando métod?sh~~illantes e in~u~nós.: desde torturas y
violaciones hasta ejecuciones smJUlClO prevIO,ni CIVil nimiiitar, Se comprueba
que muchos poblados han sido pr{¡cticameryte~b'md,0nado~;. casa Y efectos
personales quemados y la gente huye desesperada YSI~ auxilio.

.¡; .,\".,

Arenglén seguido'encontramos eljuicio moral:

Estas acciones lejos de llevar a la justicia, encienden las pasiones y perturban
el orden público. Ponen a las mismas a~to~id~des al marge~ d~ las leyes
institucionales deJa nacióliyde todosanopnnclp,1O de orden público al Igual
que aquellos otros movimientos que se autodimominan liberadores pero que
favorecen el desborde de las pasiones... , .

Para preguntar más adelante: .

'Podrá ser lavi~lencia, 'remedio o camino 'para el cambio renovador di!
~uestras instituciones? "Quitar la vida, es quitar/apaz" . V~olent~r e!de~echo
y las leyestonstitutivas de la nación, es pr~vo~ar el desorden instuucional.

. Destruidnjustamente al hombre, es tentar a DIOS...

Comenzamos'esta peregrinación a través del dolor}' la muerte enBrasil, en elpa~s
más grande del continente. Les ruego me permitan terminarla en uno de los mas

pequeños: El Salvador.
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A dos Semanas del inicio del ministerio de Monseñor Romero en el arzobispado de
San Salvador el ComÍté Permanente de la Conferencia Episcopal de El Salvador
pu~licó un mensaje "Sobr~ el momento actual que vive el país".

El mensaje está fechado el5 de marzo de 1977; una semana después fue asesinado
elpadre Rutilio Grande, el primero de una largalista de 17sacerdotes; la listaincluye
al propio Monseñor Romero, a los seis padres jesuítas masacrados el 16, de
noviembre de 1989 y a dos más cuyos cadáveres nunca fueron encontrados. En El
Saívadorhanmucrto también vior(mtamente tresreligiosas y una misionera seglar,
todasnorteamericanas, A todos ellos se ha sumado la sangre de innumerables laicos
comprometidos en el trabajo pastoral.

La introducción del documentoindica eltonoprofétícode la palabra de los pastores
salvadoreños:

. Los acontecimientos de los' últimos meses y. de los últimos días; de todos
conocidos, exigen de nosotros que pronunciemos una palabra clara, serena y
firme sobre dichos sucesos. Como pastores-del pueblo de Dios que se nos ha
encomendado, nopodemos rehuir estaresponsabilidad: asínuestro si/enciono

. se podrá interpretar como desinterés.por la situacíon actualo como aceptación
pasiva y resignada de los tristes hechos que sevienen repitiendo.,

¿Cuáles son esos hech~s? La represión de los.campesinos y de todos aquellos que
les acompañan en su justa toma de conciencia; el incrementoen el número delas
personas muertas y desaparecidas en situaciones no debidamente aclaradas, así
como el aumento de la tortura; la campaña de calumnias contra la Iglesia y sus
pastores; las amenazas a sacerdotes, .seglares, ,instituciones y publicaciones de
orientación cristiana; y, ñnalmente, la expulsión de varios sacerdotes.

No,es difícil resumir qué formas de violenciasencuentran los pastoresde América
Latina entre Medellín y Puebla: la violencia institucionalizada, la originada por la
ideología de la Seguridad Nacional y -en mucho menor grado- la violencia
subversiva o revolucionaria. El común denominador esel desprecio del hombre,
cuyos derechos son pisoteados sin ningún miramiento. La denuncia profética que
hace la Iglesia, atrae a menudo sobre ella la incomprensión y la persecución.

De.Puebla a Santo Domingo.'" .

Medellfn habla de "violencia institucionalizada", La Tercera Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano dice lo mismo con una imagen que ha causado
hondo impacto al poner ante nosotros "los rostros muy concretos en los que
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deberíamosreconocer los rasgos sufrientes de Cristo: el Señor, que nos cuestiona e
interpela"(Cfr.DMn.31):rostrosdenifios,dejóveries,deindígenasyatroamerícanos,
de campesinos, de obreros, de subempleados y desempleados, de marginados 'y
hacinados urbanos, d'é ancianos (Cfr. DM nn. 32-39).

En todos estos rostros se refleja "lasituacíónde extremapobreza generalizada". El
documentodePuebla la describeen susexpresionesconcretas:"mortalidad infantil,
falta de vivienda adecuada, problemas de salud; ,salarios de hambre, desempleo y
subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y
desamparadas, etc." (DPtt.29). '

En total coherencia con Medellín, el documento de Puebla habla abundantemente,
de la violencia, perono la estudia en forma sistemática. La considera "generada y
fomentada,tantopor la injusticia,que sepuede llamarinstitucionalizadaendiversos
sistemassociales,Políticos y económicos,como e" las ideologíasque la convierten
en medio para la conquista del poder" (DP n. 509). '

Los obisposlatinoamericanos renuevanasimismo lacondenaa todaviolencia;tanto
a la represiva (DPn: 53J)comoa laterrorista y guerrill~ra (DPn.532). Yrio pueden
ocultarsupenaalcomprobar"quesehaagravado la situacióndeviolenciaquepuede
llamarse institucionalizada (subversiva y represiva) en la 'cual se atropella la
dignidad humana hasta en sus derechos más fundamenta,!es" (DP n. 1259).

Eldocúmento de Puebla también analizalas ideologías de la Seguridad Nacional.
Tales idéologfas '" '

han contributdoafortalecer, en muchas ocasiones, el caracter totalitario o
autoritario de los 'regímenes de fuerza; de donde se han derivadoei abuso del
poder y la violación de los derefho~ humanos. En algunos casos-añade
pretenden amparar sus actitudes con una subjetivaprofesián de fe cristiana
(DP n. 49)." " ,

'-q'<,

Nostocaahoraasomamos a ladólorosahístoria delas violenciasen AméricaLatina
desde que tuvolugar la Tercera'ConferenciaGeneral hasta nuéstrosdías..

Siguiendola intuición de Puebla, organizaré el material desde,la perspectiva de, los
rostrosquesufren la violencia.Así encontraremosel rostrodel negro,del indioy del
campesino sin tierra; también contemplaremos rostros que Puebla no mencionó
expresamente: losréfugiados; los exiládos, los desplazados/los torturados; los
desaparecidos;'los prisioneros,ete.'
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Comencemosestudiando las violencias.que sufren nuestros hermanos negros.

A partir de 1964, la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil celebra
anualmente la"Campaña de laFraternidad", que moviliza a toda la Iglesia en tomo
a un tema. La de 1988 estuvo consagrada al negro con el lema: "He escuchado el
clamorde este pueblo";El documento-base subraya el sufrimientode.los negros en
sus luchas por la liberación; reconoce, además, que "la historia de los negros está
regada con la sangre de un verdadero martirio". El documento denuncia la
discriminacióny marginaciónquesufrensobre todo lamujer.ylos menoresdecolor.

Otraforma de violencia es laque se relaciona con la posesiónyuso de latierra¡ que
afecta profundamente.a campesinos e indígenas.

Enun documentomuy valientey"conteStado", losobisposdeGuatemalasehicieron
eco del "clamor por la tierra". Elmismo. clamor que brota de millones de gargantas
indígenas y campesinas fue recogido también por otros episcopados.;'

La,carta pastoral del episcopado guatemalteco comienza así.:
'-':1

El clamor por la tierra es, sin duda alguna, el grito másfuerte, más dramático
y más desesperado que se escucha en Guatemala. Brota de millones de pechos

ji. .de guatemaltecos.."Hombres de.Maís",quepor unaparte se siententan
profundamente identificados con los surcos, la siembra y la cosecha y.por otra,
se venexpulsados de la tierra e impedidos de hundirse entre sus surcos fértiles
poruna situación de injusticia y.de pecado.

La descripcióndel problema agrario incluye el análisis de la creciente violencia en
el campo,Los obispos tienen ante sus ojos un hecho brutal: la masacre de Panzós,
ocurridadiez añosantes, donde mésdecíen indígenas kek'chícs fueron asesinados
para arrebatarles la tierra.

Los obispos formulan una grave advertencia:

_,·o..tememos que si no.se.abre uncauce justo aestasaspiraciones y no se
establecen los mecanismosparadarles-una pronta y efectivarespuesta.puede
producirse un estallido de violencia.de imprevisibies consecuencias,

También en'Paraguay el tema de la posesión 'y uso de la tierra fue tratado por la
conferenciaepiscopal (1983). Un abuso señaladopor los obisposes la violencia de
losdesalojos de parte de los nuevospropietarios: "En todasestascuestiones.inciden
factores de índole económica y de índole política. La fuerza y la violencia que
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algunos emplean apoyados en el respaldo político, hacen que una amenaza perma
nente caiga sobre muchos campesinos".

"Fraternidad sí, violencia no" es el tema de la Campaña de la Fraternidad de 1983
en Brasil en el campo de la pastoral indigenista. Bajo su inspiración se organiza la
Semana del Indio (1984), que reflexiona sobre la violencia que padecen los pueblos

indígenas.

Tres años después, en 1986, la Campañade laFraternidad giró en tomo al problema
de la tierra con el lema: "Tierrade Dios, tierra de hermanos". Los obispos brasileños
intentan crear conciencia de que Dioscre6 la tierra para uso y beneficio de toda la
humanidad. De ahí deducen la necesidad de implantar la reforma agraria.

¿Está todo resuelto hoy? El documento "Vida para todos", emitido por la XXIX
Asamblea de la CNBB en-abril último, demuestra que no. Ahora ha brotado una
forma nueva de violencia: el asesinato de niños y jóvenes que deambulan por las
calles de las grandes ciudades. Brasil presenta hoy uno de los cuadros más tristes con
relación al exterminio de niños. Grupos organizados de exterminio financiados por
empresarios de diversos Estados de ese país mataron más de 530 niños sólo en los
primeros seis meses de este año,

El episcopado brasileño ha calificadoel hecho como"verdaderapenade muerte, con
lujo de perversidad (que) toca sobre todo a los pobres y marginados". Yal reafirmar
su compromiso de solidaridad con los más pobres, les recuerda que ..la resurrección
de Cristo es promesa y garantía de un tiempo nuevo de justicia y de vida".

Después de la Asamblea de Puebla hay rostros sufrientes que testimonian nuevas
formas de violencia: son las víctimas de la intolerancia ideológica yde.los conñíctos
armados. Son los rostros de los desaparecidos, los.exilados, los desplazados. los
refugiados, los presos políticos y de todas las víctimas del terrorismo de izquierda

y de derecha.

Para mostrar su solidaridad con los "desaparecidos" escribió Monseñor Jorge
Novak, obispo de Quilmes (Buenos Aires), una carta pastoral. En ella recue~~a las
tomas del episcopado argentino condenando el' secuestro, y la desaparlclon de
personas y ofreciéndose.corno ámbito de diálogo. Los obispos abogan en favor de
los detenidos sin proceso, hacen suyas las angustias de los familiares de los
desaparecidos y se solidarizan con las víctimas del terrorismo y la subversión.

He aquí una cita significativa del documento "Iglesia y comunidad nacional" (8 de

mayo de 1981).
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Nos permitimosseñalar... y de un modo especial,la situaciónangustiosade
los familiares de los desaparecidos, de la cual ya nos hicimos eco desde
nuestrodocumento demayode 1977y cuyapreocupación hoyreiteramos; asE
comotambiénelproblemade los que siguendetenidossinprocesoo'después
dehabercumplido suscondenas: a disposiciónindefi~ida delpoderejecutivo
nacional. Estamenciónno significaqueolvidemoseldolorde lasvictimasdel
terrorismoylasubversián.Aelloslleguetambiénnuestrapalabradeconsuelo
y comprensión.

A su vez, los obispos chilenos escriben una conmovedora carta a los exiliados en la
navidadde 1983, La carta muestra la cercanía de los pastores con los que han tenído
que.abandonarlapatría huyendo de la persecución. La 'palabra de los pastores,
llamando a la reconciliación, se había expresado ya antes de la muerte violenta del
Doctor Salvador Allende y siguió iluminando la dramática historia de chile en los
años posteriores. La carta a.los exiliados incluye un compromiso:

Nos esforzaremos también para que ustedesSean acogidos COn el respetoy el
afecto que se merecen. En este mismoespíritu-pedimos a ustedesi¡Ue'vuelvan
conánimode reencuentro, a aportarlo quehanaprendido enestosañosy.con
el firme propósito de construir una democraciaestable, eh que ningún otro
hermano -sea cualfuere su ideologia- deba sufrir lo que ustedes han sufrido.

Huyendo de la violencia, muchos centroamericanos -sobre todo güatemaltecos- se
han refugiado en el Estado de Chiapas (México). Los obispos del Pacífico Sur de-la
República Mexicana describen la situación de estos refugiados (1984), a quienes
acoge un país que enfrenta también la injusticia social yla violencia ejercidacontra
los pobres. En-gran número, los refugiados nicaragüenses y salvadoreños han
buscado amparo en tierras, hondureñas, donde la Iglesia -afrontando las
incomprensiones y la hostilidad oficial- les abrió los brazos.

No puedehablarsede las violencias sin fijar expresamente la atención enel terna del
terrorismo: '

LaIglesiaha aprendido que el terrorismo puede venir de la izquierdaode la derecha,
Pe~ pocos países han sufrido tanto por elterrorismode laguerrillacomo Perú. En
ese país el 21 denovi~mbrede 1985 tuvo lugar una "Marcha por la vida yporla paz"
en la que participó la Cómisión Episcopal de Acción Social, Al concluir la marcha
un obispo leyó la Declaración Final, que plantea medidas concretas para impulsar
la paz con justicia, denuncia las violaciones de los derechos humanos y condena el
terrorismo: "Hemos comprendido que frente al grave problema de violencia que

•
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azota al país, todos estamos llamados a la reflexión y a la revisión de nuestra
conducta".

Eldocumentoesclaroal expresar"elmásfirmerechazoalaviolencia, tantoa aquella
ejercidapor gruposterroristas comola que provienede otras instituciones del país".

Apenasseis mesesdespuésde la"Marchapor la viday por.lapaz" el pueblolimeño
contemplóhorrorizadola matanzademásde250presos;estavezelterrorismovenía
del Estado.Los obispos no puedencallar:

N() podemos admitir el método del terror como un medio para conseguir el
cambio de lo que considera que está mal en el país. Pero tampoco podemos
aceptar qu~ el modo dehacer cambiar a los que han-emprendido ese errado
camino sea responderles con sus mismos medio,"

Ultimamente el terrorismo de "Sendero Luminoso" ha alcanzado niveles de
aberraciónincalificable,elensañarse con.personal de la Iglesiacomprometidoscon
el seryic\q.aJos pobres..En mayo.de este año los guerrilleros asesinaron a una
religiosay a cuatrocatequistas. Un añoantes habíanquitadola vidaa otra religiosa
yaseispobladores,Lasvíctimasmásrecientessontressacerdotes(dosfranciscanos
y un díocesanojde la diócesisde Chimbote.

¿Quéhacer ante tantalocura?Los obisposhanllamadoa los peruanosacomprome
terse enla pacificacióndel país:

De una vez.parasiempredebe constar con toda claridad quiénes estamos por
la viday.por lapaz ~n nuestra patria y quiénes por el contraria se autoexcluyen
ycolocanal margen-de este compromisopersonaly social. iElf~rúyanopuede
esperar más! (Comunicado del 24 de mayo de 1991).

Imposiblehablarde terrorismoy no mencionara Colombia,encuyo panorama.ha
surgidouna nuevalucrativaprofesión: la de sicario.Los sicarios"matan sinodio.y
sin amor, por encargo'", En 1990hubo por lo menos 7076 víctimas,de las cuales
4585 pertenecen ala categoría de "asesinatos oscuros". Colombia está a diario
amenazadapor el secuestro, la extorsión, el ajusticiamientoy todas las formas de
terrorismo. Y en medio de esa confusión, eldespiadado azote de la violencia
guerrilleray el narcotráfico. Se habla íncluso.denarcoterrorísmo,

s P, J~ de J.Díazc., Deía violencia a la paz.La responsabilidad de la Iglesiaen AmériciJ Latina,
p. 25:Conferencia pronunciada enel lTEPAL.
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Antetan pa~oros~ situacíén -esa es la "cultura de la muerte"en grado superlativo
la conferenciaepiscopalha lanzadouna convocatoriaformala todos los colombia
nps pa,ra c~nstruír la "cultura de.la vida y de la paz"..El Mensaje de la asamblea
plenariadejulio de 1~~7está ~edicadoal temadela vida;yenel senodelepiscopado
se ha creado la ComisíénEpíscopaj para la, Vida, la Justicia y la Paz.

3. ...Y LA BUSQUEDA DE LA PAZ

Hemos gastado quizá demasiado tiempo en la descripción>de las violencias en
AméricaLatina, Seremosmás breves al hablar de la búsquedade la paz porque al
tratarsobrelas violenciashemosdicho ya-a vecesclaramenteya vecesa contraluz
CÓmO entendemosen la Iglesia la.paz y cómo creemos que se debe construir.

El trabajo!'ºr la paz exige un permanente y cuidadosodiscernimiento: se trata de
."leert'Ioss~g~osdelostiempos"interpretadosalaluzdelEvangelioydelMagisterio
de la Iglesia (DP n. 473). A la luz también de la enseñanza social de la Iglesia
teniendobien presente que en ésta hay ,

.el~mentosde validezp~rmanente que sefundan en una antropologiánacida del
mismo mensaje de Cristo y en los valores perennes de la ética cristiana Pero
hay también elementos cambiantes que responden a las condiciones pro;ias de
cada paisyde cada,época.(DP n. 472). '..,

El discernimiento se debe realizar en espíritu de conversión revisando con
honestidad la propía.conducta. Así el anuncio que hagamosserá fiel y la denuncia
realmenteprofética.
~.b ',

y ~qUíe~tá l?,quetlebemosrecalcar porque constituye nuestraoiiginalidad: "El
obJe~pnmanodeestaenseñanzasocialesladignidadpersonaldelhombre,imagen
deOIOS, y la tutela de sus derechos inalienables" (DP11.475),

Más sugestiva es la formulación de Juan Pablo II en el discurso inaugural de la
TerceraConferenciaGeneral:

,1 'cLa/glesia no necesita recurrir a sistemas o ideologías para 'amar. defender y
colaborar en la liberqción del hombre: en el centro del mensaje del cual es
depositaria y pregonera, ella encuentra inspiración para-actuar enfavor de la
fraternidad, de la justicia. de la paz, contra todas las dominaciones esclavitu
des"discriminaciones, atentados a la libertad religiosa. opresidne~ contra el

:'.c. hombre y cuanto atenta contra la vida (Discurso inaugural,IlI, 2). .



2681 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

La paz: una visión cristiana

El segundocapítulode lasconclusionesdeMedellínretomalafamosafrasedePablo
VI:"eldesarrolloesel nuevonombre de lapaz". Eln. 14presentalavisióncristiana
de la paz. Repasemossus elernentoaque sin duda conocemosde memoria:

La paz es ante todo obra de la justicia... No es, porlo tanto, la simple
ausencia deviolencia y derramamientos desangre...Lapaz sóloseobtiene
creando un ordennuevo.

, La paz es un.quehacer permanente...No es, pues;pasividady conformis
mo", Lapaz no se encuentra, se construye, El cristiano es un artesano de
la paz,

La paz es, finalmente, fruto del'amor, expresión de una realfraternidad
entre los- hombres... La paz con Dios es el fundamento últimode la paz.
interiory de lapaz social... Por lomismo, allí donde dichapaz socialno
existe; allidonde seencuentran injustasdesigualdades sociales,poUticas,
económi,cas y culturales, hay un rechazo deldonde-la paz del Señor; más
aún, un, rechazo del Señormismo (paz,n. 14).

Deldocumentode Pueblatomodos textos:uno que noscuestionaa losobisposy el
otro, que lanza un desafío a los jóvenes:

Intrépidos luchadores porlajusücia, evangelizadores de lapaz, comoAntonio
deMontesinos.BartolomédelasCasas.JuandeZumárraga, Vasco deQuirtiga,
JuandelValle, JuliánGarcés,JosédeAnchieta,ManuelNóbregaytantosotros
quedefendieron a losindiosanteconquistadoresyencomenderos inclusohastá
lamuerte,comoel Obispo AntonioValdivieso, demuestran', conlaevidenciade
los hechos, cómo la, Iglesia promueve la dignidad y libertad del hombre
latinoamericano (DP n. 8).

La Iglesia evangelizadora haceunfuerte llamado paraquelosjovenesbusquen
y encuentren enella el lugar de su comunión conDiosy con loshombres, afin
deconstruir "lacivilizacióndelamor"yedijicarlapazenlajusticia (DP n,1188).

El trabajo por la paz

¿Cómorealizala Iglesiael trabajoporlapaz? Aldecir, Iglesiapiensoenprimerlugar
en los pastores;perono olvidoque todocristianoestá llamadoa ser "artesanode la
paz".
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La primera tarea es ed~cati~a: iluminarlas concienciaspara que la fe se proyecte
e~ laVida SOCial y paraqueseJuzguenlosacontecimientos concritetiocristiano.Pero
Sltomam~s e~ cuen~ la culturaactual, tan condicionadapor los modernos medíos
decomunicación SOCial, la educaciónde las conciencias nopuedeprescindirde lo
que algunos-llaman "pastoral de Jaopiníónpéblica".

PabloVI, en el discursoinauguralde la Segunda ConferenciaGeneraldel Epísco
pad? Latino~mericano, recomendó: "Hablad, hablad, predicad, escribid, tomad
poSICiones... ',' ,

Ahon~do.en esa línea, JuanPablo II calificael'mund~de la comunicación social
como, el primerareópagomoderno".Nosólo tenemosque utilizarlospara nuestro
anuncio: "Setratadeunhechomásprofundo-apuntaelPapa-,porquelaevangelización
de la cultura dependeen gran parte de su influjo".

Inmedia~e~te,saca lainevitablecouclusión: "Nobasta,pues,usarlosparadifundir
el me~saJe cnstíano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el
mensaje en esta"nuevacultura"creadapor la comu~icación;moderna" (RMn; 37).

Eneldiffcil ministerio de iluminarlas concienciasy decontribuirala formaciónde
laopiniónpúblicaen sentidocristiano,la Iglesiaen AméricaLatinapresentalogros
innegables, Peronosehaquedadosóloen la teoría:losobisposdelcontinentetienen
muchoque contar sobre SU contribución para resolver los conñíctos sociales.La
prensamfo~ma confrecuencia sobreel esfuerzode pastoresde la Iglesiaque se han
~~m.pr?mel1do ~fondo en la búsquedade la paz socialestimulandoy acompañando
rmciauvas de diálogo y.negociacíén,

En C~ntroamérica los ejemplos abundan: el cardenal Obando en Nicaragua; el
arzobispo McGrathen Panamá; MonseñorPrósperoPenadosy MonseñorQuezada
Toruño, aquí presente, en Guatemala; Monseñor Rivera Damas, en el Salvador.
Cada~no deelloses piezaclavedelaconstrucción delapazen surespectivanación.
Menciono n0m.b.res del~cen~americana"pero losejemplosaflorandondequie
ra que se require una mstancia-que ofrezca incontestable autoridad,moral y
credibilidad.'

Ante la "cultura de la muerte", anunciar el "Evangelio de la vida"

Hemosm.enciona?o al principioqueen la CuartaConferenciaGeneral, delEpisco
pado',~atmoamencanoserá central el tema de la evangelización de la, cultura'. La
cuestion, fue planteada ~on excepcional lucidez por Pablo VI: "La ruptura entre
Evangelio y culturaes, smdudaalguna,el dramade nuestrotiempo"(ENn20). Por
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lo tanto, evangelizares evangelizar la cultura y las culturas, penetrándolas con los
valores y .críteríos del Evangelio.

Juan Pablo II retoma I~idea y la.reformula así: "Una fe que.no se hace cultura. es
una fe, no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida'".

Aplicando dicho conceptoanuestro tema, diríamos que todas lasformas de violencia
son la expresiónde una cultura que no ha sido penetrada por el Evangelio: una
"culturade la muerte". Por lo mismo, allí nos tocaanunciar elEvangeliodela vida".
El fruto será una "cultura de la vida" o, si nos parece mejor, una "cultura de la paz".
¿No es eso.la "civilización del amor"?

4. ANUNCIAR EL EV,\.NGELIO... CON LA VID,\.

Pueblanospone delante de la figuradeobisposque, durante laprimeraevangelización,
fueron "íntrépídosluchadores por la justicia, evangelizadores de la paz", Desde
entonces la bandera ha Pasado de mano e mano.rnuchas veces manchada con la
sangred~1 martirio. Todos conocemos testimonios heroidos de luchapor la justicia
y de evangelización de la paz. Uno de ellos fue Monseñor Osear Arnulfo Romero,
quien anunció. el Evangelio deja vida... con su vida. A su ejemplo de buscador
infatigable de la paz deseo dedicar las palabras coúclusivas,

Casi siempre, se habla de .Menseñor Romero como profeta, "voz de l~s .sinv?z",
defensor.de los derechos humanos, luchador implacable contra la mjusucia Y
propulsor de los cambios estructurales en El Salvador, Sin embargo, con frecuencia
se deja en la sombra al Romero pastor, al hombre de Dios y hombre de 19l«i;\ que,
como Jesús, dio la vida por sus ovejas.

Para penetrar en' elalma de! Monseñor Romero contamos con un.instrumento
providencial: una obra excepcional de casi quinientas páginas que contiene su
"Diariov pcrsonal. Lo.publicó.el arzobispadode San Salvador el año pasado: ~omo
parte del materialque deberá ser examinado dentro del proceso de canomzacion del
arzobispo martirizado. En realidad, Monseñor Romero no "escribió" su Diario; sino
que lo grabó, noche a noche, en cinta magnetofónica. En -él narra, en apretada
crónica, algunas de sus actividades cotidianas y nos ofrece sus comentanos acerca
de la vida deja Iglesia y de la sociedad salvadoreña.

Especialmente iluminador es lo que en el Diario se refiere al drama de la.violencia
en, todas sus formas. En.este punto, confirmamos que fue un duro cntíco de las
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Fu,,!"za~ Ar~adas, pero aparece también con claridad su severa condena de la
m~~nslgencla, los abusos y el dogmatismo de los grupos de izquierda; aquí las
cnucas son a menudo más fuertes que las formuladas en las homilías de catedral.
Leamos algunos pasajes. .

EI21 de juni04~ 1978, Monseñor Romero es recibido en audiencia privada por el
Papa Pablo VI: '. .

'. .

Se refirió luegoalpueblo... Me dijo que hablaque ayudarlo, trabajar 'por él,
perojamásconodio.fomentanda lasviolencias, sinoa basedeungran-amor...
Yo le repetí que era precisamente la manera como yo trataba depredicar,
anu~clando con amor, l/amando a la conversión. Le dije que muchas veces
hablam?Sr~pe.tidosu,!!e~saje deldíade lapaz: "Noala violencia.sta lapaz",
Le. exolique mIadhesián Inquebrantable al magisterio de laIglesia. Y que en
mis denuncias a la situación violentade/país, siempre llamaba alaconverstán
ymemostraba compasivo conlos que sufrían, conlas familiasde las víctimas,
y almismo tiempoque hacia.la denunciadelpecado, llamaba a conversión a
lospecadores'.

A su regreso, le espera el drama del pueblo salvadoreño. He aquí un botón de
muestra:

Porlatarde, enelArzobispado, tuvimosunaentrevista...parainterrogarauno
efe los desaparecidos que se hafugado dela cárce/y revelócosashorrorosas
q.ue pasan en ese misterio de las cárcelesde los cuerpos efe seguridad, donde,
Sin duda, hay variasde las personasque lamentamos comodesparecidas. Se
tratade un. secreto muydelicado; unarevelación verdaderamente horrorosa'.

Cerremos el Diario en la página correspondiente al 24 de enero de 1979, cuando
Monseñ~rRomero está en la ciudad de México, en la víspera de la inauguración de
los trabajos de Puebla. Los periodistas lo interrogan. Así describe Monseñor ese
encuentro:

Les descrialbrevemente la situacióneconomica, socialy políticademipaís y
comoeneseambiente tandificilesdondelaIglesiatrataderealizarunamisión
profética, que va a despertar la conciencia de los salvadoreños, para que no
seanmasasinoqueseanhijosde Dios,formando comunidades donde reineel
verdadero amor y por eso la Iglesia denuncia todo aquello que destruye la

6 Discurso a los participantes en el-congreso 'del MEle, Roma, 1988).
7
8

Mons. O.A. Romero. SuDiario. Arzobispado de' San Salvador, p.51.
ldem. 01.10.78, p.61.
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COMENTARIOS

'dignidad del individuo y. sobre todo, destruye la capacidad de construirun
pueblo sobrebases de amor,de justicia y de paz',

', ..

En el Diario aparecen varias anotaciones de amenazas a muerte. El testimonio más
estremecedor lo consignó en su cuaderno de apuntes espirituales, durante el retiro
que realizó un mes antes de ser asesinado. Monseñor Romero sabe que Suvida puede
ser arrebatadaviolentamente y siente miedo. Así lo escribe en su cuadernoespiritual:

Miotro-temores acercadelosriesgosdemi vida.Mecuestaaceptarunamuerte
violenta, que en estas circunstancias es muyposible.Incluso el SeñorNuncio
deCostaRica me avisóde peligros inminentes para esta semanal•.

Anteelpeligro inminente, MonseñorRomero hace laoblaciónconscientedesu vida:

Mi disposición debeserdar mi vidaporDios. cualquiera seaelfin de mi vida.
Las circunstanciasdesconocidas sevivirán con la graciadeDios. El asistióa
los mártires y si-es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último
suspiro, Pero más valioso que el momentode morires entregarle toda la vida
y vivir para él",

,...~,

'DESDE LAPERSPECTIVApE~'PFICO_SOCIAL A LA
PONENCIA: "LAS VIQLENCIASEN AMERICA LATINA

y LA BUSQUEDA DE LA PAZ"

Ernesto Alayza Mujica
LilJUl-P~rú

Hemos hablado de violencias y de paz. Pero para nosotros la paz es Cristo mismo:
"porque él es nuestra paz... El vino a anunciar la buena nueva de la paz" (Ef2, 14).

Estaes la buena nueva que nuestros pueblos es tánesperando; que no llegadeninguna
parte y que constituye el núcleo del mensaje cristiano.

"Dichosos los quetrabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios"
(MtS,9).

9 Idern.p. 108.
10 100m. Anotaciones del 25 de febrero de 1980.
11 Ibid.

1. VISION PASTORAL DE UNA REALIDAD CoMPLE,JA DESDE LA
DOCTRINA SOCIAL DE LAIGLESIA . ,',

" \'

Cuando nos encontra~os en una situación de violencia esta~os ante un problema
de ~estrucclón deltejIdo soc~al, en el que l~ estructuras no soportan los procesos

,soclal~s, al producirse u?a cnsrs debidaa la incapacidadde laorganizacjón política
para superar dicha anomalía. " " • "

Al no lograrse la re~stabilización de la organización social, comprendidas sus
mSlltuCI?nes, el conjunto se resiente, Comienza entonces una espiral en caída
(vlolencla)"una c~?catenaciónde hecho~ que "organizan" lo dísfuncionaí y ponen
~,nm?vlmlentoobjetivos yacciones quenorm~lmenteson comraríos a una búsqueda
contmua del bien común . ',. '

-t·,'>. -.-.- .... ,'_

C~ando una crisis social asísuced~, vemos que losmásd~biles son qui~nessufren,
aun en sus propias VIdaS, los efectos de esta situación. '

tos.cri~ti~osdebernos escrutar-en esos rq~tws y oír las quejas.~ Veces amargas Y
t~mbles, que pocosesquchan.·' ,

POrotroladolos canales instituciollllles110 responden desde su capacidadpara aliviar
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eldolor.Elgritosepierdeenlamarañadelasinstituciones. Sinembargo,nodebemos
olvidarquequienesalzanel clamorsonel hombre,lamujer,losniños quienesestán
heridos por algún tipo de violencia. No olvidemos el criterio formulado por Su
Santidad JuanPablo11 en Laborem Exercens: la sanareacciónde los hombres ante
la degradación de una situación, constituyeel impulsoinicialde los movimientos
de solidaridad necesarios para construirun proyectosocial viabley de acuerdoal
plan del Creador.

El fenómeno complejode la violencia es importante de precisar en la instancia
política.El egoísmo.el odio, la injusncia son aruivaloresque se concretan en las
organizaciones queestán alrededordel poder de decisión en una sociedad. En esta
estructurapolíticaesdondesepuedeoriginarydesarrollarunacadenadelbien,como
una cadenadel mal.

La estructurapolíticadebeser analizadajunto con las otrasestructurassociales, es
decir, las económicas y culturales. Sin la interacción de todas ellas no puede
explicarse el conjuntodelproblema,enestecasode laviolencia. Pordefinición una
situaciónde violenciaes unestado socialde crisis confallasque recorren todas las
estructuras. En esta situación no se vive la tranquilidad del orden, definición
agustiniana de la paz, que comprende la justicia y la libertad. Interesa también
plantearla cuestiónde los fundamentos éticos, puestoque la raíz de todoproblema
estructural en la construcción humanatendrá siempre'como raíz al pecadosocial.

2. 'LAS CAUSASDE LA \'IOLENCIA'

Sin pretender ser exhaustivo en este comentario es válido planteardos factores
importantes que pueden ayudara establecerel estadode hí cuestión. . ..

La brechaentre pobresy ricos:

Hoy dfa.jJasada ladécada de/no-desarrollo o iécada perdida para el
desarrollo déAmérical.aiinasegún los organismos intemacionales, seencuen
tra a muchos hombres y mujeres de nuestros pueblos sobreviviendo a duras
penas en la pobreza: agrupados en lo que se h~ dadoen llamar la economía
informal.'o sector informal de la ecom§mía.'·' .

Reconociendo laposibilidad enormederesístencíamoral, econó'\licay vitalquese
requiereparaactuaral interiordeestafranjaobjetivamarcadapor ladesesperación,
es precisoenjuiciardesde la concepción cristiana del hombre, unaestructuraque
degraday que todosanhelamoss~ de corta duraciónen nuestrocontinente por el
daño humano que ella significa (\iiolencia eSinictiU1il). ' '.
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Desdeestanegación delas mismas condiciones materiales básicasparala viday su
des~rrollon? s~puede~n~en lograracortoplazo1I1lavancehumano significativo.
Es Imprescmdjble mas bienasumir el reto que .se produce desde este tipo de
allalld?no.No estamos puesanteunfactorpositívo.en laestructura económica, sino
més bien ante una toleradaSItuación social negativaque dificultael crecimiento
humano, Setratade unamarginalidad muchasvecesocultayquehavenidoa serun
lugarpepruebaparalaéticasocialdeloscristianos, Alabasedeestasituaciónvemos
un ?~oble~a de justicia distributivaque deriva de concepciones parciales de la
política asrcomo de la deshumanizaciónde la economía.

Record~mos. el magiste~o delos?bis~os latinoamericanos ~obre la relaciónpaz
JUSllCIa. la implantación de la jusucia es "condición ineludible para la paz"
(Medellín, Paz 16),

P,!W, est~ nace, la tentación de la violencia, que en Medellfn selatelacionacon la
paciencia.de un pueblo que soportadurante años una-condición que difícilmente
aceptarían quienes tienen una mayor concienciade los derechos humanos (Cfr
MEDELLIN, Paz n. 16,\7). ... .

Según esta apreciación ~v(a estápendiente la, Promociónde muchasf~i1ias y
perS?~as.en .nuestra sociedad. La estructura económica tal como se,produce en
Amenc~ L~tlna ha generado unespacioinhumanoque no podemos cohonestar. La
cconorma informal.debe convertirse en un espaciomásamplío, de más recursos,
encuadrado en la.ley, que permitael desarrollo.de cada personay de todo sector
SOCial. Nopuedeaceptarsequeestarealidadoscura,causadaporsituacionesdecrisis
y respuestas ~~ corto plazo.económico, puedaconvertirse en unaceptable criterio
deorganizacíon.de unasociedad,En nuestraopiniónestees elaspecto negativo de
la llamadaeconomía informal.
. .- -,

Las Pllliticasde ;1,iustey,las perspectivas de, desarrollo integral -.

Aunq~e enalgunos~a\ses seayizoranpositivosprecesosdedesarr,ollo, enlamayoría
pe. paises hemosasístído a muchos años en que elnocrecimiento económico dio
ongen a procesos.de.crísís decar¡¡cterísticas negativas, como no se h~bían visto
desde las postrimerías de la S.~glJnda(]uerraMlInd,ial. ,.

~:antea nuestro, te;~a sobre condiciones. políticas delno,desarrollp, se puede
o" Statarquelareacc~onde.'osgob\ernos haSIdo programarajustesmonetarios para

redvclr y,Contener la inflación. Enestaspolíticasde re-equilíbrio de Jaseconomías
nacionales se ha sobrestimado el rol de los sectores generadores de divisas. En
contrapartida, nosehatenidoenconsideración lasituaciónnilaopíníén,socíalmen-
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te mayoritaria, de los sectores pobres y medios quieneshan soportado pollticasagresivas sin que estas redundaran'en un mejoramiento de sus economías, Esta
relaciónasimétrica, conducidaen-términos formalistas, enelfondonohacontribui
doa fortalecer los sistemas democráticos. No' se,han mejorado los canales de
participación enlasdecisionesparaestossectores.Entodocaso,enlaprogramación
de las nuevasinversiones no se ha tenido encuenta el sacrificiodeestos sectores y
más bien se haconcentradoel poderde decisión en pefluellosgrupos, aunquela
formalidad de las decisiones políticas no cambió'ensu apariencia. ' ' ,

,) ", I

3. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FUERTES Y LAS ORGANIZACIO
NESPOLITICAS DEBILES

"

La reivindicación frente al Estado es un hecho social que implica hoy a toda
organización social de base. Los estados, hoy en falencia o crisis tienen poca
capacidadde respuestaalasdemándas complejas,dela población; mientras taitto
surgen 'másy másorganízacíones dequienesquieren sobrevivir en condiciones de
grave dificultad, "

En este tristepanorama, el movimiento social cuyaamplitud de sectores varía,es
un elemento-dinámico y espománeoen nuestrassociedades. Seorgamzanlos
pobladóresparareivindicar un terrenopara el'techofamiliar, Ills madres"mujeres
de menores ingresos para defender el derecboa desáyunar'de sushijos, los comités
de barrioparalograrlos' Servicios básicosdeaguajluz, transporte: etc., los comités
de saludpara lograrelautoservício Oel complemento, pues sabenque delEstado
pOCO d'nada llegará. "

Esta enormefuerza de reívindicación lleva consigola 'móvihzaciénde muchas
personas e impulsapropuestas creativas para solucionar los problemas cotidianos;
Los movimientos o partidos políticos responsables de agregar y sintetizarlas
demandas de muchossectores no'cumplerrplenamente conestatarea.Es así como
pierden la oportunidad decanalizar estasfuerzas sociales porlocualpercibimos su
desvalorización'secial, LÓs partidos' políticosquedanasí muchas' veces'almargen
delarealidadyde'lavívencíacoiidianadelasmayoríásde lospueblos. PorotrO lado
lasreivindicaciones vuelven aquedaren lasmanosde losmóvímíentos sociales; Se
presentan crisis de confianza yfinalmentede legitimidad.

Tambiénsueedequesccstablccen lfrieasparalelas, unassocialesyotráspolüícasque
compitenporelmismo canal de accesoa la tomadedecisionesSe produceuna
confusión de roles,pérdidade identidad, se debilitanlas propuestasysedesordena
el trabajopolíticoy social. '
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Si el movimiento socialno impulsay elpartido poíúíco.nocanalizaaparecenlos
error~s que !U¡lfcl)!' el debihtamientode un Estado: el localismo, el basismo.ja
excesivapo.huzacIóndel~organización social.Enconclusión todospierden sucuota
de recon?CImIento.pudIendOl¡e producir una crisis de sistemaque puede también
~esacredIlJU" lo~ ~l1Ismosvalores que fundan.el régimen político: el derecho, la
libertad, la jusucia (Cfr. Narcotráfico y política).

De~qu~ ;re~ulta la acti~idad,política "informal", un proceso débil que reúne
semIleglllmI~a?, form.ahsmoy movimientos alternativos sin mayor articulación
entreell?sysmmstancíasconnnuasdenegociacióny diálogo.' Elespaciodeldiálogo
d~mocrauco quedaenelvacíoylOOOS estánprestosa lucharporlahegemonía social
sm.mayorrespeto ~ las reglas existentes. Otro efecto que notamosen muchas de
Ilue•s!,as democraCIas.es la restricción de la representación, Los representantes
Jl!lIIl1cos no,están 00)0 control social ni en comunicacioopermanentecon sus
~presentados, entonces unciertoelitismopolñíenseplasma,instrumentalizando las
instancias de consultay negocíacíén.

Si~onjugamos una economía informalcon estos rasgos de ínformaltdad deja
pohuc~,nospreguntamos a quéniveldedesintegración y de faltaderepresentación
hapodido retro,c.eder el estadonacional en muchos países de América Latina.Sin
efllbm:go, ~mbIen apareceun hechopositivopuesse está transitando aunanueva
,orgall!Za9.ó~social,dondeI~opin.iónd? lapequeña comunidades importante ypor
estaviaquizasepuedecumplir~eJorelIdeal democrático tradicional: gobernarcon,
para.y por el pueblo. Esto, Implicaría cambiosquedeberán modificarla naturaleza
mismadeí partidopolítico. " .'

4. LA VIOLENCIA, FACTOR PRESENTE EN LA POLITICA

LacrisisdelEstadoyel debilitamiento de susinstituciones, asícomolaausenciade
~lacI9n~sord~nadas entre gobernames y gobernados no sólo dan lugar a la
,nfOrmahdad, smo que terminan dejando espacioa las estrategias de la violencia
contrala legitimidad del Estado.

LaDoctrina Socialde la Iglesiapropugnala paz comoconvicción ycomocamino:

"Supone y exige la instauración de un orden justo en donde' loshombres'puedan
realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas
aspiracíones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido; su libertad personal
gara?uz~da".Un ordenen el que los hombresno sean objetos, sino agentes de su
PrOpIa historia"(MEDELLIN, Paz, n.14).
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Cuando partimos derememorar aún hoy las décadas de víolen.cia en América
Latina, que han costado el martírío de muchos hombres y mujeres, donde los
crísuanos Ilansufrídó persecución y muerte al seguir fieles a sus pueblos en U1reas
yasea depromocióncomodeevangelízación. Los humildes .catequistas.Tas
madrcseamoestnas. los maestros; sacerdotes YObispos dieron téstimonío y no
abandonaron la responsabílídad social ypastoral en esosdífíciles.momentos.
Somos conscientes de la enorme prueba que está pasando nuestra Iglesia, En el
caso concreto de Perú, la violencia subversívahaavanzado en el espaciodejado
por lainjusticia socialy el abandono del Estado. También se nutrió delaes!"a!"gia
antisubversiva cuando ésta no respetó los dereéhos humanos. El movirñientc
subversivo-y terrorista de SenderoLuminoso es inexorable e integrista,imesno
permite;líderazgo; organízaeión, ni opinión diferentes; Su U1él?d~, es llen~ el
vacío de poder del"viejoEstado", con laorganización.que va creando en la mlsm.a

base.socialpor medio de amenazas;exacciones económicas, apoyo al narcotráfico,
y asesinato delíderes.campesinos, obreros, mujeres marginádas; policías, milita

res y últimamente relígiosas y sacerdotes.

Entre los signos de los tiempos que trae esta espiral de violencia,vem.0~ un e~orme
reto para elcristiano. La-respuesta primigcníá que podemos 'expresar d~~e el
testimonio demuéháscomunidades yfieles de nuestraIglesia,consisteprimeroen~ha
conversiénal SeñorJesús y a su menSájedeam?T. Desde una fe que está-viva y una
19lesiápresen«: y activa se ha podido abrir carríin?Sanüev~s,manei~d.~~van~elí';'"'
ypromoverlas organizacionessociales,EnlopeordeestacflslSde m~senaYvlole~cla,
las iniciativas políticas y sociales! de humildes hombres y mujeres han abl~rto
pequeñas rutas que permiten conservar la esperanza Ypensar que siempre es posible

la paz y la construcción de algo más justo.

Sin embargo,hay muchopor hacer para iluminar el terrello de la política~()n la palabra
del Señor, El compromiso dellaícd 'constructor dela política está amenazado desde
diferentesviolenciás: aquella institucionalízada, queexclúye a múchos de lapartici
pacíon política"la viólencia subversiva 'que usa la muerte, C?U10 arma política yla
violencia del represor cuando no se ciñe a ley, no respeta-a las personas y se vuelve

contra el propio fundamento democrático.

5. COMO EVANGELIZAR A LAS CULTURAS EN ESTE PROCESO DE

DESINTEGRACION?

En primer lugar es preciso reconocer la diversidad de las culturas, que de alguna
manera se articulanalinierior'de los conjuntos nacionales: En ellas son Importantes
las identidades tradicionales. con valores. que hasta hoy persisten y a través de los

cuales se ha logrado una evangelización plena.
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En segundo lugar debemos reconocer también los aspectos ínhumanosquelleva
consigo e~te proceso. La cultura de la miseria o de la marginación está muy cerca
dy las actitudes y estilos culturales. cuyo referente mayor es la muerte. Aquí
tenem.0sa lo~ niños abandó?ados, los mendigos, los drogadíctos.Josdelincuentes,
los SI,n trabajo, etc. También el factor de violación de derechos humanos es tan
amplioen nuestra, vídaínsutucíonaí que por momentos nos vemos ante una cultura
queparecepreferir ':I~ U1uerte'~;Correlativamente la apariencia de igualdadsocial
se quiebra en el:jerclclOreal de los derechos; Nos preguntamos cuál es el nivel
real de ciudadanía de muchas personas; es clave ver el"mínimo econémico" que
se necesua para que una democracia pueda ser tal. Esta realidad nos hace ver el
detenoro de concepciones inspiradas en la ética social de los cristianos.

Se tratade un~ cultu~ ~uee~tá en crisis yque comíenzaadar forma ala vida diaria
desde esa misma cnsrs, Sin embargo, las nuevas organizaciones sociales no
aceptan esta nueva des~~orízaci~n! así como luchan por organizar pequeñas
respuestas contra la c:nSl~ economica y las políticas 'de ajuste, así 'también
de~uestran que la solidaridad es posible y que se puede trasladar al espacio
pohUco. Estasrespuestas; que generalmente surgen entre los olvidados son las
cosas nuevas, q~e brindan.esperanza pues no cesan en su lucha por un 'hombre
nuevo y unasocíedadnucva, ,

Por.lo anterior e~importllnteprofundizar elanélisis de la culturapolítica: lacultura
de,la democracia ,SI así podemos llamarla. Portiíamos decir queencadanacién
nuestras culturastJene~valores semejantesy también diferentes. Nospreguntamos
cómo esta cultura polúícaplantea la defensa de la vida.la valoraciónde la dignidad
de cada persona, la ampliación de los cauces políticos, cómo plantea también dar
lugar pleno a los nuevos movimientos sociales. "

Nu~~tra Iglesia de~de su u~iversalidaddebetrabajaren fidelidad' a les procesos
nacionales, en su tareade arnmar Iaconstrucoion de una sociedad pluralistaapartir
de las ~ovedades que los hombres y mujeres de buena voluntad han encontrado'en
~~tas~IttIaCí~n,es difíciles..La ".ueva situación con sus nuev?s retos también nos
p esentan una nue"a Am.énca Launlllllaespera de se,rnuevamente evangelizada.

lí. .NUEVOS RETOS XrAREAIlPA~A~OSCRISTlANOS:CONSTRUIR
pN SUJETO HISTORICO' '. '. ." "

i.i

Los elementos que se han analizado nos llevan a revisar las antiguas tareas y a traer
al presente de nuestra América Latina respuestasposibles paraconstruir la paz
como obra de lajusticia, verdad y libertad, y fruto del respeto a la dignidad de cada
IJ,ersqn".
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La construcción de'un sujeto hist6rico

Nuestrospuebloshan sufrido muchotiempoen su búsquedade un nuevo horizonte
de convivenciafraterna, permanente, justa..

Unaprimera.tareaparaello es formar lasconcienciasde cada personaen surelación
defraternidad, queseremontaaldíadelacreacién, Antetodosetratadeunaeducaeión
de la sensibilidad frente al dolor y ala injusticia.A la violaciónde la dignidad de
alguien, la respuestacristianadebe ser la solidaridad,que está basada enel amor.
TambiénPOr otro lado faltainsufiar la verdaden.lasconductasy los estñospolüícos,
Una nueva formacién política a nivel masivo es la manera de educar para la
participación. Sinéstaes imposiblela construcciónde un nuevosujetosocial,quedé
lugar a los diferentes movimientos que hoy existen en nuestras sociedades. Estos
movimientos requierenacercarsea los medios de la políticapara su maduración y
permanencia. Sin perder su identidadsuperaránasí su anti o apoliticismo, Nuestra
Iglesiay los.laicos presentesen todoslos sectorestienenaquí una hermosatarea.

. . .
El proyecto social que hoy se.busca con tanto esfuerzo cuenta yacon algunos
contornoséticosy conlosgrandesfundamentosque surgendesdela DoctrinaSocial
ydesdelosavanceshumanosenlacivilizaciónmoderna.Sinembargo,paraconstruir
un Estado diferente se requiere que los sujetos expresen y proyecten.sus mejores
sueños,teniendoel)cuentalos testimoniosdepersonasygruposquevanconstruyen"
docomunidad nuevaen la adversidad,El mayor obstáculohoydía en larealización
de esta utopía humana, es ía incomprensión, la lejaníay el vacío del Estado y los
sistemaspolíticos.

Construir en medio de la diversidad

La escasez.de recursos. la privatización de la economía y el mercado, cuando es
preconizadocomoprincipioabsoluto,siguenpromoviendola desigualdadentre los
se<;tores sociales, .,

¿Cuál es.el rolde los cristianos frente a esta realidad que nos exíge.humanízar y
construiren solidaridadpara lograr economías justas y eficientes?

Es necesarioun nuevoexamende concienciayuna crientáción pastoralque~úna a
hombresy mujerespara que desdesus diversosrolespuedanconstruirunasociedad
pluralista.

Buscar a la persona; importancia social de lo subjetivo

Es importante lo que cada uno es y lo que cada uno da. No puede haber un sujeto
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social.acti~o'tr~llsforma~or si la subjetividadde cada persona quedasubsumidaen
organIzacIones o estructuras

. ,'.. , .... , ...': ".' .,_,' ,0,

LaSUb~etiyiz!lY.¡lÍn,·enlaorgaIli.zació~sI'Ci~l, es decir el lug~ decada persona
portadora~OIc~ deldon de ser hIJO o hija de Dios, escritenocentral para avanzaren
~na orgamzacíon que.reñeje a la comuni(lad hllmana,yconstruyaésta según dichatrnagen. '. .

DesdeRe~~mNovar~d~LeónXIII,hasta4liJ~remExercens y Centesimus Annus,
el Papa J~'1 Pablo II sigue desarrollando estos criterios para centrar en. el hombre
la creacl?n de nuevas organizaciones sociales, cambiando los factores
d7.s~umap.1Zan~~,conservandoloselementosde libertadyjustícíayaexistentes.De
aqUl ~II af¡rmacl()n por lae~tlma de la democracia.

: ',' ('" ',,' >" --. " :' -: .,:::" í

Lapaz surge ~ier.npre dela~~)IIcienciacl'm() un Valor.personal,.Node otra manera
se h~ce convIccIón. La paz interior debe proyectarse en un nuevo esquema de
r~J¡\(;I01l8~el)trep~r~onas,lVupos nacionales"sociales, étnicos,etc.Es ei únicomodo
delllndaI" algo nUey() para todos y desde todos los miembros de los.pueblos, .

La;"\l!idaridades el criterio de venñcacíon Para que pueda construirseunesujetó
nuevo,acuvo transformadorde la historia, creadoqle diálogo yde tral)quilidad en
un ordenJusto.

¡:¡s~p~z.debete~er como utopía,ya lo han vivido. y testimoniado.los cristianos, el
dejaratr~s 1~.des~gllalda~,ll1il)justicia, la prepotenciade lasarmascemomecantsm¿
~esegundl¡¡lsocíalOnacional..La mismail)tegracióndelospaísesdeAméricabatina
es una alta obra de la política concebida en los términos ya enunciados;

"'" Iglesia como elemento integrador

*~,s?Cie~esen ~¡as.~copstituirse permanentemente con notas deinjusncla e
l.nso~ldar~dad¡. la Iglesia encuentra una enorme reSponsabilidad en, su misión
magl~ten~lelltre los hombres. . ¡. . .

La IgI~~i~a::ompaila.desde su tcstímonío, el que hoyes martirial también, este
~roc:e~o de ~OllStrllcclón,.Elac()m~ai\amientosignifica.que .la Iglesia no.sugiere
~\lr~ct!1so modeíossocíate, opolúícos sino que se ubicajunto a.losque caminan.
.s~s~onJas pe~()lIas qll~.empez~ndo,porlos humildes,preferidosdel Señor, ysin
~scul4¡1r.a n~dle s~ conviertenenpueblo de Dios.Desdela Iglesia tratade-recoger
,./!e~~enellcIas, de alentar los proyectos, de dar nuevas energías mediante .los

valores y las virtudes, en fin, ella anima con el espíritllcada proceso concreto de
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comprender mejorel compromisoevangélicoquesenospresentade la salvación de
la historia.

En el AntiguoTestamentola salvaciónera comprendidadentro del contextode la
violencia, ya que la salvaciónera comprendidacomo una salvación temporal: la
tierraprometida,ladestruccióndelosenemigos.Laviolenciaera,dealgunamanera,
partede lasalvación.Losprofetas,como.lsaías,propugnabanporlapaz,perodentro
de ese contextode la salvacióntemporal.

Cristo entra en el mundo con una buena noticia, buena nueva, evangelio, que
radicalmente cambia el conceptode salvación: salvaciónque ya no será temporal
usando la violencia para destruir a los enemigos sino una salvaciónbasada en el
amor, amor inclusoa los enemigos.Amor que es entrega total de la persona a los
otros,a los próximosy alos distantes,amorque se pruebaen darla vidapor los que
seama,amorqueno esteoría enJesús,lo lIevóa darsuvidaporlos queama."Nadie
amamásqueelque dala vidaporsusamigos".Peroeseamor,que lollevaala muerte
y muertede cruz, es amor que lleva, ala vez, a 1ll trascendencia de la resurrección.
Muertey resurrección por y en el amor, que es para nosotros"salvación".

. .

La Iglesiaprimitivaentendióesto así, por eso impresionaban a todoel mundoal ir
a la muerteen el circo concantos y conalegría. Conocíanla salvación, creíanen la
salvación.

Se sabía que eran cristianos, porque se amaban. La violencia era anticristiana, la
violenciase conocíacomo contrariaa la salvación.

En 2.000.años nos encontramos couque este mundo se ha convertido, en anti
cristiano,el valor fundamental del amor ha sido sustituído por la violencia: cientos
de miles de muertos sólo en Centroamérica, incontables oíeadas de viudas y
huérfanos, mutiladosydesplazados, guerraseconómicas, bombasatómicas,cultura
de. violenciay muerte como, nos la ha presentado Mons. Rosa Chávez. Violencia
sistémicaquédestruyela sociedad,que rechaza el amor,quees esencialmente anti
cristiana, Viol~nciaque nos cuestiona, que nos interpela como cristianos,que le
presentaa lasociedadlatinoamericana, quediceprofesarIJna fe.en Cristodesdehace
500años,unretoParavolveralevangelio, alos valoresfundamentales centradosen
el amor: vida y no muerte, entrega y no agresión, solidaridad y no egoísmo,
participación y no sumisión.

El Evangelionos lIamaa lasalvació" de la historia,salvaciónquedebe comenzar
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porelnúcleof~ndamenl!l' delasociedad: porlafamilia.Célulaquesevehoyatacada
¡JOr el m~~~lsmo y la voráginede la actividad, familiaque es cuestionadapor el
sistemaindividualde competencia, familiaque se desintegrapor los matrimonios
de~~ables y por I~ sensualidad machista de nuestra vida superficial. Nuestras
familias se ven presíonadas por la violencia, que entra por el cielo en forma de
napalm, por la puertaen formade agresor con uniforme, por la ventanacomo bala
perdida, por la televisióncomo programa atractivo; entra en los miembros más
~ulnera~l.es de la f~ili~ en formade droga en las escuelas,en nuestroshijoscomo
educación para la VIda creandoen ellosel afánde sobresalirviolentamenteen un

mundo violento, en la educaciónde queel ataquees la mejordefensa.La salvación
delafamil~aeselprimerpasodelasalvacióndelahistoria;sinoSerescatala familia,
estánperdídos los gruposprimarios, se mantendrála sociedadcomo un campo de
batalla,en lugar de un campo fértil en donde florece el amor.

Lasalvación de la familiaes poneren prácticael Evangeliode la vida.Rescatar los
valores cristianosfundamentales es la mejor manera de buscar la paz. Paz que es
entrega, paz que es amor, paz que es Cristo.

¡Salvemos la historia!
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SUB rEMAS

Conclusiones de los Grupos de Trabajo

A

PARTIDOS POLITICOS E IDEOLO(}IAS HOY EN
AMERICA LATINA: PERSPEC'I'IVAS DE ..

. .DlSCERNIMmNTO CRISTIANO

1; SITUACION ACTUAL

En nuestra reflexión, elgrupose abocó inicialmente'a un diagnóstico delasituacíón
de los partidos políticos y de las opciones ideológicas en los distintos países de
AméricaLatina, considerada en su conjunto, aún cuandoalgunas situaciones
específicas pueden no responder exactamente a este análisis. Llegarnos a las
siguientes constataciones:

1) Losplanteamientos políticos globalizantesestán siendo revisados en los
distintos campos de la política (nacional e internacional), Jo económico, lo
social, y lo cultural, por exigencias delos movimientos sociales queluchan por
la sobrevivencia y una mejor calidad de vida.

Se observa por otra parte ,que la crisis de los grandes modelos políticos
tradicionales ha llevado, en algunos casos, a respuestas pragmáticas,orientadas
al logro del bienestar mediante políticas sectoriales y coyunturales, llegando
incluso a/llanifestarsela tendencia a abstraerse de la necesidad de sustentar un
proyecto 'Polí~co global, constituyéndose en organizaciones para la toma y
mantenimiento del poder, .

Simultáneamente en diversos países se ve consolidado, explícita o implícita
mente, un proyecto neoliberal que se impone como la única alternativa posible.
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2. PRINCIPIOS)OCTRINALES y SOCIALES QUE ILUMINAN LA
REALIDAD POL.ITICA . ,

1) Búsqueda~~ una}dentid~dcristiana del político, promoviendo y acompañan
do la participacién política como opción del creyente. La jerarquía y la
com~nidad cris~ana deben acompañar al que se compromete en política, no
marginándolo smoapoyándolo en su discernimiento desde la fe, mediante una
pastoral apropiada a sus responsabilidades.

S) La Doctrina Social de la Iglesia exige programas políticos que, entre otras
ponganal centro las exigencias de los más pobres; favorezcan la familia, el

"desarrollo de la educación integral para todos, la integración económica a
mvel nacional, regional e internacional y políticas de plen~;!,mpl~o. '

3. LINEAS DE ACCION PASTORAL

Apart~ de las distin~.reali~ades políticas latinoamericanas; se requiere
puntualizar con-precrsion cntenos de discernimiento cristiano, que nos
permitan e~aluar la práctica política porque.en nombre de la Doctrina Social
de la Iglesia se han justificado regímenes autoritarios y conculcado los
derechos humanos,

4)

1) , ReivindiC~ciónd~1 senti~o positivodela polí;ica como;
a) Exp~esión eminente de la caridad cristiana y por lo tanto camino de

santidad (Cfr. Chrlstifidetes Laici, n. 17). '
b) Mecamsm? de transformación social.

2) Valoración de la derlto¿tacia como ejercicio privilegiado de la política. Ella
debe sustentarse~n la Vigenciaintegralde los derechos humanos, su capacidad
para ~~~olv~rpaclfica y ~egoclad~ente los conflictos sociales, el pluralismo
políti~o,lamde~n~encIaYhonestidad en laadministraciónde lajusticia, una
autoridad al servicio de los más pobres y del bien común.

La democracia d.ebeexpresarse no sólo en el campo político, sino en todos los
aspectos de la Vida económica, social y cUltural.' .

3) Ante.lacrisis delos partídos'políticos, la Doctrina Socialde la Iglesia plantea
~l primado de lo SOCial sobre lo partidario. Los partidos sori vistos como
mstrume?tos al se~vicio de la sociedad y el bien común, según los principios
de pluralismo, solidaridad, subsidiaridady respeto a la dignidad humana.'

Una tercera tendencia sería un proceso de despolitización Ydesmovilización.
Sólo cuando el pueblo siente sus derechos conculcados se organiza; no
existiendo una conciencia y práctica permanente de participación que fortalez
ca el sistema democrático, favoreciéndose así la posibilidad de la instauración
de regímenes y prácticas autoritarias. La marginación en el acceso a la
satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, educación, trabajo)
Contribuyea impedir la partícipación permanente.

2) Se Constatan tendencias a la desvalorización Y frustración frente a la política,
los políticos y las utopías clásicas. Simultáneamente se nota una valoración por
la vida democrática, el estado de derecho, la no violencia, así como el rechazo
a la corrupción e ineficiencia en la administración pública.

3) Hay un proceso de ¡'úsqu~da de nuev~sformas de vida, participación y
Organización, en los movimientos sociales, que no están expresadas en los
partidos políticos y quecuestioriah al, sistema parl:1distatradicional.

Uno de los factores de esta crisis es la falta de representación de los intereses
ciudadanos por los dirigentes políticos, expresada el! el desconocimiento del
valor protagóníco de los movimientos sociales en el contexto nacional y
latinoamericano .actual, de control en la. toma de decisioneS; carencia de
il!formaciónc insuficiente educación .para la participación. Este conflicto es
1lQs\tivo el! la medida en que exigeunproéeso de,replanteamientode la vida
polítil;a,laquedebe inculturarseenelprocesode la vidacotidianaylasprácticas

morales del mundo popular.

4) En AméncaLatína'se esperandelapolítica resultados concretosyse valora a
los políticos por sus 'actitudes; comportamientos, honestidad/y capacidad de
resoíucíénoeprobíemes referidos a la calidad de vida.

S) Hay una confusión en los niveles de análisis político, que hace necesario
distinguir entre ideas e ideología y entre movímíentos históricos, partidos

, 'políticosy regfmenés, '

6)Séaprecili una.carilnciade educación política popular que provoca la ausencia
del cíudadano en la vida política, permitiendo que políticos ávidos de poder
Propongan falsas promesas solamente para ganar las elecciones.
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2) Promoción de la flexibilización de las estructuras de participación sociopolítica
y estímulo a la creación de nuevos espacios, donde cada persona sea
protagonista constituyéndose en sujeto al participar activa ycreativamente,
promoviendo opciones propias y de este modo sentirse partícipe y comprome-
tido con el destino colectivo. ., ..

3) Formación política sólida. eS\l~cialmellte para los jóvenes, intelectuales y
sectores populares. en laque a partir de una formación doctrinal y vivencial,
se estimule un compromiso político concreto, .

,'.. '\;"',', .

?iseñat estrategias y rriet04olo~í~~educativ~sque partan recogiendo la
realidad y las percepciones de los diversos grupos sociales.

4) Convocar-a eventos de este nivel sobre la Doctrina Social de la Iglesia. a
actores y testigos de sitllaciones"de,margina\i<!ad; así como a personas con
responsabilidades en el gobierno y dirigentes de organizaciones sociales,
pprqlle sus perspectivas son tan importantes comola deltientífico y profesio-

nal del trabajo social o la del teólogo. .

5) Reivindicar y valorar la importancia de los,movimientossociales o "cuerpos
intermedios", postulando la formalización de las nuevas exigencias por la vía
.de organizaciones sociales y políticas de perfil moderno, capaces de abrigar
prácticas políticas de participación permanente'e' integración en Ios'niveles
económico, político y social. . . '.

6) Valoración, confianza y credibilidad por parte de la jerarquía respecto de la

misión del laico en el compromiso socio-político.

Influir sobre las políticas decomunicacién social y hacer un US?,~ostenido de
los medios masivos, propiciando la vigencia y aplicación de los valores
evarigéllcos. . .., . .
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B

LA POLITICACOMOPRACTICA DERECONCILIACION
EN AMERICA LATINA FRENTE A LAS VIOLENCIAS

1. ENFOQUE

1) .Al abordar. este tema nos proponemos tanto mirar al pasado. tratando de
.descubrirsi la política ha sido,en nuestro continente un eficaz instrumento de
reconciliación. como también. proyectando hacia adelante.ver de qué manera
puede serlo en el futuro. '

2) Entendemos la "violencia..' de una manera global; como violencia
institucionalizada (que atenta de múltiples maneras contra la dignidad de la
~ersona huma~a),I3; violencia subversíva.Ia represivay la violencia generali
zada. Todas estas formas de violencía cómocausa y efecto a la vez de lo que
se ha llamado "cultura de la violencia" o "cultura de la' muerte". '

3) Entendemos, junto con Puebla. la doble dimensión de Iapolítica: sea como el
conjunto de principios, valoraciones y comportamientos en orden al bien
común,.~a como la acción concreta de los partidos.

'.-,~. !'.. .... .......' <' .. ".. ':." .. ,

2/LUCES y SOMBRAS DE LA PRAXIS POLITICA EN AMERICA
LÁTINA' ' , , ', '.

1) Obs~ryl1!"osuna crisis de lo político y de lospartidos pOlíticos en Á;"érica
,Latina debida. entre otras cosas, a: . .ÓrÓ,Ó:

, ,'.... .. l . .' <

. U~a idea de la política en la que triunfa una concepción antagónica de 13;

. sociedadsobre una concepción orgánicade la,mism~,basaili; en la teOría delconñlcio. , " "., .' . .,..., ' '.'

Lapolítica ha sido tomada muchas veces como un fin en si misma.olvidando
suordenación al bien común ydeslig4ndo'~l: de las exigencias étic~s;frecuen:
temente se ha identificado la"verdad"con la "igualdad" ycon ello se ha perdido
el sentido y.el respeto de las diferencias.

v: Igualmente esta concepcíonautosuñcíenre de la política no le ha permitido
entrar en diálogo con lo económico y lo social.' . '
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Se nota la falta de inculturación de muchos políticos en la realidad de los más
pobres, así como una frecuente incoherencia entre el discurso y la praxis de los
.partidos polítiC\l~ylabrechaentre las aspiraciones de los pueblos Y las

realizaciones concretas de los partidos.

Laconstante marginación de los más pobres en el procesode tomade decisiones

políticas.

2) Hay una nueva realidad económica internacional que condiciona y reduce los
,"espacios políticos" en América Latína.. Subyace en esta concepción un
esquema antropológico que da primacía a lo'económico. Destacamos también
que el crecimiento de la pobreza.fuertemente ligado a las políticas de ajustes
económicos es fuente permanente de nuevas violencias.

3),,, Notamos una insuficiente iluminación, valoración y orientación de lo político

por parte de los pastores de la Iglesia,

4) Co~\rilluye a ag~\li7:ar una cultura dtlla violencia III impacto de una sociedad
audiovisualque desde los medios de comunicación social mercacon pr\lgramas
centrados en la violencia. Así mismo, con el consumismo aumenta la brecha
entre deseos no satísfechos y posíbilidades de alcanzarlos abriendo camino a la

delinc\lencia y la droga, '

5) Constatamos en las bases una Creciente conciencia de la necesidad de reconci
liación y de la búsqueda de un consenso nacional.Io quese e)i:presaen pr~cticas
de reconciliación exitosas a nivel local y en esfuerzos a nivel nacional.

Al mismo tiempo seC)bserva el resurgimiento de nuevas formas populares de
organización política ydenuevas tendencias al control porparte,dtllpQebl\l,de
sus representantes,utilizando medios talescomo el "voto castigo".

6) Como unasanaré~c¿ión~ la cnsís política, surge una revalorizacién de lo
pÓlítico y de la Doctrina Social de la Iglesia, tanto a nivel eclesial como de la

sociedad civil. '

7) Reconocemos una activa y eficazparticipaciÓnp¡lstoral delalglesia en la
práctica de la reconciliacjén nacional, en varios países, ' ' '

3, PRINCIPIOS DE REFLEXION"

1) Primado de la persona humana y de la cultura de la vida sobre las doctrinas y

las instituciones. "
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2) Lacw:i~d, lajusti~iay~ solidaridad deben ser ínspíradorasde la praxis política
del cnstíano. Esteimplica, necesariamente, leerla realidaddesde la perspectiva
de los pobres.

3) La Iglesia debe ser a la vez reconciliada y reconciliadora, para lo cual debe
esforzarse permanentemente por construir su propia comunión interna.

4, LINEAS DE ACCION

1) Existe la necc;s!dad de una ~ormaciónenla Doctrina Social de la Iglesia y en el
.campo específico de lo polítíeo.tanto de los pastores como de los laicos. Esta
form~~iónde los laicos debe alcanzar a todos sus estamentos, particularmente
a los Jovenes. " '

2) ~ientación sin ~bigüedad y acompañamiento decidido de los pastores a los
laicos comprometidos en el quehacer político.

3) Pro~over el diálogo permanente entre la Jerarquía y los políticos y entre lo
político.Jo economico y lo social. ' ,

5, TEMAS A PROFUNDIZAR

I ) Ahondar I~ reflexión.s?bre temas de capitalimportancia, tales como: papel de
las universidades catoltcas, presencia de partidos confesionalmente cristianos
relación entre democracia y eficiencia, etc.. '

'2)i' Es~rgente el estúdío en profundidad del neoliberalismo a la luz dfIa Doctrina
Soclal~ela Iglesia yen particular la relación entre Estado, mercado ysociedad
en un ~ontinente de marllinación y pobreza crecientes que han aplicado el
capitalismo con sus consecuencias. '

3)D~sde.la perspecti,," de 1aevangelización de la cultura.hacer unesfuerzopor
~aducrr laDoctrl?a SC)flal de la Iglesia en categorías culturales propias y por
inculturar la utopía cnstiana de la civilización del amor en el mundo realde lo
político.'

4) Eval~ar creativamente, compartir entre Iglesias hermanas y ahondar las expe
nencias de reconciliación social en las que han participado algunas iglesias de
nuestras naciones, En este ministerio de reconciliación la Iglesia debe esforzar
se por consttuirla desde el amor a la verdad, la búsqueda de la justicia y dando
lugar a la reparación y al perdón.
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5) Profundizar en el deber que tienen los laicos y comunida~es C?S~as de
discernir, en comunión con sus pastores,e1.pensamientoSOCial cnsuano y su
aplicacióna las realidadesconcretas en que viven.

6) En.el esfuerzo por la 'reconciliación la Iglesial.ddedbe org~?liZar,uponan::~~~~~
pastoral de la paz Y ahondar en la espiritua I a y en a res
cristianadepromoverdetodasmaneraslosmediosnoviolen!?spararestablecer
la justicia" (DP n, 513).

En unaconstanteprofundización deestostemasyenelesfuerzoporpo~erenpráctica
las líneas'deacción enunciadas,a la luz de estos principios de rt.'!1exlón: ~a I~!esla
contribuiráseguramentea hacerde la política un instrumentode reconCdlaClOn en
nuestro continente latinoamericano.

e

DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DELAS NACIONES:
DERECHOS HUMANOS Y DE J,OS PUEBL()S ,

1. SITUAtION DE,L,OS DEREC,ÚOS HUMANOS; LuCES YSqMBRAS

En América Latina hay una mayor aceptación social deltema. Es un pa~monio
común de la humanidadque se vaadquiriendo. E~ tamblé'1yn hecho p~Sll1v.o el
retomo aládem.ocracia ya !i;()1liernosconstitucionales en la m~yoría ~~ lo~ paises.
Sin embargo,elhecho deqUeexistlmdetuocracias en muchospaisesno sígnificaque
hayan desaparecidolos problemasen torno a los,derechos humanos.

En muchos de nuestros países los derechos sociales (s\l.lud,.~ivienda, ~abajo,
educación,etc.) no son unarealidsdpara gran Parte~.ela,pob!acl~n. En la h~ea del
diagnósticodePuebla'f~nstatamosqUe la brecha socialy eco~ó'lllcahacrecido.Se
da eifenóll1eno de los nuevos pobres, sobre todo en la reahdad urbana. Hay dos
fenómenosrelacionadosentre sí, que han contribuído a que los derechos SOCIales,
sean, m~ difíciles de alcanzar por nuestros pueblos:

a) Ladeudaexterna ','" ,'d I rdad
b) Los Programasde ajuste estructural consus secuelasde detenoro e a ca I

de vida de la población.
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Enalgunospaísescon gobiernosconstitucionalesse ha reducidoo ha desaparecido
la p~ácticade la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. Sin
embargo existe la impunidad en relación con los actos cometidos en regímenes
anteriores.

Esnecesarioenfatizarmásel temade losderechosde lospueblos,reconociendoque
seatentacontrasus derechosen lopolítico, lo económicoy lo cultural.La dignidad
delospueblosreclamatambiénqueseexijanpreciosjustosenelpagode lasmaterias
primasparapermitirlesundesarrolloadecuado, Unode losderechosde lospueblos
'(júeha de reivindícarse.es el derecho a la propia subjetividad.

Para la promoción delos derechos humanos es clave la cuestión del trabajo.El
problemadeldesempleo y subemplcoes uno de los problemasmásgraves.Vemos

,queestos, dos fenómenosaumentan, afectando de maneraparticular a losjóvenes.
.'.. " ' '

'Íúnarcotráfico es otro problema que nos 'preocupa y significa una-violación
permanente de los derechosde nuestrospaíses. Atentacontra la salud y distorsiona
la,yiQ,a eyppómi9a.,c~usando corrupción administrativa.

En el campo de los medios de comunicación social se atenta tambiéncontra estos
'derechos,dada la manipulación" y la falta de accesoa estos mediospor parte de las
m~yorías.;

La plena vigencia de los derechos humanos requiere una efectiva vigencia de la
"integración de lospaíses latinoamericanos.compartíendosolidariamentesusrecur
sos y sus experienciasde crecimiento humano, social y cultural.

'Es ~ecesario rechaz~ lacarreraarmamentista,factorquenosóloatentacontraía paz
sino que consume importantes recursos que podrían ser utilizadosen aliviarla
problemática social. "

$i diagnóstico,pon~ también de manifiestoestas otras-problemáticas:

a) el derecho de los pueblos indígenas a su propia cultura;
b) los derechos dela mujer y del niño; ,
e) los derechosde los más débiles: los minusválidos,ancianos;enfermes, ete.;
d) el derecho de los sectores marginados para encontrar y construir caminos de

solidaridad; ,
e). los dere~hos de los refugiados polñicos y dejas poblacionesdesplazadas;
f) . el derecho de todos a un ambientesano.
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Hay aún obstáculos para que el conjunto de la Iglesia asuma la dimensión social
del Evangelio. Es un desafío para la Iglesia particular su labor de defensa de los
derechos humanos en coordinación con otras iglesias cristianas y con los no
creyentes.

2. LA RAZON DE SERDE NUESTRO COMPROMISO

La palabraque anunciamos-sobre la dignidad de lápersona tiene su raíz y razónde
ser en la palabra de Dios, manifestadaen la creación y reveladaen la historiade la
salvación y de modo definitivo en la palabra hechavida: JesucristO, que nos ha
reveladoel verdaderorostro de Dios y del hombree La raíz últimade la dignidadde
lapersonaestáenelhechodehabersidocreadaa imagenysemejanzadeDiosybaber
sidoredimídapor Jesús que nos hace a todos hermanose hijosdel mismoPadre. El
hombrefuepuestoporDiosporencimade todolocreadoyrecibiódeDioselencargo
de dominar y cuidar la: naturaleza, poniéndola al servicio de todos. Por esto
proclamamos:

a) que el hombre está por encima de las estructuras sociales, económicas y
poñticas; _

b) el derecho al trabajo y la prioridad del trabajo humano sobre el capital y la
tecnología;

e) que la economíay la políticahan de estar al serviciodel hombrey no al revés;
d) el destino universal de los bienes;
e) que sobre toda propiedadprivada pesa una hipoteca social;
f) que el hombre es un Seren relación, llamado a la comunidad,a la solidaridad

y a la participación;' -
g) la opción preferencialpor los pobres y la exigencia de priorizar la defensa de

sus derechos, como parte de la labor evangelizadora de la Iglesia;
h) el derechoaun medioambientedigno, por tantola obligacióncomúnde cuidar

la naturaleza;
i) frentea la "cultura de la muerte"que se extiendeen muchosde nuestrospaíses,

proclamamosel valor sagradode la vida humana ypromovemosunacultura de
la vida.

3. LINEAMIENTOS PARA UNA PASTORAL ORLA DIGNIDAD DE LA
PERSONA HUMANA

La Iglesia tiene que insistir en la dimensión integral de la defensa de los derechos
humanos, explicitando cada vez con mayor claridad la fundamentación biblico
teológicade los mismos'ycomprometiéndose en ello.
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Urge una difusión m~s: amplia de la Doctrina Social de la Iglesia, utilizando los
medios de comumcaclón social.

Hacefalta una sistem~tización de los contenidosde la DoctrinaSocialde la Iglesia
(unaespecie de catecismo) para la difusión masiva y popular.

Es nec~sario asegurar-la presencia de la Doctrina Social de la Iglesia, con sus
contemd.os de defensa y promociónde los derechos humanos, en los procesosde
formación sacerdotal y de los agentes de pastoral social.

Impulsar una tarea educativafundamental para que losderechoshumanoslleguen
aserunaparteintegralydin~ica delaculturadenuestrospueblos.Setratade lograr
su pres,encla en,la educación formal y también en la no formal (familia, grupos,
comun~dades cflslIanas, centrosdecapacitaciónpopular) Se trata,sobretodo,de la
transmisión de valores.Es necesarioampliar el campodetrabajo en la promoción _
de los derechoshumanos. Hay que formar una culturade la solidaridad.

¡

Urgesuperar los eS,c,epticismos fr~nte a la política, sobre todo entre los jóvenes, Y
ofrec~r una formación para la parucipacíonpolíticay ciudadanaen funciónde una
prácticareal de la democracia, Esapremianteinsistiry educaral cristianopara que
asumasu compromisoen lo político.

Promover, un espacio de diálogo y relacionamientopara los sectores marginados
como testímonín concretode solidaridad.

La Iglesianodebeperdersucapacidady su vozdedenunciafrentea las violaciones
de los derechoshumanos,pues es parte de su misiónprofética.

4. TEMA A PROFUNDIZAR

Características de un proyectosocial integral, basadoen el pleno respeto de todos
los derechoshumanos.
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SINTESIS

Informe final de la Comisión

1. PARTIDOS POLITICOS E IDEOLOGIAS HOY EN AMERICA
LATINA, PERSPECTIVAS DE DISCERNIMIENTO CRISTIANO

Reconociendo en la democracia (política; social, econóniic~y cultural); la opción
que mejor posibilita la construcción de una civilización más humana y más fraterna,
discernimos los siguientes aspectos:

J) Existe una desvalorización dé la política tradicional, lospclíticos y las utopías
clásicas. Simultáneamente se nota una valoración de lá vida democrática, el
estado de derecho, la vigencia de los derechos humanos, la noviolenciá, la
moralidad en la gestión estatal.

2) Hay una crisis de falta de representación de los ciudadanos en los partidos
políticos. Se cuestiona él sistema tradicional por el desconocímíento de los
movimientos sociales en América Latina. Este proceso exige replantear la vida
política, la que debe inculturarse en las prácticas cotidianas del mundo popular.

(3) Es necesario asegurar.de lodos modos, formas departicipación políticapara los
más pobres. ' "

4) Por otro lado; existe un fenómeno de despolitízación, de falta deeducación
política, pues no hay unaprácticapermanente de participación que fonalezca
el sístemadcmocrático,Sólocuandóel pueblo siente sus derechos conculcados,
se organiza.

5) LaDoctrinaSocialde la Iglesiacontribuye ailuminarel ideal hístóricoconcreto
, y el proyecto histórico. El nivel delprograrna político es responsabilidad de los
laicos, como parte esencial de su compromiso temporal. ..
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6) LaIglesiaestállamadaapromoveryacompañarelcompromlsopolñícodellaico,
apoyándoloen el discernimiento políticodesde la fe. Igualmentela Iglesia tiene
una tarea de ofrecer formación política desde la DoctrinaSocial de la Iglesia.

7) Los proyectos históricosdeben afirmar las opciones centrales de la Iglesia en
Puebla: pobres, jóvenes, familia,dignidad personal y de los pueblos, sociedad
pluralista,

2. LA POLITICA COMO PRACTICA DE RECONCILIACION EN AME·
RICA LATINA

La situación

Hablar de reconciliación es reconocerque existen sectores antagónicos que deben
reencontrarse;es reconocer,en el caso de AméricaLatina, una situaciónde pobreza
yde violenciamarcadapor la"cultura de la muerte",que reclamaundiscernimiento
de suscausas y un compromisoreal en la aplicación de medidasque contribuyan a
terminar conesa situación inhumana."

Frente a esta dramática realidad vale la pena plantearse qué rol corresponde a los
cristianos comprometidos en la política en este largo camino de reconciliación en
AméricaLatina. sobre todo, cuandoconstatamos una crisis de la política y'de los
partidos políticos. '"

Papel de los cristianos. Exigencias

Eslllrealidadexigede laIglesiayde todossus integrantes,especialmentede quienes
trabajanen el campode la política, unpermanente testimoniode vidaacordecon las
exigencias del Evangelio.

La política com!? prácticade reconciliación exigede la Iglesia el testimoniode una
Iglesia reconciliada y reconciliadora.

Loscristianoscomprometidosen lapolítica handeanteponerpor sobrelasdoctrinas
sociopolíticas ylas institucionessociojurídicasala persona humana (el hombrees
lo que importa) y la "cultura de la vida" frente a la "cultura de la muerte",

La política comoprácticade reconciliaciónexige recorrer uncaminode conversión
personalycomunitaria,en elque lacaridadsemanifíestcdeunamaneraprivilegiada
en el quehacer político, donde la búsqueda de la justiciayla contribución a la
solidaridad sean las grandes inspiradoras de la praxis política del cristiano.
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Urgencias

Es urgente,por otra parte, un estudio en profundidad del neoliberalismoa laluz de
laDSI ya que el hecho de la pobrezay marginaciónde América Latina es frutode
11I aplicación de un esquema económico, capitalista, neoliberal; a fin de proponer
solucionesefectivas, audaces que hagan posible la justicia y la paz, , '

Todorégimen económico ha de servir al principio absoluto del "destino universal
de los'bienes". La propiedad privada de los medios de producción no puede (<irter
valorabsoluto,niel lucropuedeserel único motorde laactividadeconómica,como
tampocola libre competencia ha de ser desenfrenada.

Es urgentetraducir la DSIen categorías culturales e inculturarla utopíacristiana de
lacivilizacióndelamorenelmundode lo socialy lopolítico.Ofiecercriterios, luces,
desdeella para losdifícilesdiscernimientospolíticos y paralas accionesconsecuen
te~ de~plica~ió~ de;un modelopolíticoadoptado,Este es un servicio de acOI)lP~,lI-
mientoeclesial rndíspensable. ' , " '

Finalmente,es urgentecompartir entre las iglesiashermanasde AméricaLatínalas
eX!f.rie~cias de recon~i1ia5iónnaci?na.1 en lasque ha p~Qpado .JaIglesia,
privilegiando el esquema verdad, justicia, repáracién y perdén'tpor sobre el
esquema "perdón, olvido".· -- .

3. DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DE LAS NACIONES: DERECHOS
HUMANOS

La situación

El temade los derechos humanos es hoy más aceptado en América Latina. La
democraciavigente debe sin embargo reforzar la observancia de ellos. La deuda
externa-y los programas de ajuste estructural están afectandolos derechos sociales
en.la mayoría de los países, aumentando el número de los pobres.

Enalgunospaíses congobiernos democráticosse han reducidolas violacionesa los
~erechos humanos:tortuta,desapariciones, ejecuciones sin juicio. Sin embargo, la
Impunidad continúa en muchos casos.

Enotrospaíses continúanoaumentan dichas violacionesde losderechos humanos.
Por otro lado, los grupos 'terroristas a su vez, violangravemente estos den:Chos.
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Urgencias

Es necesarioque los derechosde los'pueblos sean protegidosjundícamentecn el
plano internacional,por ejemplo;el derecho al justo pago de las materiasprimas,

Otrosderechoshumanosa promoverson el de empleo,el derechoa la información
(M,C.S.), derechoa la tierra, derechosde los pueblos indígenas,de los másdébiles
(minusválidos, ancianos, etc.), de los más pobres a contar con ámbitos de
relacionamientoy de organización, el derechocomún a unsano medioambientes
especialmentelos derechosdel niño y de la mujer.

NuestraIglesiadebeasumirplenamentesuDoctrinaSocialy ladefensaypromoción
de la dignidad personal y los derechos humanos. Particularmente se recomienda
inc1lljilos enlfls textos catequétícos. .

La DoctrinaSocjal de laIglesia y la,PllStoral de la dígnidad bumanatpastoral de
derechos humanos) tienensu fuente básica en la palabra de Dios, hecha vida y
ratificadaporJesucristo. Espartede larevelaciónydelamo~'deDi~sporsucreación:
el hombre y lo que lorodea,

Pata la Iglesia,pueblode Dios, este compromisocon el horribre humildey víctima
ha revitalizadola reflexión teOlógica y la práctica pastoral. " ,

4. LINEAS DE ACCION

Para lograr lo enunciadoen los párrafos anteriores,consideramosn'ecesario:

1) Afirmar la dimensión integralde los derechoshumanos y su fundamentación
bíblico, teológica, y patrística que se enraíza en la misma encarnación de
Jesucristo: '

2) Destacarlos testimonios de cristianosque'hanvividoS vivenradicalmente esta
experiencia de 'compromiso efectivo con el hombre, desde una dimensión
espiritual.

3) Urgedifu!tWloscontenidos dela DoctrinaSocialde la Iglesiaen formamasiva
e incluirla también en los textos de formación, sacerdotal y de los agentes
pastorales.

4) Urgeasumiryen~amarlaQoctrinaSocialdelaIglesiacomoapoyQimportanÚsimo

paralaevangelización, enla mismaculturadenuestrospueblos,paraque llegue
a todo movimiento socialpromoviéndose una culturamás solidaria.

CAPITULO 111

DESARROLLO, JUSTICIA y

PAZ INTERNACIONAL
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PONENCIA

DEUDA EXTERNA EN AMERICA LATINA
EXIGENcIAS ETICAS ,

(Versión corregida)'

.Iavier 1guiñizEcheverria'
Lima.Perú

PANORAMA GENERAL E INTRODUCCIONl.
, -!.'

El problema de la ,deuda externa es antiguoy crucialen la historia de Aniérica
Latinay el Caribe y tambiénha sido materia de reciente preocupacióneclesial.
Inspirados en la EncíclicaPopulorumProgressio, ya'en la SegundaCónferencia
General del Episcopado Latinoamericano, celebradaen Jv1edellín,oseab~stante

JuÍtesdeqiJeel problemaseconvirtieraen preocupación generald¿los gobiernos
y pueblds, ya se indicó qué;

No esraro verificar que, en el sistemade créditosinternai:iona/es, "o se tienen
en cuenta siempre las verdaderas necesidades y posibilidadesde nuestros

",j países. Corremos ,así el riesgo de abrumamos de deudas cuya satisfacci6n
absorbe la mayor parte de nuestras ganancias. (DM,Conql\lsiones 47) ,

Posteríormentesecomprobóquetalpreocupaciónn() fuccxagerada, Ladeudaextema
está estrechamente asociada a la evolución contempnráneadeAmérica Ll\tina y el
Caribe. Laevolucióndelaeconomía latinoamericanaycwi6efiapuedernirarsedésde
", < ' - • • > . i ~ " ., .'. . . . '......,. , " ',;., . .

1 Estaversión ya ha recogido las sugerencias recibidasen el Congreso.
2. ProfesorPrincipal dela Pontificia Uníversidad'CatólicedelPerú. Investigador-Principalen el Centro

deEstudios y Promoción del Desarrollo (DESeO). Director,deAllpanchisPhuturinga, revista del
Instituto Pastoral Andina (Sicuani, Casco, Perú).
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diversosángulos y con distintas periodizaciones. Por el temade la presenteponencia
escogeremoselrelacionadoalos dosgrandeseventoseconómicos internacionalesque
más la han impactado: la crisis del petróleo y la recesión de 1973-1974en EE.UU. y
otrospaíses industrializadosy la crisis de 1980-1982 particularmentee~ EE.UU. y la
consiguiente crisis de la deuda desde 1982. Las caídas de la producción latinoame
ricana en 1974-1975 y la de 1981 a 1983 han sido las expresiones inmediatas más
saltantesdeambosfenómenospero lasrecuperacionesposterioresaellashanSIdo cada
vezmásdébiles ydesde 1988hasta 1990incluído havueltoacaer cadaañoelproducto
percápita de laregión latinoamericanaycaribeña en suconjunto. Dehecho,entre esos
dos eventos hay una diferencia importante. Por un lado, mientr¡rs en la crisis del
petróleo algunos países latinoamericanos se beneficiaron de ella mientras otros la
sufrían,prácticamentetodos sebeneficiaronde la disponibilidaddecréditobarato que
segenerótrasdichacrisis. Aúnasí, el impacto dela crisis delos países industrializados
en AméricaLatina fue decisivo.Con unañoo dos dediferenciarespectode loocurndo
en los países industrializados, casi todos los países de América Latina y el Caribe
redujeronsucrecimiento.Esta crisisfne pues unacrisis delnorte trasladadaconefecto
retardado al sur latinoamericano (Véase, por ejemplo, el Gráfico 1). Por otro, en la
"crisis de la deuda", que se desencadenaen 1982, todos los países de Améric~Latina
y el Caribe han sufrido en mayor o menor medida sus consecuencias negativas.

Aunque la evolución económica general de América Latina y el Caribe (ALC)
depende también de la capacidad interna de reaccionar al impacto externo, ~mbas
crisis han contribuido a una desaceleración del crecimiento global y, en la última
década, al retroceso de la producción per cápita que se acuñó como "la década
perdida". Efectivamente, entre 1961 y 1973 el producto latinoamericano por
trabajador creció al 2.8% anual. Entre 1974 y 1982, esa tasafueO.3% y entre 1983
y 1990, la tasa pasó a -0.7% promedio anual'. Esta evolución es más lenta que!a
del resto del mundo por lo que ALC están en un proceso de margmacion
internacional desde el punto de vista de la productividad. Mientras en 1960 el,PBl
per cápita de ALC era el 25.6% del de los "países desarrollados con economIa de
mercado", en 1970 y 1980 esa cifra se mantuvo en 22.8% y en 1990, se esnma que
es 16.7%4. En estas tres décadas hemos pasado pues, de un cuarto a un sexto del
producto per cápita de los países más ricos.

Si bien la crisis del petróleo exigiría un análisis separado por países, la crisis de la •
deuda desde 1982 ha sido tan general que a pesar de existir las naturales djferencias
entrepaísespuede serestudiada de maneraglobal sindistorsionar significatívamente

3 Naciones Unidas. Perspectivassocio-económicasgeneralesde la economíamundial hasta el año
2000. Nueva York, 1990. Cuadm II.I. p.ZO.

4 Idem, cuadro 11.2. p.22.
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el diagnóstico. A esa similitud de procesos contribuye también la existencia de
característicascomunesáprácticamente todos los países de ALC yque han resultado
decisivas para diferenciar el comportamiento económico de la región res1J!lCto del
salto positivo registrado en países en similar "etapa" del desarrollo en Asia. La
relación con el exterior basada todavía en la exportación de materias primas y el
consecuente y generalizado deterioro de los términos de intercambio durante los
ochentas es una de esas características. Por otro lado, la escasa capacidad de
respuesta industrial a los retos que esascrisis ponían delanteparece estar relacionada
a una historia industrial dirigida a abastecer el mercado interno tras un mareo de
políticas y legislación poco exigente de eficiencia y respaldado por el Estado tanto
en lo que a competitividad interna como a externa se refiere. En las páginas que
siguen vamos a revisar de manera resumida los hechos y explicaciones principales
del problema de la deuda externa así como sus consecuencias más destacadas. En
la tercera parte reflexionaremos sobre elproblema de la responsabilidad y también
sobre el de las exigencias éticas que se derivan de la situación actual.

2. ALGUNOS HECHOS Y CAUSAS FUNDAMENTALES DEL
ENDEUDAMIENTO

Sobre el origen de la deuda

En torno al origen del masivo endeudamiento de los países subdesarrollados, y de
los latinoamericanos en particular, se pueden elaborar diversas argumentaciones.
Los antecedentes económicos más relevantes e inmediatos para entender el origen
del proceso de endeudamiento externo de una gran cantidad de países subdesarro
llados parecen ser dos: en primer lugar, la explosión de liquidez internacional que
constituyó la materia prima del endeudamiento y que contribuyó decisivamente a
la elevación de la inflación mundial durante los primeros años de la década de los
70 y, en segundo lugar, la elevación del precio del petróleo en 1973 con la
consiguiente concentración de depósitos a plazos cortos que realizaron los países
petroleros en los bancos del mundo desarrollado'.

La explosión de liquidez internacional fué resultado de los persistentes déficits
externos de los EE.UU., país que tenía en palabra de De Gaulle, el "exorbitante
privilegio" de imprimir la moneda de aceptación mundial tras el acuerdo de Bretton
Woods y que financió de ese modo dichos déficits'.

5 Ambas causas están bastante ligadas entre si. Robert Triffin señala al· respecto: "De hecho, la
inflaciónmundial empezó bastante antes (de 1973)y laabrupta elevaciónde los precios de petroleo
fue, por lo menos en parte, estimulada por ella, aunque' por supuesto el alimento del precio del
petróleo laacentuó durante los años siguientes.Ver "The Intemational Role and Fate ofthe Dcllar",
ForeignAfairs. Winter 1978179.



Cuadra No.1

EVOLUCION ~CONOMICA DE AMElhcA LATINA Y EL CARIUE
. (1973 - 1990)
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o.Ugarteche.La hegemoníaencrisis.Desafíospara la economtadeAméricaLatina Ebert Lima
1990.p.68.· . . .... ,

de interés subió más todavía llegando la tasa preferencial (Prime Rate) al inima i-
nable nivel de 18.9% en 1981'. g

La deuda e"'té~ launoamerícena entre1973 y 1982aumentó de 42 a 331 millones
de dólares amencanos y, como parte de la crisis misma, para 1990 se elevó.a422
millonesde dólares. (Cuadro No. 1) .

Añq PBIper DEUDA
EXTERNA TRANSFERENCIA .

cápita .
(US miles de) NETA DE RECURSOS

(l980 -lOO) (millones) (US miles de millones)

1973
,

82 42,3 3,7
1974 ..... r., ., 6,4
1975 86,4 36,1 8,7
1976 ..... ..... 11,1
1977 90,8 107,3 9
1978 93,2 . , 136,1 16
1979 96,7 169,2 15,5
1980 lOO 207,1 11,6
1981 99 287,8 10,4
1982 55 331 -18,6
1983 90 356,7 -31,6
1984·. 91,1 373,5 -26,9.
1985 92,2 383,5 .32,3
1986 93,6 399,4 -22,8
1987 94,5 426 -16,3
1988 93,3 417,9 -28,8
1989 92,8 417,5 -27,3
1990 90,4 422,6 -18,9.

-

Fuentes: ,CEPAL (V arias publicaciones)

9

Tras laúltima guerraárabe-ísraelí, dichaliquidez se concen,tró en medida apreciable
primero en las manos de los países petroleros al elevar éstos sus precios y, después,
prácticamente de inmediato en los bancos comerciales. rara poder pagar a los
depositanteslosintereses del casobuenaparte de esosrecursos fueronurge~temente

"reciclados" hacia los países subdesarrollados a precios sumamentefavorables para
éstos. . '. '"'

Dos características más deese procesd~erecen ser tlestaeadq.s ala luz de la
importancia futura que tendrían. Nos referimos a la naturaleza variable de la tasa
de interés acordada en los préstamos y al carácter sindicado de los prestamistas.
En el origen del proceso, estos dos rasgos trasladaban enteramente losriesgos de
cualquier eventual variación de la tasa de interé~ al cliente y cubrían otros riesgos
de los bancos al permitir la libre.comunicación entre ellos y la instauración de
prácticas de mutuaprotécción pero nadie se imaginóquelas ventajas deri~adas de
ellos iban a ser tan importantes. Después de todo, a pesar de que la inflación
mundial estaba deVándo~e; nadie pensaba en crisis generales como la de. los 3'0
eu~ndd losacreedoressufrieronporúltimavez lasconsecuenciasdesiifragmentacíón
y túvíeron que aceptar lareducción o eliminación de pa~os. Por otro lado, la tasa
de interés había variado relativamente ¡Jocoen los países industrializados durante
las últimas décadas porqus sus inflaciones hablan sido también bajas8~ Cuando en
anteriores ocasiones, por ejemplo en los 40, la inflaciórtsubió bruscamente I~ tasa
deinterés serezagó siendonegativaen términosreales.Acomienzos delos ochentas
sucedió algo espectacular e imprevisto: se elevó la inflación en E.E.U'U., . y la tasa

• ',;' -.: ,. o,' -."", ',C". " ,...'.....!;,.. ' ",'l.>"" ",', ,',.'

Una característica central del origen de la deuda externa es que esaextraordinaria
liquidez llamada en su momento "eurodólar" escapabaalos reglamentosusuales
del manejofinacíeronacíonal y se consideraba conveniente que así fuera por los
enfoques más liberales y confiados en las bondades autoregulatorias del mercado
libre; Este rasgo de la realidad y su lectura liberal fuérortcruciales para permitir
un manejo desreguládoy poco cauteloso de los recursos financieros en manos de
los bancos y facilitar el sobre-endeudamiento.demuchos países durante la década
de los 70'.:

6 "El aumente (de la liquidez) total' de 285.QOQ. millones.' durante 'estosaños(1970~1977): es
exactamente igual al aumento de la deuda_fede+~-.1,~:url\nteel mism~pe~íodo,q"lle pasó de 279.000
millones a fines de 1969 a 564.DOOmillones a fines de 1977. Una fantástica coincidencia, sinduda,
p~~o no enteramente fortuita".~4f:n,¡.Paréntesis de~ f!.ut?~i.

7 - Una" arg~me~~ón ~écQi~f\!ie e~ta!,c9!!,e_sponsabilidad, de los.bancos ttansnacíonales y gobiernos
latinoamericanos tanto ,en,el sobre-endeudamiento inicialpomo. en ,l()s fenómenos, posteriores

. ~ociados ala crisisde ladeudaes la presentadapor~Devhn,eq Debtand CristsínLatinAmerica.
The Supply'Side ofthe Story. Princeton University Presa. Princeton, 1989;

8 R.Dcmbusch y S. Fisher. Macroeconomics.McGraw am, FifthEdition 1990.p.653.
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Sobre la crisis de la deuda
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Desde el punto de vista propiamente técnico, las hipótesis de interpretación
"sistémica" de la crisis surgen de la experiencia generada' en las múltiples 'crisis
financieras ocurridas antes en el mundo y se resume en los clásicos desequilibrios
resultantes de lasJuerzas espqntáneas delmercado". El patrón cíclico de cornpor-
tamiento financiero seguiría las siguientes etapas: '

La siguiente etapa se ,denomina en la jerga financiera el "estress"..Comienza
cuando lo~ bancos más informados y, cautelosos se percatan' de que tal
acumulaclO,nde deudas sobre deudas resulta peligrosa. Imperceptibleo rápida
mente, segun los casos, los nuevos créditos y las refinanciaciones empiezan a
desacelerarse, los Ptaz?S se ~cortan y las.primas cobradas aumentan. Llegó la
hora de pagar el servicie y de la cnS1S. Cuando la conciencia de la situación se
generaltza ocurre el fenómeno inverso al de la complacencia y se entra' en IJ
etapa de la "crisis".

refinancian gustosamente con nuevos préstamos. El resultado es una transferen
cm posinvade r~ursos hacia los deudores. Esa fué efectivamente la experiencia
de :,,~énca Latl~a en 10s años 70 y primeros de la siguiente década (véase el
G~afIco2). Porejemplo, en 1980ALC pagó2l.500millonesperorecibió 36.000
millones de los bancos y 11:900 millones de organismos oficiales". .'

véase el Cuadro 3.
D~an~.l~s 60, mient~s la tasa no~inal se elevaba gradualmente.la tasa real disminuí~ d~bido a ,que
la 1~f1aclon subía más que la tasa nominal. Algo parecido sigile sUcedielldo en la primera mitad' de
lo~ inestables 70. Cuan~o sube l~ inflaci6n también sube la tasa de interés pero lohácemenos bajando
aSI la tasa real. Esto ~U1ere decir que, por ejemplo, vender en el exterior, esto es en d6lares, facilita
el pago ~~,~a tasa ~e interés porque los precios de'los productos tienden a subir más que dicha tasa;
~ c~trarlO empieza a su~edeI' desde fines de los 70 cuando la tasa de interés.subre.més que la
inflación y..en consecuencia, una mayor proporci6n del precio de los productos vendidos tiene que
ser utilizada en pagar deudas.
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En esta silu~ción, se cortan las posibilidades de refinanciamiento y pago del
servl~lo tan ~ndlsc~nmma~mente como se concedieron en un comie~zo y' hasta
los prestatanos ~ascumpltdores pagan por lo menos cautelosos. Puede suceder
también, como efectivamente ocurrió en esta oportunidad, que algún fenómeno

.repenuno y sorpresivo desencadene la crisis. Salvo los más solveq¡¡'~. los
deudores entran al incumplimiento. En esa etapade crecientes incumplimientos
se ~ncuentra A~énca Latina desde la crisis de 1982 (véase el cuadro 2) cuando
México decidió que no podía cumplir con el servicio de la deuda. .'

! E~ detonante de esa crisis general de la deuda externa fué la elevación violertta y a
· mveles excepcionalesen la historia del capitalismode la tasa de interés internacional
com?consecuenciade la política monetaria restrictiva de los países de laOCDE (ver
Gráfico 3)14. En ese momento, la inflación internacional era consideradaél problema

·principal y para enfrentarla no dudaron en adecuarse a ella, elevar la tasa deinterés
!yrecesarsus economías (ver Gráfico 4 para el caso de los EE.UU.). En.consecuencia
•sobre la ya enorme acumulación de deudas se produjo la elevación de la tasa de
· tOterés y posteriormente, como consecuenciade la crisis de los países acreedores y

c)

• b)

Durante el tiempo en que laeconomía se expande y la prosperidad aumenta"los
mercados crediticios se 'vuelven complacientes?". En esta fase, "muchos
prestatarios y prestamistas caen víctimas de la miopía frente a la,capacidad de
reembolso futura y al riesgo de incumplimiento;'. En este período de "euforia"
los acreedores no les piden a los deudores que paguenla'deuda y, más bien, la

a)

En el análisis del proceso de endeudamiento externo de, América Latina hay que
distinguir entre elproceso inicial y su crisis. Lasexplicaciones de la 'crisis son
múltiples pero podrían dividirse en dos grupos: lasque ásignan responsabilidades
a errores en el comportamiento económico de algunos de los actores y las que se la
asignan al "mercado" o "sistema", esto es, a una lógica que, por lo menos hasta cierto
punto, sea debida a los actores o provoca euforia o crisis aunque los actores operen
eficientem,,~tecontoda la racionalidad de la que son capaces. En el primer caso, se
destacan los errores de gestión de los actores mientras que en el segundo son las
reglas del juego y las normas institucionalizadas las .que resultan en fenómenos que
ocurren con cierta' independencia de los actores en particular.

10 Este rasgo de l~ realidad está muy bien recogido en los encuentros del CE~AM en Medellin,~_PuebI4
yen las Encíclicas papales. Particularmente, laSolücitudo Re; Socialis introduce el problema bajo

el término "mecanismos perversos", '
11 tina de las referencias más respetadas al respecto es el trabajo histórico ae: c.Kíndlebérger ,Manias,

Panicsand Crashes.Basic Books, NuevaYork, 1978. Unesmdíorécnico quécon granminuciosidad
comprueba la pertinencia de esta perspectiva sistémica para los casos específicos de Pení }'.Bolivia

es el de Robert ~vlitlantescita~~'en su capítulo 4. .' ",' .. .. ..• ,.,
12 América Latina y el Caribe:opciónes para reducir el pesodekideuda. CEPAL. Saotiago pe

Chile, t99D. p.28.

Sobreel prlmerenfÓque, el de los errores delos actores como causa de los problemas
volveremos en la siguiente parte de este trabajo, cuando analicemos el problema de
las responsabilidades específicas. Respecto de las' causas "sistémicas" hay que
señalar que,se trata def",Jlómenos principalmente "perversos'?" que resultan de la
interacción no regulada de agentes económicos que operan racionalmente desde el
punto de vista de sus instituciones particulares, de las señales que reciben del

mercado y del horizonte fututo que perciben desde él.
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Cuadro No. 2,
Cuadro No. 3.:-'

AMERICA LATINA Y EL CARIBE:

SUPERAVIT'O DEFICIT EN LAREFINANCIACION DE

LOS PAGOS DE INTERESES('¡ '.'
(En miles de millones,de dólares)

.... . ' .

l' CONCEPTO
:.\: ¡

1982• \' .' .' 1980 1981 198.3 1984 1985

(i) Total de pagos de. I

intereses 21,5 319 • 41,3 36,5 . AO,7 38,4',
(2) Total de préstamos

banCarios.. . ." .... 36. 41 ,(b)28,1 15,1 13 4,8•(3) Total de préstamos
l··" ......

oficiales de los cuales FM! ..•. , \,0.1) (0,3) (1;9) (6,9) . (3,9) (1,5)
(4)Superávit? déficit de la. -.
réñnanciacíon (2+3-1) 26,4 21,7 -0,9 -5,4 ,12,6 -20,2

Fuente: CEpALy OCDE, FinailCingandextemal debfofdeveIoping éouriiBes; '1988'Survey,
París, t989.
(a) .Incluye alCaribeanglohablante y excluye á'Panamá.
(bk·:~~ta cifra refleja los efectos delotorgamiento de préstamos voluntarios por-los 'bancos

',., hasta mediadqs del año., .

,; ':,'. . .. :; :,¡:,,' .:....,.. ',. :..... ".",.' (. • ,"
Tornado de: CEPAL América Lati~;ay el Caribe: Opciones para reducir el peso de la deuda,
Santiago dé Chilé, 1990,pg.53,' .

AMERItA LATINA Y EL CARIBE:

PAISES CON ATRASOS RESPECTO A UNO OMAS ACREEDORES(I)

Fuente: CEPAL. América Latina.y el Caribe: Dpciones.para reducir el peso de la deuda,
Santiago dé Chile, pago89. ,1 '

(1) "x'' indica laexisrencia.de atrasos prolongados, es decir durante varios meses en el año

correspondiente. . . _. . .' _, .... . 0.-··.
(2) Enoctubre se eliminaron los atrasos mediante un acuerdo provisional SUSCrIto con los

bancos que incluyó un préstamo de enlace de corto plazo por 600 millones de dólares.

.

.., ,
1986 1987 1988 1989PAISES

,

. " .Exportadores
Bolivia x .x x x
Ecuador ..... x x x
México ...... ..... ..... ......
Perú x x x x
Venezuela ..... ..... ..... x(2)

No exportadores
Argentina ..... ..... x x
Brasil ..... x ..... x
Colombia ..... , .~ ... ..... .....
Costa Rica

.'
x x x x

C:~ba . x x x x
Chile ..... ..... .....
El Salvador ..... ..... ..... .....
Guatemala n.a, x ~\. x x
HlUtí n.a. n;a. x x
Honduras x x X·/ x

. Nicaragua x x x x
Panamá . . ..... ... ~'.. . x x
Paraguay ..... I x x x
República Dominicana x x

"
x x

UruglflY ..... ..... ..... .....

7 11 13 15

.
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Estamos sin ningunaduda ante un fenómenosistemáticodel mundoeconómico.La
elevación de la tasa de interés en E.E.U.U. y la desaceleración del crecimiento en
el mismopaís tienen un efecto aditivosobre los términosde intercambio,latinoame
ricano pues la caída del producto reduce la demanda por las materias primas y la
elevaciónde la tasa de interés encarece el mantenimientode los stocksacumulados
de las mismas materias primas. Por un lado, entonces, al caer el nivelde actividad
económica general en EE.Ul.I, se.reduce la demanda y, por otro, al elevarse la tasa
de interés se reducen los inventarios existentes vendiendo parte de ellos y, de ese
modo,elevándoselaoferta porencimade la que provienede ALC ydeotros lugares.
El resultadoes unadoblepresiónsobrelos precios reduciéndolos.Estoconfiguró una
'situación realmente imposible para los 'países latínoamerícanos's.,

Como consecuenciadel mecanismoanalizado, entre 1980 y 1982prácticamente se
duplica el pago de interes~s mientras que los préstamos recibidoscayeron 22%.
Durante los años síguíemes.Ios pagos se mantienen;aproximadamenteaese nuevo
nivel mientras los préstamos recibidoscaen 83% (véase Cuadro 3).La. crisis resulté
serrepentina y sumamente profunda.

Sobre la.respuesta a la crisis: el ajuste en América Latina,

La respuesta de los gobiernos de.América Latina a éstas nuevas y terribles
condiciones fué adecuar -de inmediato todo el funcionamiento de las economías
nacionalespara poder cumplircon los pagos en las nuevas'condiciones,El proceso
de ajustepasará, sin d~da, a losanalesde historia económica internacional tantopor
la rapidez como por la magnitud del ajuste así como por la relativamente esca.sa
reacción social y política que generé, '

En poquísimosaños.AméricaLatina.pasé de ser un receptorde ahorroexterno para
el desarrolloa ser un exportador de, recursos al.extenorfver nuevamenteel Gráfico
1).Para ello tuvo que reducir drásticamente las.importecionésy elevar las exporta'
cíones.como resultado de los cuales mientras que entre,1978 y 1982 la balanza

.4.. '.' '.,. ., .. ,- .' , \'

la fase de aceleraci6n"de't' crecimien~~, desde comietlzos de los 60 hasta comienzos.de .lcs 70
corresponde con una eleveciénde 'dichos términosdeirltercambio. La retoma del crecimiento desde
1982tantbién coincide con Unamejora de los términos de intercambio de ALe. En el caso de la
relación entre tasas. de 'interés y,~émtinos¡de Intercambio, el comportamiento inverso entre-ellas es'
también sistemático pues se comprueba tal variación inversa tanto en las rápidas y drásticas
fluctuaciones de los 40 como en la trayectoria más estable de los 60. El fenomenal proceso delos 80
ratifica la sistemencidad.de Ia relación.

16 Mientras que en los países acreedores la caída de los precios de materias primas' ayudaba a neutralizar
losmayores costos financieros de los.productores, en los.erídeudados ambas váriáciones negativas
se sumaban una a la otra. "
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comercial,incluyendo bienes y servicios,registrabaundéficit de 6.600 millones de
dólares anuales,entre 1983y 1987esa balanza arrojaba25.100 millones de dólares
de superávit.La elevaciónde los intereses de la deuda'?fue de tal magnitud que ese
enormeyrepentino superávitgeneradoparapagarla llegó a cubrir s610 el 66% de los
intereses devengados. El resto de los pagos sería materia de complejas y costosas
rondas de negociaciones destinadas en un.inicio a impedir la quiebra en masa del
sistema financiero internacional. '

El esfuerzode AméricaLatina fué gigantescoporque ademástuvo que contrarrestar
la caída de los precios internacionalesde los principalesproductos de exportación
y el persistente proteccionismo de muchos países industrializados. Entre '1980 y
1990,el volumen exportadose-elevó 62% pero el valor recibido se elevó s610 34%
debido a que el valor unitario promedio de. dichas exportaciones cayó 17%.Entre
1981 y 1990,el deterioro estimadode los términosde intercambiopara ALCfué de
20.6%18. Más-específicamente, salvo las bananas, el cobre y.el zinc, los principales
productos de exportación perdieron valor relativamente alas importaciones que
realiza ALC (véase el 'Cuadro 4), .

Contrariamente a la evolución dé las exportaciones, las importaciones cornoantes
indicamos, cayeron durante la década a tal punto que en 1990 todavía no alcanzan
el nivel que tenían en1980.EI resultado de esteproceso ha Sido una caída en la
inversión y.eo.consecuencía.enjn generaci6n y mejoramiento de la calidad del
empleo (véaseCuadro 5): La reducción de la inversi6n corresponde COn bastante
exactitud a la transferencia neta de recursos al exterior. En el período 1982'1989
la pérdida por transferencia de recursos al exterior fue de 6.2% d6I PBI de ALC
respecto de la existente en el período 1973-1981. Por otrolado, la proporción del
producto generado en ALC que se gast6 en 'ínversíón había bajado 5.3% entré esos
dosperíodos"; Esacaídaenlainversi6n seregistr6en dosámbitosinterrelacionados
la ocurrida en la inversi6n pública y la registrada,en la inversión privada corno
consecu~ncia ~e la reducción de la inversi6n pública y por factores propios del
sector privado . La gravedad deeste detenoro es mayor a la usual porque ocurre

17 Refiriéndose aese momento Devlin compruebaque en ALe "c.précticameme todo el aumento de la
cargaenel servicio de la deuda externaproveníade los pagos de intereses". R.DevlinDebtandCrisis
in Latin América. The Supply side of the story, p.53. '

18 Cifr~ ~e Naciones Unid~, Comisión.Económica para América Latina y El Caribe, Balance
Prelunmarde la Economra de Ameríca.Lattna y El Caribe, 1990.Santiago de Chile Diciembre de
1990. ' '

19 NN.UU.-CEPAL.Panorama económico de Americalxutna, 199'1. Santiago de Chile, septÚ~~rede
199I.p.13. d.

20 SistemaEconómicoLatin~lU1leriq,anO(S~LA),Desarrollo industrialy cambiotecnolágico. PoJ(ticas
para América Latina yel Caribe; Santiago de Chile',diciembre de 1990.
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mientras los países industrializados están en pleno proceso.de i,nnovación tecno
lógica.

Este atraso tecnológico. expresado.tanto en/a menor disponibilidad de
maquinaria.adecuadapara lacompetenciainternacional comoenelretrasode
la capacitación humanacorrespondiente sepagarácaroen-los 90y constituye
además del irreversible deterioro de las condiciones de vida de la actual
infancia latinoamericana. las más.grave consecuenciade'largo plazo-de la

.crisisde la deudasobre la culturaproductivade'ALez¡.

Otro de los rubros cuya variación puede ser estrechamente relacionada a la crisis
de la deuda.y 'a las.políticas que Se derivan de ella es el gasto público. La política
en general ha sido reducir el gasto público. Un estudiodel BID sobre cinco países
"('Brasil, Ecuador, Honduras, México y Uruguay) para detectar el efecto enía salud
atribufblc..a.la crisis separándolo de lajricidencia de la "normal" 'situación de

.pobreza que vive una enorme proporción de la población de esos países ha
comprobado queja caída de los gastos.en salud es equiproporcionaIaJacaída del

.gasto público global". Esto quiere decir que la política de,salUdrio es anticíclica,

.esto es, un factor que contrarresta el empeoramientodeJa: situación creada-por la
.crísis.:

En lo que a educación Serefiere, en ALC el gasto público per cápita en educación
seelevó entre 1970 y 1980 de 63 dólares per cápita a 84 pero desde esa fecha hasta
1985 cayó a 77 dólares. Elgasto por estudiante pririlariopasó de97 dólares en 1980
a 94 en 1985, en secundaria las cifras fueron 171 y 152 respectivamente y en el nivel
superior 1,420.y 1,274respectivamente'1.

~ .¡

,Lt¡¿ontracciónen la 'inversión de investigación y desarrollo tambiénfIJé grande
.conwcOnsecuencia delosrecortesdel.gasto público."En todos los estudios porpaís
emprendidos en la región de América Latina y el Caribe sobre la disciplinafiscal del
sector público y las reducciones delas inversiones durante' la década de los ochenta,
resulta evidente que las principales categorías para tales reducciones incluyen

·.21 ,LaCEPAL señala que por esa raz6n ','Muchos'enfrentan en la actualidad'lacreciente obsolescencia
':.de,la Plata.productiva y Un,alannariredeterioro de la.infrastructura.ñslca. J'; CEPAL,'Transforma.

ció",productivaconeq4idad,SantiagodeChile;1990;p~38. Blestudío deSELA antescitado'sintetiea
'T, ; ~sí teste punto "Esta: conducta' de, las inversiones durante toda, una -década ha .creadc nuevas

condiciones 'iniciales'para muchos países de la región, debido a una masivaore'duccióinle su base
-.': I»'o~uctiva.:'o cual-ha impuesto,una pesada hipoteca sobre su futuro'\:SELA, Desarrollo'industrial

')1(( 'i'Y cam~i9" tecilológito."p.26,:.:

¡~2: BID,prpéeso económico-y social,enAmérica Latina, Informe' 1989, Washington, '1989.p.72
J~3',i NN.,J.J:U"P!i!rspe"tivas socioeconómicas...Cuadro IX. 10p. 234.'
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aquellas vinculadas al:desarrollo de recursos humanos capacitados y de creación de
ccnocimientos'?".

En contraposición a IQ señalado en los párrafos anteriores y j en gran medida como
consecuencia de ello, la eficacia del ajuste latinoamericano desde élpunto de vista
de los intereses de, los acreedores fué impresionante. Tras el grave peligro de una
crisis financiera global, se logró con gran rapidez la reducción de los riesgos para
los bancosy.laestabilidad de sistema financiero internacional a tal punto que éste
pudo respaldar sin problemas lo que se caracteriza como la más larga expansión
productiva de los países acreedoresdurante la post-guerra".

Después4e una.década deajustesel.problemade la deuda noha sidabásicamente
resuelto-para losacreedorespero noas/para/osdeudores. Como el ajuste concentró
su eficacia en el apoyo a.la estabilización del sistemañnancierointernacionaldejó
de lado la construcción de una economíasélidaen ALC de modo depodercontinuar
los pagos enel futuro. Vistaen suconjunto, AméricaLatinay el Caribe no halogrado
recuperarla solvencia.financiera y; en consecuencia, la capacidadde pagar la deuda
en el futuro y obtener.nuevoscréditos del extetior. Esta capacidad no depende de los
equilibrios logradas en las cuentas fiscales o externas tanto como de lavelocidadcon
la que las economías pueden crecer en el futuro, y esa velocidad es todavía mínima
en la mayoría de los casos nacionales. La deuda externa sigue siendo impagable
(véase nuevamente el Cuadro 2).

Sobre el efecto inmediato de la crisis sobre la ,pobreza

La evolución de las condiciones de vida de la población latinoamericana no puede
ser vista como exclusivo resultado de la crisis de la deuda del mismo modo que la
disminución del porcentaje de pobres durante-los 70 no es resultado exclusivo de la
entrada de recursos externos a ALe. Smembargo, no existen dudasen nadie sobre
el efecto.negativo .de.Ia parte que la deuda ha jugado en .Ia crisis económica
latinoamerícena y, por lo .tanto, sobre las condiciones de,vida de Sushabitantes".

24 SELA, Desarrollo industrial y cambio tecnológico, p.27.
25 Además de-las negociaciones iniciales fueron hechasmuchas.veces en condiciones'favorables a los

acreedores privados. Bn.el.proceso para-salvar de la crisis aleistemafinanciero internacionel, los
bancos acreedores de los EE.UU., lograron •que -durante.la- 'crisis 1982-1986 su 'renta neta como
porcentaje de activos fuera superior a la del periodo pre-crisis.R, DevIln, D'ebtaiUlCrisis in Latín
America,:p.235. '

26-, Lamedición exacta del impacto.directo de la crisis resulta difícil por cuento'hayque separarlo de las
tendencias que se registraban en los indicadores relevantes antes-de la' crisis y-dela probable
evolución que dichos indicadores tendrían en caso deno haber crisis-o encaso de no haber sido ésta:
agravada por el problema de ládeuda. Porotro Iado.Ios efectos de la crisis en las condiciones de vida
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Debido a la lentituden la generació de .f .,
globales sobré lascondicionesde~i~~e l:pCI ~als, tóodlaav~a existen escasos estudios

o aci n tmoamencanatraslacrisis27
F •

AÚn así, emerge una constatación global 1 tabl
iñ Ios má , ' amen emente nada sorprende te: I

DI os Son os mas clara contundente d fi ,. . , , n . os
muchos de estos caso; incluso el"~ e IDllivamentegolpeados por la crisis. En
al' ' , " mpeoramlento de corto plazo" que '

P';~~~:s~e;:;/::I~~:~~~~~~~;Stnict~ral resulta definitiJo para la vida~~~~
"unaumentodelamorbilidad' ' '1 mencionad¿ se encuentra cU<JTItitativamente
enlaca/da-delamortalidadi~"f::r:;,f,~r;;,::;::¿::naumef!to -O unadesacele'ración
es irreversible, Como señala UNICEF I "ñ' enoesdeextremagravedadpues

ifi d " Os DI os pobres pagan la deuda e tesacnncan o su crecimienlOnormal su '1 d ". . x rna
'" sa u ,su Unlca oportunidad de educ,arse".

Persistiendo en la averiguación de 1 '" bi .

~:c~~:~%~1~~:~:~~~~~:~~::;:61~~~n1f%E~~¡¿Sd~l:~::d~~:::;~~~~;
comparacíon entre, por un lado, la capacidad adqUi~t:::c~~~t~a~:~:sd~~ la

~~~fc¡~;¿~~~i~~::di~~~:~i~~~;~~:;:I::e subsis,tenciaque incTuyebienes
o;

Si el ingreso familiar es su ri amo transporte, salud, vestido, etc..
de lalinea dep /J ' S· pe or a eSlec?sto, entpncesesa familia se sitúa encima

qUeSÓlóalcanzaop:::dq~i~i;o~~:::d~¡ri~i:~::¡bf=pi:s~ebrseitúa~n un ?ivel
que dicha familia tá d .d "', VIVir se Supone
son eli,ml'nables p'oeSI esnutrl, .~ pues muchos de los gastosextra-alimen,',tar,¡,os no

r o que se esnma que los t d al" ' .

~~~:=~:lesd~iuna fan¡i1ia tiene Uni)1gres::~eo:ól~al~:.::t~~ii.:~~rl¿~::a~:
I se Ice que está en la línea de indigencia. ' '

Estos indicadores dé ingreso familiar muestran . ,,' .
dominanteshastaladécadadelos7,O En t di ubn qUlebre,en las tendencllls

d ,.' . unes u lOSO redlezpalses"secomprueb
que urante los 70s, la proporción de hogares urbanos bajo la línea de pobreza

, de la población 'dependencíel ti d ,'. ,:-": ..
tambiénios organismos' ube po e reaccl~n que t.~ngan ante ena,~as personas y las familias pero
de la población:' ros g mamentales encargados.de proteger lás condi~ones mínimas devida

27 La carencia,de est~dios minuciosos ti " ..:" ,', ," ;
<te las-autoridades p<>r esteproblem; con mues es una de las expresiones de la escasa sensibilidad

28 ' Banco: Interaníericano'deDes II P' , " ' :'
1989;Wasllingwn 1989.p. 74'. arro 0, rogreso económico y social en/lmirica Latina. Infonne

29 UNICEF, The Staleo!lhe ~ lti Child
30 Además'del" ,OTo S ren, 1990 Sumniary. Nueva York 1990 p 4

ob'tenerinfo:a::s:e~iue fig~ran,en el Cuadm ..5 fueron estudia~os Guatemal; ; Panamá. Para
tomado dicho cuadro J C

S
prep:~lsa so~ estos pals~s se puede recurrir al artículo del que hemos

, , '-' ,- ,. . • eres y A León Magnitud de.la .," de '
, CEPAL :~.~l. Santiago de'Chil~, ~go~io de i99d~:: SI uacwn la po~reza, Revista de la



~
u
~
S
Q

i!:l
¡.¡
-<
N
rol=:
~ ~¡:,. ="-< ...
,.¡ ... -,
rol ~Q ="
Q' ...,., ;;;¡ =¿ t:: ~z s ...

E rol
'" -e Q'i'l

~ =:u O
~'.Q
¡.¡rol

~ ~
¡:,. ,.;¡

'",~ -e
e
g
....
-<,.¡
-<::¡
=:
rol
~..:

~
~
,~

'" ~

',' "
<

,;
Q, ,Q.,
~...l .. ~
~o ~

:¿
Q.... " ~0= ~

'rr.J,~, " ~

r>¡r>¡
~'lll: lll: ~<0= E
~

"o
~

Ollo = Q

=r>¡
..

~.. ,:!¡¡:ll:l "..
'r>¡ -e -e Q

~:¿r>¡ : ~

.... ~ ,; ....
z...l ~

~r>¡
i'l ~

u ;~

lll: ~r Qo .. ~

llo = ~.. ~

e Q< e-,
~
~

'"r>¡

'"
~

("'1 o OOl/) ,o' N lO r- r
- .q- ("t)'~,'("t)-V)_ N l:"')

, , " ','

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1323

disminuyó en Brasil,Colombia, Uruguay y Venezuela peroaumentó en Argentina,
CostaRica.y Perú (ver Cuadro6). En las áreas rurales esa proporción promedio
nacional dísminuyé en,todos los países est~diados. En lo que a la indigencia se
refiere, en las áreas urbanasaumentaen Argentina y Perú yse mantieneen Costa
Rica. En el área rural, la indigencíj, se eleva en Argentinay Costa Rica.' ' ."",

La evolución cambiade cursodurante los 80 tras la crisis de la deuda.Entre 1980
y 1986,lapobreza urbanaaumentaYa no en trespaísessinoen seis(verCuadro6).
Colombia mantiene laproporción de pobres urbanos. Enel árearural.Iacrisis de la
deuda eleva!ilproporción de pobres en .Ios países que menos pobres tenían:
Argentina y Uruguay. En losdemáspaíses,desacelera la reducciónde laproporción
depobl'f'sen el mundorural.Enel casode laproporción de indigentes urbanos, tras
la crisisde la deudaéstasubeentodos lospaísesestudiad()s"Se registratambién un
p~biode tendenciaenel pasodelaproporcióndeindigentesenelmundoruralpues
seelevayanoendos.países comoenIos 70sino encuatro,semantieneenColombia
Y'!le 'desaceleril sudísmínucíon en Brasil.

Las estilTIaCionesreaIizadaspara'ALC,~n su conjunto(19 países)con base en los
indicadores anteriores y a otrasestimaciones sobrelospaíses restantes revelanque

:la proPD,rció,nde pobresen el mundourbanose elevadespuésdel impacto de
la crisis de deuda tras haber estado cayendo durante la década ánterior
mientrasqueencasorurallacrisisproduceUna reducción delavelocidadcon
.la que dichaproporción caía. En el caso de la indigencia.la proporción de
indigentes tantoenelmundo urbanocaíaenlos 70perose elevóen la.primera
mitaddelos ochentas"

Sise junt<mlQs hogares pobresdel campo ylos de la Ciudad en un sólogrupo, la
proporción queconstituyen respectodel totalde hogaresde ALCrevelauncambio
similar de,tendencia, la crisis de la deuda está asociada'a una elevación de la
pnlporción tanto de hogares pobres como de indigentes en el, total. de hogares
latinoamericanos. Laproporción de pobres pasade 40%. en 1970a 3.5% en 1980 Y
subea 37%en 1986. La proporción de indigentes pasade 19%en 1970, a 15%en

,1986Ysubea 17%en 1986(véasede nuevoel-Cuadro 6).

Conviene teneren cuentaqueaúndondeIdproporci6n de pobreso indigentes-cae,
sunúmero absoluto aumenta. Por l<iemplo, aunquelaproporción de hogarespobres
enelmundoruralcaede54 a53.% entre1980y 1986, sunümeropasade12.4millones
a13.4miUones dehogiires.Entérminosabsofutos, entre 1980y 1986,'el húmerode
familias pobresenlas Ciudades IatinoamericanilS see)evó ~8.5,%y el de indigentes
70.7%. En el mundorural,ya la situaciónpreviaa lacrisiseragraveyla migración
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a las ciudades ha reducido la velocidad de ese aumento de pobres'e indigentes. Las
cifras del aumento de las familias pobres fué 8.1 % Yde las indigentes 20.6%.' El
estancamientoposterior a 1986 y la nuevarecesión acomienzos deladécada de los
90 asegura; fuera de toda duda, que a pesar de los increíbles esfuerzos de 'lapropia
población para defenderse de la crisis, tanto el número' como la proporción de
hogares bajo las líneas de pobreza en indigencia han aumentado aún más.

En vista de está información es importante poner derelieve que incluso paises que se
considera que han administrado el proceso de endeudamiento.songran cautela, como
es el de Colombia, registran una elevaciánde la proporcián de indigentes y una
desaceleraciánde la caúlaen laproporaiánde pobres. Dentródelasrestricciones que
impone el tipo de estructüra productiva latinoamericana (exportación de materias
primas, etc.jsobreel margen dernaniébráde corlóplazO&lo~gobierl1os, uti manejo
eficiente del problemade la deuda no haimpedido la extensión de la pobreza y de la
indigencia. Aunque, insistimos; la deuda que ha' sido elünicoexplícatívo de fu
evolución de la pobreza reseñada arriba, es -evídenteque los países que más han
demostrado los recursos externos obtenidos en los 70o que han obtenido menos apoyo
para capear la,crisis de.los 80 han tenido 'menos posibilidad de impedir eldeterioro
que hemos constatado en los párrafos anteriores:

3. ,LACUESTION:DE LA RESPONSABILIDAD YDE LAS EXIGENCIAS
ETIeAS y,

En esta parte vamos a reflexionar mirando desde la perspectiva de la ética cristiana
el.pantanoso terreno.de la asignación. de responsabilidades en el fenómeno de la
deuda externa y su crisis pero sobre todo en el aumento del número de pobres e
indigentes latinoamericanos y caribeños". Las exigencias cristianas surgen de la
constatación de una situación contraria alavoluntad de Dios, Padre y creador de la
tierra para todos.t'sin excluír.a nadie ni privilegiar a'ninguno'P.Bn loquesigue,
vamos a recoger criteríos.étieos de las recientes Encíclicas con el fin deresponder
al pedido.que nos ha formulado el Secretario-GeneraldelCELAM en vistaalaCuarta
Coníerencíade Santo Domingo. '

Responsabilidad personal y causalidad económica

En el mundo moderno los criterios Para la determinación de la responsabilidad'

31 Estaparte recoge, profundiza.y.complementa algunosaspectos yatratados en el-documento de la
9)l~isió:n)usticia y, Paz,sobre el problema de la deuda externa.Pontificia ~IQisi6nt!usticia,y_Paz;~

Al~eniciode la c01punidadhumana: una ,consideracióne.lic~ de'faderuJ~ internacional.Ediciones
Paulinas;:Santiago de Chile 1987.El docu;oento,es del 27 d~ dicie~bre de 1986.,' , ",'

32 JUAn 'Pablo n,Cien años después, n, S'l.Ediciones-Paulmas, Edirorial Salesiana, Lima 1991, p. 61.
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individual están rodeados de múltiples elementos que simultáneamente la elevan
y la ocultan· y que, en cualquier caso, dificultan su aplicación a situaciones
concretas. La relación humana se ha ampliado enormemente Con la ayuda del
mercado, de los medios de comunicación de masas, etc, y la responsabilidad de
cada uno hacíaelotro también. Perosimultáneamente, laresponsabüídadse oculta
tras diversos.argumentos y mecanismos institucionales que facilitan la probable
mente más smcera que cínica pregunta·" ¿Soy yo el guardián de mi hermano?"
(GéneSIS ~,9) o la que se formula tantoporinocentes como por Culpables en Mateo
25.Conviene explicar estas dificultades para establecer las exigencias éticas de la
realidad.· .

l ) Núcleo irreductible: el amor de Dios por encima detodaresponsabilidad

Cuando se mi~a ~l problema dela pobreza en ALC, o en cualquier lugar, desde una
perspeetlvacnstlan~, nos pareceq~e la ética entendida desde la fé obliga a ser muy
CUidadosos al relacionar la cuestión sobre la responsabilidad personal' con el
problema de la causalidad .ecohómica. El! esencia, no es iinpresCindiblehaber
causado un daño a.1 prójimo par.aser moralmente responsable de su recuperación;
l~ mer~.constatación de ~ecesldad en elpréjimo basta para que, ala luz de la
paternidad creadora de DIOS y de la fraternidadqu~ se deriva de ella, cualquiera
sea res~n.sable,dereso'lver el problema de dicha persona acercándose a él". En
lo e.conomlco, el principio del "destino común de los bienes" es, por lo menos en lo
indispensable para vivir dignamente, índcpendíenrsue la contribucién que cada
p~rs~na ~ueda hacer para crearlos. Ese destino común resulta de la "eminente
dignidad •del ser humano que es, en primer lugar, resultado de la paternidad divina,
esto ~s, de la voluntady el trabajo del Creador que hizo atodos a su imagen y
semeJanza., .. '.. ' .

Por encima de lal6gica de los intercambios a base de parámetros y de sUS
formas justas, existe algo que es debido alhombre porque es IIombre:en virtud
de su. ~minente dignidad. Este algo átibido conlleva inseparablemente 'la
posibllidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la
humanidad "(CA 34).

Por ~sta razó~, e~ criter~o moral sobre la deuda externa desde elMagisterio de la
Iglesiay la principal exigencia ética están Claros: " .

33 Así lo entendi6 el buen samaritano.

34 Ce?tesimus ~nn~s 34. El Papa se refiere a necesidades que pueden ser insatisfechas aünen el caso
de mtercambíos JUstos. En general, se puede aplicar a todas las' "necesidades humanas fundamen
tales".
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, ', . ' 'utad humana: una consideración
35 pontifi~iaComist(lD ','Justicia y Paz", Al s'7'.v,ICto de la comun

ética de la deuda internacional; 1.5,p.12.
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Pero esto no supone que la responsabilidades igual para todos aún-sin considerar
todavía la causalidad que explica el problema. La responsabilidad de resolver la
pobreza recae, en primer lugar, en el que está en condiciones de hacerlo con menos
sacrificio propio de la vida y la dignidad: De ahí la "hipoteca" sobre la propiedad
deja que habla. la Doctrina Social de la Iglesia y el. deber de compartir " ...10
'superfluo"y, aveces, inclusoconlo propio 'necesario•'~6 .,EI Magisterioes también
claro al respecto en lo que constituye la otra. cara de-lamedalla de la "opción
preferencial por los pobres". A propósito de los países señala:

Enrasánde sumayorpodereconómico,lospaíses industrializados tienenuna
responsabilidad más seria que deben reconocersyaceptar, inclusosi la crisis

.económica loshaenfrentado «menudo conlos graves problemasdelparoy la
reconversion."

En estoscasos, y muchos otros llamados de laIglesia, insistimos, la responsabilidad
moral es independiente de la causalidad en la generación del problema a resolver
aunque, en los hechos, el poderoso generalmente tiene más responsabilidad que el
débil. Lamentablemente los hechos de la gestión pública y.privaday de sus
resultados claramente comprueban, salvo -excepcionescuna.gran insensibilidad
haciael pobreyeí débil. Detentarpoder.y autoridad demasiadas veces noparece ser
en sí mismo,un motivo de exigencias: de servicio.' Las reglas "el juego .que se
consideran normales no incluyen estas consideraciones morales. Por eso, por la
insensibilidad hacialos problemas de-lapobreza, es necesariorecurriral análisis del
problema de la responsabilidad en cuantocausalidad.

Pero hay tinajustificaciónpráctica más importante para profundizar en las causas del
problema. Si independientementede laresponsabilidad que se tenga en la generación
del problema de la deuda, se desea sinceramente.resolver la pobreza a que da 'Iugar
es imprescindibleconocer Suscausas. Atacar elproblema en su raíz, en-Suorígen.es
generalmente la condición indispensable para-resolverlo definitivamente. Una 'ética
con significación práctica tiene que ir inevitablemente a las causas. 'Una de las
exigencias éticas del problema'de la deuda es justamente ir al fondo del problema".

", ,,', ,-.,;" ' . ,'f::¡-. , " , , :
36 El llamado ha sidomás explícitotodavía en lo relativo al comportamiento necesariode parte de los

poderosos en laresolución delproblema dela deuda. Enel documento de laComisi60Justicia y Paz
antes citado se señalaquela .....búsqueda de lajusticia socialenlasdecisionespolíticasy económicas

'resultará tanto más 'creíble y eficaz-cuanto los mismosdirigentes adopten.urrestllo'devída próximo
a-aquel que sus conciudadanos se ven obligadosa aceptar en las tílñciles.circunstencias'del país,"
ldem,lII. 2, p. 22. " -. "

37 PontlciaComisión "Justiciay Paz",I¡Jservicio deta comunidadbumanas consideracíón ética de
'J -la deuaaímemactonaí.íííií;

38 "Muya menudo,la crisisno depende solamente de un simpleaccidente, coyuntural, sino de causas
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3) Las personas tras los "mecanismos perversos"

La averiguación de las causas lleva necesariamente a encontrar a personas e
institucionesinvolucradasde la misma manera que se lasencuentra en ellad~ de las
consecuencias.En estecontexto,larelación causa·responsabilidad sehaceevidente,
Las cosas y las instituciones son intermediarias en la rela~ión entre personas Y
comunidadesy laresolucióneficaz demuchos problemasobligaaconocer las reglas
de juego operando en Iatealidad de cada momento. '

En primerlugar hay que aclarar una vez más que nonos ínter~saen este caS? el
problemade ladeudaencuantotal sinoelde susresultados,?nla ~Idade la ~obla~!ó?.
En última instancia, éticamente no se es responsable de algo sino de algu.len .
Transformar ese "algo" es, sin embargo, muchas veces necesario para cambiar la
situación de los afectados por ese mecanismo social. Pero Juan Pablo 11 nos ha
recordado que detrás.de las cosas o instituciones o reglas de jue~? ~iempre hay
"alguien?", en-última instancia en él o ella se centra la responsablhdad moral.

Unade las institucionesque más importancia tiene en la.relación entre-lasper~onas
es el mercado. El mercado como institución es fundamental para mterrelaclOnar
trabajadores a rravés de los frutos de sus respectivos trabajos, esto es, de ~s
mercancías.Ningún intento de.erradicarlo completamente puede tener é~lto segun
la experiencia contemporánea.El marco de regulaciones estatales ~,soclales en ~~
quedebeoperarel mercadoparasatisfacetjustamente lasnee,esldades, solventables
(CA 34) Ylos "bienes colectivos" (CA40) de toda la sociedad ha SIdo claramente
establecido por JuanPablo I1 al caracterizar la sociedad j~s.ta co~? aquella
"sociedad basada en el trabajo,libre. en la empresa y en laparticipación (CA 35).

Nuestrointerésal recordarestecomponente fundamentalde laactividadeconómica'
no es entraral tema general de la alienación u otro similar sino recordar que en el.
problemade las transaccionesfinancierasal igual que en lascomercialeso en lasdel
mundodel trabajoel riesgodeque lascosasy los mecamsmosdommena laspersonas
esenorme.Unproblemadeeseestilo esel que se presentaenel problemade I.adeuda
externa. Juan Pablo 11 ha sido extraordinariamente preciso al determmar.las.
exigenciaséticas que se derivan d~ este,all~lisis de las causalidades cuando senalo

que eranecesarío.,

más profundas que el accidente no hace más que revelar". PontificiaCom~ión"Justi~iayPaz",AJ
servicio de la comunidad humana, 11, p. 15. Por esa, "Correr.al remedio de lo mas urgente es

indispensable, pero insuficiente," Ibid. . ,." . " .
39 J. JguiñizEcheverría. ConfliCto. entre trabajo y c~pllal en l~~re~ente fase hlStOTIC~•• en G.

Gutiérrezy otros,Sobre eltrabajo humano. Comentanos a la Encíclica' Laboremexercens ,Centro

de Estudios y. Publicaciones ·(CEP), Lima 1982.
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denunciar la existenciade Unos mecanismos eCOll6mico~,jinancierosys~cia.
les, los cuales, aunque manejadospor la voluntad de los horabres.funcionande
modo casi automático, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de los
unos y de pobreza de los otros (SRS 16).

Ladeuda externa es explícitamente considerada por el Papacomoexpresión de esos
procesos impersonales (SRS 19). Ehtomo al mismo problema de la deuda en el
documento dedicado a ese asunto se había señalado alrespectolo siguiente:

La corresponsahilidadvaie para la búsqueda de las causas ypara/as medidas
inmediatas a tomar/Así, se requi~reparticular atenc ión djin de discérnir, entre
las causas del endeudamiento de' un país, aquellas que sean imputables a
mecanismos gl~bales que parecen escapar a todocontrol, comolasfluctuacio
nes de fa moneda en la que se concluyen los contratosihternacionales, las
Variaciones de los precios de las materias primas~oiijetoamenudo de
especulaciones en los grandes mercados de la Bolsa. o la bruscacalda de las
cotizaciones del petroleo",

Trasellos, sin embargo, hay siempreactitudeshuma~ascomo. por ejemplo, "el afán
de ganancia exclusiva" y "la sed dé 'poder" que como también señala el Papa se
ejercitan "a cualquier precio"(SRS 37), '

Los mercados financieros adquieren el mismo, aunque de manera más sofisticada.
Carácter impersonalodespersonalizadoque seobservaenelámbitocomercia)donde
lascosasparecenadquirir vidaycomportamientos propios indeperidientesdelos que
losprodujeron. Desde el punto de vistaético, esos mecanismos institucionalizados,
queadquierensignificaciónmundialyque abrennuevasoportunidadesdeinteracción
y fr~ternidad humanas. sirven demasiadas veces para evadir responsabilidades
humanas en la creación de situaciones francamenteatentatorias contra lavida y
dignidadde millones de seres humanos corno la agravadatrasla crisis de la deuda
externa. ' '

E.~el problema de ladeudaexterna la utiliz~ción de este sutilfuecahiSlÚ?deevasión
de responsabilidades se expresa principalrnente en lo relativo a la culpa ~sYgnada a
los gobiernos de los países endeudados en la generación de la crisis. Mientras por
un lado, problemas como el deterioro de los términos de intercambio, elevaciones
de la tasa,de interés. etc., se atribuyenalrmercado" como sí.las políticas.de los
gobiernosde los países industrializados no tuvieran ninguna incidencia en la

40 Pontificia Comisión, "Justicia y Paz" JI, Al servicio de la comunidad hu,;'¡'ma:,~na(;(Jnsi~eración
ética de la deuda internacional, p.14~15. . . ,
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variaciónde,esos precios; por otro, los gobiernos de los países deudore,s aparecen
como directosresponSl\b1es de toda evolución negativa de sus economías.

La perspectivasistémica con la que enfocamos inicialmenteel problemadel origen
de la crisis de la deuda debe ser evaluada desde ese marco básico presentado en la
Sollicuudo Rei Socialis, Sólo así la asignación de responsabilidaddesde.el puntode
vista éticoYpersonal adquiere la correcta, aproximacIón aunque no siempre una
sencilla aplicación práctica. ,

Resolverel problemadela responsabilidaden I~creacióndeesa silUació~por medio
de preguntas sobre elgrado de conciencia delas personas que intervienen en su
generación resulta,más complejo de lo previsto.

De"'flsiadas~~ces.el mercado ltcr~a"- s,ituaci9~es ante-_"Ias~uales (~.adi~ e~
partic~iar se siente responsable, Demasiadas vece~ fl mercad? impide
actuára·personas. empresas y gobiernos. La interaccI~n mercantil resulta asi
la responsable exclusiva de muchos males y el principal impedimento para

resolverlos"l.

El tema es ~iejQ y'muyp~eci~amente tratado.en el Evangepo a propósito de la
prioridaddel serhumanosobre"el sábado". Por eso, enlo relativoa la deudaexterna

ha sido señalado que:

.Úna¿ticade supervtvenciadebe guiarasllos comportamientosylas d~cisiones;
evitar las ruptwas e'!tr~ ~creedoresy deudores; respet,ar al deudor I~solvente
y no imponerle exigencias inme1iatas ~ue ~o pod~la sobrellevar,aunql,le
legales, tales exigencias pueden serabusivas' .

F~lizine,llte, profesionales~~buenavoluntad ydelmásaltonivelestán~eaccionando
ante estas situaciones con~uevos enfoques sobre el ~roblem~ del ?~sarrollo. Por
ejemplo,enfoques del desarrollo como de las "necesIdades básicas o proceso de
ajuste "con rostro humano" pugnan por pen~trar. en .clertos orgamsmos de las
NN.UU. y constituyen una crítica ala despersonabzac~ónde esos procesos Ya la
subordinación de las personas a las cosas. En Igual dl~ecclóll apunta, el enfoque

" • .' 0- ••• _ " ,.'

" .. . .

J.~gi.Üñiz gcheverrfa, Deudaexterna,ordeneconom¡~oy responsabi/,idai! moral.P~gi~as Yol XI,

80 L
" :. b i-d '1985' p'13 "Las grandes'einneg'ables ventajas de la ínstitucién deln - rmar novtem re e','· . -' h

mercado en el campode la libertad no llegana resolverel problema de la pobreza del ser umano

ni aúndondefuncionaeficientemente"; Ibid. '.' ......,,;
42 Pomificia'Comisién, "Justicia y Paz", Al servicio de la comunIdad humana, 11, p.l3.
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denominado de las "capacidades" que establece con gran claridad analítica la
subordinacióndel "tener" al "ser" y al "hacer" de las-personas",

La principal exigencia ética que surge de,esta constatación es la realización de un
esfuerzoespecialpara exigir los Cambios institucionalesque regulenelínteroambío
comercial y las transacciones financieras. Este reto es antiguo pero ahora es más
necesario que nunqa en vista del "aumento de la miseria en los países del Tercer
Mundo yespecialmente de los que tienen situaciones de endeudamiento realmente
ins{)portables. Volver a Iosantiguos reclamos sobre la estabilización delos precios
delasmateriasprimas siguesiendo unaprioridad latinoamericanay caribeña, Exigir
unademocratizaciónde los organismos multilateralespara que el poder económico
noseael exclusivocriterio para accedera la tomade decisiones que.afectana todos
y,sobre todo, a los másvulnerableses también urgente.La presenciade loscriterios
delMagisterioen laRonda Uruguay y en otros eventos importantesdel GATT, etc.,
constituyen urgentes exigencias de la época actual.

Los organismos multilaterales restringen su misión cuandorenuncian a regular el
funcionamiento del mercado en casos, que COJ;110 el de la deuda externa,produce
tantodaño enlos pueblos pobres del mundo. Es unaexigencia ética de primer orden
alterarese comportamientosubordinadoa mecanismosperversos que ellos están en
laespecial obligación de.regularpara hacerlos compatibles con la vida y dignidad
humanas,

'llesPllnsabilidad de los gobiernos y de Josorganismos internacionales y bancos

Así como las personasoperan en un medio marcado por instituciones que simultá
.neamenteextienden sus brazos y despersonalizan las relaciones humanascondicio
'nando "exteriormente" S!1Smárgenesdemaniobra y sus comportamientos.también
el Estado se encuentra en una especie de situación condicionada.

1) La interdependencia económica y la decreciente autonomia de las polfticas
económicas nacionales

Unaaproximación muy sustenta&;:~1 estudiode estoscondicionamientos es la que
;'. "',' . .','.. "', ',',. '. '.,' '.' , ....,

43 Véase por ejemplo, P~ Streeten, A Basi~N~eds Approacñ to Economic Development" en K.. P.
J~meson y C.K. WUber (Eds:), Dire~tio;;s in Econo~FDevelopmeni. University of NotreDame
Pres,~;NotreDame 1979.G.~.Cornia, R.Jolly y F.Stew~~.t,AJust~con rostrohumano.Ptoteccién
de los gfliposvulnerables y promoción del.crecimiento.Siglo X}{I. Madrid .1987.Sobreel enfoque
de"lascapacidades" puedeverse A.S~n;Besources,,vatues,a',wDevelopme.nt. H,arvard University
Press.Cambridge 1984. On Ethicsand Bconomics, Blackwell.Oxford, 1987~
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pone en evidencia las limitaciones que tiene el Estado nacional para' operar
autónomamente respectodelas políticasde otrosEstadosydeldinamismosistémico
global.La literaturasobreestarestricciónes muyampliayconcentrasu atenciónen
la influencia del movimiento de 'capitales financieros y de mercancías sobre la
Iíbertaddelos estados nacionales. 'o'

Esta literaturano tiene,engeneral,unapreocupaciónpor la capacidadde maniobra
de losestadosenlospaíses subdesarrollados. A primeravistapareceríaevident~q,!e
estos estados estarían más limitados que los de los países desarrolladosperol~
realidad parece más compleja.Si bien los estados poderosos, graciasjustamentea
dicho poder, están muchas veces en condiciones de obligar' a otros a aceptar
condicionesqnercfuerzarrsusprivilegios,tambiénhayqueseñalarquelainter~cción
entre estados de países desarrollados es tan densa y multídímensional que la
autonomía que tienen para manejar sus relaciones entre sí es bastante reducida
aunquenosucedelomismoensusrelacionesconlospaísessubdesarrolládos.Eneste
campolos gobiernosde países ricos tienen mucha másautonomía Ypodrían hacer
mucho.Losmecanísmosperversos queracíonalizan muchasinjusticiasparaeón los
países débiles también envuelven Y condicionan los comportamientos de,}os
poderosos.Estos son así, hasta eierto punto, a pesar de las ventajasque deriv~n¡le
su poder, presa de su propio orden económico y P?lítiCo. Por eso, es que la
responsabilidad de los paísesricos trasciendeaquellade laque son conscientesSUs
gobernantes y ciudadanos. La intermediación de reglas de juego e instituciones
despersonalizadas que estabilizanrelaciones de poder existentesperocuy?orig~r
y razónde ser resultan ya lejanaspara los que las usanoculta la responsabilidad de
personas, institucionesy estados de los países ricos".

El Magisterio ya ha tratado este asunto de varias maneras. Por ejemplo, enel
principal documento dedicado al problema de la deuda se urge a ,los p~ts~,s
desarrolladosa aceptar su parte en la responsabilidad de los problemasrelaciona-

dos con ese fenómeno.

Las causasdel endeudamiento son internasy externas a la vez.. lispecíficas de
cada país y de su gestión económica y polltica, provienen también, de, las
evoluciones delambiente internacionalquedependen antetododeloscompor
tamientos y decisiones de los países desarrollados".

44 Quizá;sea esadespels'mi'alizaci6n unodelosragosdelarealidadquesíncerameraepermitePreg~~r:
"Sefior.· ¿cuánd() te vimos.h~mbriento~ ..,1",(Mateo 25,( 37 y.44): La densidad de la mte~edlac~on
humana,b!lsada en las cosas puede no sólo impedir que se reconozca ~n los pobres al mismo Senor
sinofavo~er qu¿los pObre,s apare~an sentimentalmente muy lej~nos._,El reconocimiento será, con
todaprobabiIidad~ másdificil'que en las relacioneidnterpersonalés diiecta~~._

45 Pontificia Comisión "Justicla y Paz. Al servicio de la comunidad humana. 1.2.p. 11.
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Lilsexigencias éticasqueresultande este fenómeno son,entreotras.la de impulsar
unainstitucionalidad transnacional que regule conscientemente el funcionamiento
d~1 mercado y de las relacionesgeopolíticas. Cada vez más, los contenidosde la
s?ciedadqueel Magisterio sugiereobligana lacreacióndeunainstitucionalidadque
s~a capazde controlaroportunamente las,tendencias de un mercad? internacional
quecactavezescapa mása las regulaciones de los estadosnacionales incluidos los
depaísesdesarrollados, " ,

2):. Laresponsabilidad de los gobiernos de paísesdeudores

P,~r elcontiario, los estados de países subdesarrolla~os están en inferio;idad de
condiciones en aspectos fundamentales de las relaciones internacionales pero
simultánea~ente sus relacioneseconómicasinternacionales sonmenoscomplejas,
~ens,\~ ~ !Jmdas por lo que pueden,a veces, adoptarpolíticas que no son factibles
pl!';~ lospropiospaísesdesarrollados. La dependencianies totalnihacea losestados
4~,p~ís\<~ endeudadostotalmentedependientes y consecuentementeirresponsables
en.el problemade la crisis de la deuda y,sus eíectos'v '

~ú,~ así, los márgenesde maniobra para los estados de países subdesarrolladosy
endeudados sonestrechosy estándeterminadospor razonesajenasal problemade
la deudapero, también derivadas de él; Es sabido que el margen de acción delos
gobiernos depende en buena medida de las características estructurales y del
dinamismo de las economías. En América Latina este dinamismo está bastante
influido por.Ia evolución de la economía internacional". Sin duda, el enorme
sacrificioentérminos decrecimiento e inversión no fuésíernpre realizad? de la
manéramás eficaz'posible pero cornoseñalala CEPAL: '

",o,,::

",'E(/i1'a1 desempeño de lospaíses de la ;'egión tiene múlüples causastanto de
':,;'~?turalezá internacorno externa, Pero pese a las d~ficiencias en muchos

, ''fr,entes, hayunsolofactorque~edeStaca entodosloscasos:iafalta'deunflujo

46 Véaseuna propuesta de reformulación del problema.de la de~endencia en J.lguiñ~.;/ntervenci6n
.del Estado y del mercado en el desarrollo: aproximaciones para un nuevo enfoque en Efr~fn

,\}I:'~ i9a;t~(:,s de O~l~rte~e_d.) Nuevos rumbos para el~~sarrollod~lterúy América,la~in~ I.Ef:.,Lim!l

4~,il 'TTllsáhalizar laevoluci6ri dela economía ~atinoame;iCaria'Y caribeflllenlos 70'el entottcesSecretario
?ener~1 de la CEPAL. E.lglesias señalaba que "Sin perjuicio de leves diferencias en el itinerario,

. .íntensidady ~omportamientos específicos... (la) sincronía ratifica la antigua,concepción ~cerca~el

Lh :~,~~,~~ter refleJ~ de los movitlli~tos cíclicos de la periferia. realidad.queno debernos olvidar durante
Ia:s actuales discusiones' sobre la interdependencia". "América La,tin~ en, el umbral de los año~
ochenta" en Revista de la CEPAL n09. Santiago de Chile, Diciembre de 1979,"p:9.
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adecuado, sostenido y predecibledefinanciamiemoexiemo.que ha. impedido
,un procesode ajuste socialmente eficiente".

Las razones ajenas son, por eíempío, las. ya. clásicas relativas a los términos de
intercambio Oal proteccionismo vigenteen los paísesindustrializados".Durante las
décadas pasadas; la largamente acariciada aspiración de.estabilidad de precios de
materias primas ha sido rechazada sistemáticamente por los países industrializados
en todos los foros internacionales. La razón para rechazar la formación de stocks de
productos primariosy otras medidas paraestabilizarprecios reside comprensiblemente
en el hecho de que las fluctuaciones de dichos precios ayudan a los países
comprad?resareducir sus costos de producción o consumo cuando están en recesión.
Así, la estabilización de lospaíses ricos se hace aumentando la inestabilidad de los
países¡irimario-exportadores.

En los últimos años, en parte debidoal problema de la deuda externa, las relaciones
internacionales de los países subdesarrollados se han complejizado al añadirse a las
clásicas relacienescomerciales Unafrondosared de conexiones financieras públicas
y privadas. Por eso, podemos decir que el fenómenódel endeudamiento externo ha
estrechado las relaciones económicas Norte-Sur y, simultáneamente, por la asimetría
de esa relación, .tal estrechamiento hacontribufdo a un distanciamiento de sus
trayectorias .cconémicas•. La separación de niveles de ingreso entre los' países
endeudados-y los.acreedoreses.cadavez mayor como vimos.en una parte anterior
de esteanálisis."

'1

El.estrechamiento de.los márgenes de maniobra.estatal que-se debe al problema de
ladeuda proviene de.dos fuentes. Por un lado, la situación de endeudamiento ha
reducido los recursos internos disponibles para manejar con más flexibilidad la
economía de los países. Por ejemplo, la situación de endeudamiento ha sido
particularmente grave cuando ocurrió la elevaciónde las tasas de interés mternacio
nales. Laseco~o~~as nacionales casi sin excepción, como vimos arriba, tuvieron
queadecuarse congrandes sacrificios. Por otro, resulta fundamental el problema de
13 condiclonalidad, " ,

3) Los organismos internacionales y la condicionalidad

Líisituación deendeudamiento ha traído consigo el problema délacondicionalidad.
Tradicionalmente, el FMI pone condiciones paraotorgar.los beneficios del crédito

48 Idem, 50 (subrayado en el original). "','
'49 .Véase()OfejemplosaA-OEL,AméricqLatinayélproleccion~~monorteamericalW.Papel~sdel

SELA,n".l, Buenos Air,es 1985.' . .
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parataeS',llbilizaciónde los países. Conforme la crisis se ha prolongado y agudizado,
otras. msutucíones como el Banco Mundial han intervenido para aportar recursos
pero han traído nuevas condiciones.que, se suman alas anteriores conñgurando lo
que se denomina "condicionalidadcruzada" o "doblecondicionalidad'~o.,Cuando,
sobre todo en países pequeños, influye mucho alguna otra organización como, por
ejemplo el Alf), la condlclOnahdad sehace más compleja. la coherencia de las
recomendacIOnes se reduce y se hace más difícil su cumplimiento, La experiencia
predoml?ante en ALe., es que la situación de deudor obliga a aceptar condiciones
que no siempre corresponden,consu voluntad o experiencia nacionales trayendo
consigo un problema de autodeterminación independiente de la eficacia que tengan
las medidas planteadas por el acreedor. Se suma a esta situación la política de las
empresas trasnacíonaíss cuyo interés no tiene por qué.ser compatible Conel de los
paísesy.sus pueblosl',

Como fue indicado por el Cardenal Etehegaray:

Losesfuerzos impuestos por losorganismosde crédito 'el cambio de unamayor
ayuda; cuando.se limitan a considerarla situación bajoel aspectomonetario

,y económico, a menudo contribuyen a acarreara los países endeudados, al
men?sel' el cortoplazo,desocupación, recesión y drástica reducción delnivel
de v~da, cuyas víctimas son en primer lugar los más pobresy algunasclases
medias. Enunapalabra,~olución intolerabley.amedianoplazodesastrosapara
los.mismos deudores".

4) ¿Son inevitables los sacrificios humanos?

Por otro lado: au?que el debate sobre esa eficacia es inacabable, hay menos dudas
sobre el sacrificío humano que conllevan los programas de ajuste económico.
EVIdentemente, la responsabilidadde ese sacrificio no puede ser exclusivamente en
losorganismos multilaterales y.los países que los respaldan. Las divisiones internas
a los países y la escasa solidaridad entre clases, regiones, géneros, etc., resultan
fundamentales para explicar el costo en salud, edu~ación,. etc. que las medidas
usua~en~,genera~. !anfuette es, la ,conciencia de los cll,stos l1ulJ1anos que la
establhzaclOn economica conlleva q.\le se hil generalizado la opinión de que tales
costos son inevitable~ y 'lue incurriren ellosescue'sti911~de "coraje", "valentía", etc.,

'50.' Véase, por ejemplo, P~~rj~io Meller. "En torno a la doble ~ndjcíonaldiaddel FMl'Y .del.Banco
Mundia.l" Revistade CEPAL, n~37. Santiago de Chile, abril de 1989. " "o •

51 .Aunque lasapreciacion~,uerefieren a procesos de reciente descolonización es relevante lo señalado
al respecto en Juan Pablo 11, Ceruesímus Annus, 0.20, p.41

52 Pontificia Comisfón"Justicia y,Paz"1A1 ser~iciodela'comunidad humana, Presentación pA.
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por parle de los gobernantes. Resistirse a descargar la crisis en los más pobres, en
las mayoríasnacionales, esconsideradounejercicio de malgobierno,unaexpresión
de debilidad de carácter, unaconcesióli"CJ<cesiva',' a lasdemandas de las mayorías
de la sociedad"; por eso es incluso penalizado por los organismos internacionales.
Las únicas opciones abiertas a los países endeudados parecen seria de incurrir en
loscostosdelajusteeconómicoo lade incurrire~ los supuestamentemayorescostos
de no realizar el ajuste14•Las opciones que cauteIan la economía de los pobres han
quedado fuera de toda posibilidad desde el punto de vista de los organismos
internacionales y de muchos profesionales. Las exigencias éticas desaparecen en
gran medida o bajan su nivel ante 10 que se considera prácticamente inevitable.
Ahorabien;esamevitabilidad resulta engranmcdida del respeto excesivo que se le
otorga a reglas de juego y.enconsecuencia, a Iasuperioridad sobrc lascondiciones
de vida de los seres humanos. Cuanto más se acepten como' intocables los
"mecanismos perversos", más restricciones se aceptarán como inevitables y más
"inevitables" serán los sacrificios humanos fatales resultantes de las políticas
económicas. No está demás recordar que:

Elrespeto del contrato, de una yatraparte.mantiene la confianza. Sin embargo,
los acreedores no pueden exigir su ejecución por todos los medios, sobre todo
si el deudor se encuentra en una situación de extremanecesidad":

La denuncíade esos "mecanismosperversos" Se convierte paresa es una exigencia
éticaabsolutamentefundamentalsiesque sequierecontribuira salvartodaalasvidas
humanasposibles. La lucha por alterar sus funciones y su rol en la regulación de la
economía mundial no debe bajar la guardia. ' .

5) Subsidiaridad y solidaridad delEstado

Los diagnóstícos de los organismos internacionales concentran la responsabilidad
de los problemas económicos.en el Estado dejando de. lado los condicionamientos

53 Yé~se ;lt,ej~mpIQ.J~,D.sachs Social conflif} fl~populi$tpolici~s 1:",,4atin AmeriCa. N~ER.
Working,Papern..2897. ~mbridge.MA. March 1989. La sfntesisdel.artfculo realizada porel I1lI;~rp.O

a~t~rsepresentaasí:"L~hiPót~si~;,d~ntral de,~_ste: artículo esque la a1tli ,de:s}gu~ldad en ladistnbución
del'fngresc en América Latina 'c~ntribuy'e: a una presión política i~tensa para lograr políticas
macroeconémicas que eleven el ingreso-de los grupos de más bajos .ingresos, la que a su vez
contribuY7a decisiones de política incorrectas y a undébil co~port~mientoecon6mico" (traducción
nuestra)." 1,·, " ,'L~", ,-,'

54 Véase,la argumentaci6n sobre la inevitabilidad de 16'g' costos, resuniida,en L.'Squtre.• Poverty and
; adjuslmenl in 'tire 19808, enWorld;BankPolieyResearch Bulletin~,March.ApriI1991,'Vo1.2,

Number2. I

55 Pontificia Comisión "Justicia-y Paz", Al ser,,;cio dt una comunidad humana, llI.3;p.25
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~n los.~ue éste tiene que operar". Al concentrarse casi toda la responsabilidad de la
ínflacíény el ende\ldaml~nto en el. Estado, los organismos)nternacionales se
esmeranen recortar atribucionesy.sobretodo, reducir ~I gastoeninyersión pública
y en la relOunerac~9n, de los servidores detEstado'mayoritariamente ma~stros:
enfermeras y trabaJado~es de otros servicios esenciales para la población. De ese
modo,traslad~ndo serviciosal sectorprivado, éste concentra sulaboren laatención
del sector socla~ ~ás capaz de pagarlo mientras que al Estado se reserva exclusiva
mente la, atencíon de Ios que no están en condiciones de apartar. El .nexo.de
soli,darldad entre lo~ qu.e,puedenpagar y los .queno pueden se hacemás distante e
indirectopues tendraque operaratravésde la tril1u\aCióndirectaquesabemoses muy
Il!eficlente,en A.L<:. Con ~I ensalzamiento del principio de la subsidiaridad se
recorrala vlgencladelpri!lcipio des(}lidaridad(CA 15).Unaexigenciaética central
en es~s momentos .es d~f~nder el gasto público asignado a la satisfacción de
neces~dadd~ supervivencia y de sustento de la dignidad personal y familiar sin
d~scU1dar,por supuesto,ladenuncíadela ineficienciaburocráticayde la corrupción
o IOstrumen~zación partidaria de este gasto. Lamejora.de servicios como el de
salud, educación, e~., para los trabajadores mejor r~muneradosnopuede hacerse
acosta de desfínancíary empeorar lacalidad de los serviciosque permanencen bajo
responsablll~d del sector público y que atienden a los trabajadores peor remune
r~dos.La sohdandad entre losqabajadores debe ser lomás directayamplia posible
SI es que se desea promover su unidad-y su capacidad de exigir \In tratoque
correspondaa su dignidad. . '

Las exigencias sobre los estados han sido repetidas veces enunciadas.En el Caso de
losestados acreedores el mensaje tiene tres aspectos importantes!

, , ",'

Los est~dos ,acreedoresexqminarán las condicio;;'sde reembolso que son
.compatibles can! 1) la cobertura de las necesidadesesenciales de cada deudor:
2) es necesario d~jara cada país una suficiente capacidaddefinanciación par~
supropui crecimienm y3)parafavoreceralmismo tiempo el ulterior reembolso
de la deuda".

E~ los países deu~ores, el Estado debe regular la actividad económicade la manera
,~llll eflclen\eppslbleparalograrla máxima movilizaciónde losrecursosexistentes
Por eso dentro de.las sugerencias están: ' , "

56 J.IgiliñiziEveheverr'a, Losprolagonislas de'la inflación lalinoál'1'rericana Páginas n 109L 'tria
junio de 1991. ' " ., ,.,.' I ,

57 i';Pontificia.Corrtisi6n~·Iusticiay Paz".A'l servicio de la comunidad huma 111'3 ,1 '( b d
numeral ) 25' ' , , O6I....na. ", su raya os y, era nuestros • p. .
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laelección delossectoresprioritarios; laselección rigurosa de lasinversio~es,
la reducción de los gastos del Estado (especialmente los gastosde presugtoy
losarmamentos), unamuyestrictagestionde lasempresas públicas, el control
de la inflación, el Sostén de la moneda, la reforma fiscal, una sana reforma
agraria, las incitaciOnes a las iniciativas privadas, la creaciár: de empleos...

, unaatentaselección de las importaciones...".

El riesgo de una "íruerdepcndoncia' de "consecuencias funestas" ha.sido ya tratado
en muchas encíclicas y sirvepara alertara todos de que las relaciones internacionales
no pueden quedar al libre albedrío de mecanismos alejados de la volun~ humana
y, generalmente, negativos pata los débiles (SRS 17). Estamos en un penoo.0 en el
que la voluntad y la gestion económica de los países endeudados ~s cons.lderada
peligrosa para su propio desenvolvimiento económico ~or los org~msmos mterna
cionales. Por esoesaconfianzaen mecanismos globales tienerelación con las épocas
por las que pasa laeconomía pero tambíéncon Su'Sustentación y di~usión interna
cional por quienes prefieren tener las riendas en sus manos quitándose a las

sociedades y gobiernos endeudados.

Un ámbito central de responsabilidad de los estados endeudados, es el de .la
participación de la sociedad. Ya señalamos que esa participación es un requisito
indispensable de 10que Juan Pablo II denomina "sociedad justa". En el problema de
la deuda, esa participación puede definirse así:

Es de desearque todoslosresponsables de un paisparticipen. en esteexa~en
de lasituación, especialmentede lacrisisfinar¡cieray monetaria queatraviesa.
Deberán tenerel corajecivicoy moral de informar, con un afánde verdady
participación, asuspoblacionesacercadelapartederesponsabilidadquetoca
a cadaunoya cadacategoria social, conelfin de crearun consens~!obre los
necesarios reajustes económiéos, sobre una verdadera reparucion de los
esfuerzos sociales exigidos, sobrelasprioridadesen los objetivos".

La prácticadel secreto, de la concentracióndela infonnación en élitestecnocrá~cas,

58 PontificiaComisi6n;'Ju~ticia yPaz".Áls~rvjciodela c~rnun.¡dat!humana,]11.2.1.:En,~~trap?sic~6n
coneserolabiertamente reguladorsecuestiona laaproximación liberalau~tranza. ~na ltberabzaClon
inmediata y total de los intercambios internacionales corre,al contrano, el peligre de crea~ una
competencia peligrosapara las economías de los países en desarrollo y de forzar adaptacíones
demasiado rápidas y traumáticas de ciertos sectoresde actividad". Idem, p. 23-4.

S9 'PontificiaComisión'"Justícía y Paz",Al,servicio de la comunidad. 111;2, p.20. tos documc:n~s
episcopales en los EE.UU. han puesto el acento en un término tan- interesante como, de difícil
traducción al castellano: "empowennent". VéaseJ."IgufñtzE, Fortalecer a los pobres de todo el
mundo. Comentario a la Carta Pastoral de los obispos de Jos EE.UU./l, p.87.Lima, 1987.-
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de la exageración en los logros, etc., es parte central de la manera de negociar el
problema de ladeuda."

6)" La responsabílidad indirecta de los organismos internacionales

Res~ltaevidenl:e que esos organismos internacionales, además de prestar o avalar
créd\to~ y reco,I!1endarpolíticas son, simultáneamente, poderosos creadores de
Opi?lÓ?pública por med!o de sus enormes equipos de investigación y.de difusión.
Su lnClden?la en las.políticas es, no sólo directa sino. también indirecta. Su poder
mt~lecfNaI7stárespalda~0por el poder que les da lacapacidad de dar cauce o frenar
el otorgamiento de reCUrSOS financieros a países en situación de necesidad.

La primera línea de argumentación .de los organismos,multilaterales frente a la
pobreza, poco después de la crisis de 1982, fue desconocer los efectos de la crisis
sobre la poblacíon, Después se aceptó que esos efectos eran negativos pero se indicó
que eran de corto plazo y, por tanto, no tan importantes. Posteriormente se
argu~entó destacando que los costos, humanos incurridos enIos ajustes ~ran
mevltabl~syqu~por eso la pobreza crecía. Hoy, la línea argumental dominante es
la que añrma que la comparación relevante no es la que se hace entre la situación
de miseria hoy y la que había antes.de los ajustes, sino la que compara la situación
hoy con la que ha~ría hoy mismo si.es.que no hubiera ajuste. El supuesto es que no
hay otro tipo de ajuste posible o que cualquier ensayo distinto al recomendado por
el FMI o el BMes peor que el que ellos proponen o imponen. Como en rnuchoscasos
la aprobación delprogramadeajuste por esos organismos viene acompañada.de
recu~sos financieros externos, que normalmente se niegan a quieninlente otros tipos
de ajuste, o de la promesa de otorgarlos, puede resultar que efectivamente el
programa impulsado por ellos tenga-menos costos que uno alternativo pero no en
ra~ón d~ sus cualidades intrínsecas .sino de los fondos y de las promesas ,de
reínsercíons de los que yiene acompañado. De ese modo, la inversiónde jerarquías
es casi completapuesel sacrificiode vidas humanas se considera tan inevitable como
la operación automática de las reglas de juego y leyes de la economía internacional.
Aceptado lo segundo, esa inevitabilidad de loscostos humanos resulta incorporada
al sentido común popular.

La crítica a este sentido común fabricado desde hace tiempo por la cultura liberal
serealiza las más de las veces desde el mundo académico y no gubernamentales que

60 L~ ,~spiraci,Ón de ser miembros de u,na ciudadanía universakactualmente definida en ténninos
OCCIdentales y propi~s de países ricos,perece serUna de las razonesporlascuales el.pjoyectc liberal
y los programas deajusteson aceptadospor. bastantessectoresde lapoblación latinoamericana. La
propuesta liberal ofrecejustamente eso.
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investigan con más autonomía del poder y con. más. posibilidad de aceptación
desinteresada de los resultados que la investigación científica genere. Frente a la
fuerza argumental de los equipos técnicos y de académicos q~e construyen el
basamento teórico de las políticas de ajuste estructural;los camblante~o escasos Y
no siempre bien preparados equipos que existen al servlcl~ de los gobiernos de los
países endeudados resultan muy débiles. La falta d.e m~?~aclón sob~. ?tras
experiencias y muchas veces también sobre la del propto pal.~ reduce I~ poslbl!!~d
de construir. argumentaciones que traten 'de colocar los m~res~s de los n.'as
vulnerables en el escenario. El re~inamientode las elabora~lon~s t~ón~~s es.tlmblén
difícil de contrarrestar. Constituye una exigencia ética de ?uestra épocala~pertur~
de la información internacional a todos los países, particularmente gobiernos y
centros de educación superior Io que supone una nor,:,,~l1~,ldad,que re.gule la
competencia en la cada vez más sensible área'de los serVICIOS, la mfonnáuca~e'f'

En este ~~eno es también relevante la preocupación del Papa Juan Pablo'n respecto
de la desigualdad cultural que detecta en las socieda?es?ac!on~les X~n ~l mundo.
Esadesigualdad se hace evidente en el caso de los países má~ pequeños o I?est¡bles
donde.los'pocos especialistasqlle hay puedenser camb~adosseg~n lo~ valv~~es de
la política interna dando lugar a improvisados negociadores que solo aciertan a
aceptarlas condiciones señaladas por los acreedores". Pero aúnen ~os medi,,?os y
grandes, la complejidad, duración y continuidad del~s neg~!aclOne~ ob,hgó a
desviar la atención de problemas importantes 'en todo 'el gobierno nacional Plifa
concentrar gran partede los equipos técnicos disponibles en ate".dere~ pro?lema de
la deuda. El problema de la deuda extern~ trae consigo la eXigenCIa éu~a de la
preparación intelectual rigurosa y de su puesta al sen,'lclOde ~os más nece.sl~dos y
de los países endeudados. Al mismo tiempo, la ciudadanía d~be ~aruclpar.de
maneras apropiadas en estos procesos de negodacióntanto para ~nll".Irdemocratl
camcnte en las decisiones coIllo para darle poder de nego';'laclOn al técnico
encargado de llevarla a cabo. El desarrolloGultutal de la población yel acceso a la
información relativa al problema de la deuda externa resultan fund~e".tales ~ara
hacer más justas las decisiones delos negociadores. En este senUd?, conviene
politizar las negociaciones, esto es convertirlas en asunto de la SOCIedad- en su

conjunto.

61' Elp" JuanPablo 11 (CA20) presentaesteproblema aplicadoaYos países africanos demásreciente
naci:ento pero, lamentablemente, es todavíapor lo menos parcia,lmente relev~~ para ALe. ~

pesar deldesarrollo intelectual alcanzado ennuestra región, el pesode la c~pta~~~n ,I~telectual qU-,e
. ., . ,- .', . h '00 másquelavocaclónmtelectuaIdeservlr

eJ'ercenlosorganlsmosmtemaclOnalesmuc asvecespu e ,c " ,,' "d" ' '6
, i ' ,.. N"" 1, "1 "osailte'Unalimito'enelquela ImenSI nalas mayorías y al pars en.su conjunto. uevamen e. es ,am , , ".", . " ',': ",,' ,

'ética resulta'esencial para reorientar el trabajo int~lectualJ>!>nténdolo al servrcto del,10s mas

necesitados.
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7) La corrupción y losmalosmanejosde losgobiernos y élitesdepaisesdeudores

En este contexto de múltiples condicionamientos, lapolítica de, los gobiernos de
países endeudados debería ser excepcionalmente eficiente pero.como sabemos
bien, en notables casos esto no ha sido así. La corrupción, laburocratizacién, la
ineptitudadministrativa, el desinterés gubernamental por el destino de las mayorías
empobrecidas" etc. han, agravado las consecuencias de.Ia crisis y de las políticas
económicas sobre la población latinoamericana.

En demasiados casos, el poder de estas élites nacionales depende en parte de su
relación privilegiada con gobiernos acreedores ,y con empresas trasnacíonales,
Aunque en estos tiempos se manifiesta una voluntad de apoyar gobiernos democrá
ticos es necesario recordarquepor muchos años en ALC uno o más países acreedores
han apoyado decisivamente a gobernantes totalitarios que actuaron bajo la doctrina
de I~ Seguridad Nacional. y que eran funcionales a .sus designios geopolíticos.
Además, en muchos casos, el crecimiento desmesurado de la deuda externa ha
ocurrido bajo gobíemos dictatoriales.que despilfarraron Iosrecutsosrecibidos en la
industria de guerra o sacándolos del país y dejando a las democracias un peso que
noha recibido ningún alivio significativo de los gobiernos acreedores y organismos
internacionales.

Los esfuerzos de fuerzas democráticas para eliminarautoritarismos, corrupción, etc.
han sido vistos muchas veces con sospecha al interior del contexto de la.guerra fría
y los estados poderosos hanpriorízado consideraciones geopolíticas a las .que
provienen del derecho a Ia vida y a la democracia. La.impunidad que la disposición
de lasarmasyesta protección internacional otorgaba a los gobiernos favoreció el
mal uso de la deuda externa y la profundización de los problemas posteriores. Una
exigencia ética de gran importancia es la referida a la promoción yproñmdización
de.Ia democracia en nuestros países latinoamericanos y caribeños;

L~ fuga de capitales esun elemento de esta falta de responsabilidad hacia los pueblos
pobres de ALC. Un-conjunto de políticas tanto de países acreedores como deudores
estimularon masivas salidas de capitales sobre todo de Venezuela, México y
Argentina. La elevación de la tasa de interés internacional y la ansiedad, especial,
mente de los E.IO.U,U, por obtener recursos externos para equilibrar sus cuentas
externas y fiscales, se tradujo en misiones de funcionarios para estimular el envío
de ahorros, legítimos' o no, a bancos más seguros. Por el lado de los países
endeudados, una serie de políticas contribuyeron a hacer de esa fuga una actividad
totalmente ra.cional y provechosa.' Gobiernos y personas se asociaron para agravar
así la situación de varios países de ALe.' '
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8) La responsabilidad de losbancos

La participación de los bancos ha sido muy ímportanre en la creación de la deuda
como en lageneración de la posterior"crisisde la deuda". La aceptación del crédito
por parte de los países actualmente deudores resolvió un problema capital de los
bancos cuando se concentraron en ellos los depósitos a corto plazo de los beneficia
dos por el "shock petrolero". Tenían que pagar intereses y necesitaban colocar
rápidamente esos fondos. Poresarazón la insistenciade los encargados de colocarlos
fué comprensible. Las excelentes condiciones en las que se otorgaba el crédito hizo
fácil que los gobiernos y empresas de los países de ALC aceptaran, el dinero. El
conocido "reciclaje" delos petro-dólares fué en ese sentido una eficiente maniobra,
tanto por su rapidez COmo por sus montos. La corresponsabilidad de acreedores y
deudores en el origen de la deuda es evidente.

Corno se indicó en la primera parte los problemassurgierondespuésque.se acabó
la "euforia financiera". En ese momento, la manera de enfrentar el problema por los
bancos acreedoresdejó mucho que desear desde el punto de vista de lo~ deudores.
En primer lugar; su respuesta a la crisis en vez de ser antícíclica para ayudar a
aliviarla y sostener en vida al cliente para después volverá establecer la normalidad
de la relación financiera, contribuyó a agravarla al dejar de otorgar créditos cuando,
en respuesta a las políticas monetarias de los países industrializados, se habían
elevado las tasas de interés'yse habían reducido los precios de las materias primas.
En segundo lugar, las condiciones en las que se pactaban las refinanciaciones
siguieron el método que ha sido acuñado como de "rienda corta?", En él,los platos
eran íujustificadamente cOrIOS' en las reprogramaciones del pago de la deuda
dificultando los pagosfuturos y la posibilidad de recibir nuevos créditos. Además,
la lentitud de las-renegociacíones, los gastos necesarios y 1a concentración de
equipos técnicas en el problema distrajeron recursos de otros problemas también
urgentes agravando la ineficencia de la gestión pública, Finalmente, los altísimos
recargos y comisiones cobrados en las renegociaciones dificultan la recuperación
del endeudado pues siguen una pauta que incluso es contraria a la que un banco
establece Conun clienteprivado". Con laconocidaargumentación de que "los países

62 "..Jos procego,~~e Jiprogra:maci6ri'~ el principio de la ';icnda corta' ... proporcionan un alivio
insuficiente en lo que se refiere alpago de los intereses", recargan a los deudores con altos márgenes

.y comisiones, y ... fijan plazos 'de amortización ygracia muy breve"." NN. VU. CEPAL. Políticas
de ajuste y renegociacíón de la-deuda externa en América Latina. Cuadernos de la CEPAL:n.4.8,

Santiago, de Chile, 1984, p.76" : " ' ,,'
Enun'aconferencia'~ictadaen la Universidad deLima Enrique Iglesias indicaba lo siguiente: "No
es aceptableque los bancos estén cobrando las tasas acnrales. Cuando una empresaentra en quiebra.. ~
el banquero se sienta con su cliente, se ajustan intereses, se ajustan 'condiciones, hay un diálogo; Pero
en este otro caso la banca internacional no ha perdido nada, ya que ha cobrado intereses exorbitantes
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no quiebran", los bancos han exi ido
de un probl~ma cuyo origen e~tá que l':t deudores asuman casi todos los costos
Illdustrializados. ' , esencr mente en las políticas de los países

Todo lo anterior puede OCUrrir or I '. '
marcadamente asimétrica,Como~ne~~:s~ relacién entre bancos y gobiernos es
res y los bancos en Particular ", del protecclOlllsmo, los países acreedo-
I recurren a mecalllsmos q limi
a competencia que ellos mismos dicen ro ' ue e trnman en gran medida

con el "COmité barrcario"que estable¿e r::s
over:

MIentras los.bancos actúanjunlo
separados entre sí aceptando que 1 '. ~ohtlcas, los paises deudores están
es b id , "' anegoclaclon se realice "

.sa loquelasrecomendacionesde ilfti ,casopor caso" cuando
poquísimas diferencias entre ellas. p~ bica queprovlCnen de los acreedores tienen
se su~ervigilan Consimilares criteri~: eUa oran en los ?~ganismos internacionales y
esta SItuación es la de impulsar la . ,.nadexlgenclaeucafundarnentalderivadade
capacidad de negociación T' "b'éreullllon e los países deudores para fortalecer su

h ' ' ,. am I n o es establecer "
co erencla con la naturaleza gl b' Id I ' negociaciones de c,onjunto en
I ' '1' o a e problema pero tambíéa slmlltud de diagnósticos ' len en consonancia COn

, , YrecomendaCIOnes que d I
negociación "casoporcaso"con tit ' emerge e os acreedores. La
entre acreedores y deudores. s 1 uye un mecalllsmo de ampliación de la asimetría

Laexigenciaéticageneralqueerrmar '1 '
es también clara: ca oantenoryquelosbancosdebenincorporar

Si los deberes de estos bancos ara '.
esencialesy laconfianzadeéstossotosequienes le,confían sus depósitos son
nosonlos únicosy debenser combinado":ntleneSI seloscu"!ple, talesdeberes
cuyasnecesidades son amen d má conel respeto debido a losdeudores

u o s urgenter»,

9) Una gran solución política

~os gobiernos de los países acreedores ha
Illternacional que haga viable el d n mostrado su renuencia a crear el clima
disposiciones para reactivar el p~go, e la deuda externa. El llamado a 'Tomar
tasas de interés valorizar las mCartec.lmle~to, reducir el proteccionismo, rebaiar las
. , enas pnmas"65 ~. U'

Illcumplimientos SOn inevitables I '" no está SIendo respondido y los
1, , con e agravante de que no

para a rviar la situación de los • b parecen ser suficientes
mas po res. Por eso, es tiempo de impulsar una

y todas absolutamente desproporcionadas" Deud . .
de Lima, Lima, 1984, p.16 . a externay CriSIS enAméricaLatina. Universidad

64 Pontificia.o;~misión "Justicia Paz" Al - ..
65 P~ntifidaComisión "JuSticj:y P~" ,¿er.vlcl~.de la comunidadhumana,III.3.2, #,26.

, serVlCto de la comunidadhumana,JIU, p.19.
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'do olftica Esto no excluye la conveniencia de
solución general y, en. ese senu I ' ~ '6nnecesariadepagosperoesosavances
avances parciales ytransltonosen ar loss frimientos de los pueblos pobres. Ello
son lentos e msuflClentes para atenuarlOs su dio de programas de .refonna

d' h logros se rea Izan en me .
se debe a que IC os, eamientos liberales, impulsan un creciente
institucIOnal que, I~s~lfados en PI~tres onsabilidad solidaria del Estado y tratan
desamparo de los débiles al reducir . P á lvaie Además los programas de

, 'tal" mo cada vez m s sa va] . ,
de configurar un, capr IS, tan el desempleo yla miseria postergando la
estabilizacIón anu-ml1aclOnarla aurnen I e más urgentemente losnecesilan.
transmisión de esos bene~clOs parciales a o~:de del servicio de la deuda externa
por eso sólo una-reducclOn general y muy g " ibeñas Una

, , , .1 mayorías latlnoamencanas y car "". .
puede resultar ben~flclosa para ~ , er resultado de una gran decisión
reducción de ese upo y magmtu uene que~ hecho antes ya se han tomado
política, principalmente de lo~,acreedo~~iner~SUfri:nientosde los afectados es
decisiones de esa trasc~ndencla : Ho~el ra~ campañaque acelere la solución
mucho mayor, es pues uempo de impu ~arunag _
de este problema; Es quizá la exígencra principal del momento, -

d Guerra Mundial paraacelerar la reconstrucción
66 El "paralelo con lo que sehizo después de la Se~un da t 'dos" es demasiado evidente', Idem, 31.

y nuevo arranque de las economías de los paises es rur
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COMENTARIOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: DEUDA EXTERNA EN AMERICALATINA

Osear A. Echeverria
Economista, Venezuela

Todo economista, debe cumplir el papel de analista y crítico de los eventos
significativos yde las decisiones cruciales tomadas en su país oáreaeconórnica.con
el fin deidentificar las oportunidades, anticipar los peligros y denunciar e impedir
error,:s y omisiones lesivas a la comunidad, HOY día, uno de esos casos de máxima
responsabilidad son los eventos que condujeron a la crisis de Iadeuda, las medidas
adoptadas posteriormente y lo que aún, falta por hacer. , _

El principal problema étíco que hoy nos plantea la deuda externa, radica en que
el pueblo latinoamericano sigue sufriendo por errores cometidos por-sus gobiernos
y los bancos acreedores y, aunque resulta prematuro juzgar el Plan Brady, el
análisis de los flujos de divisas y la realidad social de los países nos dicen que no
son suficiente.

Después de haber transcurrido casi nueve años, más que asignar culpas debemos
proponer soluciones y, en este sentido, ccnsídero que la única solución está en
generar nuevos negocios que eleven elnivel de producción, productividad y
exportaciones, y no en extraer excedentes del actual nivel de producción.

Bajo este espíritu es que abordamos nuestros comentarios sobre la .ponencia del
Prof. Javier Iguíñiz. En vez de comentar punto por punto un movimiento tan
acucioso, acotando omodificando sus planteamientos, he preferido orientar mi
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exposición a la parte constructiva de complementar sus ideas, poniendo énfasis en
las soluciones que aún se necesitan y pueden lograrse.

1. LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La responsabilidad de los deudores

América Latina no llegó al nivel de deuda de 1982 de la noche a la mañana. En 1975
la deuda externa era de $ 75.000 millones y representaba sólo el 26% del PTB yel
166% de sus exportaciones. A partir de ese año la deuda comenzó a crecer a más del
20% anual 3 a 4 veces más que cualquier otro indicador económico de la región
llegando a significar en 1983 el 57% del PTB y eI309%,de las exportaciones. Esta
rápida tasa de crecimiento por sí misma debió haber servido de alerta, pero nadie le
prestó atención.

La deuda externa de América Latina surge como consecuencia de que ~nte la
recesión mundial de 1973-1974, causada por el incremento de los precios del
petróleo, la mayoría de los países de América Latina ignoraron la necesidad de
ajustar sus economíasa los menores niveles de ingresos porexportacl?nes yal may?r
costo de las importaciones de petróleo. Por el contrano, conunu~r~m y,aun
aumentaron la disposición a gastar e invertir más allá de los recursos de los pa~ses,

provocando con ello un creciente endeudamiento. Se desató con ello un

innegable despilfarro y la avidez indetenible por mayores ~e¡;ursos; Srbien
parte de 'esos gastos fueron perfectamente justificables,en Cuanto aiendian
necesidades durante mucho tiempo postergadas o trataban de crear
infraestructuras aprovechando las condicio~es '.ein~~tes, unaparte consl,der,a;
ble sediluyó en imprevisión por lamala adminisiracián en sectores especific?s
yen evitar un ajuste imprescindible.

La responsabilidad de los acreedores

Por su parte, los' acreedores tuvieron una gran, r.esponsabilidad al ofrecer los
crecientes recursos producto de la liquidez internacional creada por el aum~nto de
los precios del petróleo. Es así que había empresas estatales que en 1980 teman una
relación deuda/capital, de más de tres a uno y no obstantealgu?os banq?er~s

continuaron concediéndoles préstamos únicamente con la garantía del pais sm
evaluar las posibilidades específicas de repago de la empresa y que todas las
garantías otorgadas por el país excedían su capacidad de pago.

B. R.Losada. Entrevista por Luis Buitrago S',El Nacional, 24.10.83, e-tI:
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Esta realidad plantea un problema ético por el hecho evidente de que los bancos
acreedores tienen sncuota-partede responsabilidad en la presente situación. Porello
ni era ni es justo que el sacrificio de la renegociaciónrecaiga solamente sobre los
pueblos de América Latina. Debemos recordar que para la existencia de estos
préstamos que hoy nos agobian,fuenecesario la aquiescencia de los banqueros; que
en muchos casos hicieron una promoción activa, Es de todos conocido que en la
necesidad de colocar los crecientes depósitos de los países exportadores de petróleo
y de eurodólares generados porlos déficits de balanza de pagos de E.E.U.A., los
banqueros iban a los países de América Latina con ofertas de préstamos que, si no
eran irresponsables, eran cuando menos imprudentes. Afortunadamente creo que los
países desarrol!ados ya han aceptado su responsabilidad en el problema de la deuda
y han ofrecido algunas concesiones. Por ello ya no existe la misma necesidad de que
Se,"urja a los países desarrollados a aceptar su parte en la responsábilidad de los
problemas relacionados con ese fenómeno".

2. LAS RESPUESTAS AL PROBLEMA

El enfoque inicial

Cuando la moratoria de México en 1982 obligó a todos a darse cuentade la gravedad
del problemade ladeuda'externa, se pensó que la crisis financiera era una cuestión
de liquidez, del perfil de vencimiento de las deudas, y no una cuestión de insol vencia
del deudor. Por otra parte, se temía que el sistema financiero' mundial estuviera al
borde de un desastre y que la moratoria de cualquier país podría desencadenar el
colapso del sistema bancario internacional. Por tanto, tenía que pretenderse que el
rendimiento de los préstamos era normal y la solvencia de los bancos no estaba
e;omprometida, incluso al costo de aumentar la carga de los deudores con préstamos
adicionales, dedicados exclusivamente a mantener el pago de intereses al día.

Sobre estas premisas descansó la estrategia de refinanciamiento, alargando los
períodos de pago y controlando la fuga de capitales, al tiempo que se imponía una
contracción econ6mica para reducir las importaciones y con ello generar suficiente
excedente comercial para el servicio de la deuda así como controlar la fuga de
divisas.

Asila estrategia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar los esquemas
de reestructuración de los bancos ha consistido en un ajuste macroeconómico
tendiente a reducir las importaciones y promover las exportaciones. Dichas medidas
se benefician con la subvaluación de las monedas para generar un excedente de
exportaciones que permita cubrir los requerimientos del servicio de la deuda. Así
mismo, se ha impuesto una gran carga de transferencia de recursos a los países
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deudores, lo cual ha contribuido a reducir sustancialmentesu nivel de vídaSin
embargo, estos sacrificios no han resultado en unafuente suficientede fondospara
pagar ni siquiera el interés de la mayor parte de las deu<las de América Latina. '.

Además, lo que no se percibía claramente, es que esas políticas deflacionarias son
perjudiciales también para las economías de los países industrializados.La reduc
ciónde las importacionespor parte-de lospaíses endeudados,tienepor consecuen
cia la reducciónde las exportacionesde los países desarrollados. En los Estados
Unidos, uno de cada cinco de los empleados en la industria y uno de cada tres en la
agricultura,dependen de las exportaciones. Antes dela crisis de la deuda, América
Latina representaba el 20%,del mercado de exportaciones provenientes de los
estadosUnidos.hoy en día representan alrededordel 12%.Un40% dela producción
de los países de la Organización parala Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD)dependedelasexportaciones,de lascualesun20%eran enviadasaAmérica
Latina.

Obviamente, la solución del FMI es un arma de doble filo.

Si bien IDs países de América Latina tienen que aceptar la responsabilidad de sus
gobiernossobre el origen de la deuda,debieran insistir con los acreedoresque ellos
también tuvieron una gran responsabilidad en la crisis del endeudamiento. Deeste
modo, nuestros países se hubiesen convertido de deudoresapenados en deudores
equilibrados, llevando a la mesa de negociación el hecho real de que los acreedores
también son responsablesde la crisis yeso' los obliga a hacer concesiones,como es
lo usual en un ámbito comercial. '

AméricaLatinapudo haber logradoque labanca.apoyase este planteamiento yaque
para IDs países de los cuales nosotros somos deudores, el pago de la deuda deprime
suseconomías, porque reduce la liquidez y la demanda interna, también reducelo~

ingresosde los bancos, a menosque logren colocarnuevamente sus fondos.Para las
economías de lospaíses acreedoresesmucho.más atractivo recibir como demanda
de exportaciones los US$21.148.millonesque hoy amortizamos.

El poderde negociacióneconómicade AméricaLatina resideen el hechode! que aún
importamosUS$ 177.704 millones al año (1990). A pesar de esta contribución de
AméricaLatina a la economía mundialno se ha solicitadocontraprestación alguna;
Sería lógico negociar un trato preferencial apoyándonos en nuestras importaciones
con todos los países acreedores para que compense el servicio de la deuda con
producción para la exportación. En cambio ¿Cuántonos ha costado la pollticadé'
negociarignorando nuestro poder como compradores?
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Las limitaciones del enfoque de reestructuración se hicieran evidentes por los
múltiples~cuerdos de reestructuraciónfirmados desde 1982por México, Venezue
la, Argentina,Brasilyotrospaíses, yel hechodeque para marzode 1987ochopaíses
latínoamericanos(Bolivia,Brasil,CostaRica, Cuba,Ecuador,Honduras,Nicaragua
y.Perú), con una deuda total de US$ 145.000 millones, habían cesado de servir su
deuda. Esto indicó a los países deudores que:

a) Elprocesodereestructuraciónera sóloun ritual yque ellosnonecesitancumplir
con los convenios de pago suscritos.

b) N:0 les sería impuesta sanciónsí las metas macroeconómicasdel FMI y de los
bancos acreedores no eran.alcanzadas. .

e) Los países no podían ofrecer incentivos a los acreedores para que estos
colaboraran en la expansión de sus economías y pagaran más rápidamente. En
realidad, hasta muy recientemente, la mayoría de los contratos. de deuda
existentes prohibían tal conducta a través de cláusulas pari passu.

.dí Losbancosacreedores estabanaún expuestos a unalto. grado deriesgo, a causa
desus préstamos a América Latina; . .

el. Dadoelpresente niveldeproducciónyexportaciones, lasnacionesdeudorasno
podían pagar su deuda e incrementar sus exportaciones, ni mucho menos
contribuirareducireldéficitcomercial delasnacionesindustrializadas,a través
del crecimiento de sus economías, lo cual es una amenaza para la estabilidad
de la economía mundial.

El Plan Baker -.

,pIPIan Bakerfuesugeridoinicialmenteen Setilen 1985,porel Secretariodel'Iesoro
deBstadosUnidosJamesA. Baker.Este Plan acepta que laseconomías en deterioro
o estancadas representan un grave riesgo político y financiero para el resto del
mundo.. Debernos reconocer que este Plan fue un enfoque nuevo y valioso para
superarla estrategia de contracciónsugerida por el Fo'ndoMonetario 1niernacionai
para la reestructuración de deudas.

EÍpian Elaker fracasa debido a que sus dimensiones y condiciones iniciales fueron
poco realistas. Es así que en su primera negociación, México, sin haber cumplido
lasr,eformas estructuralesexigidas, consumió e145%del total de fondosque el Plan
habíapropuesto para 15 países en un período de 3 años.
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El Plan Brady

El Plan Brady concebido a principios de 1989 significó el reconocimiento de las
limitaciones del Plan Baker e incorpora el concepto de la condonación parcial de la
deuda como elemento necesario para el crecimiento de los países endeudados. El
Plan propone un descuento de la deuda a cambio de recibir nuevos instrumentos de
deuda de mayor calidad con un colateral atractivo y mayor liquidez pues se trata de
bonos, los que hoy se denominan "bonos Brady".Los países a optar por este plan
deben participar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en planes
de ajustes económicos para el saneamiento de sus economías. Cada país debe
negociar los términos con sus bancos acreedores. El Plan Brady contiene varios de
los elementos que sugerimos en 1986 tales como el securttizing de la deuda, el
atender a cada país individualmente, así como en la insistencia en el proceso de
conversión de deuda'. '

Este plan supera al Plan Baker.el cual se limitaba a sugerir la convenienciade nuevos
préstamos, por demás, como hemos visto, en un monto ínsuñciente. Las'reestruc
turaciones que utilizan el Plan Brady incorporan una combinación de reducción de
principal, extensión de losvencimientos a 30 años y acceso a dínerofresco, Después
de dos años y medio, los países que han realizado reestructuraciones y reducciones
mediante este tipo de acuerdo son: México, Venezuela, Filipinas y Uruguay. Se
anticipa que otros países de la región participarán en el Plan durantelos próximos
~o~ ,

El mercado secundario

La crisis de la deuda externa latinoamericana estimuló el desarrollo de un mercado
secundario internacional con los papeles financieros de dicha región. En 1983, los
bancos empezaron a negociar su deuda latinoamericana; la venta y el trueque de
deudas demostró ser una alternativa práctica para dar liquidez'a los acreedores, La
negociación de deuda comercial creció rápidamente una vez que los bancos
empiezan a ser presionados por los organismos reguladores gubernamentales para
establecer reservas significativas contra su exposición por suposícíén en préstamos
a países en desarrollo. Se estima que el volumen de operaciones en el mercado
secundario creció de aproximadamente $1.000 millones en 1984'a aproxímadamen
te$90.000millonesen 1990y seanticipaquesupere$100.000para 1991 segúnLatín
Finance. ' "

2 O. A. Echevarrfa, Beyond the Failun ojDeblReslructurlng. Oxford UniversityPress,The AMEX
Bank Review 1987.
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Los participantesen es\e mercado seexpandenal incluir inversionistas institucionales.
Las grandes comp~íasde segu~os han incrementado significativamente sus posí
ctones en bonos de deuda Latl~oamencana.También fondos de pensiones de
E.E.U.Uaunque más adversos. a incrementar su posición 'en el área de bon ' han

d ' , . ~

esta, o IDcurslOnando~n portafolios de estos útulosvalores. Otra fuente de demanda
ha sldo}os fondos de inversiones en este tipo de papeles que han sido establecidos
en los.últimos años, . , .

El mercado interna~ion~1de bonos latinoamericanos se está expandiendo rápida
men~ con la titularización de las deudas bancarias en bonos Brady y el retorno de
Méxicoy Venezuela alos mercados internacionales de capital. El tamaño de este
mercado mternacíonatde bonos es de aproximadamente $ 74.000 millones de los
cuales los bonos Brady representan el 77%. El mayor número de transacciones en
el mercado de Bonos Eurodólares lo constituyen los Bonos Par de México.

~a,mayoría de los participantes más activos en el mercado secundario de deuda
lat~no~ijl~f1canasonb~n~os que tienen una posición importante de.deudacon los
paisesen des~o¡¡o.Adicionalmente, existen participantes que han desarrollado una
especializacion en estetipode mercado como NMB Bank S 1 B h
ft1prgan Grenfell. ., , a 0mt>n rol ers y

,~i bien el mercad? secundario es un elemento importante para dar liquidez a-los
acreedores, no deja de representar, una contradicción ya que eldescuento que los
ba.l)cosofr~cen e~laventa desu deuda, a efectos. de satisfacer el rendimiemn a que
aspiran los mversiootstas.lo que.encícnatorma equivale a una condonación parcial
de,la deuda, no beneñcía alos.deudores, pero si a un tercero, quien no tiene ninguna
relación a largo plazo con el prestamista m el prestatario.
-':,'C',F " Ó, :_,:,-_" _':,,,.. .,

3,. )IESULTADOS TRAS OCHO A.ÑOS DE ESFlJERZ'OS

Américá Latina y sus acreedores han estado y continúan estando en una situación
extremad~menteprec~ria.Ninguna de las partes interesadas puede permitir que las
mismas formulas viejas sigan aplicándose sin éxito al problema dela deuda. Es
oe~esarlOrecon,~er q~e el proceso del manejo de ladeuda afecta la producción, la
,R~sr d~ exportación y fmalmenteel bienestar de todos los miem bros de lacomunidad
Jm~.nCler~ Internacional, tenga') .estos o no tengan inversiones en América Latina
? comercio co'! esta región continental. " - ,

En la mayor parte de los casos el proceso multiparticiparivo de reestructuración que
iJncluyeal Fondo Monetario Internacional, a los bancos .acreedores, alas naci~nes

eudoras y algunas veces al gobierno de los Estados Unidos, no ha tenido el éxito
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necesario.En su mayor parte, esto se debe principalmente a los siguientes factores:

a) Huboun error fundamental de diagnóstico en la suposición de-que la crisis de
la deuda era un problema de liquidez transitoria ocasionada por una estru~tura

inadecuada de vencimiento de la deuda..

b) Hubomuy poco conocimiento y respeto de la particular situación de cada P~ís.

Estoha favorecidola utilizacióndeuna receta únicade medidasno siemprebíen
coordinadasentresí comoaccionesdeflacionariaS,remociónrapidadebarreras
comerciales y con~oles de precios, reducción de déficits presupuestario~ y
unificación de la tasa de cambio extranjero, según las recomendaciones
tradicionalespara restaurar temporalmente labalanza de pagos en la década de
los sesenta.
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a), La deuda ,latinoamericana excede hoy en 29% al saldo de la deuda en 1982.'

L~urgenciade encontrar una nl1eva soíucíon al esquema de reestructuráción se hace
eVldenteporlos siguientes hechos:

Aunque ,en general..los indicadores del, peso de la deuda tales como: deuda a
~xportaclones, deudaa Product~ Interno Bruto, serviciode ladeudaaexportaciones,
I'\We

ses
de la deu~aexportaclones ydeuda a reservas internacionales (ver Anexo

- Cuadro No, 3)Uenden·a mejOrar en los últimos años, todavía el excedente en
balanzaco~ercIal de los países de América Latina y el Caribe no es suficiente para
pagar,Por SI solo; el servico de la deuda de estos países,pues para el año 1989 el
el',cedente debalanza Comercial r~resentóeI59%del servicio de la deuda;

Por10 ~nto, se han tenido que desviar recursos para elpago del serviciode ladeuda
qlled~bleron. haberse destinado a promover el crecimiento interno de los países de
Amél1ca Lali~a.lEStoq.l1eda evidenciado si observamos que-el Producto Interno
Brutoper cépita en términos reales para 1990 es muy inferior almismo para el año
.19;¡5,(ver A~exo-Cuadro NOA),con el agravante de la desigual dístríbuoíón del
mgresoque Impera en nuestros países. "

e) Los.pa~es irtdl1strializados,principalmente los EstadosUnidos,hansufridouna
",,;n:dl1cc~6n de140% e~sl1sexpOrta~io~esaAméricaLatina, con el correspon
.' '~lente ItnPacto negativo en el crecímienm y el empleo.

d) ; ,lricll1s0 al ~n bajo nivel de tasas de interés que prevalece en estos momentos,
son necesarIOS m~s de US$ ~5,OOO millones, tan sólo para pagar elinterés de la
del1da.IEstacantidad es equivalente al excedente comercial de AméricaLatina

;, p?"a ?9~9. La relación entrela deuda y el nivel de exportaciones apena ha
". 'dismInUIdo en I1n 3% Canrespecto a 1982.1

b),; Elmenoringresopercápitay lacontinua inflación,déficitfiscalyladevaluaciiin,
deml1estran que salvo algunas.excepciones las economías latinoamericanas

",;;:;tomadas en;Sl1conjl1nto"han empeorado desde 1982. '

renegocíacíén de deudas comerciales dentro de cada país, ya que ambas partes
es~an dispuestas a ceder en sus posiciones, hasta alcanzar una solución práctica
y viable.

Cbnio c?nsecu~ncia .de las medidas restrictivas que aún prevalecen, los' flujos
econó.mlCos.y flllanCleros, así como los eventos que están teniendo Jugar hoy en
AmérIca Launa y los países llldustrializados, tienenuna similitud alarmante con la

Banco Imeremeríceno de DesalT~llo.Economic amI soclol ~rogress iIJ lAtinA,meriea 1986,
WashingtOn, ne. TableIIl-S. ' .

e) Han sido muy limitados los enfoques nuevos y creativos para s~lucionar el
problema de la deuda, incluso ala luz de nuevas rea1idad~s económic~}

financieras comotasasdecambioflotantesyvoíatíles, creciente interdependencia
mundial, ~I resurgimiento de la democracia en algunos países en víasde
desarrollo y un sorprendente revés en el rol tradicional de los, Estado~ Unidos
Como principalexportadorde capital en términosde mercadoy concesionanos.

Sin embargo, debe reconocerseel aporte al proceso de reesttucturllciii~ de la d~uda
ya que la altemativa era el incumplimiento absoluto y sus c?nsecuenclas hubler~n
sidodesastrosas.Deacuerdoconcifrasde DataResources lnc., en 1983la moratona
de la deuda deUS$71,000 millonesdebida por AméricaLatina a b~ncos de Estados
Unidoshubiera reducido lasexportaciones de este país en US$'38,OOO,~Uln~tando

las tasas de interés en un 2,3 % Yresultando en el desempleo de 1,1 millón ~e

trabajadores'. Además, de acuerdo con ffiltoS publicados por la Sociedad Ban~ar¡a

Americana,en el comienzo de la crisis los mayores bancos tenían expuestos mas de
un 150% de su capital, así que una moratoria hubiera llevado a la bancarrota a la
mayor parte de los centros monetarios de los EstadosUnidos. , .

Un aspecto importante del proceso de renegociación inicial, fue la ausencia de
concesionessignificativaso la condonación de.ladeudapor parte de los acr~dores,
aunque han estado dispuestos a aumentar su riesgo, a medula que los disun~~

acuerdos de reestructuración han venido fracasando. Sin embargo,lacondonacíén
parcial de las deudas es una práctica usual y al mismo tiempo indispensablepara la

3
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4. QUE SE PUEDJ¡: HACER

Otra forrr~a de coparticipaciónsería el pagode la deudaen monedalocal a una tasa
de cambio preestablecida", Es obvió que quien cobre en moneda local no
9qnye~tlble no nene otra opción, sino la de invertir en el país ola de comprar algo
~el p'alS pa~ exportar; lo cual ay[)da a revitalizar la economía y a generar sus
propios mediosde pago, .

La iniciativa de efectuar los pagos de deuda externa en moneda local fue tomada
por.el gobiernodelos EstadosUnidosen 1971,cuandodecidióqueel dólar nosería
redimido por oro, que era la moneda de reserva de los Estados Unidos en aquel
elltol1ce~ pero que ~erían pagados con bienes y. servicios provenientes de .la
l~conOnlla norteamericana.Para e~a (echa el oro eracon relaciónal dólar.Ioque el

~a p~mera. exigencia ética que plantea el problema de la deuda es buscar su
solucióna fin de restaurar e~ nivel de vida de los países de AméricaLatina. Aeste
efecto.Ias mayoresoportunidadespara unprogresoen el manejode la deuda y sus
consecuencla~ económicas y sociales yacen en los instrumentos que hemos
~grupados bajo el nombrede "coparticipación", sobre los cuales hemos insistido
esde 1983 ante la crisis de. Venezuela'. Hemos adoptado este nombre para

destacarel hech~de quela deu~constituye un problemaque IQs prestamistas no
p~edentratar a dlsta~cla, c.omo S,l (os prestamos fueran tan sólo un problemapara
los d~udores: A continuaciónnuestroconcepto sobre los distintos mecanismos:

Converslén de la deuda en inversión

ta capitaJizaciónp~ed~sef.elpri~er mecanismo para coparticipación. No se trata
s?lamente,de la capitalizacién de intereses(lo cualsolamente aumentaría la de da)
smo ta~blén de la capitalización parcial o total de la deuda original. Esta m~iW:
allv.larIala demanda de fo~os en mqnedaextranjera, así como también proporcio
narla, ~n aquellas c?llIpallIas cuya deuda fuese. capitalizada, .socios con acceso a
l)leJ!:8do Yconocímíentos técnicos, asícomo ayudagerencial y deotros tipos'.

Pagos en moneda local

9. A. Ec~evarría. La Crisis Et:01l6mka de Venezuela; Milos y reaUdades.,UniversidadCatólica
Andrés Bello.Caracas, Noviembrede 1984.
El Profesor J. Sams, tiene sin' embargo, la opinión de que para un cierto número de deudores
~~:,esperad~s, fa eU~in~ción de !a d~tlda no pondría a los bancos acreedores en una posición de
pe lgro.Ver su trabajo no publicado, Management o/Th.i!·Latln_AmericaniJebl~

d(). Echevarrf~ , LaMoratoria deJa DelUla.Exlemil de los ESllldos Unidos, Revis~Zeta,3 deJulio
e 1983, caracas, Venezuela.

4

5

6,

Sibienpareceríaprematuroemitirunjuicio sobrelosresultadosdelPlanBrady.pues
éste se ha implementado en sólo cuatro países, nos atrevemos a sugerir que la
reestructuración de las deudas,posteriormentee1PlanBakery hoy.elPlan Brady
no han resuelto el problema, Y en nuestra opinión tampoco podrán resolverlo
satisfactoriamente. Esto confirmalo que afirmamosen 1984,en el sentidode que
lareestructuración financierade la deudapor símisma noibaaresolver elproblema
yque las suposiciones inicialessobrela naturalezade-la crisisestabanequivocadas.

Finlllmente, antesde laabrogaciónunilateralporpartedeHitler;le fueotorgadauna'
reducciónsubstancialde la deuda.En estos momentos, hay.sugerenciasde hacerlo
mismo por América Latina, lo que fue hecho por Alemania en 1930; pero las
pequetlas reduccionesefectuadasnos serán de gran valor para los deudores Ylos
acreedores no pueden permitirse el lujo de otorgar las reducciones que .serfan
necesarias, si éstas tuvieranque ser absorbidaspor su capital.

Al nivel actual de producciónYcomercio, AméricaLatina no será capaz de pagar
su deudade casi US$ 428.636 míllones, restaurar su nivel de vida y aumentar sus
importaciones al menos al nivel de 1980, para así ayudar a reducir el déficit
comercialdelosEstadosUnidos.Las importacionesdeAméricaLatinaYelPTBper
cápita han disminuido en términos reales con respecto.a 1980 en 70% y 36.3%

respectivamente. .

Suponiendo que se amortizaratoda la deuda ($ 428.636miJIones)a 20 años al 6%
deinterés,el saldode labalanzacomercial($26.769millonesen 1989),deberíacasi
doblarseen 1991 para cubrir el servicio de la deuda ($ 47.150 millones), de no ser
así, tendría que entregar:los íngresos.de la cuenta de capital para el serviciode la
deudaenlugar de-dejaríos comoinversién para el.crecimiento de la economíadel

país (ver Anexo- Cuadro No. 8).

c) las medidassubsecuentes a fin de compensarel.errororiginal,posponiendoel
ajusteyotdrgandonuevosfinanciamientos(lafrecuente"reestructuracióri de la

reestructuración").

b) el altonivel de transferencia de recursos forzadopor lo acuerdosde reparación
(las reestructuraciones originales de la deuda latinoamericana);

a) lograndee inesperadodelmontodelas reparaciones porla guerra(enestecaso,
la realizaciónrepentinapor parte de AméricaLatina de su endeudamiento);

situaciónquese planteóentreAlemaniay los Aliadosdespuésde la PrimeraGuerra

Mundial,en cuanto a:
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dólar es hoy con relación a las monedas latinoamericanas; una moneda de res?,:a.
En 1971 se rompió la relación entre el dólar yel ~~(), yde ahí e~ adel~\Cla:n;ca
manera para que el deudor extranjero pudiera canjear su ~n.encla de dólares e os
Estados Unidos por activos era comprando bienes o servlclosnorte!l1lle~canos~ ~
invirtiendo en ese país; LOsmerc~dos financieros no se derrumbaron Ylas ten~llcll1
deeurodólares siguierOnaumentaJldo. .

Utilizando la analogía anteri~, se puede nallar hna manera a través de la :1 u~a
arte 'portante de la deuda de América Lau~a se pudiera pagar en 1TI0~e 0\','

~tiliz~~dOla capacidad de producción d,e e~()s ¡Jaís\,s.S.ede~~~ecordar qUe,l\¡lC~ar
de todaslas"filtraciones'; por corrupción, mala ~dmlmstraclOn,consumo y fuga de
capitales, una parte sustancial de moneda e~,!anJer~que se.!,>~ó pres~da poJ~~s
aíses ha resultado en bienes tangibles, con los cuales aumentó su capeci e

~roducción. Esta capacidad adicional debería p~~Il11t1f que Amén~aLauna P,agar
a

sudeudacon bienes y servicios, si se generaI~delflandadeexp()rtaf~ones~e<¡es~as,
especialmente si se perniilen'jleneficios cambiarios para tales transaCCiones, ..

Cua~do inicialmente en 1983 propusimos esl#~ iniciativas para la ca~italiz~cióny
. a o de la deuda en moneda local era una novedad; po~tenonne.n~ese ~mplantan e~
~~o aíses latinoamericanas y las Filípinas, pero Salvo en Chile, donde tuvo una
gran icogida, la mayoría de lospaíses no han sido consístentes en~nstrumenlado de

manera amplia y hacerle segUimIento.

El pago ~sadoen la contribucion del a~reedor

Los bancos extranjeros que tienen accesoa s~rviciospropiOs.~~cometeialización
y banca deinverSióIÍ obieÍi pueden tener acceso a ellos, tendrt~nla o~rtu;;d<m.d ~~
recibir sus pagos más rápidamente, en reciprocidad por cada dolar que

7mtr
ujeran

en el país a través de nuev~ exportaciones o ínversiones extranJ.e~as ,

Condonación .

Si bien el Plan Brady sugietela:condonació~,sedébeconsidérar,sin elD:~go~~U~
esto Creaun problema de tipo prácuco,relacIOnado con el hecho de que ca~ ~
a condonar, que sería una ayuda significativa para los países deudores: ~xc, .. e ~
cantidad que podía ser absorbida por las rtlse~vas ~~ los bancos para prestamos.

, o A· EchevartíaLD lnversi(j,,,ExtnmjiJlVJ; C~la'b~¡áció,!O EXPlotaFción,R;ts~ 'Z:~"lt~o9~~'
7 .. , : ,;" 1 A HMeltzer-De/usingtheDebtBomb. ortune, ovem ",.

19~3.Caracas, Venezue a.. ", ,"'. d-n arrollo en F'Pa,.os politicade Desarrollo
8' F. Pazos,Crisis de EiideudamientoYEstiategta e es ,. . .... . :,.

Económico, BancoCentral de Venezuela,p.319.
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Existe además el problema a la vez.ético y práctico, de que si bien los bancos deben
aceptar sus responsabilidades, siquiera parcial, sobre los errores y consecuencias y
pagarpor ellos, hay que definir quién representa aun banco y debe por tanto asumir
esa responsabilidad y laobligación de pagar por elerror del préstamo, absorbiendo
la condonación de la <leuda COIl Sus propios recursos.

La cuestión fundamental es por quién deberían ser absorbidas las pérdidas ocasio
nadas por la condonación de la deuda; (a) por los administradores que otorgaronlos
préstamos malos, (b) por los accionistas que dieron el poder a esos administradores,
(c)por losdepositantes que aportaronlos fondos sin mayor preocupación, o (d)por
los gobiernos. que faltaron en su responsabilidad de supervisión.

Aún si las cuestioneséticas y prácticas mencionadas "que se. relacionan con la
condonación de la deuda- fuesen resueltas, podría demostrarse que tal condonación
porsf sola .DO resolvería el problema subyacente: mejorar, la. capacidad de
producción yexportaciónde lospaíses deudores. Cualquieralivioen la exigibilidad
del monto a pagar que los bancos pudiesen otorgar, proveniente de sus reservas y
de ayudas de sus gobiernos ¡ naturalmente mejoraría la capacidad de pago de los
deudores, pero debería otorgarse solamente si puede utilizarse como IÍn'!palanca
para modificar la conducta de los deudores, de manera que éstos mejoren su
capacidad de pago, .su nivel de vida y la'calidad de la deuda del banco. Una
eliminación parcial de la deuda solamente debe otorgarse como recompensa por
cambios de política económica que promuevan la productividad ,yel desarrollo.

Si bien es cierto que la reducción de la deuda alivia la carga financiera y libera
recursos, este mecanismo no apoya las empresas existentes, ni promueve nuevas
'actividades, niayuda a la economía nacional y por lo tanto la conversián de la
deuda es preferible Í;¡ la condonaci6n.· . "

Un ejemplo puede ilustrar nuestra afirmación de que la conversión es mejor que
la condonación. Si de la deuda de SIDOR (empresa siderúrgica del estado
Venezolano), que a1cania a $ 1.560 millones, la banca condonara el 50%, esto
reduciría la carga financiera <le SIDOR y de Venezuela, pero no aumentaría el nivel
ni.lacalidad de la producción de SIDOR y de sus exportaciones. SIDORocualquíer
otra empresaenestas circunstancias, tendríaque seguir sirviendo su deuda, aunque
ésta será menor y tendría que emplear recursos provenientes de sus propios
esfuerzos y recurrir a los dólares generados en forma autónoma por las exporta
ciones del país. Si, por el contrario, con un descuento del 25%, la deuda de SIDOR
es capitalizada, elbanquero o inversionista tendrá que colaborar para que SIDdR
mejore su calidad y aumente su producción y sus exportaciones, de modo que se
generen las utilidades necesarias que permitan a SIDOR ofrecerle dividendos po~
las acciones preferidas que reciba por la capitalización, y así rescatarlas para que
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el inversionista recobre su capital y obtenga un~argende ganancia. Es ci~r~2~~'
al concluir el proceso de rescate de una capitalización .a'un descu~nto ,e .'
SIDOR habría amortizado más deuda vía rescate de acciones pre~endas,que SIle
hubiesen condonado el 50%; pero habrá quedado un mayor bene~lclOparaSI~OR
y la República, pues la colaboración del inversio~ista habrá m~Jorado la calidad
de producción de la empresa y habrá aportado a esta nuevos clientes. ,

b) Ayuda a democratizar la propiedad.

cl Permite a lostrabaja40r~s dar Un s~!1tidode responsabilidad y participación en
el proceso que reducirá su oposicaon a la pnvauzacion.

, ,
4., Incentiva al gobierno ala privatiz~ción,yadque~óa mda~~r;:u:sibi!idadesde

privatízacién, mayor será el potencial de re UCCI ne.
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5. Para los acreedorys: (a) convierte unos activos perdidos (la proporción de
reducción de la deuda) en un pOrtafoliode préstamos al detal; (b) el portafolio
de préstamos al por menor podría crear una base para iniciar la Participación en
los mercados financieros domésticos y así ayudar a proveer otros requisitos de
una economía abierta la cual incluye la participación de las instituciones
financieras externas; (c) evita la sanción impuesta por el nuevo mecanismo de
condonación de la deuda.

El Plan Brady también podría ir más allá ofreciendo incentivos para la conversión
de ladeuda, de manera tal que pueden vender directamente a inversionistas privados
extranjeros participaciones en el proceso de privatización así como en nuevos
proyectos.Para facilitarestas sugerencias, podrían utilizarse las agencias reguíatórías
de los Estados Unidos a fin de que suministren un incentivo a los bancos e
inversionistas privados de E.E.U.U. para que participen en las conversiones de
deuda. La reducción del flujo de divisas que a los países deudores permitirá la
conversión de la deuda, será una ayuda significativa y proveerá al gobierno de
Estados Unidos una opción para reducir la partida de ayuda externa, colaborando en
reducir el déficit presupuestario de Estados Unidos.

Debemos reiterar (¡ue sólo a través de un proceso agresiv() yextenso, la estructura
económica de América Latina y en general la de los países deudores, van a cambiar
de países con economía controlada ,por el gobierno a países con sistemas que
permitan el masivo desarrollo de la iniciativa y esfuerzo del individóo. '

CONCLUSION

A pesar de que en relación a 1982, los déficits presupuestarios y el déficit global en
cuenta corriente han disminuido en la mayor parte de los países de América Latina,
la realidad social en ésta es preocupante, con desempleo, subempleoy redUccióndel
nivel de vida.

Más allá del problema de la deuda, América Latina se enfrenta a un problema
complejo de carácter económico,político y social, cuya solución escapa a la ayuda
económica que pueda prestarla comunidad internacional en el mejor delos casos.

Por lo anterior debemos reiterar que.la deuda presenta, además de un problema
práctico económico y financiero, un problema ético como hemos tenido la
oportuqidadde analizar hoya través de la exposición del Dr. Iguiñiz EchevlU1'Ía
y por lo tanto debe ser resuelto por acreedores y deudores CD.n ingeniosidad
empresarial y solidaridad soca!. ' ,



Cuadro 1

DEUDA TOOAL Y SERVICIO DE LA DEUDA AMERICA LATINA y EL CARIBE (Millones de US$)

Proyección

1980 1981· 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

.

Deuda 242,535 296,271 333,498 360,999 377,531 389,974 409,708 445,122 427,597 422,188 428,636
Servicio de la deuda 45,998 44,617 59,045 50,237 51,627 47,696 47,502 45,937 54,601 45,281 44,387
Pago de intereses 24,276 22,237 37,572 34,572 . 35,229 34,766 29,903 28,276 33,284 25,795 23,239
Pago de capital

.
21,722 22,380 21,473 15,477 16,398 12,930 17,599 17,661 21,317 19,486 21,148

Fuente: The World Bank. WorId Debt Tablee. Varios años.

Cuadro No. 2

AGREGADOS ECONOMICOS AMERlCA LATINA y EL CARIBE (Millones de US$)
Proyección

1980 1981 .1982 1983 1984 1985 1986 í987 1988 1989 1990

Producto interno bruto (1) 908,497 928,551 792,864 665,200 657,365 641,436 680,524 656,059 726,453 785,211 737,301
Expcrt, Bienes y servicios 123,078 140,463 123,944 116,773 129,433 123,627 107,802 120,603 135,362 148,465 164,208
Import. Bienes y servicios 154,245 181,976 .166,162 126,346 131,757 128,287 126,470 132,799 147,666 158,333 177,704
Reservas internacionales 57,059 50,860 40,536 39,526 47,810 49,808 43,564 50,718 42,737 43,923 62,693
Saldo en cuenta corriente (30,475) (40,385) (41,792) (8,396) (660) (1.988) (16,574) (9,420) (8,266) (5,786) (6;836)
Saldo en cuenta comercial" (2,122) (2,377) 7,248 29,566 38,408 33,122 17,323 20,289 23,481 26,769 ·
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'uente: The World Bank. World Debt Tables. Varios años * BID. Progreso Económico.y Social en América Latina. 1990. (1) en US$ de 1985
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Cuadro No.3

INDICADORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE
(Porcentaje)
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!ll(1) En US$ de 1985BID. Pro~reso Econ árnica y Social en América Latina. 1990.

Cuadro No. 4

INDICADORES PER CAPITA AMERICA LATINA Y EL CARIBE US$

te: Thé World Bank. World Debt Tables'Varíos años.

Proyección

'.. . 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
·Deuda tOL/Export. 197% 211% 269% 309% 292% 315% 380% 369% 316% 284% 261%Deuda tot./Pffi 27%: 32% 42% 54%' 57% 61% 60% 68% 59% 54% 58%Servicio Deuda/Export. 37% 32% 48% l···· 43% 40% 39% 44% 38% 40% 30% 27%Saldo cta.Comercial/Scr.deu. ·5% ·5% 12% 59% 74% 69% 36% 44% 43% 59% ·Intereses Deuda/Export. 20% 16% 30% 30% 27% 28% 28% 23% 25% 17% 14%Deuda TotcReservas Int. 425% 583% 823% 913% 790% 783% 940% 878% 1001% 961% 684%Rcservasrlmpon. (meses) 4.4 3.4 2.9 3.8 4.4 4.7 4.1 4.6 3.5 3.3 4.2

..
.Ó:

~ .v,Y".........Ull. "

1975 J. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Deuda total per cápita 699 835 919 972 994 1,005 1,033 ·1,098 1,033 999 993PIB Per Capita (1) 2,269 2,618 2,616 2,184 7,792 1,732 1,653 1,716 1,619 1,755 1,858 1,708. r
.
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Cuadro No. 5

IMPORTACIONES USA Y COMUNIDAD ECONOMICA DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Millones de ECU • Millones de US$

1980 1981 1982 1283 1984 1985 1986 ,1987 1988 1989 1990

ComunidadEconómica
¡ "'13,727Desde América L. y Caribe 16,719 18,335 20,554 28,271 30,278 20,331 19,643 23,175 . -

U.s.A. "

Desde todo el mundo 244,871 261,305 - 258,048 325,726 345,276 369,961 405,901 441,282 - -

Desde A L. Y el Caribe 28,103 30,477 . 34,098 4D,584 41,725 37,481 42,432 46,979 . .
% de participación A.L.y C. 11.5% 11.7% - 13.2% 12.5% 12.1% 10.1% 10.5% 10.6% - -

"

Puente: Comunidad Económica EuropeaInformes Buroestat. Statistical Abstraer of The.United 518te$. Varios años.

Cuadro No. 6

EXPORTACIONES USA Y COMUNIDAD ECONOMICA HACIA AMERICA LATINA y EL CARIBE
Millones de ECU Millones de US$

"

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
-

ComunidadEconómica 37,177
HaciaAmérica L. y Caribe 12,113 14,960 13,197 11,387 15,033 15,596 14,510 13,921 13,690 . ·
U.S.A.
Hacia todo el mundo 220,783 233,739 - 200,538 217,888 ~13,146 217,304 252,866 320,385 - ·
Desde AL. y Caribe 34,079 37,177 . 21,125 24,643 26,228 26,201 29,701 37,823 - -

% de participación A.L. y C. 15.4% .15.9% -
.

10.5% 11.3% 12.3% 12.1% 11.7% 11.8% - ·
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Fuente: ComunidadEconómica Europea. Informes EuroestaL Statistical Abstract of The UnitedStates.Varios años.

~""'" -,-' ._-.,,-,

Cuadro No. 7

Progreso Económico y Social en AméricaLatina. 1990.
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__~ - 1989

INDICADORES AMERICA LATINA Y EL CARIBE

1983 _Millones _

._-

POBLA· EXPORTA· POBLA· EXPORTA·
PAIS

CION PIB . CION DEUDA CION PIB CION DEUDA
.

.:Argentina 29.5 8% 90,405 12% 7,834 8% 45,920 13% 31.9 8% 85,730 10% 9,587 9% 59,645 14%
Brasil 129.8 35% 266,114 36% 21,923 22% 97,496 27% 147..4 35% 336,072 40% 34,392 31% 114,572 27%Colombia 27.5 7% 34,580 5% 2,97.0 3% 11,412 3% 31.2 7% 44,663 5% 6,041 ,5% 17,080 4%
Chile 11.7 _7% 22,251 3% 3,831 4% 17,928 5% 13.0 3% 31,809 4% 8,080 7% 18,179 4%
Ecuador 8.9 3% n,087 2% 2,348 2% 7,598 2% 10.3 2% 13,132 2% 2,3542% 1l,282 3%
México 75.7 20% 155,738 21% 22,329 23% 92,964 26% 86.7 21% 169,472 20% 22,765 20% 95,880 23%Perú 18.75% 28,ioo 4% 3,019 3% . 11,987 3% 21.8 5% 29,257 3% 3,546 , 3% 20,228 5%
Venezuela 16.4 4% 54,699 7% 14,571 15% 38,200 11% 19.2 5% 58,415 7% 12,049.'11% 34,104 8%..Total Países 283.0 76% 580,175 79% 61,235 63% 273,318 16% 320.6 76% 680,87881% 83,219 75% 316,638 75%
Total AL. 371.3100% 730,609 100% 97,437 360,901 100% 422.7100% 840,700 100% 111,575 100% 423,468 100%

-I!l
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DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO-ETICA A LA
PONENCIA: "DEUDA EXTERNA EN AMERICA LATINA.

EXIGENCIAS ETICAS"

Gregorio Iriarte Pozueta, O.M.!.
Bolivia

La crisis del endeudamiento externo de América Latina ha sido analizada, ,con
bl te de datos y de ideas, en sus aspectos económico, fmanclero, PO~ltICO

nota .~a~::embargo con muy poca frecuencia.sehan abordado los aspectos eu~os
y SOCl • ravemente e~traña. Desde una perspectiva humanista,~e sup~re todos os
qu~ tan g. . . .' os la deuda externa de Amenca Launa aparece,

:~::~~uyn~:~:~:~tC~:~~~~~~ob;emaético, como un enorme problema moral,

o mejor dicho, inmoral.

e esa ers ectiva ética es que ha sido cdQ"ientado Y aclarado en varios
Desd Pd lPMarristerl'o tanto ordinario comoextraordmano de la jglesía.
documentos. e e- ,

1. LA DEUDA EXTERNA Y SUS EXIGENCIAS ETICAS

Las leyes que regulan la actividad económico'financiera go~a:s~~o:oP:~fs~:
. d ci T en este sentido uenen plena autonomla,

racionalida cientí ica, y: . la raci nalidad ética Pero la limitación de estos
también un campo especifICOpara a racio " .' Iidades con
campos no es excluyente. Recono.cer autonoffilas es consuünr rea 1

capacidad de integración en la totalidad de lo humano.

. .d estamos viviendo dentro de un
Sin embargo, debrmos señalar que.he!f!os VIVI o y. humanidad sobre todo para
funesto error de gravísimas consecuencIas para tod~la y. ' 1 undo de lo

, ... a o como naciones. es que e ro
los. más pobres, ya s~a como person d n los estrechos límites de un horizonte
económico-financIero se ha Ido encerran o e . .. .
egoísta creado exclusivamente por las prácticas bancanas.

1 ..n Y en la praxis científico-
La actividad económica no se agota en a comprenslO

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1373

técnica que la sustenta, Lo humano desborda toda limitación impuesta o pretendida
por los grandes poderes del mundo de las finanzas. La ciencia económica, como las
demás disciplinas del saber humano, sólo poseen can coherencia su propia:autono
mía cuando están abiertas a la totalidad de los fenómenos. Esta perspectiva
interdisciplinaria les garantiza, por un lado, su propia autonomía y, al mismo tiempo,
les impide cerrarse sobre sí mismas.

La actividad econémico-financieraguarda Unarelación muy estrecha y sumamente
importante con la ética. Toda ella debería desarrollarse de un modo contínuo y
permanente dentro de los ideales y del gran horizonte de la eticidad, No existe, ni
debe existir una praxis financiera ajena a profundos valores humanos extra
económicos. La ciencia económica se mueve dentro del orden de los "medios",
mientras la ética tiene como objetivo proponer y discernir sobre los "fines", El
hombre es el ser en el que se conjugan de una manera armónica los "medios" y los
"fines".

Las injusticias en el campo de la economía y, de un modo especial, en el problema
del endeudamiento externo, son demasiado patentes para poderlas ignorar. El
clamorque surge desde los marginados pide, en el fondo, que la instanciaética llegue
al frío y deshumanizado mundo de las finanzas '.

Tanto el Papa Pfo XI en la QuadragesimoAnno como el Concilio VaticanoIl, en la
Gaudium Et Spes y reiterativamente Juan Pablo Il, han abordado este tema
insistiendo en que el carácter humano de la economía exige él que siempre se tenga
presente la dimensión ética, ya que toda actividad económicano constituye Unorden
propio ni un sistema cerrado, sino abierto a otros órdenes convergentes en la unidad
del ser humano.

Cada vez son más insistenteslas voces que se levantan en el mundo exigiendo un
enjuiciamiento ético del problema de la deuda. Coinciden todas ellas también en
criticar al F.M.I. que impone "decisiones de modo autoritario y tecnocrático..." al
margen de una suficiente consideración de las urgencias sociales"... "En un mundo
de crecientes interdependencias entre las naciones, una éticade solidaridad amplia
da contribuirá a transformar las relaciones económicas (comerciales, financieras, y
monetarias) en relaciones de fuerza y de interés'",

I Moral de Actitudes, Madrid, Vol. 3, p.282).
2 Pontificia Comisión "Justicia y Paz", Al Servicio de la Comunidad Cristiana: una consideración

ética de la deuda internacional, Roma, 1987).
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En la Declaración emitida por el CELAM al finalizar su Reunión General de

Coordinación de 1987, nos dicen los Obispos:

Sería excesivamente largo y tedioso seguir citando textos Ydocume~tos en los que
la Iglesia expresa su pensamiento sobre la crisis del endeudamIento externo.

Bástenos con detenernos brevemente sobre el texto más claro y contundente
expresado porJuan Pablo II en SuEncíclica CentesimusAnnusy que; de algún modo,
resume con claridad, concisión y gran audacia el jucioético que a la Iglesia le merece
el problema de la deuda externa: Transcribimos textualmente el pensamiento del
Papa:

Como podemos apreciar, el Papa reafirma el principio clásico en lamoral de que las
deudas,por grandes que sean, no deben ser pagadas si los males que se derivan de
ese pago son mayores que elbien que se hace pagando.

Es ciertamente justo el principio de que las deudas debenserpagadas.No es
{{~lto, sinembargo, exigiropretendersupago, cuando éste vendriaa imponer
de hechoopcionespoliticastales que llevaránal hambrey a la desesperacián
a poblaciones enteras. No se puede pretenderque lasdeudascontraúJas sean
pagadascon sacrificiosinsoportables. En estoscasoses necesario -comopor
lo demás está ocurriendo en parte- encontrar modalidades de reducción,
dilacióno extinción de la deuda, compatiblesconel derechode lospueblosa
la subsistencia y al progreso.

El problema de la deuda externa para el Papa, como para la mayor parte de los
analistas.no es sóloy principalmente un problema económico, sino un gran desafío
moral y políticcdc enormes proporciones.

El derecho primigenio de todos lospueblos yde cada persona en particular a la vida,
ya una vida digna. debe prevalecer sobre cualquier otra exigencia u obligación. Ya
lo había reafirmado Juan Pablo II en su EnciclicaLaborem Exercens: "El auténtico
desarrollo implica un objetivo moral: el bien común integral del género humano, de
todo el hombre y de todos.los hombres" (28).
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EIPapa podríahaber empleado expresiones más contemporizadoras y diplomáticas.
Podía haber dicho. por ejemplo: "No es conveniente pagar"i.."No habría que exigir
el pago.," Sin embargo. eligió la expresión más fuerte y de la más profundá
resonancia ética: "No es lícito; Non licet,

Al referirse a la crisis de Ia deuda externa, el Papa emplea en la CentesimusAnnus
la expresión "No es lícito". La expresión es. taxativa e implica una verdadera
prohibición moral de pagar en las condiciones señaladas, El Papa pide a los
gobiernos deudores que no paguen si se encuentran en esa situación y. pide a los
gobiernos e instituciones Internacionales acreedoras que no exijan ese pago cuando
éste implique como consecuencia directa hambre y desesperación para el pueblo.

.. ,1

~:::t:~7:'e~::~~i::~~r~\~~:;: La enseñanza socia¡'-calÓlica Yla economía norteamericana,

Novíérnbre 1986.
Presencia.LaPaz, 17.4.87.

3
4

s

"Hemos sentido las profundas angustias de nuestros pueblos por ladeudáexternaq~e
nos agobia, que ha aumentado aún más su probreza y, por ~~I?: la deuda no pue n

e

ser pagada en las condiciones estipuladas ongmarIamente. Hay ~ue hacer u a
revisión de los contratos, porque está en juego la paz de nuestros paises, su futuro

desarrollo Yhasta su misma subsísrencía'".

En el mes de noviembre de 1986, después de dos años de encuestas Y de múlti~e~
consultas, elEpiscopado norteamericano dió a publicidad el. documento titul ?
"Justicia económica para todos: la. enseñanza social católica y la ~onomIa
norteamericana". EntresacalDos~Igunasideasde este Importante mensaje. Ladeuda
externase ha convertido en el problemaeconómico másgrave.delTercerMund~ y
se requiereuncambioenel sistemamismo para que se puedaevltar su repenct n.

Entre los me<liospráclicos que los Obisposnorteamericanos proponen para hacer

frente a la emergencia de la deuda externa, señalan:

Moratoria de pagos,conversión de las deudas en dólares en d~udas en mo~::a lo~~~
r ducción parcial de algunas deudas, o quizás, cancelación total, ,pen . ?S
:olon ados de pago menores tasas de interés y modificación de los ~equlsltos ~:.I
~.M.I.~que exacerba~ yhacenrriás difíciles las condiciones de los paises pobres .

Mons. Julio Terrazas, a la sazón Presidente de la ConferenciaEpiscopal Boliviana,

declaraba con relación al problema de la deuda:

Nuestros pueblos no pueden ser sometidos, así, tan brutalmente, a pagar una deuda
que les impide vivir como pueblo. Primero está la vida del pueblo: mejores ~alarl~s,
ma or retribución al esfuerzo que hace... Hay que llamar a la reñexíon a os
res~onsables. para que no sigan sacrificando al pueblo sólo por cumplir algunos

compromisos?'.
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Paraque el argumento moralque emplea el Papa resulte plenamente convincente no
nosquedaríamásque una tarea:elprobar la segunda premisa, la premisamenor.Juan
Pablo II nosplantea el gran principo moral de que no sedebe pagar ladeuda externa
si su pago ocasiona hambre y desesperación para el pueblo. A los importantes datos
aportados en este Seminario añadiremos, siquiera sea muy suscintarnente,algunos
que nos parecen muy significativos:

2, AMERICA LATINA AFECTADA GRAVEMENTE POR EL PAGO DE
LOS SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA

En primer lugar quisiera traer a colación algunas breves aproximaciones que hace
sobre el endeudamiento externo el "Documento de SantaFell"; que es como el
idearioque inspira el pensamiento ylas orientaciones concretas del gobierno actual
de los E.E.U.U. Los ideólogos de la administración Bush y del Departamento de
Estado norteamericano piensan así:

"La soluciónde la crisis (de ladeuda externa) debe partir del reconocimiento de que
el pesode ladeudaactual tieneque disminuirse porquenuncapodrá serpagadasegún
los términos actuales'",

La deudaexternalatinoamericana se acercaa los450.000 mdlonerde d61ares
ysiaesasumase leaplicaran lasactualestasasdeinterés, estospaísesdeudores
pagarían, s610 en intereses, un bill6n ochocientos mil millones de d61ares
(1.800:000.000.000) durantelosproximosveinteaños,sinquedisminuyera en
un s610 centavo el montode la deuda.' "

La crisis económica que afecta a América Latina por más de diez añosconsecutivos
ycuyascausasyefectosestándirectamentevinculadosalproblemadelendeudamiento
externo hace qué aún estos países no hayan alcanzado el nivel de vida de doce años
atrás. Por otro lado, la relación del intercambio comercial internacional es un 20%
más negativa que al principio de la década de los 80. ""

La región ha transferido al exterior recursos del ordende los 224.000 millones de
dólares en los últimos 8 años y, sin embargo, la deuda ha seguido creciendo. Según"
los datos de laCEPAL esa deuda que en 1982 era de 327.000 millones de dólares,
a finales de 1990 había subido a 432.000 millones de dólares.

Desde el estallido de la crisis de la deuda en 1982 hasta finales de 1989, los
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acreedores y empresarios extranjeros prestaron e invirtieron en América Latina un
total, de 78.200.000 de dólares. Sin embargo, en estos ocho años han salido de
A~enca Latina hacI~ los países industrializados algo más de 203.000 millones de
dólares, a un promedio de unos 25.000 millones de dólares por afio.

3. LA DEUDA EXTERNA Y EL HAMBRE

El PapaJuan Pablo II s~ refiere, en el párrafo citado de la CentesimusAnnus,al tema
del hambr~ ensu relación con el pago de los servicios dela deuda externa. Veamos
slqUlera,rapldamente,.cómo el índice de hambrientos, tanto en número corno en la
gravedad de su sítuacíón, han aumentado en la región en estos últimos años,

Dosterceraspartesde lapoblaciónlatinoamericanasufrealgúngradodedesnutrición.
En la CIudad de LI~a, por ejemplo, los niños desnutridos llegaban al 24% de la
muestratotalen elano 1972.En elaño 1978habíansubidoa un28% yen el afio1983
llegaban al ~6'10. No hay que ser muy pesimistas para calcular que en la actualidad
esta suuacíon es mucho peor.

Según un estudio de dos sociólogos norteamericanos que han tratado de
analizar y cuantificar los efectos negativos del pago de la deuda con los
prom~d~os deesperan.za de vida,sacando larelación entrelosmontospagados
per capuay la:educclón en laesperanzade vida.llegana la conclusión de que
por cada10 dolares pagadospor añoy porpersona, disminuye la vidade cada
personaen142 díasde loque hubieravividosi la esperanza de vidase hubiera
s~guldo Incrementando en los índicesque subía antesde la crisis. Cuando se
hl:O este est~dio sobre 73 paises, el monto pagado per cápita era de 27,30
dolares al ano. Esto implicaba ,un promedio de 387 días menos de vida por
habitante en lospaíses endeudados.

4. PROP!JESTA SOBRE LA DEUDA EXTERNA INSPIRADA EN LA
ENSENANZA SOCIAL DE LA IGLESIA

1) La deuda externa no deberfaSerpagada cuando:

a) Supa~oc?nlleveparael pueblohambre,desocupación,enfermedades,aumento
delos índicesd~mortalidadycarencia de los serviciossocialesbásicos para una
digna exrstencia humana.

b) No deberían pagarse tampoco aquellas deudas que aparecen como claramente

6 Documento de SasuaFe /J,p.12.
7 Idem,13.

8 s.Gcorge, Deuda externa y desarrollo, París, 1989, p.72).
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.' n la ue se contrajeron fue abiertamente
ilegítimas; ya seaporq~elafmahdad

f
co ~ente usureros o porql1equrenes las

inmoral, o porque sus mtereses so; .rro;capoder jurídicO y constitucional.
contrajeron no gozaban de un su icien e .

, uellas deudas que están mayoritariamente
e) Igualmente, no debenan pagarse aq odólares con obscuros negocios o con

relacionadas con el blanqueo de narc '
enriquecimientos ilegales de particulares.

.. ., d b n ser alargados. máximo si se tiene. en
2) Los plazos de vencimiemo e e , I tinoamericanos se han VISto

. . , I t talidad de los patSes a .'
conslderaclon que a o caída de los precios de las materIas pnmas,
gravemente afectados por la blemente a los países acreedores.
situación que ha favorecIdo, a su vez, nota

2

PONENCIA

DEPENDENCIAS Y MODELOS DE DESARROLLO EN
AMERICA LATINA

Walter Cancela
Presidente CLAEH

Montevideo-Uruguay

1. AMERlCALATINA: UN1CA y DIVERSA

Si bien todavía es posible encontrar en todo el continente rasgos que le dan una
personalidad unitaria, cada vez se hace más difícil hablar de Américal.aünacorno una
unidad cuando se quiere hacer referencia a su proceso social. De por-sí, es una
abstracción que encierra diversidades geográficas, étnicas, culturales, económicas y
sociales.lascuales dan lugar á procesos específicos que seencuentran y desencuentran
a lo largo de la historia, no sólo entre países, sino también al interior de cada país.,

Intenternosnbícar nuestros rasgos comunes, que nos permitan orientar la búsqueda
del destino común en un mundo que avanza hacia la sociedad planetaria. Pero
tengamos presente lo específico de cadapueblo, de cada situación, de forma de poder
contribuir con lo nuestro al proceso de construcción colectiva de esa sociedad.

Los rasgos comunes

A quinientos años de la incorporación de este continente a la cultura europea, nos
caracteriza un origen colonial común que se rnanifesta en la lengua y en la cultura
de lo cotidiano. Nos caracteriza también un conjunto de valores de raíz cristianaque
compartimos todos los .pueblos del continente. Participamos, además, de una
voluntad común de sentimos latinoamericanos que se manifiesta en los esfuerzos de
pueblos y gobiernos por lograr la integración.
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AlIado de estas características comunes positivas encontramos también problemas
comunes: la miseria, la exclusión de vastos sectores de la población del acceso al
trabajo y a la cultura, el endeudamiento de nuestros estados, la profundización de
la brecha que nos separa de los avances de la técnica y la marginación creciente
respecto de la economía mundial.

Estos problemas se sintetizan corrientemente en dos palabras: subdesarrollo y
dependencia. Estas dos características las encontramos en toda presentación de un
país latinoamericano: "Vivimos en un país subdesarrollado y dependiente", es la
frase con la cual cualquiera de nosotros podríamos iniciar un discurso en el que
pretendiéramos informar sobre la situación de nuestro país. '

Ambas características, si bien son parte del diagnóstico común de nuestros países,
nos colocanen la perspectivanegativa de nuestros rasgos comunes y, enfatizándolas,
se tiende, inconscientemente, a colocar los problemas y sus soluciones fuera de
nosotros mismos: la pobreza es resultado del subdesarrollo, se diría, y éste es
consecuencia de la dependencia; es decir, de que no nos dejan desarrollamos.

Desde la década de los cincuenta, los latinoamericanos oímos hablar de la depen
dencia y de sus consecuencias sobre nuestras posibilidades de desarrollo. Desde
diferentes enfoques teóricos se ha insistido en este rasgo común de nuestros países
sin encontrar los caminos que permitieran superarlo. Se hanensayado experiencias
políticas que, buscando superar la dependencia, fracasaron, agudizando en ocasío
nes los problemas que se intentaba resolver.

También hemos sido testigos de, esfuerzos por superar el subdesarrollo que,
desconociendo o subestimando las múltiples dimensiones del desarrollo, buscando
el crecimientoeconómico, han conducido a agudizar las situaciones de dependencia
y han profundizado las brechas existentes entre pobres y ricos, marginando muchas
veces a amplios sectores sociales de las oportunidades de acceso al progreso,

Las diversidades

Nuestros pueblos, unidos por tradiciones y problemas, presentan también diversída
des notables, donde radica la potencialidad creativa del conjunto.

Somosdepositarios de la tradición emprendedorade losemigrantes, de la sabiduría
milenaria del.aborigen y del espíritu de sacrificio y ansia de libertad del esclavo.
En nuestros países se han amalgamado estas virtudes en formas diversas, dando
lugar a las personalidades nacionales que sabemos distinguir cuando.nos.encon
tramos.
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Somos depositarios también de rec r .
moldeado en forma asimismo di e u sos naturales díversos, cuya explotación ha

v rsa nuestras culturas.

Por último, hemos vivido proc lf . '.
rasgos comunes que pueden enc~~s po ItIcos y sociales distintos, más allá de los
y jurídicos díferentes. ' trarse, que han dado lugar a regímenes políticos

Aún nuestros problemas com n I
dary,a veces, imponersoluci:n:,s~~:n~:~~ales hay quien~spretenden recomen
hacen necesarias soluciones específicas. penden a condIcIonesespecíficasque

En el cuadro de estas diversidad 1 l' , '
simplistas y generales corre ~s'. as a tematlvas de diagnóstico y de políticas
dificultando las soluciones y 70 e

q nesgo dede°cultar los verdaderos problemas,
, ,ue es peor, agravar sus consecuencias.

Hoy en día,las característicasde subd 11 .
el continente· la pobreza como p blema e o y dependenCIase manifiestan en todo

. , ro ema central está presente tod I
y cada vez parece haber menos espacio para decí di tó en os os países
de nuestros procesos, sociales Al' . 1 Ir au nomamente sobre el curso
dq . . mIsmo tiempo en cada país bla uierenrasgos particulares y m 1" ' esos pro emas

, o ivan respuestas específicas.

Asumiendo nuestra diversidad dr d . '"
juntos y haciéndolo, necesaria::en~~~~s~cu~nrloque seríamoscapaces de hacer
problemas comunes y pro resarel' umamos una um~ad. Superar nuestros
separables,Por el Contrari; son p;:tea ~ildad de nuestros paises no son objetivos
sin el otro. ,s e mismo proceso. No pueden lograrse uno

Intentemos ver ahora algunas de las form .
discutamos los "modelos" de des 11 d das que adquiere la dependencia y

arro o es e esa perspecuva,

2. LAS DEPENDENCIAS

Lostextosquetratansobrelade d . d ' .
planos donde ésta se manifiestape~. encia fe Amenca Latina hablan de diferentes
la dependencia' económica pJ,r'versa¡ ormas queésta adopta. Se habla así de
económica a su vez se des' I rca, cu tural, etc. Dentro de la dependencia
financiera"intentemos par~rc~; las formas de dependencia comercial, productiva,
nos refiere un fenómeno social un c?nce~to de dependencia a efectos de ver cómo

y como este opera a la hora de actuar.
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Un concepto de dependencia

La dependencia es, en primer lugar, una relación entre dos partes en que una de ellas
sujeta su comportamiento al de la otra, exista o no voluntad, de ésta de sujetarlo.
Cuando esa voluntad existe, Se ejerce simultáneamente-la dominación. La depen
dencia se manifiesta, entonces, como la existencia de limitaciones -voluntarias o
involuntarias- a la capacidad autónoma de decisión de una de las partes de la
relación.

Es obvio que durante el período colonial los habitantes de estas tierras sufrieron la
dominación política, económica, religiosa y cultural de centros de poder que eran
incapaces de controlar.

En la actualidad las relaciones de dependencia ya no son de ese tipo. En América
Latina los estados son soberanos, los pueblos eligen sus propios gobiernos y éstos
toman sus decisiones con arreglo aregímenes jurídicosautogenerados. Sin embargo,
se continúa hablando de dependencia.

Hemos visto que, en algunos países, se ha impedido el curso-de procesos internos
que no convenían a otros. Estos hechos que recuerdan las intervenciones imperiales
en épocas de la colonia no son, sin embargo, las únicas ni las más características
manifestaciones de la dependencia en la actualidad.

Son conocidas las limitaciones derivadas de una estructura mundial de la produc
ción, del comercio y de las finanzas que hace que los frutos del progreso tiendan á

concentrarse en los centros de poder. La mercantilización de las relaciones hace
posible que todo pueda convertirse en objeto de compra y de venta y, unida a la
concentración referida, lleva a que vastas regiones y pueblos queden sometidos o
deban someterse a decisiones tomadas en los centros o, en ellllejor de los casos,
sujetarse a los efectos que esas decisiones producen sobre ellos:

Las formas actuales de la dependencia

Tradicionalmente se han distinguido campos en los cuales opera la dependencia:
político, económico, cultural.

Así, se habla de dependencia políticacuando una población no es capaz de definir
por sí misma las reglas que gobiernan sus relaciones internas, debiendo sujetarse a
las que determinan otros poderes sobre los cuales no tienen capacidad de elección
ni de control.
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En nuestro continente hemos vivido esta forma de dependencia institucionalizada
en la dominación colonial. Pero, aun superada ésta, muchas veces hemos asistido
incluso asistimos todavía- a la intervención de poderes externos sobre pueblos
latinoamericanos, Estas formas de manifestarse la dependencia política no respon
den, c?mo ladependencia ~olonial,a legislaciones ,- y, por tanto, a reglas de juego
conocidas, smo a las Particulares relaciones de poder que se establecen en un
determinado momento. Por ello, la dependencia política resulta menos visible y sus
manifestaciones menos previsibles.

La dependencia económica ha sido objeto de un cúmulo de estudios desde diversas
perspectivas teóricas. Elcormin denominador de todas ellas es, sin embargo, la
referencia. a 10 qu~, en términos económicos, se conoce como la expropiación,de
excedentes; Este conceptoreñere a la imposibilidad de las economías latinoarneri
~:~~ deretener para su provecho todo el resultado de su-esfuerzo productivo para
destinarlo a los fines del consnmo y la inversión. .

También en este caso, la época colonial muestra claramente/os mecanismos de esa
expropiación, en la medida en que el "excedente" (diferencia entrelo productivo.y
lo destinado al consumo) era extraído del continente con destino a los centros
coloniales. En la época moderna, esa expropiación no adquiere las mismas carac-
terísticas. , ,

, ! •

Los excedentes generados por las .economías latinoamericanas se expropian de
diversas formas.",

Por la vía comercial, el funcionamiento de los mercados intemacionales.ique
responde al resultado de estrategias desplegadas por los grandes centros de poder
empresariales y nacionales, determina una casi constante pérdida de ingresos reales
de/os países exportadores de .productos primarios, tradicionales. Y en la medida en
que estos países no son capaces de diversificar su acceso a esos mercados; se habla
de una dependencia comercial.

Por la vía productiva, en la medida en que las formas de consumo se "mundializan",
se camina hacia la uniformización de las técnicas y la organización planetaria de la
producción. De ese,modo, quienes son capaces de poner en práctica las técnicas más
eficace~de Producción y tienen el poder de organizar sus diferentes etapas, de hecho
determinan ,la estructura productiva, de los países en los que se instalan. La
disponibilidad del capital para inversión y de las técnicas otorga poder de domina
ción en este campo y.icuando éste Se ejerce Unilateralmente, sin negociación, se
habla de dependencia productiva y tecnológica.
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Parla víafinanciera también se "expropian" excedentes. Cuando unpaís recibe un
préstamo, en principio está captando excedentes de quien financia ese préstamo.
Pero, al mismotiempo, adquiere la obligación de devolverlo con más los intereses
que éste genera. Siel préstamo es utilizado erila generación de mayores excedentes,
éstos podrán "financiar" la devolución y el pago de dichos intereses y, eventualmen
te, dejar una plusvalía al-país receptor. Si, en cambio, el préstamo es utilizado en
aplicaciones no productivas (consumos, armas, fugas de capitales), el país deberá
destinar parte de sus excedentes normales al pago de aquél.Esto es lo que haócurrido
en la mayoria de los países de América Latina con la deuda externa.

Esta deuda es la forma predominante que hoy adquíere lo que llamamos la
dependencia-ya que no se limita a la expropiación de excedentes por la vía
financiera, sino que, por medio de múltiples mecanismos, condicion~lasposibili
dades de diseñar políticas autónomas e incluso la propiedad sobre losactívós
productivos de nuestras economías.

Finalmente, la concentración del poder sobre los medios de comunicación yla
mundializacionde las pautas culturales traen consigo formas de dependencia
cultural. En este campo, las sociedades dependientes se. ven limitadas para
desarrollar la potencialidad de sus propios valores y tiendenaasumir aquéllos que
surgen en las culturas dominantes. La colonización de vastos sectores de la
población latinoamericana por los conquistadores europeos determinó una domi
nación de este tipo que en ningún caso -salvo exterminio- supone la imposición
total de laculturadominanle. Actualmente, las formas son diferentes, pero el poder
de los medios de transmisión cultural acentúan la capacidad de imposición de las
culturas dominantes.

Muchas veces se ha atribuídótacausa de nuestros problemasala dependencia, como
si hubiera que-buscar los responsables de esa situación fuera de nuestras propias
sociedades.

Sin embargo, una relación de dependencia no es posible (salvo en los casos de
esclavitud) si no es admitida por el dependiente, En tal sentido, la explicación de la
situación dependiente de nuestros paísesdebe buscarse, antes que nada, en la forma
en que se organizan y funcionan nuestras sociedades, que permite la formación de
grupos de poder que, en la búsqueda de su propio beneficio (económico o político),
someten a dependencias a-otros sectores y grupos-internos:

Dependencia, interdependencia y marginación de América Latina

La dependencia, en la misma medida que el ejercicio del poder, se hace más

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1385

compleja. Cada vez es más difícil identificar' ,
perciben can mayor claridad las limita ' laqUlén ,domIDa, pero cada Vez se
• clones a capacidadautónoma de decisión.

Ese fenómeno no sólo se maniñ ta l ' . .
también en, al menos otros diOleSS la Dlvepl de las relaciones entielas naciones, sino

. ' panas. or unaparte en las I '
naclOnes,de un lado Yotros acto , '. '. . re aciones entre las
Por otra parte, al in~rior de unares -~~StituclOn~s, empresas, bancos-, de otro lado.

. . naci n entre diferentes componentes de ella.

Hoy no es posible para ninguno de los ". .;
decisiones de modo'absolutamente ;ó os act1~s del escenario mundial, tomar
dad para imponer a otros efectos n~d:d

o.
u:sPOdrán tenermayorcapaci_

capacidad que otros para resisti fecto ad°s por toS'"Algunostendrán m.ayor
te r erec s versos' derivados de decí , d

rceros, Es así que hoy.se habla de I "~O d' isiones ea . mter ependencía'',

Ante ello eabepreg~ntarse si Am···', , . •
Es obvio que en nuestros países eenea Latl': ParticIpa de es~ "interdependencia".
una importante medida En artérece~os e capacidad autónomade decisión en

. otros mmos los márgen d l 'ó '
cursos de acción. sin consecuencias ' , . es, e e eccr n POSible de
.corrcgir son cada vez más estrechos~:~~ q~e las ,SlluaCIones que se pretenden
nuestros países no afectan de m 'd ,o. ado, las decísíones que se toman en
continente, mientras que decisi~n:::~ ~CISIV~ los procesos de países fuera del
Unidos obligan frecuentemente a to a

d
as e~ os centros de Europa o de Estados

mar ecisiones en nuestros países;

La sitllación de América Latina en dr d '
una relación asimétrica, de la cual ::~~:~á~e:e~~~:c~~~:so~~ep:queels parte de
capaz de producir en ella. . e que os que.es

Así, nuestros países se ven condící n d .
otrospaíses y de empresas e instituciones, por lo que Ocurre con las decisiones de

~h~;;~~~~~~:n:a~:~~~~~~~:~~~~erarsible disce~nir estrategias de poder que
estrategias se orientan a defender p es e lIfo imperial, hoy parece que dichas
aunque deellas deriven efectos de ~~~~:::ió:.poder en un mundo más complejo,

En vista de .varíos indicadores -entre 1 . ó ' . ,
ftnanciamiento, lasjnversiones- la os e~o~ ~ICOS, los flUJOS del comercio, el
lIende a hacerse cada vez' posición e os, país~s de nuestro continente
resultados de la dependen mas marginal, loque cambia las condiciones y los
aUlQnoma de decisión, sigU~I:ig~~~;entendlda como limitación a la capacidad
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Cuandola dependenciaes el resultadode una estrategia de dominaciónde unaparte
sobre la otra, ésta es.incluída, aunque sea en un papel subordinado,en el proyecto
dedesarrollode laotray,en lamedidaenqueasumaesepapel,puedellegaraobtener
resultados favorables.

En cambio, cuandola dependenciaderiva de la marginación,situaciónenla cual se
reciben los efectos, pero no se puede influir en las decisiones porque'no se está
incluído en elproyectode quienlas toma,los resultadossonaleatoriosy,en general,
desfavorables,manifestándoseen sucesivos desequilibrios y crisis.

La aceptación de la marginación conlleva el riesgo de la desintegración social de
nuestros países, puesto que la marginación; en unmundocrecíentemente comuni
cado, no es absoluta. Recibimos valores que no somos capaces de integrar en un
sistemaynuestrossistemasdecorrompen.Entre laspersonas,algunossoncooptados
por los centros y disfrutan de sus posibilidades; otros son marginados del acceso a
lo indispensable para realizarse como personas.

Anteeste riesgo, que hoy afrontaAmérica Latina, caben dos alternativasfrente a la
aceptación de la marginación: negociación de un nuevo tipo de dependencia o
asumir la tarea de constituirseen un interlocutor relevante en el escenario mundíat.

3. LOS MODELOS DEDESARROLLO

Frentea las situacionesde subdesarrolloy dependencia-ymarginación-de América
Latina, se han propuesto y ensayado diversos caminos para obtener el desarrollo:
Inclusoseha intentadopostularparadigmasválidoscomosoluciónuniversalapartir
de resultados exitosos obtenidos en determinadas circunstancias.

Mucho se habla de "modelos" de desarrollo en América Latina. La búsqueda del
modelo capaz de superar los problemas del desarrollo de nuestro continente se ha
convertido,en ocasiones,paramuchos de nosotros, en la búsquedade un'nuevoEl
Dorado.

Desde el poder, a veces se han preconizado (y a veces se ha intentado llevar a la
práctica) modelosimpuestos verticahnente que, persiguiendoel crecimientomate
rial; tienden a agudizarías problemas de la pobreza y la marginación de-vastos
sectoressociales.Alternativamente,sehan levantadopropuestasdiferentesque, sin
embargo, participan delmísmo grado de verticalismo.

La historia demuestra que no es posible conducir un proceso social por un camino
previamente determinado. Cuando quien tiene la responsabilidad de conducir ese
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proceso pretende hacerlo, al privilegiar los medios frente a los fines, termina por
obtener lo contrario a lo buscado.

Nohaypr~ces~ socialque siga la lógicade larazon cartesiana. Noes posibleprever
toda~ las sltua:lones nuevas q?e generaráncada unade lasaccionesque serealizan.
Los modelos Son construc.C1ones racionales "después de los hechos". y después
de los hechos, todo lo ocurrido encuentra su Iégica,

La urgencia de las situaciones que viven los países de América Latin~no autoriza
acontmuar ensayando "modelos". Requiere estrategias responsables que sean
capacesde operaren un mundocambíame sin perder de vista los fines, que no son
otros que los que se resumen en la realización integral del hombre y de todos los
hombres.

La!glesíano tiene modelospara proponer. Los modelos realesy verdaderamen
te efi.caces pueden nacer solamente de las diversas, situaciones históricas,
gracIas al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas
concret~sentodos sus aspectos sociales, económicos, polhicosy CUlturalesque
.se rela~lOnanentre sí{CA 43).

;,n Ia"nedida"en q~e, como ciudadanos de este continente, som~~Parte de los
responsables .a quienes el Papa llama adesplegar elesfuerzo de construcción de

lasSoluclO~es, mte~temos señalaralgunaspautaspara nuestraaccióninspirándonos
en la DoctrinaSOCIa¡ de la Iglesia.

La orléntac,ión fundamental: la promoción del hom'bre

La concepción cristiana de la sociedad coloca en el centro de toda acción la
elevac~ón permanente de la persona en su dignidad humana.Asi, el desarrollo es
enten,lb~9 c91"0el ~S~MSO permanente de todo el hombre y de todos los hombres

,.tJf las sttuaciones me~?S humanas alas más humanas, mediante el permanente
ava~~e en la satísfaccíon de sus necesidades individuales y sociales, materiales y
espirituales, ' ,

;sta~on~epCiÓfl,-'lUeespermanentee,n el pensamientocristianosobreel desarrollo,
a asumido dlyer,s~s concr\,clones,aJo largo de la historia de nuestro continente.

Nue,stra responsabtlujades encontrar los caminos que conduzcan.a ese fin en las
partlculare~,condicion!,s delos países de América Latina hoy. Bulo que sigue
lDtentar<:mos apun~ algunoselementos que deberíamos teneren cuenta al preten~
der diseñar estratcgías alternativas eficaces de desarrollo.
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La superación de la pobreza y la inequidad

La pobreza es la menos humana de las condiciones en las que podemos encontrar
a los hombres. Existen, por cierto, otras situaciones inhumanas no asociadas con la
pobreza, pero que en general respondena opciones libres dclhombrejcomo las que
se generan a parur de comportamientos viciosos). Ea pobreza, en cambio, es una
situación impuesta a algunos, a la que no llegan por consecuencia de sus opciones
libres: tanto que la mayoría de las veces se nace en ella.

El objetivo más urgente de toda estrategia de desarrollo en nuestro continente
debería ser, entonces, la superación de la pobreza, cornoforma de cumplir, por otra
parte, con la opción pastoral preferencial por los pobres. '

Hoy, más de la tercera parte de los habitantes de América Latina carecen de los
medios. suficientes para hacer frente a sus necesidades mínimas: Y nuestros países,
en conjunto, cuentan con los recursos que permitirían evitarlo."

La superación de la pobreza' (que se manifiesta en muchos casos en situaciones
agudas de indigencia) requiere organizar el proceso económico de modo tal que
permita obtener crecientes cantidades de bienes, pero también distribuirlos adecua
damente. Esto es un imperativo que deriva del "derecho a poseer lo necesario para
el desarrollo personal y el de la propia familia" (CA 6).

La formadeorganizar nuestraseconomías ha mostradocapacidad, enmuchos casos,
paragenerar cantidades crecientes de bienes, aunque noa la velocidad que demanda
la expansión del universo de necesidades humanas. En cambio, no ha sido eficaz en
asegurar su distribución de modo de que todos accedan a lo necesario.

Muchasveces se ha intentado corregir esas consecuencias mediante instituciones y
políticas distributivas que a 10sumo han paliado transitoriamente lOs problemas.
Esas políticas han terminad?, en general, poniendo en cuestión la propia capacidad
de los sistemas económicos de 'crecer: ' . .

Ante ello, se han levantado estrategias qne pretendieron poner el énfasis en ¡:l
crecimiento y que "el mercado" secncargarade ladistribución. La hipótesiséra'que
"habiendo más habría para todos". Esa posición, también unilater,al, consiguió a
veces resul~dos espectaculares de crecimiento que, construid()sa costa del empo
brecimiento de grandes ;;cetores, terminaron en crisis también espectaculares,

Como 10afirma Juan Pablo 11, la clave delprogreso material y d~ la realizaciÓn
personal está en el trabajo. "En nuestro tiempo es cada vez más importante elpapel
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del trabajo humano el' cuanto factor productivo de las riquezas inmateriales y
materiales...Hoymás quenunca, trabajar es trabajar conotrosyparaotros: es hacer
algo para alguien" (CA 31).

EI1 la medida en que la dinámica de los procesos económicos depende cada vez
menos de la disposición de los recursos naturales y de los medios de producción
fisicos y más de "la propiedaddel conocimiento, de la técnicay del saber'"; los
esfuerzosde inversión máseficientedeberían dirigirsea la formación yel desarrollo
de lacapacidad humana, comenzando por asegurar al hombre la satisfacción de sus
necesidades materiales básicas para que despliegue, en libertad, esas capacidades:

En esto parece estar la clave de una organización económica eficienteen términos
de superar la pobreza. La condición humana es inseparable de la libertad y ésta está
intrínsecamente relacionada con 111 verdad'.

Elste concepto de la libertad,que debe presidir toda. organización.humana, implica
la responsabilidad inherente por la situación del prójimo. Significa que no.se puede
ser librea costade la dominación de otros.

Asíse fundamenta lacondena de la Doctrina Socialde la Iglesiaa losregímenes que,
en busca de la eficiencia material, sacrifican la libertad. Y así también se condena
aaquellos regímenes que, embanderados en la libertad, excluyen de su ejercicio a
vastos sectores de la pobación.

La confianza ciega en el Estado como organizador de la economfa ha.demostrado
SU ineficencia para obtener el objetivo fundamental de la promoción humana.
También lo ha hecho -y es loque los latinoamericanos conocemos más de cerca-la
confianzaciega en el mercado, Mercadoy Estadoson creaciones humanas y, por.lo
tanto, imperfectas. Su funcionamiento y sus resultados dependen de cómo los
hombresactúen, en particular, de cómo actúen quienes consiguen el poder en cada
uno de esos,instrumentos.

Una estrategia (un "modelo") eficazparasuperar la pobreza debe descansar, en
primer lugar, en la confianza en el ejercicio responsable de la libertad del hombre
organizado en sus asociaciones. Y no debe excluir ni sacralizar a priori ningún
instrumento que esa libertad sea capaz de crear.

"En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de J¡lS

naciones industrializadas" (CA 31).

2 "Una libertad que rechazara vincularse con -la verdad caería en el arbitrio y acabaría por someterse
alas pasiones más viles y destruirse a.sf misma"; (CA 4).
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POrotro lado, como fue dichotambién, el mundo camina a una creciente interconexión,
donde todos estamos involucrados y ante la cual todos somos responsables.

le sirven de asiento materiaí. Por otro, porque consumiendo los recursos naturales
en lugar de po~nciar~osestará consumiendo también al hombre y" por tanto,
negando su propia razon de Ser.

"(.'.),~uando lln~ cultura se. encierra, en símisrna y trata de perpetuar fO!TI1as de vida ~ticuad~s.
rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre, entonces se vuelve estéril
y lleva a su decadencia',' (CA 50).

Esos procesos han conducido a la generación de falsos nacionalismos que muchas
veces nos han enfrentado entre países y que, todavía hoy, hacen que nos miremos
con desconfianza, mientras sufrimos los mismos problemas y estamos enfrentados
a similares desaños..

Los mecanis,mosdel mercado no se han mostrado adecuados, por sí solos parapermítir
esta inclusión. Las relaciones mercantiles, establecidas mediante los precios, no
reco~ocen en éstos los "costos ambientales" adscritos a toda producción y así se
convierten en "rentables'tproduccíonesque, detener en cuentaesos costos -que, tarde
o temprano, alguien paga y ese "alguien'vsomos todos- no lo serían. Es así que Juan
Pablo II subraya que" es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes
colectivos, como son el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia
n,o puede estar asegurada por los simples mecanismos del mercado" (CA 40).

La dimensión mundial.

Una estrategia dedesarrollo para los países latinoamericanos no puede serconcebida
fuera del contexto de sus relaciones con el resto del mundo. Como fue dicho.nuestros
países nacen y evolucionan en todos los planos de la vida social vinculados al mundo
por-relaciones de dependencia.

Sin embargo, hemos asistido durante buena parte de nuestras historias particulares
a la construcción de culturas nacionales que pretendían hacernos ver al mundo sólo
como el lugar geográfico donde nuestros países estaban ubicados..

3

Estamos entonces ante el desafío de incorporar la dimensión mundial a nuestras
culturas y, haciéndolo, adquirir lacapacidad de colaborar con nuestroaporte singular
a la construcción de 'la. cultura mundiaL Una cultura mundial que no.supone.Ia
desaparición de esas singularidades, a condición queéstas se incorporen en la tarea
comünt.
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Así, es posible ver a simple vista la pobreza localizada en las áreas-urbanas o rurales
de mayordegradación ambiental y, por lo tanto, humana. Se ubican los pobres donde
hacen falta mayores inversiones para sostener el equilibrioecológico; pero, JUSta'
mente, sonellos quienes tienen menores posibilidades de hacerlas. .

Por un lado, porque una estrategia que desconozca o subestime esta dimensión
conducirá a su inviabilidad a mediano' o largo plazo, al consumirlos recursos que

El mundo ha comenzado a tomar conciencia de la fragilidad ambiental del pianeta.
La Encíclica CentesimusAnnus recoge esta preocupación y vincula el fenómeno del
deterioro ambiental al problema del consumismo: "El hombre, impulsado por el
deseo, de tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y
desordenada los recursos de la tierra y su misma vida" (CA 37):'

La dimensión ambiental

En América Latinaestarnos viendo cómo estrategias quesepostularon ,pedesarrollo
y modernización, han generado efectos negativos sobre, el ambiente (natural y
humano) de difícil reversión. Ejemplos de estos son el riesgo de la deforestación.Ia
contaminación de las aguas, el agotamiento de la potencialidad productiva de las
tierras que-las convierte en desiertos, el hacinamiento human'o en mcgalópolis, etc,

Pero también vemos cómo la pobreza se asocia cadavezcon mayor intensidad a la
degradación ambiental. Impulsados por la necesidad de acceder a los bienes y
servicios básicos para su .supervivencia, crecientes contingentes de población son
empujados a explotar recursos naturales cada vez más frágiles, lo que, altíempc de
degradar los recursos, acentüala pobreza, Crecientes contingentes, también, son
impulsados hacia las ciudades' donde sólo les esposiblé asentarse en las zonas
también más frágiles, reproduciendo el ciclo pobreza-degradación ambiental-más
pobreza. "

En segundodugar, en las condiciones actuales de América Latina, el objetivo central,
como fue dicho, debe orientarse a la superaciónpermanente de la pobreza.mediante
la orientación del esfuerzo humano y, por ende, de las inversiones a la creación de
las condiciones de crecimiento que lo hagan posible y mediante el manejo de los
instrumentos del mercado y del Estado para asegurar el reparto equitativo del
esfuerzo y de sus frutos.

La incorporacion de la dimensión ambiental énla'estrategiade desarrollonó es sólo
un imperativo ético ni, mucho menos, un ingrediente para "estar a la moda". Es
condición de eficacia en un doble sentido.
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En ese contexto, una estrategia de desarrollo no puede limitarse a plantear el
problema de la inserción internacional (en lo económico o en otros campos) en
términos de apertura o cerramiento. La superación de situaciones de dependencia
exige que la sociedad sea capaz de articular sus sectores internos de modo de
negociarsoberanamentesus relacionesexternas. Yen esa negociaciónla dimensión
del éxito depende del poder que se obtenga. j , '

Así, para los países latinoamericanos, dada su actual situación de creciente
marginación de los procesos mundiales, es imperativa la búsqueda de la unidad
cuyo nombre de uso es la integración-o

Desarrollo e integración no son procesos separables, para los países de este
continente.Enprimerlugar,porqueparaentraren unprocesodedesarrollosostenido
esnecesarioprogresaren la integracióníntemade las sociedades-hoydesintegradas
o en proceso de desintegración-o En segundo lugar, porque a medida que progrese
la integración entre los países, basada en la integración nacional, disminuirán las
situaciones de dependencia que traban procesos autónomos de desarrollo.

En estesentido, laspalabrasqueencontramos en la Encícliclasenospresentancomo
una orientación estratégica coherente con lo que hemos afirmado hasta aquí:

En años recientesse haafirmado que el desarrollo dé los Paises máspobres
dependía del aislamiento del mercado mundial, así como de su confianza
exclusiva en laspropiasfuerzas. La historiarecienteha puesto de manifiesto
que lospaíses que se han marginado han experimentado un estancamiento y
retroceso; en cambio, han experimentado un desarrollo los Países que han
logrado introducirse enla interrelación generalde lasactividades económicas
a nivel internacional. Parece, pues. que el mayorproblemaestá en conseguir
unaccesoequitativo al mercado internacional.fundado no sobreel principio
unilateral de la explotación delosrecursosnaturales, sinosobrelavaloración
de los recursos humanos" (CA 33).

El valor de lo local y de la organización social

La magnitud de los problemas planteados hasta aquí -la pobreza, el ambiente, la
dimensión mundial. parece alejar del alcance de la gente común el proceso de
desarrollo. Sin embargo, hemos dicho que ella es el objetivo y sostenemos que ella
es el protagonista de una verdadera estrategia de desarrollo.

Las decisiones socialesse construyen por interacción de voluntadespersonales que
seexpresanen realidadesconcretas: comunidades locales,donde privan las relacio-
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nes directas;organiz~ciones, sociales, a través;,de las. cuales se expresan las
necesidades e intereses de conjuntos parciales de la sociedad; y organizaciones
políticas, que constituyen instrumentos,globalizantesde la acciónsocial.atravég de
los distintos órganos del Estado.

La Encíclica CentesimusAnnuspone derelieve la importanciadeesta dimensiónen
la m.odernasociedad de masas, Subrayando el valor que León XIII otorgaba a los
sindicatos eníaconstruccíóndc. larelación laboral y destacando la 'militancia
cristiana en ese sentido, extiende ese valor a las sociedades intermedias que el
hombrecrea. ,

Al referirse al principio de subsidiaridad, indisolublemente ligl\doal,de la solida.
ridad (CA 48), en el q~e debe fundarse.la intervención del Estado, Juan Pablo 11
destacael papel de las organizaciones sociales: "Efectivamente, parece que conoce
mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está
próximo a ellas o quien está cerca del necesitado" (CA 48),

A~f,.ilproceso de desarrollo y la superación de las gependenciascomienzan a
.contruirse desde la base social por operación de lasrelaoiones mterpersonales, .que
van dando lugar a las realidades concretas)' a las organiz~ciones,sociales capaces
de globalizar el proceso.

i"

!,<O es casual que los regímenes autoritarios, basados en la dominaciónelitaria,
persigan en primer lugar toda clase de asociaciones libres de personas, puesto que,
destruyendo la.organizackinse hace posible la dominación. "

Una estrategia de desarrollo mediante la cual se pretenda la promoción humana y
la disminución de las dependencias debe, por tanto, apoyarse en la acción de las
organizaciones sociales y valorizar los emprendímíenms a escala local. De esta
forma, se harán manejables las enormes magnitudes de los problemas que tenemos
por delante y serán más eficaces las decisiones globalizantes, sin las cuales no será
posible el éxito de la estrategia.

4. A MODO DE CONCLUSION

Hemos intentado hasta aquí aportar algunas notas, desde nuestra perspectiva
cristiana, necesariamente limitada por nuestras capacidades y nuestros
condicionamientos,para pensar y actuar en la tareacomún de superar lasdependen
cias y generar procesos de desarrollo.

Hemos elegido partir de una reflexión sobre lo que nos identifica como continente:
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una unidaden la diversidad, como forma de no perder de vista que es a partir de
nuestraspropiascaracterísticasque nuestrossucesoresidentificaránlos "modelos"
que iremos construyendodesde nuestra: propia y diversa identidad.

Esa reflexión tuvo unadoble finalidad:por unaparte, desconfiarde los"modelos"
simplistasy generalesque se nosproponencomo la solucióna nuestrosproblemas;
por otra 'parte,' llamamos,la atención sobre el esfuerzo neeesario que debemos
realizar para identificar los caminos más apropiados en cada circunstancia,

Apartirde losrasgoscomunesque hansido"modelizados"parareferirsea América
Latinacomo untodo-la dependenciay el subdesarrollo- hemosintendodiscutir sus
manifestaciones y Sus formas.con el fin,por unaparte,de ubicarsuvalidez presente
y, porotra, de hacemoscargode la responsabilidadque tenemos-yque nopodernos
trasladara algún poder satáníco-sobre nuestros problemas y sus soluciones.

Asumiendoesa responsabilidad, finalmente, hemos apuntado algunos elementos
que.creemos necesario tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrat~gias de
acción.En ,lamedidaen que dichos elementos se centran en la razón fundamental
de elevar lacondición humana, desde una perspectiva cristiana, la condíciónde
viabilidad de-la estrategia es el compromisopersonal,

El compromisocristiano por el desarrollocoloca, entonces, la caridad,el amor, en
.toda su dimensión. Esta se expresa no sólo en la cooperación para 'mitigar las
situacionesinjustas,medianteel ejerciciode la solidaridadcon losquesufren,sino,
sobretodo,enelesfuerzoparaevitardichassituacionesyalcanzarasí la plenaylibre
realización.
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e o MENTARIOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: "DEPENDENCIAS Y MODELOS DE

DESARROLLo EN AMERICA LATINA"

wauer.Guerra, Pbro.
Secretariado Nacional de Pastoral Social

San Salvador - El Salvador

INTRODUCCION

Encuentroen laConferenciadel Dr.Cancela unaexposiciónclaray sistemáticadel
concepto delíneasgeneralesdeaplicaciónde ladependenciaenAméricaLatina;me
pareceoportunoampliaralgunosaspectosrelativosa cuestionespuntualesdondese
manifiesteel pesode estructurasdependientesen los países latinoameri~anos.

1. LA DEPENDENCIA TIENE UN ROSTRO

Muchas vecespasamos.desapercibidos frenteacifrasqueleemos enrevistasolibros
de sociologíay economía,pero cuandoesas cifrascobran vida a nuestroalrededor,
entoncesnos damoscuentaque la pobreza ha alcanzadonivelesescandalosos,cada
añolos datos manifiestanque los pobresaumentan yque sus nivelesde pobrezase
profundizan cada día másy más. Según informesde la CEPALen la décadade los
ochenta,el númerode poblaciónen nivel de,pobreza en AméricaLatina ascendió

.de 112 millonesde personasa 184 millones.

Pueblanos hablade rostrosconcretos,que a diario los vemosen cualquierlugardel
continente: rostrosde niños golpeadospor la pobrezadesdeantes de nacer, rostros
de jóvenes desorientados y frustrados, rostros de indígenas y afroamericanos
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sumidos en la miseria, rostros de campesinos sin" tierra, rostros de obreros mal
pagados y desorganizados, rostros de sub-empleados y desempleados al borde de la
desesperación, rostros de marginados, ancianos y otros que sólo conocen del dolor,
del hambre y de la marginalidad total (DP 32-39).

2. AMERICA LATINA y SUS RELACIONES CON EL VECINO DEL
NORTE

No hay ninguna duda que los países latinoamericanos nacieron como naciones
soberanas (siglo XIX), de acuerdo a unos planes expansionistas y a intereses
económicos, políticos y sociales de 10sE.E.V.U. El cordón umbilical sigue fuerte
y sólo se van configurando nuevas iniciativas que favorecen el crecimiento y el
desarrollo de los EE.UU; no se ven posibilidades reales de superación de la
dependencia del norte. .. '

3. LA INTEGRACION DEL CONTINENTE, UN DESAFIO PARA LA
PRESENTE DECADA

La fuerza futura de este continente sólo se manifestará si se alcanza algún grado de
integración. La CEE es el ejemplo más claro de los beneficios de la integración. Ya
se están dando pasos en este sentido, sólo se necesitará mucha valentía y coraje para
no malograr esta experiencia, cediendo a proyectos o iniciativas continentales'
diseñadas para fortalecimiento de la economía del centro hegemónico.

4., ESPERANZAS Y DESAFIOS:

Las,actuales condiciones mundiales han creado nuevos espacios para la aplicación
de modelos de desarrollo más acordes con nuestra realidad, principalmente para dar
lugar a una auténtica democracia, donde se respete a la persona en toda su riqueza
y donde se vayan creando las condiciones para impulsar un desarrollo integral
autónomo, equilibrado, integrado que logre, por fin, encaminarnos hacia la supre
sión de la pobreza y de sus múltiples manifestaciones.
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COMENTARIO DESDE LA PERSPECTIVA
TEOLOGICO"ETI<;A ALA PONENCIA: DEPENDENCIAS
y MODELOS DE DESARROLLO ENAMERICA LATINA

Francisco López Fernández
Sociólogo lLADES-Chile

INTRODUCCION

La ponencia que se me ha pedido comentar apunta, por una parte, a discutir las
expresiones y formas de la compleja red de vínculos internacionales de nuestra
región ya' examinar críticamente su conceptualización bajo la vieja categoría de
"dependencia". Por otra parte, la ponencia se orienta a poner ante nosotros la
responsabilidad tanto acerca de nuestros problemas como del diseño de estrategias
que apunten asu solución. Walter Cancela haconcluído su texto señalando que: "El
compromiso cristiano por el desarrollo coloca,entonces, la caridady el amor en
toda su dimensión" . Es en este horizonte que quiero situar mi comentario.

1. EL DON DELA RECONCILIACION y EL HECHO INTERNACIONAL
DE LA DISCRIMINACION

El tema que nos hemos dado a pensar, más allá de los esquemas simples y de las
pretensiones omnicomprensivas del pasado es el de la ambigüedad de nuestra
convivencia internacional actual. En efecto, quizá nunca como en la actualidad el
mundo se haconvertido en una gran ciudad donde es muy difícil discernir lo que es
propio y lo que es de otro; lo que es iniciativa propia de lo que es respuesta a la
iniciativade otro. La economía, la política, la cultura y las formas de religiosidad
se han transnacionalizado. Por otra parte, quizá hoy como nunca antes somos
conscientes.de los poderosos procesos, mecanismos y estructuras de concentración
del poder y de lainformacióu y de la discriminacióu social de todo orden tantoa nivel
internacioual como a nivel de nuestras propias comunidades nacionales' Y es éste
el problema que llama al discernimiento ético y a la acción responsable bajo el tema
"Dependencia y modelosde desarrollo" .

.. .....1-----
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Han caído muros ideológicos pero persiste el muro de discriminación económica,
racial, cultural, religiosa, sexual y política. La superación de las discriminaciones
es un viejo problema para la comunidad de creyentes en Jesucristo, Ya San Pablo
tuvo que batallar contra la desigualdad en el corazón mismo de la celebración
eucarística (l Co 11, 20'22)..También, \,1 apóstolSantiagoreprendié la acepción
de personascomo inc()U1patible con l~ fe en el SeilorResucitado(St.2, 1-9). Es
que el hecho de la desigualdad construída ~ocialmente y de la discriminacjón
aceptada está en oposición radical a la experiencia deDios y del hombre que la
Iglesia hace en Jesucristo. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, porque todos somos una sola humanidad en Cristo Jesús e hijos del mismo
Padre (Oa3,2~); "

Es esta verdad fundante de la reconciliación universal, acontecida gratuitamente
para la humanidad en Jesús, la que ha llevado a la Iglesia a luchar por la justicia a
nivel de cada nación y a nivel de la convivencia íntemaoionalcomó camino de
fidelidad al Evangelio del mismo Señor. En la moderna sociedad industrial esta
preocupación y desvelo por la justicia ha dado origen a unarica enseñanza acerca
del desarrollo.de lospueblos con el fin de orientar el discernimiento de las diversas
comunidades y grupos responsables en su ' toma,de decisiones de acuerdo eón lo
aprendido enel seguimiento de Jesús.

2., ¡¡;TICA\1' DESARROLLO

En este siglo, inició el tratamiento el Papa Juan XXIII en la Encíclica'Mater et
Magistra (parte III), concretándoseal desarrollo económicode la agricultura,de las
regionesdeprimida~ de,unpaís.y delasnacionesqueseencuentran económicamente
retrasadas, El Concilio Vaticano IIluego resaltó el tema del desarrollo económico
dedicándole tres importantesnúmeros del capítulo sobre la vida económico-social
de la constitución pastoral Gaudium et Spes (64-66). Pablo VI hizo objeto de la
Encíclica'Populotum Progressio el tratamiento sistemático' del tema. Y como
conmemoracién y homenajeaeste documento.a los veinteaños'desu publicación,
J1Ian PabloIlharealízado unareflexiónampliay profundae~ laEncíclicaSollicltudo
ReiSocialis, afin de"subrayar,mediantela'ayudáde laillvesiigación teológicasobre
lasrealidades'contemporáneas, la necesidadde una concepción más rica y díferen
ciadadel desarrollo" (SRS 4). ,

De la nieditacióndc las oríentacionescontenidas en los documentos citados se
desprende una perspectiva de orden éticó, quepermite visualizar etdesarroño y las
relaciones entre los pueblos en toda su dinámica humana.

En primer lugar, la Iglesia prefiere el término "desarrollo'tal de "progreso", ya que
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éstearrasta "connotacionesde tipo iluminista' (SRS 27), es decir.está vinculadoal
ingenuo aunque prometéico mito de la Ilustración, según el cual existeun progreso
continuo y cuasi automático. Por otra parte, al concepto de "desarrollo" es preciso
quitarle todo reduccionismo "economicísta". Hoy "ha entradoen crisis la misma
concepción"económica" o "economícísta" vinculadaa la palabradesarrollo" (SRS
26), seilalaJuan Pablo II.

Por lo tanto, el desarrollo es una categoría humana integral. Ella .expresa la
orientacióncada vez "más humana" (humanizada y humanizadora)de la existencia
dejos hombres." De ahí que:

si.el.desarrollotiene una necesariadimensión"económica.:puesto que.debe
procuraral.mayornúmeroposible de habitantes del mundola disponibilidad
de bienes indispensables para "ser", sin embargo, no se agota con esta
dimensión. Encambio, si selimitaaésta,eldesarrollo sevuelvecontraaque/los
mismosa quienesdesea beneficiar.

-Las características de un.desarrollo pleno, "más humano",el cual -sin negar
lasnecesidadeseconámicas- procuraestara laalturadelaruaéntica vocación

, delhombreyde lamujer,hansidodescritas.por PabloVI (1'1' 20-21), (SRS28).

De ello se sigue que es "propio del.desarrollo" un "carácter esencialmoral" (SRS
35).Enefecto,eldesarrollodel hombreyde lasociedad haderespetaryde promover
la persona humana en todo su significado. Esta orientación integral de signo
"humano" es la que introduce en la realidad del desarrollo su dimensión moral.

;&' - ""., "

Sus orientacion,es axiolégicas fundamentales son conocidas por todos ustedes:

el desarrollo del hombre, dé'rodos los hombres yde todo el hombre, es la ley
fundamental del desarrollo económico (OS 64; PP 34);
el hombre debe ser el actor y protagonista del desarrollo (OS 65; PP 33);
para que puedan realizarse los dos criterios anteriores ,es necesario, crear
estructuras democráticas de participación activa de todos' en los procesos de
desarrollo (OS 65);

- el desarrollo económico hade conllevarel'desarrollo social: "el crecimiento
económicodepende, en primer lugar; del progreso social" (pP 35) Yhacia él ha
de orientarse;,' , ' ' ... ,. ,',' , .',' " ' " ' •

' parahacerposible eldesarrolloasí entendido son netesarillSreformasprofundas
(pP22:42). ' .. ' "

Esto implica que toda estrategia de desarrollo tantoa nivel nácionalcomo a nivel
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regional y mundial debe estar fundada en la primacía de la subjetividad personal y
social. En efecto, es la persona en cuanto sujeto y no el Estado ni el mercado el
principio que funda la sociabilibidad humana. Ello implica un imperativo de
repensar la forma y los mecanismos en que están estructuradas nuestras relaciones

sociales de convivencia.

Afirmar la prioridad y centralidad del sujeto significa replantear tanto la relación
entre trabajo Y capital como las relaciones entre sociedad civil y Estado y entre
naciones. Que-el desarrollo nacional y las relaciones internacionales se centren en
la primacia del sujeto humano implica, en efecto, visualizar la convivencia social
como encuentro de libertades, como interconexión de centros dinámicos y
creativos de comunión y de participación, desde la pequeña comunidad local hasta
la gran comunidad internacional. Sólo en comunión y participación puede existir

el hombre en cuanto sujeto.

Esto, a su vez, supone un llamado al dominio consciente de las leyes de una lógica
meramente funcional como lógica dominante para pensar y diseñar las relaciones
socialesentre lospueblos. Para una racionalidad funcional-instrumental el "otro"
se vuelve provocación, ya que en dicha racionalidad, la razón funciona como
protección contra la alteridad. La reivindicación del sujeto hecha por el papa Juan
Pablo II en Laborem Exercens Yen Cemessimus Annus apunta precisamente a
señalar que sólo el reconocimiento de la alteridad del otro puede'constituir la base
del .derecho y de la justicia a nivel de cada nación y del orden internacional.

,
3. UN NUEVO ORDEN ECONOMH::O INTERNACIONAL

Desde aquí se puede hacer una propuesta crítica y utópica para el mundo de la
economía. Así lo ha hecho Juan Pablo 11 en la Encfclica Soll(~jtudo Rei Socialis.
En ella .ha examinado la situación económica delpresente, señalando "luces" y
"sombras"; a éstas últimas las ha llamado por el nombre exacto, desde el punto de
vista "ético-tec;>hSgico", "estructuras de .pecado" (36). También ha propuesto
soluciones, en las que se realice I~ dimensión moral del desarrollo.

Esta dim~nsiónse concreta deforma p~eferente,si bien noell forma exclusiva, en
las relaciones económica~entre países desarrollados y pai~es envías de desarrollo.
Sobre estas relaciones han hecho propuestas claras tanto la Encíclica Popuiorum
Progressíocomc;> los Documentos de puebla (DI' 49;l)Yla Encfclica Sollicítudo
Reí Socialís.Todas esas propuestas se resumen e'u un macro-imperativo ético para
la hora presente: crear I1n nuevo orden económico internacional. Dentro de este
nuevo orden económico habría que atender a los siguientes, aspectos:

- ....." "', '"
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"la reforma del ~is~em~ internacional de comercio, hipotecado por el proteccio
msmo y el creciente bilateralisrno;
la ref~~ina del sistema monetario y financiero,mundial, reconocido hoy como
insuficiente;
la cuestión de los intercambios de tecnologías y de, su uso adecuado'
la neces~da<!de unarevisión de la estructurade las organizaciones internacio
nales existentes, en el .marco de un orden jurídico internacional"(SRS 43).

En efecto, a pesar delos conflictos deinteres~sque enfrentan a pueblosya
contll1ente.senteros, existen.intereses.comunes enqué.apoyarse. Los problemas
actuales solo pueden resolverse por la vía de la cooperación entre todos. ,

El.de~arrollo esu~iprc;>ces.odirigido Preferentemente al ser humano más que a las
maqumas y a las IOstltu~lOnes: Debemos evitar confundir el crecimiento con el
desarrollo. Su objetIVO.primordial es conducir a la autorrealización y a la asociación
cre~ll:aeI11autilización d~JasJuerzasproductivas de una nación y llevarla al pleno
florecimiento de su potencialhumano. Sin embargo, las ideologías delcrecimiento
ec~nomlco, sea cual sea su sl¡¡no.idcológico,se han, preocupado muy poco por la
calidad deldesarrollo.

¿Cuáles son los ia~toresque nos impiden responder al reto de unanuevaconvivencia.
Vitalpara el destino de la hu~anidad?No son tanto las soluciones técnicas, que ya
conocemos bastante bien, sinomás bien.la falta de una, conciencia clara de los
problemas y la ausencia de una voluntad política para enfrentarlos y corregirlos Sólo
con.un espíritu de solidaridad, basado en el respeto.porelindividuo.y elbien común,
sera posible lograr, las soluciones necesarias, nos-señala la Iglesia:

Es innegable que las soluciones a nuestros problemas de convivenci~' exigirán
~justes en distintos ~spectos de la vida interna y externa de nuestras naciones pero
únicamentesepodrá logr~r un avance sustantivo anivelde cada nación si se asegura
el progreso a nivel mundial, Este enfoque global; por otra parte', no se puede limitar
aresolv~rlos problemas económicos, sinoque debe teneren cuenta, también, la gran
complejidad de la sociedad humana..

El d .' . ":.
• mun o moderno es I1n sistema de múltiples componentes que interactúan entre

SI,de tal ma~era que el.cambio en uno de ellos afecta a los demás; Además de los
Estados,. están las m.st~tucI~ne~. internacionales y regionales, las corporaciones
~ans~aclOnales,.~aopmló~públicanacional y mundial y distintas fuerzas religiosas;
l~eoIQglCas,SOCIales ypohtlc~s. Con un-sistema mundial tan complejo, esnecesario
p estar la~ebldaconsíderación a cada.uno de SI1S elementos centrales alresponder
a losdesafíes del futuro. Desde este punto de vista. es posible contemplar el nuevo
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orden internacional como un proceso de cambio continuo, enel que la previsión y
lanegociaciónfuncionenconstantementeparaestablecer unequilibriogeneral entre
todos sus elementos, ya sean individuales o colectivos.

Las decisiones políticas necesarias no se podrán llevar a cabo, sin embargo, sin el
consenso en el plano moral de que la base de cualquier orden mundial o nacional
son personas y el respeto de sus derechos esenciales, tal como fueron definidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unicamente si los gobiernos
aceptan sinceramente estas ideas, y si en especial las aceptan los individuos, serán
posibles y viables las decisiones políticas. Todo esto requiere unproceso intensivo
de educación a fin de hacer comprender a la opinión pública en todos los países
la necesidad vital de defender los valores, sin los cuales no podrá haber un
verdadero desarrollo económico y, sobre todo, no podrán reinar lajusticia, la paz
y la libertad.

La comunidad mundial-y regional tendrá que ser audaz e imaginativaal conformar
el nuevo orden y realista en su empeño, El cambio es inevitable, pero lapregunta
es si daremoslos pasos deliberados y decisivos para producir elcambio, o si éste se
nos impondráa través de hechos sobre los que no tendremos prácticamenteningún
control. Es la responsabilidad conjunta de todos los países y pueblos actuar sin
ninguna demora. En esto WalterCancela ha sido enfático.

Sin descartar el análisis técnico y las propuestas concretas, es fundamental insistir
en una condición indispensableen cualquier proceso de cambio: la transformación
de la mentalidad individual y colectiva, ya que sólo así se puede de verdad pensar
en un desarrollo humano y hurnanizante: la exigencia de un nuevo orden de
convivenciase sustentaráen unos nuevos valores que constituyen una nueva forma
de entenderla vida:

4. LA CATEGORIA ETICO-TEOLOGICA DE "SOLIDARIDAD" Y:,LA
ACCION INT,ERNACIONAL

Un nuevo orden económico internacional sólo es pensable y factible, nos señala la
Iglesia, sinosconvertimosa lasolidaridad,que se traduceen unrespetoefectivopor
los derechos humanos de todo ser-humano y de todo pueblo, solidaridad que
encuentrasu expresión en la búsqueda creativa que reconocela riqueza de cada uno
en la cooperación yen la atención preferente de los más empobrecidos,

Como seguidores.de Jesucristo sabemos que noes posible edificar la libertad sin
fundamento en la verdad. Solidaridad, antes-de ser un imperativo ético esuna
afirmaciónontológicaacercadenuestracondícíón humanayporello es lacategoría-
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síntes~s de la ~tica soc\al cristiana como lo ha señalado el Papa Juan Pablo II
Sollicitudo Rei Socialis(SRS 39-40). en

En ~fecto, la solidaridadexpresa por una parte la condiciónética de la vida huma~a
regida por,laempalia y la Cooperación ante la degradación humana del solipsismo
y del egoísmo. Pero, por otra parte la solidaridad pertenece al núcleo de la
~xpenencla defe. El Dios cristiano es un Dios solidario, garante de la unicidad e
Igualdaddel genero humano y defensor del que no tiene defensor. :.

Integrando,ambasperspectivas se puede entender por qué el Papa Pablo VI en su
ca,rta apo,~tohca f}ClO gesi;naAdveniens señala que"la aportacióncapitaldel espíritu
~~Istlano a la enea s~'al está en la sobreabundancia moral de la caridad que
mculcael respetopnvl1egIadoa los pobres y susituaciónparticularen la sociedad"

(OA23).

La reconstrucción teológica de la solidaridad ética impide que "la afirmación
ex.ceslva de la Igualdad pueda dar lugar a un individualismo donde cada cual
reivindiquesus derechos sin querer hacerse responsable del bien común" (OA 23).

Por ello, la s~lidaridadético-teológica,apoyada en Iajusticia y regidapor lacaridad
eleva~l sentido moral hasta la aceptación de algo que parece contrario a las normas
de la justicia Interh~mana: "ceder" de lo propio para enriquecer al otro. Este es el
mensaJequehaquen~o transmitirJuanPablo IIen laencíclicaDives inMisericordia
cuando señala que, SIn negar el valor de la justicia, la misericordia lo completa
transmitiéndole la sobreabundancia de la caridad.

Nuestro gran d,esafío, como Iglesia latinoamericana, es articular el don gratuito de
la reconcílíacíon con el Padre, entre nosotros y con la creación que hemos recibido
enJe~ucnstoconlosdesafíoseconómicos,socialesypolíticosqueatraviesannuestra
conVivenCIa humana. La solidaridad es base de nuestro juicio moral, es pedagogía
para descubnr ~n el "otro" un "igual" y es cauce de nuestra identidad en el
compro~lllso social.ComoloseñalaJuan Pablo 11, la prácticade la solidaridades "la
~eahzac~ón del designio divino, tanto a nivel individual como a nivel nacional o
InternacIOnal" (SRS 40).

En .e~ta tarea tenemos partic?lar responsabilidad los creyentes laicos que hemos
recíbídocomo misiónespecífica contribuir a la transformaciónde las estructuras de
convlve?claco.n la luz, laenergía y lagracia del Señor Resucitado.EnIil hemos sido
constitUidos hiJOS del Padre, hermanosde los hombresy herederosdel universopara
poneren él proyectos humamzadoresen virtud de la libertadque nos ha sido dada
(RM 8).
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Como Iglesia latinoamericanat~~emos la hOndareSpcou:~~i~~~~~~:ac:::~e;~~
una práctica y un desarrollo teon~ot::~~~e~~:: la Doctrina Social de la Iglesia
nuestra esperanza. El centenario e .• . . también un tiempo de
si bien es un momento de eeíebracíón Y de memoria, es . - ias

renovación de energías y capacidades c;ea?o;a~~~~~~~~~::~~~;:~~~~:~:del

y políticas de desarrollo que eXEprst:s;;i~e~u~:ngreso Latinoamericano de Doctrina
hombre y de la crmvrvencra. . '
Social apunta a este objetivo. Tarea nuestra es hacerlo·reahdad.

3

PONENCIA

EXPRESIONES Y SIGNOS DE SOLIDARIDAD EN
LA IGLESIA

Mons. Iván Marin López
Subsecretario de/Pontificio Consejo COR UNUM

INTRODUCCION

Para presentar el tema "expresiones y signos de solidaridad en.la Iglesia desde la
óptica de Pontificio Consejo COR UNUM", me ha parecido conveniente hacer una
brevísima introducción sobre el uso del concepto solidaridad, su evolución y
significado desde el Vaticano II hasta nuestros días; entrar luego-a ver cómo se ha
expresado esa solidaridad al interior de la Iglesia y hacia la comunidad humana;
cómo se ha encarnado en Instituciones y acciones y, finalmente, plantear algunas
sugerencias a modo de conclusión.

1. EL SIGNIFICADO DEL TERMINO SOLIDARIDAD

Etimológicamente

Etimológicamente el término solidaridadexpresa un sentimiento que impulsa a los
hombres a prestarse ayuda mutuamente..

Filosóficamente implica interdependencia entre los hombres y los pueblos como
condición necesaria para lograr un desarrollo armónico e integral.

Moralmente designa un compromiso u obligación que cada uno tiene con el otro, por
ser el hombre un ser social e ínterdependíente, El término solidaridad dice más que
sociabilidad, porque contiene una dimensión ética que implica obligación.
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En la Doctrina Social de la Iglesia

Para comprender mejor la fuerza que ha ido tomando el término solidaridad en la
práctica de la Iglesia, conviene recordar que desde el siglo XVI cuando se negaba
la metafísica y sólo se admitía como real alindividuo comenzó a estar presente en
el mundo una fuerte corriente de insolidaridad, apoyada más tarde con el
positivismo materialista que no sólo negaba la sociabilidad sino que consideraba
al hombre como ser antisocial "regido por egoísmos instintivos que lo lIevan a la
guerra de 1049s contra todos". Rousseau atemperó la tesis diciendo que el hombre
es "asocial" por naturaleza, la sociedad lo corrompe y sólo se puede llegar a un
modus vivendi por un pacto social.Sobre estas bases de individualismo y de
insolidaridad, se formuló el sistemacapitalista. Esteconjunto de ideas antisociales
sirvieron de base a hechos inhumanos.

Como reacción surgió la doctrinamarxista sosteniendo que la esencia del hombre
es el conjunto de relaciones sociales; hizo bien en reivindicar la sociabilidad del
hombre, pero hizo mal al no reconocer a la personad valor y la dignidad superior,
y por lo mismo le negó los derechos y lo convirtió en instrumento supeditado al
Estado.

Las dos ideologías opuestas, una 'dominada por el individualismo engendró el
sistema.capitalista.que permitió la explotación' del hombre por el hombre y la otra
dominada por.el colectivismo dio origen al "totalitarismo estatal" que permitió la
explotación delhombre por el Estado. .

Ante el problema social la Iglesia interviene con una enseñanzaprogresiva
centrada en la "sociabilidad" y a partir de 1963 comienza autilizar el término
"solidaridad" en la Encíclica Pacem in Terris. De tal manera se va enriqueciendo
el contenido del término en 'el progresivo desarrollo de la Doctrina Social de la
Iglesia, que 25 años más tarde se convierte en el hilo conductor de otra encíclica,
la Sollicitudo Rei Socialis.

Tres años más tarde delaPaeem in Terris, el Vaticano 11 desentrañóel fundamento
teológico de la solidaridad mostrando toda ,su fuerza y dinamismo capaz.de
conducir a los hombres hasta la perfección deseada (Cfr. OS 32).

Posteriormente en la',ericíclicaPopulorum Progressio Pablo VI enseña que para
lograr un desarrollo que sea integral es indispensable que sea solidario. En la
Encíclica sobre el trabajo. la Laborem Exercens, Juan 11 sitúa la solidaridad como
la clave para evaluar positivamente las transformaciones del mundo moderno. Se
le antribuye ala solidaridad la capacidad de despertar en los trabajadores la unión
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necesaria para luchar contra la degradación del .
que están atentando contra su dignidad (Cfr. L:~j~JadOr y contra las injusticias

Hablando ante la FAO en noviembre de 198 . ".
responder a esta trágicasituación se ref ' 7, afjrmaba Juan Pablo 11 que "para
unas par.tes míentras hay pe'll'g'r' d' .'. ena al~~obreabun.dancía de alimentos en

, ". o e muerte por m ..
modo urgente la solidaridad intern ; 1" iamcron e,n otras, es necesaria de

,. .. . .. aCl?J1a . _);.;

páblo YI insiste, en la solidaridad como' . .
y como apertura. . " . mterdependencla. como responsabilidad

Continuando con la enseñanza de J P b . '.'
Sollicitudo Rei Socialis donde d , uan la lo 11, especíaímeme en la encíclica

l · .' : . -: . • enuncia os atentados qu
so idaridad humana que destr . I .' . e se cometen contra la
pueblos, que. privan ~. ueblos ::t~n adUilda~,que Impiden el desarrollo de los
des¡inádos a todos los~qmbres (C;~SS~S ~f)tlmo acceso a los bienes que están
que azotan a tantos pueblos la Sol/' 'tud '/?' :¡al analizar estos males sociales
raíz de todo se lIarna'insoÜdaridad~el u o el ocialis no duda en afirmar que la

A!rec;or<lar la enseñanza de la Po' ul '. .',
integralbusca perfecciollar a todIel ~ru~Progusswen cuanto que cl desarrollo
Rei Sociali« fundamen'llÍ'est~ im uom r~ y a todos los hombres, la Sol/ieitudo
cooperación al desarrollo de tod¿e~~ Ivoben a naturaleza solidaria del hombre. La
para con todos, y al mismo tiem e om re y de ~ada hombre es un deber de todos
(Cfr. SRS 32),' . po debe ser comun a los cuatro puntos cardinales

El coqtenido más rico y d d lidari ' ".'
Rei SQeial,iS hace ~~a leci::aod:I~~~i a~~~a~ l~ en~ontramoscuando la SolUcitudo
El desarrollo se ha frustrad f' g . e os uempos en clave de solidaridad.
POlíticapar~10grarIo,ha sid~i~~ ~.ma, porque ha Sido insuficiente la voluntad

fuerza social, moral' y religiosau(~i;nt~~~rj~~ hl.~~ltadodla solidaridad con su
solid¡Il'idadcomo interde end . . . .' I se escribre también la
derela.clones en. lo. econPo'mencla,elntenldlda ~~ta como un sistemadeterrninante

... . '" . ICO, cu tura polüíco y r l' . .
~i\l.eg!lría moral; luego la describe n ' .. e IgIOSO, asumidos como
es un sentin¡iento superñcia! por 10:~a~;!¿entediciendo que la solidaridad uno
concluyeafirmandocategóricament. I de tantas personas, cercanas o lejanas
empeñarse por el bien común d· e es a etermmaclón firme y perseverante de

, es ecir, por el bien de tod d d
to<losseamo~ verdaderamente responsables de todos" F

OS
YI e ca a uno, para que

afirma que I l'd' .. '. IDa mente,juan.Pabloll
<I~ Crislo. a SOl arldad.esuua con la caridad, signo distintivo de los discípulos
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2, COMO SE VIVE LA SOLIDARIDAD

Al interior de la Iglesia

SepuedeafirmarqueIilsolidaridadsiemprese havividoal interiordela Iglesia,basta
recordarel testimonioque nos narran los Hechos de los Apóstolessobre I~ solicitud
de los primeros cristianos para con las viudas y los pobres. En todas las épocas de
la historia de la Iglesia la solidaridad se ha manifestado en muy diversas formas, ya
sea de los individuos con eximios apóstoles y santos, ya sea con'instituciones.

En las organizaciones católicas

En los tiemposmodernoslas organizacionescatólicas, sean riackmaleso íntemacío
nales, se empeñan'en vivir la solidaridad en todos los sectores de 'la vida humana:
la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el desarrollo económico, la
accióncultural, etc;Estas organizacionesexpresan la solidaridad hUmana COIltOOaS
las categorías de personas y en todos los países. Con los niños, los adultos, los
jóvenes,losancianos,conlamujermarginada,conlosindígenas;conlosminusválidos,'
con el mundorural, con el mundoobrero. Muchas de estas organizacionescatólicas
gozan de un estatutO consultativo en 'las organizaciones dependienteS de las
Naciones Unidas, con lo cual se facilitala presencia de los'católicos en los puntos
donde se deciden las-políticas mundiales.

No existe solamente la solidaridad de los católicos; es justo mencionar queexiste
una solidaridadhumanaen todoslos ámbitos ydentro sepuedenidentificardiversas
motivaciones. Haciendo parte de esa manifestación mundial de solidaridad se
encuentran las organizacionesgubernamentales, como por ejemplo la FAO para la
agriculturay la alimentación, la OMS para la salud, el ACNURpara los refugiados,
el UNICEF para.losniños, etc. Y las no-gubernamentales de tipo confesionalcomo
las organizaciones católicas y de otras religiones y las'de inspiración laica.

Las organizacionescatólicas hanconocido un gran desarrollo yexpansiónespecial
mente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas organizaciones de tipo
privado o diocesano se ubicaron a nivelnacional e internacional, por ejemplo;
CARITAS,Catholic ReliefServices, MISSIO, ComitéCatholique conire la Faim e
pour leDéveloppement, ADVENIAT, MISEREOR, etc. .

Por hablarde lasgrandes OrganizacionesCatólicas nacionaleso internacionales,no
podemos olvidar el valor precioso de las pequeñas organizaciones parroquiales,
durables o temporales nacidas para hacer frente a situaciones de emergencia, ni
tampoco podemos olvidar al cotidiano gesto de solidaridad de las personas, con el

I
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par~eIllle, con el v:ocino,.con el abandonado. Las ocasiones de ser buen samaritano
no la tan en nmgun lugar de la tierra.

1) Su especializacion Y competencia

~.ontifluandO~on lasorga?izaci<¡nes católicas de solidaridad,esinteresa~te notar los
,Iverso~grados f1~ especialización y competencia que se han ido definiendo con'el
UernP~ y la expenencra. Las organizaciones católicas como otras organizaciones
confesI9~ales,en general hacen distinción entre actividad social (asistencia
~(J~~I<¡fl'f1~s~rollo)yactiYidadreligios~. Existen organizaciones católicas qu~
Mil' especializadoen acciones solidarias para promover el desarrollo como
ÁD.Jk~I1~ ~?tr~s:cnacCJOnessolidarias para actividades religiosas como

.' _..' ,,'rfhc) m !'\ot,ClC' y -otras que abarcan una gama más amplia de
acc~ones solidarlascO,?oCARITAS,J¡:slll última, quees.una confederación, abarca
acciones de emergencia, de asistencia, de promoción, desarrollo, derechos huma
nos, s~l!!d,refugllJd.os,.etc. Todo depende de la naturaleza del organismo miembro
dada pOrl,~ ConferenciaEpiscopal respectiva. ..

Otra 'oien conocida es la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
solidaridad-CIDSEque es un?federaciónde 14organizacionesde países deEuropa
y América del Norte, especializadaen acciones solidariasde desarrollo enel Tercer
Mundo.

2) Susfuentes de financiacion

Las organizaciones católicas de, solidaridad generalmente reciben de la comunidad
de los fl~les los fon~~s Pa~a financiarlos programas. Cabe destacar-aquí, que la
ammacion y sensibilización de la comunidad frente a las necesidades de la
:"maQlda~es laocasión más propiciapara fundamentarevangélicamenteelespíritu

e.solidaridad. Se puedeafirmar que las.organizaciones aprovechan las diversas
circunstancras para convocar a la reflexión y a la acción en favor del prójimo
especialmente las Campañas de Cuaresma, de Adviento y otras oportunidades. '

Otraf~entede financiaciónlaconstituye.elaperteque hacenlasmismasdiócesisque
apropI?npartede sus e~tradaspara laayuda al mundoendesarrollo, sirvadeejemplo
la tradICIOnal generosidad de las diócesis de Alemia y últimamente la Conferencia
Episcopal.Italiana.. "

Tam?ién algunos gobiernos, especialmente de la Comunidad Económica Europea,
conffan a las orgamzacrones católicas parte importante desu contribución ya sea
para la asistencia en casos de emergencia, ya sea para programas de desarrollo,
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3) Sus prtoridades

Después de que la FAO lanzó en 1960 la campaña contra el hambre, muchas
organizaciones católicas se organizaron con este fin, en el'caso de CCFD de Francia
que reúne unos 60 grupos franceses. En tomo a este flagelo del hambre otras
organizaciones trabajanparaayudara producir más sosteníendopequeñosproyectos
agrícolas.dando asistencia técnica. Ultímamente, hace diez años.ante la hambruna
que amenazaba a lapoblación Sabeliana, el actual Sumo Pontífice Juan Pablo Ilcreé
la Fundación que lleva su nombre para apoyar la lucha contra el hambre y la
desertificación en nueve países: Cabo Verde; Senegal, GambiaMauritania.Mali,
Burkina Faso, Guinea Bissau, Niger y Tchad. Otras organizaciones han elegido
contribuir' enviando personas con diversas especializaciones; 'han desarrollado
importantes programas de voluntarios que dejan sus países de origen para pasar uno
o varios afias al servicio de micro-realizaciones. -",

Otras han elegido directamente el campo de los derechos humanos yla lucha.por la
justicia. Existen organizaciones que han elegido sectores de la población más
vulnerables como campesinos, indígenas, los niños de la calle, la mujer marginada,
etc. - "-"'i

4) Colaboración con el sectorpúblico

En Europa, especialmenteen los años 70, se crearon mecanismos para la cooperación
financiera entre el sectorpúblico y las ONG, contándose entreellas las organizaciones
católicas. Los Estados Unidos de América ya habían creado estos mecanismos desde
el afio 1950. La Comunidad Europea apoyó esta cooperación con las organizaciones
privadas lanzando su programa de cofinanciación desde el afio 1975.

Los motivos que han conducido a los organismos gubernamentales y públicos a
financiar programas de las organizaciones no gubernamentales según unaencuesta
realizada en 1984, son: '

sacar partido según características particulares de algunas ONG,
intensificar el interés de la opinión pública sobre los problemas del desarrollo,
reforzar el papel de las ONG en los países en vía de desarrollo.

Esta colaboración con el sector público también ha tenido sus repercusiones en
las mismas ONG:

búsqueda-de mayor innovación,
nuevas estrategias para movilizar grupos de población,
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interés porrealizID," "experienc~s" que sirvan de modelo para el desarrollo,
el logro de una meJ~>rcomprensión de la política y también se puede agregar que
no se descarta el nesgo de ponerse al servicio de una determinada política.

La solídaridad y sus motivaciones

Conviene hacerun poco de luz sobre las motivaciones que debetener unaacción para
que m~rezca el apelativo de solidaria; de no hacerlo se corre el riesgo de desvirtuar
~ fl~a1lzar en poco tiempo la promisoria era de solidaridad humana que estamos
iniciando,

Las motivaciones generales que pueden fundarnentarprofundamentela solidaridad
provienen del hecho -de pertenecer al mismo género humano como comunidad, y
subrayado comumdad con todas sus connotaciones.

Una de las motivaciones que más, se está explicitando, en la actualidad "es la
lnterdependenc¡~ que existe entre las personas y los pueblos. Cuando Juan Pablo H
anahzaen la $ol/¡citudoRei Socialiselpanorama del mundoala luz dela solidaridad
y sudIagnóstlc.o muestra las trágicas consecuencias que trae la insolidaridad afirma
que es necesarIa, la convicción de una radical interdependencia capaz de traducirse
en acciones solidarias (Cfr.. SRS 26). La necesidad de interdependencia de los
hombres y los pueblos se está,manifestando permanentemente; como por contraste
y en contraluz; cuando,seana.lizan las frustraciones en los planes de desarrollo en
los acuerdos y pactos económicos y comerciales, en las políticas migratorias e;las
~~~~~,e~. '

Otra motivación.característicade lasolidaridad y de grandtnamismoes "que sea una
virtud fume y perseverante en el empeño por el Bien Común", como lo dice Juan
Pablo 11'en la Sollicitudo Reí Socialls; está demostrado que si los progresos
alcanzados por el hombre, I~ nuevas conquistas en cuanto a recursos y tecnologías
no se orientan al bien del genero humano, terminan volviéndose contra el hombre
para oprimirlo, ,

Para la acción s<;>lidaria de los cristianos existen además otras motivaciones más
profundas que provienen del contenido de la fe '

Estas motivaciones religiosas se pueden reunir en torno al hecho de la Redención.
En efecto: Cristo Redentor es la revelación del amor y de la misericordia, con su
EncarnaCIón se.ha umdo en cierto modo con todo el hombre, haciéndose uno de los
nuestros, ,semeJante en todo menos en el pecado. La muerte de Jesús en la Cruz es
el acto mas definitivo de solidaridad q~e el mundo ha conocido y en el que se reúne
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su amory su servicio a lbs demás1.'Eiamor misericordioso a los pobres, a los,que
sufren"prisioneros, enfermos. marginados; etc.•permite ver la especial cercama de
Dios al hombre, sobre.todo con el que sufre,.Elobrar y el pensar del hombre de~.n
estar regidos por el criterio de solidaridad e interdependencia, "todo cuanto querais
que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos" (Mt 7, 12).

Síntesis del amor solidario de Cristo es el amor deprefer~ncia por los pobres. Este
es también uno de los móviles más constantes en las acciones de solidaridad de la

Iglesia y de sus organizaciones.

En síntesis, la Iglesia proclama una solidaridad que parte del reconocimiento, de la
comunión y de la fraternidad, sin lo cual no habrí~ un' verdadero respeto de la
dignidad humana; que reconoce la unidad de la familia humana por lo cual se debe
ser solidario para defender la igualdignidad de todos los seres humanos do~dos~e
los mismos derechos inalienables. La solidaridad debe tener una dl~cclOn
personalizante, por lo cual no basta la ayuda' en mo~enws'de emergencia. ni-el
crecimiento económico, ni la modernización dela técnica,smo quese onente sobre
todo a favorecer el crecimiento de los valores morales, sociales, culturales y

religiosos.

La solidaridad que proclama la Iglesia exigea cada uno asumir su propia respo~~a"
bilidad en la comunidadalacualpertenece, defiendeel derechodeaut,odetermmaclOn,
promueve elprincipiode la subsídiaríedad. rechaza e~e~pífltuegOlstay toda forma
de explotación, requiere una clara mentahdad ecumemca.

La solidaridad que promueve la Iglesia es pordefinición de alcance planetario, su
ejercicio iluminará e inspirará profundas reformas del sistema internacional de las

naciones en muchos sectores de la Vida moderna. .

Cor unum y la' solidaridad

El Pontificio Consejo Cor Unum, creado por Pablo VI en .~971, anima la
solidaridad en la Iglesia, como cometido fundamental d,esu m~slOn. ,Alammar la
reflexión sobre la caridad, ayuda a profundizar la ñmdamentación mas genuina de
la solidaridad cristiana. Cor Unum estimula y armoniza el trabajo delas o~gam
zaciones católicas de asistencia y promoción. Promueve I~s diversas CantP~~~sde
Cuaresma y Solidaridad paracrear conciencia de fratermdad y de condivisión de

los bienes.

1 (Cfr. Mensaje para la Jornada de la Paz, 1.01.87, n.lO).
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Interviene a nombre.del Santo Padre en determinadas circunstancias de emergencia
ocalamidad para impulsar la solidaridad y expresa concretamente con donaciones
o con misiones especiales la solidaridad personal del Papa.

Cor Unum sugiere al Santo Padre motivaciones con la debida informaciónparaque
haga llamamientos públicos a la solidaridad con determinadas naciones o pueblos
en momentos de grave necesidad.

Cor Unum mantiene permanente comunicación y diálogo con diversos organismos
del sistema de las Naciones Unidas, más directamente implicados en la solidaridad
con los grupos de población más vulnerables, como es con el ARNUR para los
refugiados, con la UNDRO para las calamidades provocadas por desastres naturales,
con la FAO p~a el problema del hambre, con el UNICEF parael.problema de los
niños, etc.

EIl el campo ecuménico, Cor Unum se relaciona con el Consejo Mundial.de las
Iglesias en todo lo que concierne la solidaridad parala asistenciay-desarrollo.

Últimamente, merefieroal presenteaño, Cor. Unum.haemprelldido.acciones para
promover la solidaridad en casos muy particulares como: a) la convocaciónde unas
20 organizaciones para coordinar la solidaridad con Rusia; b) la creación de un
Comité y la invitación a diversas organizacionescatólicas para ayudar a las
víctimas de la guerra del Golfo; e) la invitación a varias organizaciones europeas
y de Norte América y a Conferencias Episcopales para intensificar la solidaridad
con el Líbano.

CONCLUSION

A modo de conclusión quisiera agregar, algunas reflexiones:

La formación en la solidaridad

Cuando se presentan situaciones.de tragedia y sufrimiento debido a catástrofes, los
medios de comunicación social lanzan de inmediato la información que llega a una
gran parte de la humanidad, se activan los sentimientos, se despierta la conciencia
de la unidad d~l género humano, se dan gestos de solidaridad. Este hecho, que es ya
una constante social, es una prueba de que la humanidad está predispuesta para la
solidaridad, no obstante que se haya desarrollado una cultura individualista que
inculca al egoísmo.

La Iglesia y todos los organismos de solidaridad se deben empeñar más decidida-
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mente en los programas deformación, ésta debe ser una prioridad al interiorde la
Iglesia y su mejor contribución a la humanidad.

,,<

Formación significa ante todo llegar al interior del cristiano, para que asuma como
identidadlaconcienciadel Señor, para que Seasuma como norma de comportamien
to el buscar el bien de todos, de lo contrario las invitaciones a buscar el bien común
y dar signos de solidaridad chocan contra una cultura diversa.

La búsqueda del bien común

Para cimentaresta forinaciónparalasolídaridadcristiana, se me ocur~e pensar ell
cosas prácticas. Por ejemplo, que la pastoral social parroquial o la Caritasparroquial
se empeñe en concebir suaccién no sólo enqué hacerpor los pobres,sino que busque
el biende los pobres en sentido global, es decir, el bien de todo hombre y el bien de
todo el hombre. Tocará allí inevitablemente el campo de los entes Públicos. Ahora
bienrsi se quiere llevar adelante el mensaje social de la solidaridad se debe presentar
como estímulo'a'la administración a fin de que remueva lascausas deIa pobreza,
como estímulo a las personas para que participen solidariamente en la búsqueda del
bien común, para que se asuma como parámetros inamovibles de toda gestión la
defensa-de los débiles, la tutela de los derechos de los pobres.

Diálogo y negociación corno caminos solidarios de paz y justicia

Anivel nacional y a nivel latinoamericano se podrían trazar grandes líneas de
acción para una formación en la solidaridad, hay grandes desafíos y nuevos
escenarios que son comunes. En todos los países hay una sentida aspiración a vivir
la solidaridad, algunos han consagrado el principio de la solidaridad en sus
constituciones. Dice el Episcopado Colombiano en la Asamblea Plenaria que
acaba de realizarse en el mes pasado: "El principio de solidaridad que fundamenta
los deberes y los derechos de los ciudadanos, en la nueva Constitución, es motivo
de alegría y esperanza. "La solidaridad es el estilo y el medio para la realización
de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo humano". En efecto, "La
solidaridad reclama la participación activay responsable de todos' en la vida
política, desde .cada uno de}os ciudadanos a los diversos grupos, desde Ios
sindicatos a los partidos, Juntamente todos y cada uno somos destinatarios y
protagonistas-de la política't.La Iglesia, en su pastoral social, no puede defraudar
esta aspiración que es común atodo el continente.

Pareceser, afortunadamente,que los pueblos de AméricaLatinase están dandocuenta
que las tensiones y conflictos no se resuelven con la violencia y es una consta'!te la
búsqueda deja paz y la justicia por los caminos del diálogo y la negociación. . ,
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En días pasados decía ~I Papa recibiendo las Letras Credenciales del Embajador de
la Gran Bretaña ante la Santa Sede: .

"Los recientes acontecimientos han dado un nuevo impulso a la universal
aspiración humana: la esperanza que la cooperación y la solidaridad-no la
fuerza-gobernará lasrelaciones entrelosindividuosy losestados; laesperanza
que el diálogo y la negociación, no el uso de las armas, llegará a ser el solo
instrumento aceptable para resolver los conflictos" .

Camino a Santo Domingo

América Latina se prepara para la Asamblea General del Episcopado que se reunirá
el año próximo con ocasión del Quinto Centenario de la Evangelización y, a
propósito, entre los muchos eventos de reflexión que vienen iluminando el camino
quisiera destacar dos: el Congreso de la Caridad que se celebró en Bogotá en 1990
y éste de la Doctrina Social. Cabe augurarse que los caminos que conducen a Santo
Domingo no sean muy tortuosos' para que las conclusiones de ambos congresos
puedan llegar con toda su frescura a su fuerza inspiradora.



4161 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

e o M E NTARl o s
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Eran los años del Concilio.Pablo VI-el fundador de Caritas Intemationalis- había
sucedido al Papa que abrié las ventanas de la Iglesia al viento renovador del Espíritu,
yvaya la fuerza con la que inundó las estancias.

Desde Santiago a Piriápolis, o mejor aún desde la creación de las primeras Caritas

.. ,
Los profetas no tíenenuempo, Ias.palabras del.ObispoLarrain bien pueden ser lema
y conclusión de la reunión a la que hemos sido convocados por Justicia y Paz y el
CELAM, .

El Primer Congreso -que sus organizadores llamaron con humildad "Encuentro de
las Caritas Sudamericanas", se reune sin objetivos precisos, pero no escapa de la
influencia del Concilio. Así seria siempre, los grandes acontecimientos y documen
tos dela Iglesia: Concilio, Populorumñrogressio,Medellín, Oc10gesimaAdveniens,
Evangelii Nuntiandi, Puebla, Laborem Exercens,6 Sollicituda Rei Socialis, han
dejado su importancia en. los trece Congresos. hasta aquí realizados y marcan el
itinerario teológico de Caritas.
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Veintiséis años después, Piriápolis octubre de 1990,22 Caritas 4e América Latina
y ElCaribe se reunen en su XllCongreso.Llegancon el bagaje de experiencia y
doctrinaacumulado en largos años de transitar por los caminos de América unida
y desunida, cristiana y pagana, para "profundizar la comprensión de la nueva
evangelización, hacerla vida en su práctica de la caridad, explicitar el significado
y exigencias de esta virtud como dimensión esencial de la misiónevangelizadora y
.pre,;sare1 ministerio de Caritas dentro de la misión de la Iglesia".

Se evidencia ya en las conclusionesgelPrimerCongreso la dicotomía entre vocación
y prosaica realidad, angustiosa experiencia que .acompana siempre a Caritas.
Después de afirmar que "Caritas es una institución de Iglesia, que es esencial para
ella el conocimiento y la vivencia. de la caridad, que debe insertarse en la pastoral
orgánica, que es institución educadora y que. testimonia la caridad en actitudes
concretas de servicio a los pobres", como quien se disculpa de la distancia entrelas
metas propuestas y lo que a diario hace, afirma que"su fin propiono es la distribución
de bienes de.consumo, sino despertar en cada persona los talentos dados 1?0rDios".

Sensible a ese drama interior, M()n;~ñOrManueILarrain,que desde la Presidencia
.del CELAM mucho tuviera que .ver en.la creación de Caritas ~n América Latina,
exhorta a los congresistas a "comprender la urgencia del mandato evangélico y las
soluciones que la doctrina.impone y América Latina exige: '...si queremos renovar
el mundo debemos edificar laIglesia de la caridad, laIglesiade la comunidad'ly para
que no quede duda añadía "la Iglesia de la comunidad eucarística",

Dar testimonio de Caritas es, de alguna manera, compartir la experiencia de mi vida, luego de veinte

largos y apasionantes años entregados a esta institución.
*

Mons. José Vicente Eguiguren
Presidente de Caritas Internationalis

paraAméricaLatinay El Caribe'

CARITAS EN AMER,I(;A U,TINA:

"UNA Ef(PERIENC/A DE SOLIDARIDAD"

En Febrero de 1964 se reune en esta ciudad de Sant~ago el Prim~r Congres?
Latinoamericano de Caritas. Lo preside el Cardenal Raul Silva Hennquez, Presí
dente por aquellos años de Caritas Imemationalis. Promotor y orgamzador del
Encuentro es el Padre Baldo Santi, entonces como hoy Vicepresidente Yalma de

Caritas, Chile.

Se había creado ya -las cito en orden de fundación- las Caritas de Chile yPerú,
1955; Argentina, Brasil y Haití, 1956; Colombia, 1957; BolIVIa, Honduras y
Paraguay, 1958; Nicaragua, 1959; El Salvador, 1960; Ecuador, Guatem~la,
Panamá y República Dominicana, 1961; Uruguay, 1962; Venezuela y Costa RIca,
1963; México se incorporaría sólo en 1972 y hace muy poco Antillas y Puerto RICO,

1987; y Cuba, 1991.

DESDE LA PERSPECTIVA <:lENTIFICO.SOCIAL A LA
PONENCIA: EXPRESIONES y SIGNOS DE SOLIDARIDAD

EN LA IGLESIA .
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enelContinente-ChileyPerúen 1955-hastahoy.Cariiashahechosucamino;Como
todainstitucióil humana, comprendida la Iglesia en lo que de humano tiene, ha
conocido triunfos y fracasos, elogios e incomprensiones, pero ha mantenido con
firmezay sin la sombrade una duda sus notas características:instituciónde iglesia,
al servicio de los pobres y centrada en la caridad.

Caritas es ya conocida en Europa a finales del siglo XIX. Cuando enel afioSanto
de 1950se reunenlas 12 Caritas nacionalesentonces existentes-tOdaseuropeas-Ia
Santa Sede les expresa Suafecto, Alguna de ellas había dado testimonio del amor
de Cristo en tres guerras: 1870,1914 Y1944Ytodas habían sido el instrumentode
la caridadde la Iglesia durante los dramáticos años de la SegundaGuerraMundial,
A la fecha del Convenio de Roma, aún no se habían restallado todas las heridas:
millares de huérfanos, de familias sin vivienda; de hombres sin trabajo. Cuidar de
ellos era la tarea de esas 'Caruas:

Pío XII vislumbróque el final de la guerra marcaba-el inicio de una nueva etapa en
lahistoriade Iahumanidadyconello la internacionalizacién de la "cuestión social",
hasta entonces un asunto europeo, expresado en categorías europeas.

ElPapa que preside la AsambleaUniversal de la Caridad requería un instrumento
al servicio de la solidaridad universal de la Iglesia. Ese instrumentopodía ser una
Confederaciónde Caritas nacionales.MonsefiorMontini, sustitutode la Secretaría
deEstadoda formaaldeseodelPapa.ConSuintervención ydirectorespaldo,secrea
la Caritas1nternaiionalis con suSecretariado permanenteen laciudad del Vaticano
y sé promueve su extensión en el mundo. Ala muertedePablo VI Caritas estaba
presente en cerca de lOO países del mundo. Actualmentelo está en 140 países y es
significativoque laAsambleaGeneralreunida hacepocosmesesenRomaadmitiera
como miembrosde la Confederacióna Cuba, Lituania, Hungría,Nepal y Namibia.
Todo un símbolo de la solidaridad de la Iglesia más allá de los muros de las
ideologías:

En AméricaLatina es el CELAM el autor principal de la creación de Caritas. Un
afiodespuésdefundado-noviembrede 1956-yen s~primerasesiónformal"autoriza
al Secretario'Generalpara que fomente en todos los países la fundaCión deCafitas
nacionales y para que inicie su'coordinación en una fede~ación organizada".

Sin excepción, las 'Caritas de América Latina fueron cre~das por .sus respectivos
episcopadoscomo"obras suyas"yde ellosrecibieronunmandatooficial,Hastahoy,
a excepciónde una odos, todas'tiénenun obispo como Presidente,nombradopor la
ConferenciaEpiscopal.
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¿QuéOrganizaciónpretendieroncrear losobipos?Losdocumentosde esosafiosnos
dicen que no era la intencióncrear "na institución más de asistencia aliado de las
muc~asque yaexistían.Se tratabadeestablecer unorganismooficialparacoordinar
y animar lo que ya estaba haciendo la Iglesia local y para que representara ese
conjunto de .iniciatívas en el ámbito nacional e internacional. "Caritas entidad
eclesial,no simpledepartamentoprivado de desarrollodecía el Cardenal Caggiano
allI Congreso. "Caritas ha sido fundada antes que nada para armonizar" repetía
MonseñorRodhainenellIl CongresoyMedellínafirmaba"Caritas es unorganismo
de la Iglesia en el contexto de la pastoral de conjunto".

Los mensajesde los Papas, los discursos y conclusiones de los Congresos dibujan
una Caritas anclada en la caridad de Cristo, fiel a la Iglesia ya la humanidad,
comprometidacon los pobres, lugar de diálogo.

¿Peroha existidojamás tan bella.dama,o hemos dado como Don Quijote en ver en
la lendera, en nuestro caso en la molinera -por lo de la harina de trigo y de maíz- a
la Dulcinea?

Muchasson en verdad las aventuras y desventurasde Caritas, pero.algodebe valer
su experiencia de solidaridad cuando me han pedido presentarla en este Congreso.

1. EL PROGRAMA DE ALIMENTOS
" ,:

Coincidió el nacimiento de Caritas en el Continente con el inicio del programa de
alimentos del gobierno y pueblo norteamericano. Catholic ReliefServiees, media
doren el asunto, lo ofrecióa losepiscopados y éstos lo encomendarona las Caritas
nacientesquehastaentoncesno contabancon otro recurso que un decretoepiscopal
entre sus manos.

Las cosas hubieran ido mejor de no mediar dos circunstancias:

La magnitud del programaque acaparó tiempo y personasde manera tal que lo
accesorio se hizo principal, lo secundario prioritario.

La dependencia del gobiernode los Estados Unidos y desus agencias para el
desarrolloque,ajenas a la realidad y a lacultura de nuestrospueblos, seila1aron
objetivos, prioridades y metodologías. Así las Caritas y el propio Catholie
Relief Services, no pudieran evitar aparecer como "agencias" de un poder
exterior a sus iglesias.

Noes esta unaevaluaciónde esagigantezca operación de ayuda.Mucho hayen ella
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de positivo y de negativo, quiero únicamente señalar que el programa desfiguró
aquella.imagen ideal querida por la Santa Sede y los Obispos y que Caritas no ha
podido hasta hoy librarse del todo de la fama de ser la "panadera-de América",
Todavía algunos despistados -obísposincluídos- cuando se 'refieren a Caritas la
asocian a leche en polvo y creen que su central está en los Estados Unidos.'

2; LA EMERGENCIA, UNA CONSTANTE

Caritas es el organismo de la Iglesia con mayor experiencia en la atención a las
~merg~ncias. Los desastres causados por la naturaleza o por el hombre ponen de
mmediato en marchael refmado mecanismo de solidaridad de las Caritas del Primer
Mundo. Las respuestas a los llamados de ayuda son cada vez más generosos y
oportunos. ' ,

La creciente toma de conciencia de que la solidaridad, para ser tal, debe ser
católica, es decir universal, da lugar a que cada día se sumen alas ofrendas de las
iglesias ricas la de las iglesias pobres. No es extraño que junto a las donaciones de
Alemania o Italia aparezca la de un pequeño país de Africa y es cada vez mayor
la comunicación-de bienes entrenuestras iglesias latinoamericanas en momentos
de.dolor y prueba.

Resulta, sin embargo, que nuestra geografía es tan violenta como nuestra historia:
el cinturón de fuego del Pacífico, los ciclones del Caribe, las inundaciones del Plata
odel Paraná.cómpitencon la violencia humana, aún más devastadora y humillan
te.

Así unos países .salende una emergencia para caer en otra y sus Caritas se ven
obligadas a descuidar programas de largo alcance para atender a los damnificados
y a montar grandes estructuras que luego constituyen un peso insoportable.

3. ASISTENCIA VS. DESARROLLO, CARIDAD VS. JUSTICIA

En el vano intento de contraponerestos términos como irreductibles e incompatibles
con una acción social inteligente o por temor de infiltrar lo político a las obras de
misericordia, Caritas ha sufrido injustos ataques de fuerzas diversas que, por razones
~lversas, han ,~atado 'de encasillarla en laasistcncia dejando para.vtécnicos" y
clarividentest' el campo del desarrollo y de la-justicia o el de la pastoral social.

Caritas -aün en los días de los programas de alimentos- no perdió nunca de vista a
"nuestros señores los pobres" como el fin último desu obrar. El manejodel programa
de alimentos le reveló ya la extensión, la complejidad; la densidad de la pobreza
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colectiva, más allá de los casos individuales a los que la Iglesia siempre atendió con
solicitud y hasta heroísmo.

Más tarde los programas de atención a los damnificados por las emergencias ahondó
su conocimiento de la pobreza. En los momentos más dramáticos pudo dar
testimonio de una "caridad indefensa" pero real.

A "ras de suelo", donde se viven los problemas y donde no existe línea divisoria entre
asistencia y desarrollo, la única fuerza capaz de. sostener a un voluntario, o a un
agente de base es la caridad de Cristo. Ahí, comprometerse en la defensa delajusticia
y los derechos humanos es inevitableconsecuenciadel amor fraterno. Las divisiones
de escritorio no tienen lugar en la geografía de la miseria.

Eso no obsta para que Caritas se haya aprovechado de estudios e investigaciones
realizados por instituciones especializadas. Más aún, cree firmemente en que el
análisis de la realidad y una lúcida reflexión doctrinal son.sustento indispensable
de su acción.

Cuidar de los pobres, objetivo primero de Caritas, pero origen también de las más
hondas tensiones internas pues está de por medio la lectura de la realidad, la
concepción de la solidaridad y la selección de las respuestas_ caritativas o
liberacionistas;pragmáticas o políticas; científicas o apostólicas.

4, CARITAS: UNA INSTITUCION EDUCATIVA

Siempre fue muy fuerte en Caritas de nuestra región la convicción de que, como
a la Iglesia, le corresponde una función educativa irrenunciable. Es verdad 'que en
los primeros años se habló más de capacitación de los funcionarios de Caritas para
,el cumplimiento de algunas habilidades conexas con los programas de asistencia
alimenticia o de desarrollo de la comunidad, programasen boga, propios de una
concepción del subdesarrollo como carencia o marginación. Así en los planes de
Caritas. entraron programas de capacitación para el manejo de donaciones,
nutrición, elaboración yevaluacíón de proyectos, cooperativismo.

Lentamente se fue comprehdiendo que capacitar y aún formar y evangelizar a los
agentes de Caritas no es suficiente pues ésta -Caritas- no sustituye a la comunidad
cristiana. Vale decir que la comunidad, no puede delegar en Caritas sus deberes de
justicia y caridad.

Lo esencial era pues educar la conciencia individual y comunitaria de.los cristianos
y producir en ellos una conversión, evangelizar las relaciones sociales.
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Así nos fuímos adentrando en un tema apasionante yque desde el Congreso de Quito
ha sido objeto de particular atención: la animación de la comunidad como tarea
prioritaria de Caritas y función esencial de la pastoral social.

En la.perspectiva de Caritas, animar es crear un clima que permite engendrar' y
desarrollar en los cristianos el compromiso para participar en la construcción de la
comunidad humana, según los designios de Dios.

La animación se realiza en dos fases orgánicas inseparables: dinamización de la
comunidad eclesial para que actúe en la transformación evangélica de' las
relaciones socialesyanimación de la comunidad humana -dcsde la comunidad
eclesial- al insertar en ella y en sus centros vitales el germen evangélico de una
transformación radical, transformación que pasa por la, superación del pecado
individual y social.

Se trata de educar a los cristianos en la caridad Y' la justicia para que asuman
plenamente la responsabilidad de su bautismo Yde su confirmación Ypara que su
testimonio de solidaridad resulte profético Yvigoroso ante el mundo.

5. ESPIRITUALIDAD DE LA PASTORAL SOCIAL

La neutralidad política y religiosa impuesta por los donantes de los primeros años
o las veleidades revolucionarias de algunas organizaciones católicas de ayuda, no
dieron lugar a pensar en una espiritualidad de los agentes de pastoral social. Se
requería buenos administradores, buenos técnicos, "gente buena" o "gente com
prometida", según los casos, pero nonecesariamente administradores católicos,
técnicos católicos, con toda la hondura del calificativo.

Hoy.ninguno en Caritas duda de que Sus trabajadores y voluntarios de cualquier
nivel requieran una espiritualidad capaz deengendrar la entrega exigidapor el
amor de Cristo. No se trata de organizar unaoperación de legitimación de 'la
pastoral social, sino de explicitar las raíces espirituales dela'acción social 'del
cristiano para que sus iniciativas no sean sólo producto de una especulación, sino
"testimonio de la esperanza a la que todos hemos sido llamados".

Contra la tendencia a ser héroes en solitario, la espiritualidad de Caritas estimula
la creación de una comunidad de testigos. No por idealizada es menos estimulante
la imagen de la comunidad cristiana, reflejada en los Hechos de los Apóstoles.
Oración, Eucaristía, catequesis y comunión fraterna, componen el cuadro de un
testimonio que invita a la conversión: "Mirad corría se aman los cristianos". '
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6. ETAPAS DE UNA, ESPIRITUALIDAD

En 1984, el Padre Albert Nolan, mísíonerodomímco en el Africa del Sur, dictó en
el Instituto Internacional Católico de.Londres una conferencia sobre las etapas de
laespiritualidad del servicio a los pobres, que me pareceresumeu nuestra experien-
cia de solidaridad. '

Primera etapa: La Compasión

Es la experiencia del contacto con el pobre, con su d~lor y su hambre. De ahí nacerá
el,inyontenible deseo de revelar a los otros lo que hemos visto.

Esta experiencia que nos lleva a verel rostro de Cristo-en los pobres en un don que
nos hace compartir la compasión de Dios, ",

Segunda etapa: indignación

"La pobreza (dice el Padre Nolan) no es accidental, ha sido fabricada... es cuestión
de justicia.; los pobres son los oprimidos del mundo., la codicia de los ricos es el
sufrimiento de los pobres".

Nos indignamos, tenemos ira, entramos en crisis y de ella sólo podemos salir si
compartimos la ira santa de Dios, que rechaza la maldad y ama al pecador y quiere
que se convierta y viva. Ahora estamos preparados para impulsar el cambio de
estructuras.

Tercera etapa: humildad

Nosotros, europeos de las agencias de ayuda, líderes religiosos del Tercer Mundo,
clase media sensata, vamos a resolver el problema de los pobres.

El sobresalto viene cuando empezamos a darnos cuenta que los pobres saben mejor
quenosotros qué hacer y cómo hacerlo, ellos son capaces de resolver sus problemas
políticos y estructurales.

Teníamos la respuesta a todo y descubrimos que no sabemos nada. Entonces
experimentamos la presencia de Dios en los pobres no sólo como objetos de
compasión, sino de salvación, Dios nos habla desde los pobres.
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1. EXPRESIONES Y SIGNOS DESOLIDARIDAD

j ¡,Mons. OscarPáezGarcete
Obispode SanPedroApóstol eParaguay

Cuarta etapa: Solidaridad

Loque dice el pobre es la verdad, él es infalible, lo ponemos en un pedestal. Obispos,
sacerdotes y laicos del Tercer Mundo -con aureola decompromeudos Yde profetas
visitan a los europeos que los contemplan con admiración.

De pronto descubrimos que los pobres, los líderes sociales del Tercer Mund~, los
animadores de base, son simples seres humanos que cometen errores, son egoístas,

malgastan el dinero y hasta son irresponsables.

Es entonces necesario desplazarse del romanticismo aun honesto realismo, hacia la
solidaridad que empieza cuando no exista más el "nosotros" y el "ellos", cuando
descubramos que todos tenemos defectos, que tenemosfunciones diversasrsomos
diversos, pero que estamos en el mismo lado, que nos ponemos de parte de la causa
de Dios, que es la causa de la libertad, la justicia Yel amor.

DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO.ETICA Á LA
, PONEi'SCIA: EXPRESIONES YSIGNOS DE

SOLIDARIDAD EN LA IGLESIA -:
jj

I

",;

""';

'",
"

Expresiones varias de solidaridad

Por suerteencontramos por todas partes variadas expresiones de solidarid~d enlos
más diversos temas y situaciones. ' " "

Sobre todo Para ayudar a un necesitado, a un enfermo, a personas que se encuentran
con problemas oen situación de urgencia por causa de una desgracia provocada por
la naturaleza o por alguna medida judicial que se juzga injustificada:

También es fácil encontrar la comprensión, la ayuda económica y aüncierta
prestación personal cuando se la promueve por los medios de comunicación social
para motivar, promover o solicitar una campaña de solidaridad a favor de ulla
persona o de un conjunto de personas. Y esto surte efecto aún cuando no se Conozca
a las personas y el caso no pueda ser verificado directamentepor los ~dlier~ntes.

Suelen darse en forma regular y con muy buen resultll<iociertas campañas
periódicas a favor de un servicio asistencial de' gran envergadura, cítamos por
ejemplo: lacolectaen la campañade la lucha contrael cáncer; a favor de los ciegos;
del trabajo en favor de los niños de la calle; la campaña para el centro' de
tratamiento; recuperación, prevención de la, drogadicción; etc, etc. Hay muchas
iniciativas 'y todas con buena respuesta en las grandes ciudades del país.
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2. Expresiones de solidaridad en las comunidades yorganizacionescristianas
y en las C.E.B.

Tambiénaquí son variasy permanenteslasexpresionesy signosde solidaridadentre
sus miembros. .

Aquí ya se ve que no sólo hay solidaridad para remediar males y salir al paso de
carencias, necesidadesy urgencias.Sobretodo es muy importanteobservarque aquí
se dan expresiones de solidaridad para apoyar, acompañar y facilitar el desarrollo,
el progreso o la capacitación de sus miembros. También se dan expresiones de
solidaridad para celebrar un triunfo, Un logro positivo de una persona, de un grupo
o de la misma comunidad.

Pero lo que realmente es llamativo e importante observar yanotar esque lase.B.B.,
sobre todo, pero también en general en las organizaciones cristianas, prácticamen
te han institucionalizado orgánicamente la vigencia y la vivencia de la solidaridad.

La misma organización como cauce normal de su vida tiene establecido el canal
o los canales para encaminar el sentido de solidaridad de sus miembros, por lo que
ya 110 necesitan de promoción o de motivación mayar para que espontáneamente
los miembros se sientan de parte y aliado del que necesita, del que sufre, del que
sealegra, del que triunfa ydel que celebra algo relacionado con su vidao su familia.

También es importante recalcar la espontaneidad y la rapidez con que se organiza
y se canalizan las expresiones o vivencias plenas de solidaridad.

Así'fácilmente se ayuda:

a) Al necesitadode una medicina o de recurrir a uncentro de atenciónde la salud.
b) Arque sufre una desgracia que le impide trabajar por unos días o le perjudica

en sus bienes.
e) A la familia del que .es víctima de una represión o de una injusticia.
d) Ala víctima de una violencia, venga de donde venga.
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c) Para celebrar la consecución de un objetivo que favorezca o .promuevaa una
persona,unafamiliao a todala comunidad;Yenesto senota unaalegría sincera
y total. . ' . .

d) Paraexpresar lagratitudoel reconocimientoaalgunapersonaquehafavorectdo
o ayudado a la comunidad o a alguno de sus miembros. .

2. UNA OBSERVACION MAS DETENIDA DEL HECHO DE LA
SOLIDARIDAD

1) La solidaridad nace-ose manifiestaen un sentirse del lado del otro, de un estar
o sentir con el otro, de un acudir en auxilioo acompañar al otro.

Tiene su origen espontáneo en el-comprender y en estar can el que necesita o
sufre (enfermedad, privación de algo, opresión, injusticia).

Normalmentegenera una actitud compartidao de alguna manera comunitaria,
así se da una realidad vivencial, una relación, unacomunicación interpersonal.

Significa igualmente estar juntos, compartir ideas, propósitos y motivaciones
frente a una situación, a un trabajo, a un esfuerzo, a una acción determinada.
También significa sentir en común, compartir esfuerzos, alegría, penas, tareas,

responsabilidades..•.

2) La solidaridadenlaacción parecefundamentarseen unaraízcomúncompartida
o en algo que tienen en común los que se solidarizancon los demás o entre sí,
esta raíz o hecho común compartido puede ser:

a) naturaleza humana, nacionalidad, localidad de origen;
b) la misma suerte o situación socio-económica-cultural; .. .
c) un revés, un problema, unadificultad grave, unadesgracia no "merecida",

la indefensión, hechos estos que aunque no los sufra personalmente, con
todo uno no se siente ni ajeno ni seguro frente a su posibilidad;

d) un triunfo, una conquista, una lucha por un objetivo común; una sorpresa
agradable, una "buena suerte".

3) Para el cristiano la solidaridad es algo más, es la expresión y la vivencia de la
caridad cristiana, del amor a Dios y del amor al prójimo.

Para el cristiano la solidaridadtiene-su origen consciente 'y su valor testimonial
porque nace y se inspira enla caridad, en clamor cristiano'.
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Es la expresión normal y permanente del amor mutuo. Es la expresión
vivencial de la caridad cristiana. Su vigencia significa fidelidad a Cristo,
nuestro maestro, nuestro modelo y fundador.

Por tanto, el fundamento y la característica teológica de la solidaridad está en
el hecho de nacer y ser la expresión concreta de la caridad.

El ejercicio de la solidaridad es como el camino para lapropiaexpresión y para
la vitalidad de la comunidad cristiana, como vivencia de la fe y del amor
mutuo.

La solidaridad es igualmente el signo claro y expreso que identifica a los hijos
de Dios, a los discípulos de Cristo, ala comunidad cristiana (Cfr.Mt5, 16 ss).

Es el signo que demuestra y garantiza la autenticidad del amor y de la fe
cristianos (Cfr. St2, 14-17).

4) Por otra parte, la solidaridad nace de la misma naturaleza social e
interdependiente de las personas entre sí.

Por su propia naturaleza la persona busca y necesita recibir y dar las
expresiones de solidaridad. Por ser social y por necesitarse sobre todo en las
dificultades, en los problemas, en las desgracias y reveses, de un modo
especial el gesto, la actitud y la acción solidaria son propios de la persona
'humana.

Laspersonas se necesitan para sobrevivir, para multiplicarse, para comple
mentarse y completarse (familia-trabajo-organización, dirección y adminis-
tración del bien común). . .

Para lograr un orden ocÚma de convivencia y cooperación a nivel local,
nacional e internacional;

Espontáneamente por el sentimiento de humanidad, de fraternidad o de
proximidad (por cnalquier títnlo o razón) la Persona busca estar cerca, tender
la mano y estar alIado del más débil, del que necesita, del que sufre.

Es como una exigenciade nuestra condición humana y es aquí donde podemos
ver su raíz y su.dimensión ética. Naturalmente esa exigencia es potenciada y
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vitalizada por lafe, por la visión cristiana del hombre (antropología cristiana)
y del amor cristiano,

Aquí parece la presencia y la misión de la comunidadcristiana que ve.propone
y valora los gestos y las expresiones de solidaridad también en hechos,
situaciones y acontecimientos positivos.. como en los 'casos de un logro
positivo, de uJ;la iniciativaparael bieno.de un esfuerzo enorden al crecimiento
ya la maduración de las personas y de la comunidad.

A modo de conclusión diría:

1) Que la v.igencia real, efectiva y concreta de las expresiones ysignos de
solidaridad:

en pequeños grupos,
en la vida familiar,
en la Comunidad Eclesial diBase,
en las organizaciones cristianas,
en el vecindario,
en un área geográfica y social más amplia,
es fundamental para que seamos más humanos y cristianos y para que el
mundo cambie y sobrevenga finalmente la civilización del amor.

2) Ciertamente es la clave, la norma y el camino concreto para vivir y crecer en
humanidad, en sentido comunitario-partícípatívo, en la corresponsabilidad
mutua y de todos por la suerte del otro, de los demás y para tender hacia una
nueva sociedad desde las mismas bases naturales y humanas, con la tendencia
hacia el frente nacional e internacional.

3) Creo que muchos ejemplos concretos y elocuentes de solidaridad aún a nivel
internacional fueron presentando a la solidaridad como una necesidad humana
y como signo propio de nuestro tiempo.

4) También el Papa Juan Pablo II desdé su pontificado fue un gran propulsor y
divulgador de la doctrina y de la práctica de la solidaridad humana y universal,
de modo especial como camino de solución para resolver graves problemas
tanto a nivel regional, nacional o internacional.

5) Finalmente la práctica dela solidaridad, sobre todo a nivel de las comunidades
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cristianas y pequeños grupos humanos, siempre tuvovigencia en comunida
des humanas y en la Iglesia de Cristo, tal vez lo nuevo es la vigencia de la
palabra "solidaridad" y su vigencia más consciente y más extendida en
muchos ambientes.

Nota: Tenemos una profusión de citas del Papa Juan Pablo II hablando de la
solidaridad en varias de sus presentaciones en los diferentes países de 'nuestra
América Latina.

Para verificarlo bastaría hojear el texto de "Mensajes Sociales de S.S. Juan Pablo II
en América Latina", publicación realizada por el Departamento de PastoralSocial
DEPAS,Colecciól))::>ocumentos CELAM n.80.

4

SUBTEMÁS

Conclusiones de los Grupos de Trabajo

A

LA DEUDA EXTERNA EN AMERICA LATINA

1. ASPECTOS TECNICOS y ECONOMICOS DE LA CRISIS DE LA
DEUDA EXTERNA . .

El grupo se preguntó sies o no impagable teniendo en cuenta las condiciones
económicas actuales de los países endeudados en América Latina y el Caribe.

Algunos de ellos están pagándola puntualmente. Otros, los más, están atrasados en
sus pagos. Sin embargo, el hecho de que algunos la estén pagando no-significa que
sea éticamente pagable, si.estos pagos. serealizan postergando, ya sea urgentes
programas orientados a.los sectores más pobres y vulnerables de nuestras socieda
des, ya sean otros 'planes cuyos efectos beneficiosos se extiendeu a las mayorías.
Cualquier solución no puede hacerse a costa.de aumentar el hambre de muchos,
como lo acaba de deuunciar el Papa Juan Pablo II en Brasil.

Lo anterior está estrechamente relacionado con las condiciones bajo las cuales se
realizan las negociacionesconlosorganismos multilaterales más importantes (FMI,
Banco Mundial, etc.). Por lo demás, en la actual situación de crisis económica, el
pago de la deuda, por muy reducido que sea, tiende. a disminuir la inversión y
obstaculizarel crecimiento económico necesario para superar lacrisis sufrida en los
últimosañosy lapobreza dela población que se ha incrementadoconsiderablemente
como lo indican los datos de la CEPAL.

Se puede afirmar que la deuda externa en su conjunto no es pagable al nivel de
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producción y exportaciones de la región, si se acude sólo a soluciones. netamente
financieras. Pero el problema sí tiene solución sise adoptan esquemas de
coparticipaciónentre acreedores y deudores para buscar soluciones inéditas y donde
los primeros colaboran activamente con los segundos en el aumento de la produc
ción, productividad y exportaciones de los deudores. Esto supone cambiar las reglas
de juego del funcionamiento del sistema económico mundial en los planos comer
ciales y financieros y más específicamente eliminar las prácticas proteccionistas de
los países industrializados hacia las exportaciones provenientes de nuestros países.

2. ASPECTOS ETICOS

Existenenseñanzas del MagisterioSocialde la Iglesiaque se refieren específicamente
al problema de la deuda externa (Alservicio de lacomunidad...,Pontificio Consejo
Justicia y Paz; las Encíclicas So/licitudo Rei Socialis, Centesimus Annus;la Carta
Pastoral de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos; etc.).

A partir de esas enseñanzas el grupo estimó importante distinguir entre la respon
sabilidad que todos tienen ante la deuda y las causas ( y responsabilidades directas
de algunos) que han provocado desde 1982 la crisis de la deuda.

Lo que importa reafirmar es que la situación de pobreza actual es, sin duda, contraria
a la voluntad de-Dios quien creó la tierra para todos "sin excluir a nadie ni privilegiar
a ninguno" (CA 16).

El problema al que nos enfrentamos hoyes que el desarrollo del sistema económico
es interdependiente y, más específicamente, las formas de funcionamiento del
mercado conducen a diluidas responsabilidades individuales (e institucionales) de
los 'agentes económicos'frente a las situaciones 'de injusticia que se van creando.
Existen mecanismos económicos, financieros y sociales propios del sistema econó
mico actual, que funcionan de manera casi automática,' que se autonomízan, se
independizan del control humano; que hacen"más rígidas las situaciones de riqueza
de los unos y de pobreza de los otros"(SRS 16).

De ahí que para establecer responsabilidades morales y más que todo para crear
conciencia de que a todos incumbe resolver solidariamente el problema de' la
pobreza, conviene analizar más finamente qué podrían hacer los diferentesactores
sociales: gobiernos de los países acreedores ydeudores, organismos internacionales,
empresarios y trabajadores, intelectuales, artistas' y jóvenes, en la lucha frontal
contra la pobreza.

Todos debemos coadyuvar a enfrentar este desafío y la Iglesia Católica tiene la
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autoridad moral para promover un diálogo entre todos y a buscar soluciones que
finalmente serán políticas.'

Para concluir, pareció necesario que a partir de la LaboremExercens la Doctrina
Social de la Iglesia avance en la elaboración de unaética del desarrollo. Es prioritario
crear una mentalidad positiva y dinámica frente al problema del subdesarrollo y de
la pobreza, agravado por la crisis de la deuda externa.

No basta con sólo denunciar las injusticias ni esperar dádivas que, por lo demás, no
vienen fácilmente de los países desarrollados. Se requiere un espíritu de trabajo
creati~o,con un nuevo sentido de empresa, abierta a la transformación tecnológica
y a la modernización productiva y en laque empresarios y obreros participan
equitativamente en una tarea común. Esta ética del desarrollo debe cre,", plena
conciencia de que nuestras economías deben ser competitivas en términos de
productividad si pretenden lograr un crecimiento económico junto a una estabilidad
política y social que permita el desarrollo de "todo el hombre y todos los hombres"
(pP 14).

3. ¿QUE PODRIA HACER LA IGLESIA? ¿COMO PODRIA LA DOCTRI·
,NA SOCIAL pE LA IGLESIA AYUDAR A ESTE EFECTO?

El grupo de trabajo llegó a las siguientes recomendaciones:

1) Llevar a cabo una necesaria concientizaciónde los age~tes pastorales YAe los
laicos "constructores del mundo'; y una conversión personal hacia los pobres,
mediante una amplía difusión de la DOctrina Social de la Iglesia.

2) Animar las tomas de posición de la Iglesia en sus distintos niveles (diocesano,
nacional, regionaly universal) y en particular en la IV ConferenciaGeneral de Santo
Domingo. Es necesario crear una opinión pública favorablea la lucha solidaria
contra la pobreza que es responsabilidad de todos.

3) Impulsar y acompañar la acción de los cristianos frente a los gobiernos, bancos,
políticos, empresarios y trabajadores, para fomentar el diálogo y la acción común
y consensual para vencer el desaffo de la pobreza. '

4) Las Conferencias Episcopales de los países acreedores y deudores deben
propiciar un diálogo abierto entre los gobiernos y representantes de acreedores y
deudorespara buscar soluciones con base en un esfuerzo solidario que no-sacrifique
el presente, y el futuro de las personas y comunidades más desprotegidas y
vulnerables.
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B

LAS RELACIONES NORTE-SUR Y EL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA

1. DIAGNOSTICO

La diferencia Norte-Sures profunda. Son dos formas dever la fe, la vida, la realidad
y los valores. El Norte parte de un concepto materialista del mundo. El principal
valor es el dinero, la economía, la eficiencia, la producción, cl consumo. El hombre
en cuanto más consume más vale y forma parte de un sistema'materialista del cual
es un eslabón.

El Sures un conjunto de países menos desarrollados -sub-desarrollados- dependien
tes política y económicamente y en proceso de desintegración.

América Latina es una fuerte identidad cultural en el concierto del Sur. Une a
América Latina un origen compartido, una fe común, una identidad cultural e
histórica, una raíz idiomática común y una devoción mariana compartida. Comparte
también problemas comunes: la pobreza flagrante, la pérdida de valores religiosos,
las invasiones de las sectas, la deuda externa y pueblos que sufren enfermedades
endémicas.Es un conjunto cultural de naciones, con sus luces y sombras, sus virtudes
ypecados, entre ellos la honestidad y la corrupción, la solidaridad y ladesintegración
social, la violencia.

2. PROPUESTAS

1) Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia; formaren su conocimiento para que
se adquiera conciencia de su mensaje dando por extensión respuestas concretas
y prácticas a las necesidades del hombre latinoamericano.

Ello exige un compromiso laical integral en diferentes niveles:
a) Personal - con la propia vida, conviniéndonos a Dios, encamando con

ejemplo de vida las soluciones, orando, enseñando a orar y desde la
integralidad' del Evangelio viendo a Cristo en cada hermano.

b) EClesial - promoviendo acciones sociales que resuelvan los problemas
diarios y prácticos del hombre 'a la luz del Evangelio. En definitiva una
promoción de la pastoral social de la Caridad, una pastoral de la Doctrina
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Social de la .Iglesía, da~do respuestas a las necesidades del hombre en
América Latina.

Todo este accionar personal y eclesial debe tender a.que la Doctrina Social
de la Iglesia se extienda a la praxis del cristiano, a la vida diaria, hasta llegar
a cada problema concreto de la vida, iluminándolo a la luz del Evangelio.

2) Crear un grupo de estudio para Latinoamérica de un proyecto de desarrollo que
contemple modelosalternauvos a las propuestas neo-liberales., ,

3) Buscar respuestas integrales desde la unidad. No hay soluciones si se actúa
aisladamente. SóloAinérica Latina en conjunto podrá enfrentar Con éxito los

~~~:'~~as que la acucian. En ello, la Iglesia debe ser modelo y ejemplo de

4) Edu~ar ycapacitarpara un proyecto eficaz de desarrollo integral que exprese
una verdadera cultura del trabajo~,

5) Solidarizar las relaciones Norte - Sur. El primer mundo debe respetar a América
Latina, colaborar co,! ellay valorar su forma de ser y sus problemas. Para ello
tenemos como guía las palabras de S: S. Juan Pablo II en la Solicitudo Rei
Socialis43: "

a) la reforma del sistema internacional del comercio;
b) la reforma del sistema monetario y financiero mundial, reconocido hoy

comoinsuficiente; '. . .
e) la cuestión de los intercambios de tecnología y su uso adecuado;
d) la necesidad de' una revisión de la estructura, de las organizaciones

intemacionales existentes, en el marco de un orden jurídico internacional.

e

LAS RELACIONES ESTE-OESTE Y SU IMPACTO EN
AMERICA LATINA

1) Los acontecimientos de Europa del Este, traen como consecuencia:

a) la caídade unode los sistemas dominantes en el mundo y con ello la ocasión
para que Europa camine hacia su mayor integración.
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b) Vemos en este hecho histórico no sólo el derrumbe de una ideología, sino
el triunfo de las legítimas aspiraciones de los pueblos, como son vivir en
libertad y con dignidad, valores presentes en lo, más pr,ofundo de la
conciencia humana,

e) En eSle hecho vemos también el término de la llamada "guerra fría" y la
desaceleración de la guerra armamentista, con ello se: abren posibilidades
de que los enormes recursos destinados para este fin puedan ser invertidos
en otro lipa de programas (productivos, sociales, desarrollo, etc.).

d) Estos hechos enseñan a los pueblos y a los poderes que no se puede vivir
indefinidamente bajo ninguna opresión qué' le:sione: la dignidad humana,
como sucede en muchosaspectos con el sistema capitalista.

2) En AméricaLatina vemos muchos factores para la unidad, pero nuestro proceso
de integración es aún muy débil y parcial. Se haceimposrerg~bleest;ilarea,
internamente (en cada país) y externamente (entre lodos los paises latinoame
ricanos).

La tarea de integraciónes pues inaplazable e ineludible. Latinoamérica debe
tomar concienciade Supropia problemática (condiciones de VIda,deuda, medio
ambiente, etc.). Como primer requisito para desarrollar una nueva relación
basada en la solidaridad, la cooperación y el diálogo,

3) A'láluz del Evangelio y de la Doctrina .Social de la Iglesia, ~stoshechos nos
exigen colocar nuevamente al hombrc:~8ncreto como ca~iriode la Igle~Ia, para
fortalecer un nuevo humanisrnoque proponga la solidaridad como ~am1110para
el desarrollo, la justicia y la paz entre los hombres y los pueblos.

5

S IN T E S 1 S
....

Informe final de la Comisión

La Comisión estudió y analizó el tema del desarrollo, la justicia y la paz a la luz del
Magisterio Social de la Iglesia, especialmente las implicaciones de la Deuda
Externa, las relaciones Norte-Sur y Este-Oeste- concluyendo lo siguiente:

1. LA SlTUACION

1) La deuda externa en América Latina es ética y técnicamente impagable en el
marco de las actuales relaciones comerciales y financieras con los acreedores,
Y, fundamentalmenle,porque no es admisible moralmente realizar el esfuerzo
de pagar estas cargas, cuando implican el aplazamiento de los necesarios
programas de promoción y ayuda de los sectores más pobres y vulnerablesde
nuestras sociedades.

Este problema solo tiene solución con un cambio sustantivo de las reglas de
juego del funcionamiento del sistema económico mundial 'que - entre otras
cosas- debería contemplar la eliminación de las prácticas proteccionistas de los
países industrializados hacia las exportaciones provenientes de nuestros países.

2) Las relaciones entre los países del Norte y los países del Sur, dentro del actual
sistema de interdependencia, son asimétricas, desiguales y registran crecientes
dificultades originadas en diferencias de desarrollo económico, sistemas polí
ticos, problemas culturales y sociales que generan una brecha entre ambos
sectores,

3) América Latina posee una fuerte identidad cultural, originada en una fe común,
una historia compartida, la misma raíz idiomática y una devoción mariana
extendida a toda su geografía, y al mismo tiempo padece males comunes. La
pobreza, la corrupción, el narcotráfico, el ataque a valores religiosos, la
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presencia de sectas, la deuda externa, la injusticia social, la dependencia
económica, etc.

El camino para salvar estas distancias, entre los países del Norte y del' Sur y al
interior de los mismos países, es la promoción de un profundo diálogo presidido
por un claro espíritu solidario entre los pueblos y los gobiernos. La solución,
finalmente, es política.

4) La desaparición de la tensión Este-Oeste debe servir para motivar :

a) El valor siempre actual del humanismo cristiano y la dignidad de la persona
humana.

b) La urgencia de acelerar los procesos de integración nacional, regional e
internacional de los países de América Latina.

c) La.creciente importancia de una efectiva', solidaridad entre los hombres y los
pueblos.

2. PROPUESTAS

1) En cada país se debe estudiar y llegar a un claro pronunciamiento sobre el
carácter ético de las decisiones que 'involucran los ajustes económicos y el
servicio de la deuda externa yel costo socialque implican.

2) Promover una mentalidad positiva, dinámica y creativa frente al problema del
subdesarrollo y de la pobreza, agravado por la erisis de la deuda externa.

3) .Establecer responsabilidades morales porque a todos incumbe resolver solida
riamente el problema de la pobreza.

4) 'Promover y respaldar la.investigación destinada.a la búsqueda de alternativas
correctas de desarrollo para América Latina, que promuevan caminos hacia un
nuevo, orden mundial inspirado en los princípios de la Doctrina Social de la
Iglesia,

5) La Iglesia ha de formar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia,
para que desde la conciencia de su mensaje se den respuestas concretas a las
necesidades del hombre en América Latina.

Esto exige un compromiso integral:

a) Personal: de lapropia vida, con una profunda conversión a Dios, dando ejemplo
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de vida para aplicar soluciones reales, orando, enseñando a orar, viendo a Cristo
en cada persona, porque en definitiva todo el obrar cristiano es extensión de la
VIda sacramental y evangélica.

b) Ecl~síal: promoviendo comunidades cristianas y acompanando las acciones
SOCIales que see~prendan para resolver los problemas que angustian al hombre
de América Latina,

6) Trabajarp~a que los medios de comunicación social contribuyan eficazmente
a la creacion de una concrencía de cooperación y solidaridad internacionales
como mstrumentos de la justicia y la paz.

3. SUGERENCIAS

1) Promove~ la acción de los cristianos frente a gobiernos, bancos, políticos.
empresarios, trabaJ~dores, organizaciones populares y movimientos sociales
para fomentar al diálogo y la acción común Yconcertada a fin de responder
efectivamente al desafío de la pobreza.

2) Las C?nferen~ias Episcopales de los países deudores y acreedores deben
propiciar un diálogo abierto entre los gobiernos y representantes sociales de los
acreedores y los deudores para buscar soluciones que tengan en cuentael futuro
de las personas y comunidades más desprotegidas y vulnerables.

3) Que la Iglesia latinoamericana y universal lance en el próximo año 1992 una
campaña denominada "Año de solución de la deuda externa". '
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PONENCIA

INDIGENAS y AFROAMERICANOS EN AMERICA LATINA
PRESENCIA Y DESAFIOS A LA SOLIDARIDAD

JuanBotasso, SDB
InstitutoIndigenista

Quito-Ecuador

EL POR QUE DE UN "FRACASO"

En los últimos tiempos se ha vuelto bastante dificil hablar de indígenas y negros
desde una perspectivade Iglesia, porque la discusión acaba rápidamente en polémica
desde que se han definido dos maneras de afrontar el tema y éstas se han endurecido
y contrapuesto.

Por un lado, hay quienes ven fácilmente en la labor de los misioneros una actividad
un tanto fanática en su afán de proselitismo, o utilizada con habilidad por el poder
políucoy económico para"domesticar" al indio y al negro e inducirlos a aceptar el
yugo del sometimiento.

Los efectos colaterales de este tipo de endoctrinamiento serían el desprecio por las
manifestaciones culturales, la destrocción de las tradiciones, de los idiomas, de las
estructuras sociales; en u.na palabra: un lento etnocidio.En los últimos años a estos
críticos se han sumado, y con notable virulencia, los mismos indígenas y en parte
también los negros, que atribuyen a la actividad misionera buena parte de sus
desventuras pasadas.

AlIado opuesto de esta posición hay otra típicamente apologética, que ve en la
historia de lasmisionesuna larga serie de heroísmos y sacrificios, no siempre
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pagados por el éxito, pero altamente meritorios, aún desde el perfil simplemente
humano.

Ambas posicionesencierran parte de verdad y noquierodetenerme para analizarlas
en sus detalles, ni muchomenos para intentar una, síntesis.

Quiero empezar haciendo algunas consideraciones sobre las características de la
actividad misionera.

Nadie, que quiera ser objeti~o y honesto, puede negar que estos cinco siglos de
misiones americanas han visto un desfile impresionantede personalidades notables,
no sólo por dedicación y entrega a su tarea evangelizadora específica, sino por
amplitud de visión, habilidad en la organización, capacidad de observación de la
naturaleza y de las costumbres humanas, hasta el punto de dejarnos los únicos
materiales aún aprovechables para las ciencias naturales y la etnografía. Claro que
no hubo sólo personalidades, pero la gran masa de obreros anónimos desplegó un
gran caudal de sacrificio y no se la puede tachar de falta de buena fe.

Con todo esto, nadie tampoco puede negar que, más allá de las buenas intenciones,
el balance de estos cinco siglos es sumamente modesto. Me refiero especialmente
a los indios. En amplísimas zonas del continenteellos han desaparecido o casi (Norte
América, Antillas, Cono Sur ...). En otras han sido reducidos a lamfnima expresión
(en Brasilde 5'000.000 quedan unos 200.000 en situación desesperadaj.Enla zona
mesoamericana y andina sobreviven fuertes núcleos de población autóctona, 'pero
no 'seguramente para testimoniar el triunfo de la labor evangelizadora, dado que
ocupan el último peldaño de la escala social, marginados y despreciados ROr la
población blanca y mestiza.

En la misma Iglesia el indio, después de cinco siglos de evangelizacíóri, permanece
invisible. No hablo de su presencia en los templos, sino en la jerarquía, en las
expresiones teológicas y litúrgicas, en los centros de decisión. Nadie 'puede negar
que, a pesar de su religiosidad, sigue sintiéndose extraño a la Iglesia.

Un "fracaso" tan macroscópico debe tener alguna explicación. Porque nada quedó
sin intentarse en estos cinco siglos, desde las escuelas.Ias misiones itinerantes, las
reducciones.r. hasta la presión militar. Yo no sabría explicar el-fenómeno, pero
intento dar una pista pata hacerlo. Yo creo que fundamentalmente; cuando Europa
cristiana llegó a América, no estaba preparada para entenderla y ni siquiera-para
intentar hacerlo.

Después de las primeras décadas de dificultad para penetrar en el imperio romano,
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la Iglesia habíaacaba~oi?entificándose con él, con su mentalidad, su cultura y sus
e~tructu~as orgarnzanvas y, como el imperio, poco a poco había forjado su
fisonomía, replegándose sobre sí misma, en contraposición al mundo de los
bárbaros, Muchos c~istianos de la época patrística, sin problemas de conciencia,
consideraban a los barbaros como seres inferiores y, aún los más iluminados como
Prudencio (V siglo) admitían para los bárbaros una sola vía para llegar a ser
verdaderos hombres y salvarse: aceptar la cultura romana y bautizarse,

N1ás tarde, Europa.cristiana tuvo un motivo más para replegarse sobre sí misma en
una actitud defensiva; la expansión de.los Arabes Musulmanes. Contra los Moros
la lucha fue casi milenaria. '

El diálogo fue algo excepcional y episódico (Raymundo Luíi). La nación que vivió
,?ás llltensamente., ~sta aventura fue España, que combatió ocho siglos para
liberarse del dominio árabe yen esta lucha forjó su .identidad.nacional Entre
"M?ros y Cristianos" no hubo más que enfrentamiento. El Moro era el "o~o", la
antltesl~ del cnstiano y no se avisoraba otra alternativa que no fuera la de
combatirlo,

~,?éricafuedescubiertaenel momento exacto ep que terminaba de expulsar a los
~ltlmos;\ra~~s y la c?nquista del continente llegó a ser la prolongación de la
reconquista . d~ la pemnsula. Para el europeode entonces el único universolegüímo

era el de la cf1S~andad y el único ser verdaderamente humano era el que vivía en el
seno de la Iglesia y al amparo de los soberanos católicos. Resultaba imposible que
esa mentalidad pudiera engendrar hombres dialogantes, dispuestos a aprender y a
buscar valores en otras,culturas ya respetarlos. La discusión, cuando la hubo, vertía
sobre los métodos de conversión pero no ponía en duda la superioridad europea y
lafaltade~Iementossalvablesen otras culturas (aunque no haya faltado quien, como
Bartoloméde l¡¡.~ Casas, las mirara con simpatía).

~uropa, tom.ándose a sí misma Como unidad de medida, juzgaba a los demás como
inferiores e intentaba dar una explicación al hecho. De aquí nacieron varios mitos
como.el del indio degradado (por faltarle la religión verdadera y par no vivir en
SOCiedad) o del indio eterno niño. Toda la legislación colonial, eclesiástica y civil,
parte del presupuesto que el indioes un menor, necesitado de tutelaje. Las famosas
Reducc!ones je~uíticas de Paraguay nuncatomaron en cuenta que algún día los
Gu;¡rames podrían llegar a ser autónomos. Las Reducciones funcionaban a la
perfección, pero no estaba prevista que llegaran a funcionar sin los Padres y así
cU~~,?,ellos, después desiglo y medio fueron alejados, toda la estructura se
deSplomó. '
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Otro mito que crearonlos europeos en laépocade las Luces fue el del "buen salvaje",
como si los indios vivieran en un estado de inocencia edénica, no corrompida por
las presiones sociales. Es el opuesto simétrico del mito del indio degradado; en
ninguno 'de los dos casos el autóctono americano es un ser "normal", con los
problemas y las virtudes de todos los humanos.

Los viajeros y exploradores, que empezaron a menudear a fines de la Colonia y
durante el siglo XIX, n? aportaron para una ~isión más objetiva del indio. En sus
relatos abundan las descripciones de tintes muy recargados tendientes a suscitar
el estupor del lector y la admiración por los hombres que se habían atrevido a
penetrar entre pueblos tan primitivos, crueles o imprevisibles.

Tampoco las repúblicas, nacidas del desrnoronamiento del imperio ibérico,
ofrecieron espacios de libertad o un aprecio mayor para el mundo indígena. El,
"progresismo" que ostentaron las clases dominantes las llevó a una actitud,
igualmente negativa para con los nativos,

Entraron en juego otros elementos: la pertenencia a un estado, la defensa de las
fronteras (que muchas veces partían por la mitad a las etnias), la habilidad en la
próducción, la capacidad de ahorrar y acumular.Ia alfabetización... Nuevamente,
juzgado con este metro, el indígena fue calificado de atrasado y,en muchos casos,
de impermeable a la Civilización. En la 'época republicana las misiones fueron
contratadas por los estados para "reducir a los bárbaros al humano Convivir" y
volverlos ciudadanos aceptables.

No quiero recorrer todas las etapas de lahistoria, sino sólo ttaer unos ejemplos
esclarecedores. No faltan tampoco en nuestra época. 'Hoy, por ejemplo, existen
muchos antropólogos "comprometidos", perotatnpoco ellos saben liberarse
siempre de actitudes patemalistas: al indígena hay que concientizarlo, hay qué
organizarlo, hay que ayudarlo a entrar en ladialécticade la lucha de clase... En fin:
le toca siempre aceptar y aprender. .

La presencia del estado moderno es, en cierta forma, mas sofocante que la del
imperio colonial, tanto más que seha vuelto imposibleescaparse asu intervención.
Un ministerio obliga alindio a ir auna escuela en laque; a menudo, no entiende'
nada; otro 10 llama alcuanel para "servir a lapatria"; otro estudia SllS terrenos, en,
vista de una "utilización más racional"; otro le pide papeles que demuestren que
tiene derecho a vivir en la tierra en la que ha vivido siempre; otro le obliga a
identificarsecon una tarjeta plastificada y a legalizar su matrimonio. Una infinidad
de agencias se ocupan de su desarrollo, de su inserción en la nacionalidad.
Poquísimos lo consultan o le dejan margen para que exprese lo que realmente
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quiere ..En medio de este complejo paisaje llegan varias organizaciones religiosas
que, rmentras Intentan también.promoverlo, le proponen distintas formas de salvar
su alma, cada una según un esquema distinto. No se puede afirmar, de veras, que
la suerte de los indígenas hoy haya mejorado sustancialmente.

ASUMIR EL PESO DEL PASADO

En las carabelas que atracaron en tierra americana el 12 de Octubre de 1492 no
viajaba ningún misionero, -sin embargo ese día comenzó la "conquista" también
espiritu~ldel continente. Colón, una vez desembarcado, plantó la cruz y proclamó
quehabía llegado para propagar la fe. En el segundo viaje traía consigo al P. Boyl
y, desde entonces, la presencia de.la Iglesia no faltó un solo momento en lahistoria
amerícana.

Pero esto hoy la llena solamente de orgullo. Recordar que ha habido un Bartolomé
deIas Casas se da por descontado. Contestadores como él; aunque menos
conocidos, los ha habido-por millares; pero no sería honesto, ahora, levantar esta
bandera para proclamar que la Iglesia ha estado siempre y toda del lado del india.'
Es verdad: de su seno han salido las únicas voces que na solamente han condenado
los métodos de la conquista, sino que-han cuestionado su misma legitimidad; La'
Iglesia-puede enumerar un sinnúmero de iniciativas, geniales y audaces, a favor
del indio ... Pero, con la progresiva "criollización" las' voces incómodas 'han
perdido vigor ohan sido acalladas (no sólode parte de la autoridad civil) Yno han
legradocambiar el curso de una historia que, por siglos, ha hecho del trabajo
esclavo el eje de la explotación del continente.

Esto hoy la Iglesia lo reconoce serenamente, porque sabe. que no la componen
solamente profetas y santas, sino hombres pequeños y pecadores, 'Reconocer las
debilidades propias es el punto de partida para ser cristianos, pero se debe decir
también que en este momento á indios y negros no les interesa mucho una Iglesia
nada más que "arrepentida". una Iglesia que mira hacia atrás cargadade complejos
de culpa, amedrentada y tímida. De ella esperan algo más, exactamente porque
conoce y admiteunahistoría que es también pecado, a ella le piden que siga siendo
su compañera de viaje, cargada de la sabiduría que vienede una largay dolorosa
experiencia y fortalecida por ese Espíritu que renueva su juventud.

¿Qué podemos esperarentonces de nuestra Iglesia, una vez que haya realizado el
balance de estos 500 años de vida americana? Las grandes líneas paraelñnuro las
vaa trazar la Asamblea de los Obispos.dentro.dealgunos meses en SantoDomingo,
MIentras tanto se pueden hacer algunas constataciones y adelantar, una hipótesis.
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¿ES SUFICIENTE PEDIR PERDON?

Alguien ha propuesto para 1992 una gran celebraciónpenitencial, durante la c~al s~
pediría perdón a las poblaciones indígenas y negras, por todo lo que han sufrido a
causa de los cristianos (cerca de Cádiz piensanlevantar unmonumento diseñado por
el ecuatoriano OswaldoGuayasamín para recordar a todas la víctimas de la

invasión).

Ún hecho de este tipo puede tener una gran capacidad de movilización, por la carga
simbólica que encierra, pero-noes exento de riesgos'.Como el de reducir todo a una
coreografíaconmovedora, que deja las conciencias en paz, sin cambiar nada.i, Hay
gente que está convencida de haber dado una contribución para salvar la capa de
ozono porque coloca en el parabrisas de su carro una calcomonía que proclama:
"Basta con la destrucción de la Amazonía". El hecho es que la Amazonía la
destruimos todos, porque no sabemos poner un límite a nuestra sed de consumo.
Hasta-que no decimos qué precio estamos dispuestos a pagar - en renuncias - para
pararla agresión; nos perdemos en la retórica y pagamos nuestra contribución alas
modas del momento. ' ' '

De la misma manera, es necesario pedir perdón. al indio y al negro, pero no es
suficiente mientras permanezca el racismo, la discriminación y la mentalidad
colonialista que tiene raices inconscientes Yhondas en cada uno de nosotros. La
Iglesia latinoamericana es demasiado blancaen su teologfaven su catequesis. en su
liturgia, en su jerarquía. Hay que desandar un camino de siglos para cuestionar
seguridades y posiciones adquiridas. ·1992 puede ser el comienzo de este recorndo
que nunca podríamos considerar del todo terminado.

PARTIR DE LAS MINORIAS

En las primeras décadas de la evangelización; ya lo hemos visto,la Iglesi~desplegó
enel frente americano-un manípulo de hombres de capacidad indiscutible y casi
todos los recursos los destinó alos habitantes autóctonos. Después las cosas fueron
cambiando: tanto por motivo de la inmigración europea' como del espantoso
derrumbe demográfico de los autóctonos, éstos llegaron a ser una minoría siempre
más descuidada, al paso que la-atención pastoral se concentraba en los habitantes
blancos y mestizos de los centros más poblados. Amargo destino de las minorías:
toleradas de mala gana, a menudo miradas condesprecio y hostilidad, acaban en los
ghettoso son objeto de una asimilación forzada, si no de planes de exterminio. Esto
ha sucedido a los indios en su mismatierra.Hoy ellos constituyen el diez por ciento
de la población latinoamericana.
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Los negros son más numerosos y para ellos las cosas han sido aún peor. Nunca
existió un frente de defensa de los negros como lo hubo para los indios. No faltaron
religiosos dedicados a aliviar los aspectos más espantosos de su triste suerte, pero
casi nadie discutió la legitimidad de sus cadenas. ,

Hay.controversía sobre la realposicíónde Bartolomé de las Casas frente a la
esclavitud de .los negros; pero es seguro que no demostró con ellos la misma
clarividencia que lo caracterizópara con los.indios. En Brasil, Antonio Vieira S.J.
fue-el. gran abogado de.Ia causa .indígena, pero justificó sin vacilaciones' de
conciencia la esclavitud de los negros y llegó a predicarles que debían considerarla
una verdadera gracia, porque les había permitido llegar a recibir las aguas del
bautismo. Hoy los indios son tan numerosos como en 1492. Los negros son el doble
de los indios, pero son minorías en casi todas partes. La sensibilidad para con ellos
hoy es muy distinta, pero hay.peligro.que la Iglesia los siga marginando.

Aflígidapor una carencia crónicadecuadros, sumergida en un mar de necesidades
en.lasgrandesmetrópolis, sitiada por sectas agresivas que a diario le sustraen miles
de católicos, ella corre el riesgo. de limitarse a una pastoral de emergencia, que
asegure a las masas un mínimo de atención sacramental. Esto 'equivaldría a
abandonar-a indios y negros ala deriva. Para trabajar con ellos es indispensable
una dedicación específica, cariño, constancia, preparación seria, sin qne se trate
sin embargo de una tarea reservada a los especialistas. Toda lalglesiadebe hacerse
indiaynegra si quiererenovarse. Es decir: debe partirde la periferia, abandonando
la seguridad que nace del poder o del apoyo y aprecio de losque detentan el pode!";
A distancia de siglos comenzamos a verlo claramente: la debilidad de la Iglesia
latinoamericana no viene sólo del hecho de haber llegado al continente en los
miSmobar<;os de Cortez y Pizarro (íoque.porotrotadó, muy difícilmente podía
evitar), sino de haber sido enviada, financiada 'y'administrada por ese mismo
Consejo de Indias que enviaba a los conquistadores. Si hubo contestación, debió
darse siempre al interior de límites tolerables.

A medida que esta Iglesia se hizo del lugar, a medida que buena parte de sus
pastores fuerori hijos de los mismos hombres de laadministración colonial la
Iglesia de los Montesinos, de los Zumárraga, de lo~ Sahagún, de los Quiroga, se
fue volviendo dócil. La renovación no puede venir sino del esfuerzo paraponerse
del lado de los vencidos. Pretender esta postnraenel-Siglo XVI no tiene sentido
alguno, pero puede tenerlo hoy. Para evangelizaralmundo los Apóstoles partieron
de una provincia del imperio sometida y despreciada.
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LOS APORTES DE LA ANTROPOLOGIA

Hablando del pasado casi todos se limitan a la época colonial, sin tener en cuenta
que la Colonia ha terminado hace 170 años. Pero no se puede afirmar que, desde
entonces, la actitud para con las distintas etnias haya cambiado mucho, tampoco en
la Iglesia. Después de un período de notable ausencia en este campo, sobretodo a
raíz de la expulsión de los Jesuítas, hubo un repunte de interés por las poblaciones
autóctonas enla segunda mitad del siglopasado, Deacuerdo con la época, el lenguaje
asumió tintes mucho más románticos que en el pasado. Durante la Colonianoexistía
la literatura popular; se escribían sobre todo informes a su Majestad o tratados tipo
teológico-pastoral, .

En el siglo XIX surgen las publicaciones misioneras destinadas a la divulgación y
se pueblan de indios, chamanes, serpientes.florestas... que sirven de telón de f0'1OO
para la acción siempre heróica del misionero. El proyecto era el de evangelizar y
civilizar lo más pronto a los "salvajes" y las fotos de las revistas documentaban los
éxitos, mostrando a los neófitos vestidos, peinados, útiles a la llamada civilización,
está fuera de discusión, y si hoy recibimos críticas de losantropóíoges yde los'
mismos indígenas, no sentimos excesivos sentimientosde culpa, porque en aquel
momento todos pensaban dequese trataba de la cosa-más lógica del mundo.

Pero algo.ha cambiado y no podemos cerrar los ojos. Henos aquí entonces frente a
la pregunta central: vista la situación, ¿qué se.puedehacer? No existen respuestas
fáciles, pero se puede intentar alguna hipótesis.

Por lo pronto es indispensable formular bien la pregunta; para evitar que suene así:'
desde que han quedado algunos millones de personas mal-asimiladas, atrasadas,
improductivas, cortadasdel.progreso, ¿qué podríamos hacer para ponerlas alpaso
con la historia?

Hasta que se piensa de esta manera, se demuestra una mentalidad completamente
colonialista. Si seguimos tratándolos como. menores e incapaces, tomando las
decisiones en su lugar, no haremos otra cosa que agravar la situación.

En cambiodeberíamos preguntamos: como les hemos quitado el espacio, el orgullo,
la autogestión, ¿qué hacer para devolverles la capacidad de ser protagonistas, como,
para que puedan retomar-en Ias manos su destino?

Suponiendo que hayan desaparecido del todo los proyectos que proponían la
sencillísima solución de hacer desaparecer físicamente al indio (y no son de la época
colonial, sino de tiempos recientes, como en la Argentina del siglo pasado y en varios
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países .d,e ~uestros tiempos) podemos reducir a dos .las propuestas.acuaies. la
mtegracíomsta y la clasista.

'La primera, en ~istilltas maneras y medidas, ha .sido adoptada por' todos los
gobiernos, A tr~ve~ de la escuela, los proyectos de desarrollo, el servicio militar, se
mtenta sacar al indio de su atraso y hacer de él un individuo que produce y consume
como todos, es decir, un individuo "útil". En otras palabras: al indio se.lo.tolera, con
tal qlle deje de ser indio y se diluya en la masa del mundo mestizo. Esta posición no
la,comparten solamente,un~s élites dominantes, sino la gran mayoría de la opinión
pública, que se ~ente ~ncomoda fre~te a ciertas "reliquias" del pasado que, al
sobrevivir, empenan la. Imagen del país y C,onstituyenun lastre para el progreso.

La propuesta clasista es típica de las varias corrientes de la izquierda marxista Parte
del pres~puesto que el indio es un oprimido y un explotado; consecuenteme~tesu
liberación I)O puede recorrer otro camino que no sea el de la identificación con las
.gr~ndes masas pr?letarias,qu~pueden golpear el sistema capitalista (y e1¡;:stadoque
lofepn;sel)ta) alla dondees más.sensibler.en la producción. En la óptica de lavisión
Clas!sta',mslslIr en las,di~erencias culturales (lengua.costumbres, tradiciones) no
solamente es irrelevante, sino dañino.

Algunos misioneros, impresionados por las críticas generalizadas a su trabajo del
~as~do , ~a.nde.clarado una tacita moratoria a laproclamacíón del Evangelio y se
Iimitan a II),CIatIVas deprom~ión social y de organización política. Pienso que este
sea U? error. Unpueblo no sobrevive porque organiza unacooperauvao aprende a
trabaJ!l!'IR.\~ena COI) el tractor, sino porque descubre un9s,vajores que le dan sentido
a la existencía, unos valores eI) nombre de los cuales vale la pena vivir y morir.

Seamos sinceros: las religiones tribales ya no están en condiciones de dar una
respues,ta al desafíoqlle estos pueblos soportan hoy, Debernos buscar,juntoa ellos,
~lsen1I4o dela VIda, en una situación que les ha impuesto unos cambios casi
rnsoportables. UI)a sola .generacióI). ha tenido que recorrer un trecho que a ~tros
pueblos les ha pedido milenios, Decir que esto crea confusión es decir lo mínimo
Amelllldo los jóvenes rechazanla tradición, se avergüenzan de SIlS viejos y buscan
llI)a~9d~rmzacrón carente de alma y de sentido. Limitarse a proponerles solamente
mstruccíón y desarrollo equivale a rendirles un pobre servicio.

Pero si les ~aceI]1os una propuesta de tipo religioso, no podemos prescindir de su
recorrido milenario, so pena de no ser entendidos.

Esto implica una dedicación tenaza investigar su visión del mundo, para entenderla
en profundidad. No debemos olvidarlo: no es suficiente una vida para comprender
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unacultura. Nopodemos ir solamenteaensenar; hayqueentender, hayque escuchar,
observar, aprender lenguas, estudiar estructuras de parentesco, grabar y traducir
mitos, cantos, proverbios... Y esto no es fácil vista la cantidad de trabajo apostólico
que reclaman las masas urbanas, al 'tiempo que ciertos' pueblos Son diminutos,
reducidos a veces apocos centenares de individuos.' ,

Si no tenemos el valor de "perder el tierripo"con ellos, se repetirá el miSrnri proceso
de los síglospasados: el indio se vuelve minoría y esa la minoría se la olvida yacaba
desapareciendo. sin 'suscitar recriminaciones.

La consecuencia que se saca es clara: un trabajo serio con lasminorías requiere una
verdadera especialización y esto es imposible sin cierta estabilidad.

REFLEXIONES CONCLUSlVAS

1) Aunque haya hablado prevalentemente de los indios, todo lo que he venido
diciendo sirve igualmentepara los negros, en cuanto minoría que ha sufrido una
explotación inhumana y,sigue sufriendo las consecuencias de la marginación
social y de la exclusión racista Pero en numerosos aspectos la suerte de los
negros ha sido mucho peor que la de los indios:

a) Ellos hansidodesarraigados de su continente. Lareivindicaciónde'lacualparte
todoplanteamiento indígena-lade la ti~rra' es imposiblepara el negro.La tierra
no es' sólo un factor económico, es memoria, es evocación ancestral, es el
espacio para Iaelaboracién del mito, es el lugarde descanso de losantepasados,
Esa tierra de origen haquedadomalcanzable para el negro y tan sólo se le ha
asignado una porción de terreno ajeno para que lo cultive como esclavo.

b)La mezcla intencionada de etnias ha hecho Casi imposible la conserva2ión de
lenguas.de elementossimbólicos, de estructuras sociales, de mitos, de creen-
cias, lo que ha quebrado su posibilidad de resistencia. '

e) La esclavitud, entre otras consecuencias deshurnanizantes, ha roto laposibíli
dad de lazosfamiliares estables y consecuentemente ha causado una desartícu-
lación social difícil de superar hasta hoy. '

2) Todo esto podría crear la tentación de exacerbar el recuerdo de sufrimiento. No
hay que ceder a esta tentación. Mirar al pasado es indispensablepara entender
el presente, pero limitarse al recuerdo resulta estéril.El futuro no se construye
con el resentimiento:
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UnaIglesiaqueno.ayude a recrearlaesperanza, eloptimismo,la reconciliación,
no merece ser compañera de camino. '

Sería irresp?nsable en esta coyuntura alentar enfrentamientosque aumentarían
, la frustración, P?rque los ,?ás débiles -las minorías- no tendrían ninguna
POSlblhd~d de.éx~to, ofrece~lan un pretexto para la represión yseenajcnanan
una opinión pubhca ya hostil. No se busca la lucha sino el reconocimiento de
unespacioq?e hagaposible la realización delproyecto históricode cadagrupo.
Hoy en América Latina este espacio aún no puede existir.

3) En este moment? de ~a~bios vertiginosos, las minorías sitiadas tienen poco
tiempo y poca dlSp?mblhdad para dedicarse a documentar su tradición, sólo
confiadaa la memona ya la transmisiónoral. Estees uncampo en que la Iglesia
puede pr~star un verdadero servicio, desde que es la entidad que desplega el
mayor numer? de personas dedicadas, de manera estable, al servicio de los
grupos mmorítarios.

~eopold Lenghor, ex-presidente de Senegal, decía ya hace muchos afias:
Hombres blancos: vayan con, sus máquinas fotográficas, con sus grabadoras

por las aldeas perdidas de su uerra y recojan lo que cuentan los chamanes los
juglares, los viejos, los últimos guardianes de una larga historia humana
conñada tan sólo a s~s vo~es. Cuando ellos habrán muerto será como si para
ustedes, para su civilización, se hubieran quemado todas las bibliotecas".

A veces pienso que un trabajo como este tiene algo en común con la actividad
que desplegaron los monjes del Medio Evo. Ellos, a veces sin entenderlo del
todo, han cons~rvado las obras maestras de la antigüedad, que en su momento
han hecho posible ese despertar del Renacimiento que ha dado un vuelco a la
orientación cultural de Occidente.

4) Se habla de una cultura que se está gestando, una cultura secularizada
globalizante, tecnológica, urbana, niveladora de todas las diferencias. ¿Será
esta la.culturadelmañana? Nolo sabemos pero la perspectivade que ella llegue
a dominar el mundo no es la más exaltante. La cultura que conocemos, aquella
en que ya VIVImos, ha alcanzado una tal capacidad de aniquilación (y no hablo
sólo d~ armas, sino de contaminación y de destrucción de recursos) que I~
supervivencia del mundo se ve amenazada.

Occidentehaestandarizado tales tasas de consumo que nuestros modelos no se
pueden proponer a todos los pueblos.
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d s " ueblos desarrol1ados", el planeta
Si todos consumieran corno los l1ama o P drf 500 millones de carros Y la
estallaría. China, para hacer un ejemplo, ten la .

India, 400 millones.

.. . - :'. '. ienescon suficiencia llamamos "priólit~vos"
No es pues utOPICO volver los ojos a qu . nvivir con el mundo sin agredirlo Y

por que nos enseñan ~ VIvircOdnpoco~~iopara aquel10s que vendrán.
destruirlo, para que.siga sien o acog

, '
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PONENCIA

INDIGENAS y AFROAMERICANOS EN
AMERICA LATINA. DESAFIOS y PROPUESTAS

,. Mons Manuel Eguiguren Galarraga,O.F.M.
Obispo Auxiliar del Vicariato Apost6lico

del Beni, Bolivia

INTRODUCCION

Desde hace algunos años los pueblos indígenas de AméricaLatina se hanconvertído
en noticia. Para sorpresa desóciólogos,'politólogos;'hisloriadóres, etc., práctica
mente en todo el continente latinoamericano se ha vuelto 'con fuerza inesperada a
una problemática específicamente indígena que parecía definitivamente superada.

n '1

En las últimas décadas, frente aun procesó acelerado de transformaciones yavarices
tecnológicos, a primera vista los pueblos originarios parecíán abandonar su lucha en
pro de su autodeterminación y en defensa de su cultura, sus Iradiciones, etc. Pero
aquel1a aparente capitulación se manifiesta actualmente más bien como signo de
flexibilidad y capacidad de adaptación, Lo que parecía autodestruccion haresultado
un mecanismo de autodefensa y de renovación interna.Prueba de ello es que -mucho
más que en décadas anteriores- en todos los países del continenteflorecen con-vigor
cientos de organizaciones indígenas, coordinadas a nivel nacional, regional e
internacional. Los pueblos originarios" están reencontrando en todas partes' su
identidad y reclaman sus derechos a ser plenamente ciudadanos a partir de sus
particularidades. 'Se podría afirmarlo mismo de los aíroamerícanos.eunque en
menor grado.

Para ello asumen ciertos rasgos y valores de su cultura como típicalTlentepropias.
Dichos rasgos forman la base y los símbolos parareafirmar su identidad étnicaypara
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sus reivindicaciones económicas, sociales, políticas y culturales, como grupo
original e insustituíble. Es importante constatar lo que la historia nos confirma: que
los vínculos de sangre, de nacionalidad, son mucho más profundos que los lazos que
surgen de las clases y grupos sociales. Prueba de ello es la explosión de nacionali
dades que buscan su independencia en el Este europeo después de la caída del
comunismo.

A la luz de este resurgimiento, es previsible que en América Latina estemos recién
al inicio de movimientos étnicos permanentes, masivos y fuertes. en algunos países,
el mayor desafíopara los próximos añosno está en la cultura "adveniente" como tal,
sino en lainteraccíón de ella con las culturas de los pueblos originarios y
afroamericanos, hasta ahora oprimidos pero no vencidos.

Son muchos los sociólogos, politólogos, historiadores,etc., que piensan queel futuro
de la humanidad, y con más razón el futuro de América Latina, pasa por el mundo
de las etnias, ' ,

Este' es también el mayor desafío para la Iglesia. Tendrá que tomar posición: o se
pone aliado de estos pueblos originarios y afroamericanos apoyándolos y motiván
dolos en su luchajustay contribuyendo a su pleno desarrollo cultural, o se hace parte
integrante del sistema y cultura domínates, Si, como seguidores del Evangelio,
somos .consecuentes.connuestra opción preferencial por los pobres,d ebemos
también tomar nuestra opción podasculturas de los pobres, hoy oprimidas, pero con
gran potencial para el.futuro.del continente.

Por lo mismo, en una Iglesia solidaria y formada en gran parte por los pueblos
depositarios de tales culturas, los orignarios y afroarnericanos tendrán que ser los
actores principales dentro de una opción que luchaporuna sociedad pluricultural en
todas sus dimensiones.

He,dividido mi exposición en cinco capítulos;

Cap{tulo 1: DATQS DEMOGRAFICOS

Datos demográficos de la población indígena

1) Existen hoy diferentes criterios para identificar a los descendientes de .los
pueblos aborígenes de América.

Los parámetros para definir la indianidad a veces tienen por base criterios
culturales o sociales, a veces de sangre o parentesco.
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Enla prese?te visi~n llamamos indígenas aun sectorfmportamede la población
latinoamericana que se identifican, como: pertenecientes a un grupo' 'étnico,
generalmentede agricultores, selváticos o emigrados a los cinturonesdernisería
de nuestras grandes ciudades que estructuralmente viven pro fuera de la
sociedad occidentalizada, o en un proceso diferenciado de integración a la
misma.

Presentan algunos rasgos comunes como Son:

a) Ser descendientes de los aborígenes arnerindios, que siguen testimoniando
has~ hoy las:aíces profundas de nuestra identidad continental. Antes que
América Latina -nombre totalmente prestado" 'Serían Amerindia o, en la
sugerente y más genuina expresión de la nación Cuna, Abya-Yala (la tierra
virgena la vez madura). ,

b) Mantener una relación vital COn la tierra.
e) Tener un fuerte sentido comunitario y religioso.
d) Conservar en mayor o menor grado su lengua:
e) Conservar ciertas peculiaridades en sus formas de vida familiar de vestir

de alimentación, de salud y de transmisión de la educación, " ,

2) Nos parece cuestionable el esfuerzo que vienen haciendo algunos gobiernos de
nuestro continente para sustituir en sus legislaciones el nombre de indígena por
~I de campesino o marginado, ya que esto manifiesta, por un lado, una política
integracíonísta que tiende a borrar laidentidad de los pueblos aborígenes y.por
otro lado, es una especie de complejo, por la identidad nacional, como si algún
pueblo latinoamericano tuviera que avergonzarse de la más auténtica de sus
ráices: la indígena.

3) No es fácil establecer estadísticas fidedignas respecto al número de indígenas
que habitan el continente latinoamericano. Los gobiernoshan tratado de
convencerse y de convencer al país yal mundo de que cada vez hay menos
indígenas y han usado los censos como arma administrativa de genocidio
burocrático.

Un ejemplo: en 1947 el gobierno argentino realizó un censo, cien por cien
oficial, que arrojó un resultado insólito: no había un sólo indígena en su extenso
territorio,

Por otra parte; muchos indígenas, al ser censados, tienden a ocultar información
para no verse en problemas.
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Datos demográficos de la población afroamericana

4) Los descendientes que, contra viento y marea y en medio de constantes
adaptaciones, siguen fieles, a sus raíces culturaleapertenecen a 500 grupos
étnicos en todos los ambientes. Habría otras tantas lenguas.

Para el indígena, en cambio, la tierra es la base de toda su cultura y, por tanto, fuente
de su subsistencia, raíz de su-organización familiar y comunitaria y fuente de su
relación con Dios. Los nativos no son dueños de la tierra, sino parte de ella. La tierra

La Tierra

En efecto: para la sociedad dominantela tierra es un medio de producción, Uncapital,
un artículo-que se compra y se vende.

1) Situacióneconómica

Situación de los indígenas

a) Creación de nuevas necesaidadessecundarias,' algunas de ellas de matiz
negativo, que han posibilitado, en parte una situación de explotación;

b) Sistema de mercado, con su red de intermediarios, que colocan al indígena en
clara situación de inferioridad: compra a precio máximo y ventaaprecio
mínimo.

o) Situación de explotación que hace del trabajo un signo de alienación 'y crea en
el hombre nativo actitudes nuevas, tales como la apatía, despersonalización;
individualismo, evasión. '

d) Las relaciones existentes entre-los grupos dominantes y nativos se caracterizan
por una constante einjusta desigualdad que llega a ser, a veces, verdadera
agresión en diferentes aspectos:

e) Se da la explotación del trabajo del indígena; el despojo de sus tierras.
f) Es frecuente la imposición de programas que lesionan los intereses de las

comunidades indígenas y la creación de polos de desarrollo que las desplazan.

La diversidad' de concepción sobre la vida y sobre la función de la tierra engendra
las mayores injusticias de la sociedad dominate sobre el mundo indígena.

Veamos brevemente la situación económica, socio-política y cultural enque viven
estos pueblos.

El cambio o ruptura de las relaciones económicas tradicionales, debido al contacto
con la sociedad local o nacional, ha creado en los pueblos nativos una situación nueva
que presenta las siguientes características:

superara dicha opresíón.Jasexpresiones culturales de los originariosafroamericanos
se desarrollarían de otra forma, con mayor plenitud, sin que necesariamente tengan
que adoptar la cultura que hemos llamado dominante.

CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES
INDIGENAS y DE LOS AFROAMERICANOS

Capituloll:

Lamentablemente los afroamericanos son poco conocidos en América Latina. Lo
que todos sabemos es que son descendientes de esclavos negros y otrosg~pos
menores trasplantados como mano de obra barata. Los investigadores no COInCIden
en el número de afraomaricanos que pueblan nuestro continente. Podríamos
establecer un cifra de 75 a 95 millones (entre 20 y'25 millones en El Caribe; entre
60 y 65 millones en el Brasil; unos 5 millones en las Costas delPacffico).

El rostro de muchos de los pobres del continentees indígena, negro o moreno y lleva
el nombre concreto de alguna nación o pueblo oprimido: chichimeca, quinche,
quinchua, shuar .aguaruna,aimaráquillasinga, motilón, mataco, talamauca, mapuche,
toca, yanomami, bantü, Ellos y todos los demás oprimidos han adaptado .supropia
experiencia a esta situación de pobreza en que se ven obligados a sobreVIVIr. SI se

El ensayo de Meyer-Masferrer, aunque considerado insuficiente por algunas
organizaciones indígenas, es, sin duda el esfuerzo más detallado que se ha
realizado para darnos una visión global. Partiendo de los datos que han recogido
estos dos investigadores, tendríamos hoy una población aproximada de 40
millones de indígenas en nuestro continente.

Su situación ha sido más desesperada que la de los indígenas, por cuanto que han
sido acarreados a nuestros continente, sin poder mantener siquiera su referencia a
un territorio e historia antiguas. Ellos ni siquiera pueden hablar de una madre tierra.
La tierra en que fueron asentados es sólo madrastra, es la que se vieron forzados a
plantar y trabajar para su patrón. sin embargo, gracias a su mundo cultural y
religiosos, han podido mantener suridentídad e historia, llena de dolor y de
discriminación hasta el día de hoy. '

5) . Desde el punto de vista demográfico, advertimos dos realidades contrapuestas:
a) Globalmente consideradas, las étnicas amerindias vienen presentando un

claro crecimiento,demográfico.
b) Pero en cambio, sigue presentándose el inaceptable fenómeno de étnicas

que decrecen y tienden a desaparecen, sobre todo en Brasil.
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es sagrada, porque en ella han vivido sus antepasados. Por eso le tienen cariño.r
espeto y veneración.

En consecuencia: el despojo de las tierras, en cualquier forma que se haga, implica
de hecho para los indígenas hacerlos desaparecer como pueblo y como personas.

Esta situación se hace más imperdonable todavía si tenemos en cuenta que América
Latina es la región del mundo donde existe mayorcantidad de tierra en menos manos.

2) Situación política

Si bien se ha afirmado que la Colonia fue traumática para los indígenas, ni qué decir
para los afroarnericanos, puede decirse que la etapa republicana de desarrollo y.
modernización no ha sido mejor. El desarrollo y la modernización los haviolentado
en formas y maneras muy profundas en aspectos de su personalidad, de su
autoirnagen, y en las maneras y modos de convivencia a los que han tenido que
ajustarse.

Aunque en teoría se reconoce el pluralismo étnico que consagran latotalidad de las
constituciones, en la practica sigue habiendo un racismo discriminador; losterrito
rios indígenas siguen siendo presa del colonialismo interno. Las poblaciones nativas
de América Latina no. tienen derecho a legislar enfavor.de sus intereses sin
intermediarios de otros grupos. Es solamente a las etnias del Tercer Mundo que se
les niega el derecho a ser diferentesen esencia; pero iguales en calidad, Se ha dicho
que las naciones expresan .la voluntad de los pueblos que la componen; pero en
América es al revés: es un Estado de pequeños .grupos minoritarios que impone su
voluntad a los pueblos mayoritarios que lo componen.

3) Suuacton social

La pérdida de sus mejores tierras, el despojo de sus riquezas naturales, el incremento
de las enfermedades infecciosas y el aumento de desnutrición, la ruptura del
equilibrio ecológico, el minifundio y el monocultivo en algunas regiones, ponen en
evidencia el deterioro de las condiciones de vida de los originarios.

En.el terreno de la salud, no tienen acceso a servicios adecuados a sus necesidades
y a su cultura. Se llega hasta a despreciar el tesoro existente en su medicina
tradicional.

Hasta el cólera, que no ha hecho precisamente opción preferencial por los pobres,
se ceba en ellos.
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Otro problema social agudo es el de la emigración a.la periferia de las grandes
ciudades. La llegada masiva de indígenas a los centros urbanos provoca dos
movimientos opuestos. el primero es la intromisión de la"Cultura moderna" en las
comunidades originarias. El segundo es, aunque parezca mentira, la indigenización
de nuestras ciudades. La problemática cultural pasa del área rural a la urbana y
encuentraallí, enfrentando nuevos desafíos, una vitalidad renovada. parece paradó
jico pero es real: Para poder valorar la cultura propia, en cierto momento y en cierto
grado, hay que distanciarse de ella: hay que "perderla".

La emigraciónde los indígenas atraviesa también las fronteras de su p,?pi(),país. La
mayoría del millón de bolivianos que viven en Argentina son indígenas que viven
en condiciones inhumanas. Más dramática es la situación de los guatemaltecos que
han tenido que huir de México.

4) Situación cultural

Cada vez son más los profesionales indígenas que se forman académicamente; cada
día son más quienes miran científicamente sus propias raíces y descubren-la rica
memoria acumulada yque se va perdiendo con los años; cada vez son más los centros
donde se establece un claro deslinde entre lo que es la tradicional educación bilingüe
y 11\ formación intercultural para.la que se van abriendo espacios.

Con todo los Estados.que siempre fueron destructivos a través del sistemaeducativo
formal, hoy van más allá del reducido ámbito de la escuela: invaden el medio
ambiente.

Los medios de comunicación social son los más terribles destructores' de cuanto
significa la propia identidad e imponen modelos de comportamiento ajenos al
medio, homogeneizando la cultura:

Amenas parabólicas cubren todos los espacios inmensos, antes sumergidos en
un profundo y sagrado silencio, '

Con ellas penetran hasta la misma médula de las raíces culturales.

No es de olvidar el racismo que, si bien en el discurso formal ha sido abolido,
permanece intacto en el fondo de la sociedad envolvente y dominadora a cuyo
servicio se pone el Estado..
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Situación de los afroamericanos

La situación de los afroamericanos en' América Latinase podría resumir en base a
cuatro características fundamentales:

1) Cuatrocientos años de,esclavitud

Participaron en este infame fráfico desde la captura hasta la explotació~, españoles,
portugueses, ingleses, holandeses, franceses, suecos, árabes, y los jefes de tribus
afri~a~aso tribus enteras que dominaba aotra, así como católicos, anglicanos,
cal~mlstas, luteranos, etc. Es el, mayor pecado de 1~ expansión colonial del
occidente, que comparte con el Islam árabe-turco, I~ mayor resurrección 'del
esclavismo desde los tiempos del Imperio Romano. '

La más grande beneficiaria del tráfico negro fue Inglaterra con su comercio
triangular de telas para Africal para Comprar esclavos, venta en América de esclavos
y vuelta con productos tropicales al continente. .

4) Imposicián por parte de la sociedad dominante de la ideologia del
"emblanquecimiento" .

Creer que en América Latina no se da la discriminación racial respecto de los
afroamericanos seríaz muy ingenuo. Es cierto que hoy en día no existen leyes
segregacionistas respecto de ellos: pero hay un appartheid real. Se les sigue
relegando a los últimos rincones de la sociedad. El negro ¿tiene entrada acaso en
todos los burdeles, en todos los cabarets, en todas las piscinas, en ,tOdas las
peluquerías, en todos los restaurantes, en todos los cafés, etc.?

Al color negro le hemos hecho sinónimo de todo lo antiestético: "negro como la
noche", "negro como el infierno"; de todo lo inmoral: "negro como el pecado",
"tiene laconciencia negra'V''Iosdemoníos son negros", "los ángeles son blancos",
"l,agracia es blanca:'; en el bautismo se le dice alniño: "recibeesta vestidurablanca",
Lo hemos identificado también con el luto y la tristeza siendo así que los negros son
la gente más alegre del mundo.

Podemos señanaralgunos rasgos comunes al desarrollo del movimiento indígena en
el continente:

Los millones de mujeres negras que en los últimos años se hanestenlizado es otro
dato que puede hacer de Brasil un país de blancos.

El paísmás grandedel mundo, Brasil, estárealizandodesdeel.I o de septiembrehasta
el31 de este mes de octubre un censo nacional. En 1980 se realizó otro censo en el
que muchos negros eran declarados o identificados como cobrizos. Aquel censo
demostró que Brasil era casi un país blanco. Ironías de la vida.

EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS INDlGENAS y
AFllOAMERICANOS. SUS PERSPECTIVAS DE.FUTURO

CapituloJI!:

El despertar de los indígenas

Aunque sigue habiendo quienes anuncian la muerte de los pueblos indígenas, fruto
del avance incontenible de la sociedad de consumo y del modelo neolíberat.cada
día surgen más indicios y con mayor fuerza, de un movimiento indigenal 'que crece
cuantitativa y cualitativamente. Los nativos son cada vez más sujetos de SU propia
historia, de su propio destino y definen su autodeterminación. Todo este proceso se
va haciendo desde sus más hondas raíces milenarias, pero sin volver necesariamente
al-pasado, aunque sustentándose en él.

2) Perdida de importantes características de idenitdad

Perdieron sus idiomas y fueron trasplantados de sus territorios. Si todavía conservan
muchos rasgos de su identidad originaria, sin 'duda se debe a la religión en la que se
han apoyado para salvar sus raíces Culturales.

3) Abandono en las periferias 'urbanas yen los sectores más alejados del campo

Se ha hecho de los negros una raza de cocineros, cortadores de caña, barrenderos,
lustrabotascletrineros, de muchachas y muchachos con milempleos subalternos. Los
hemos condenado a ser brazos para todos: para desbaratarlo todo, para nivelarlo
todo, para enjuagarlo todo, para frotarlo todo, para hacerque todo brille Conblancura
impecable, para el bienestar de los blancos.

La situación d~ los haitianos que van a la zafra de azucara la República Dominicana
no sediferencia mucho de la situación de esclavituden que vivieron en siglos pasados.

La masacre de haitianos perpetradapor Leonidas Trujillo apenas tiene parangón con
otro caso similar. "

La explotación a que son sometidos por los grandes hacendados de los grandes
ingenios azucareros y cafeteros no deja de ser inhumana, lo mismo que la situación
de los negros del nordeste brasilero.
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a) Se da en todos una tenaz resistencia al avance integrador de los estados
nacionales.

b) Hay una crecieute afirmación de sus propia identidad, de su condición de
pueblos históricamente sojuzgados.

e) .Organízación propia independiente. No aceptan entrar en los mecanismos de los
sindicatos, de los partidos políticos, etc.

Tienen sus organizaciones propias, confederaciones, alianzas, pactos.

Es interesante observar como también la, mujer participa en todo este proceso de
luchay organizacióncon mucha; ';TI3:yor conciencia y eficaciaque enépocaspasadas'.

Por último: no podemos olvidar a los líderes indígenas asesinados, ~ártires de ayer
y de hoy.

El despertar delo~ afroamericanos

Los presupuestos históricos que el movimiento negro se ha fijado son.los siguientes:

De todos modos, ent odos los países de alto porcentaje de afroamericanosha nacido
el movimiento afroamericano y va tomando fuerza, . ,

Un poeta negro dice que no debedespertarse al negro que duerme, porque está
soñando en la libertad. ¿Será que la negritud es el gigante dormido de América
Latina?

\

Hay que reconocer que el despertar de los afroamericanos actualmente en América
Latina es más lento qn, el de los pueblos indígenas. El proceso de concientizacién
empezó más tarde. les. faltó el apoyo de la Iglesia. Tampoco tuvieron el apoyo
económico que han tenido las organizaciones indígenas.

, .

Hubo en otras épocas grandes rebeliones de los negros, como la de Haití. Hubo
negros cimarrones y repúblicas independientes como la de Quilombos en Brasil o
el Palenque en Colombia.

a) Búsqueda de la identidad y conciencia afroamericana.
b) , Búsqueda de la cultura negra.

Lo~afroamericanos han'mostrado siempre una gran capacidady creatividad en
adpatarse a nuevas condiciones naturales, económicas, sociales, culturales y
religiosas. Durante la época colonial mostraron una gran vitalidad y supieron
asimilaren forma selectiva y creativa lo que les fue ofrecido o impuesto. A pesar de
haberperdido sus idiomas y haber. sido trasplantados de sus territorios ancestrales,
mantúvíeron y mantien~n su identidad; sus danzas, sus tradiciones, su música, su

,cosmovisión: Hansabidoreinterpretarloajenodesdesu propiarealidad, Sus grandes
sincretismoscomo el vudú, el umbanda, el candomblé, la rnakumba, con-suscultos
extátícos, de posesión, desanterían, han copado grandes sectores de la sociedad
dominante. La música latinoamericana está impregnada de ritmos africanos.

e) Cada vez es más clara la identificación entre los problemas de la tierra, los de
cultura y los de autodeterminación. No hay autodeterminación si no hay

, identidad; no.hay identidad si no hay cultura; '00 hay cultura si no hay territorio.

f) Es específico del proyecto indígena su expresión y su lenguaje mítico, que
dificulta el diálogo con los demás constructores de la sociedad que, normalmen
te. manejan un lenguaje técnico y científico.

Estas características y otras que cabría señalar, convierten al movimiento indígena
en algo completamente diferente al resto de los proyectos de otros colectivos.

d) Tieue una dimensión eminentemente cultural y religiosa. Su relación con Dios
es-comunitaria.

h) Ninguna de las organizaciones indígenas ha soñado en formar "rcpuliquetas
independientes", como algunos hacendados malintencionados les han acusado.

g) Se van abriendo alianzas con otros sectores de la sociedad, a través de
movilizaciones concretas, en objetivos convergentes, a partir de la defensa de
la tierra y los recursos naturales, de las reivindicaciones étnicas y culturales.

No obstante la especificidad del proyecto indígena, éste puede converger en un
proyecto global de liberación que responda a los intereses y 'aspiraciones de todos
los sectores dominados de la sociedad: campesinos, negros, obreros, mujeres. Los
cuales comparten la condición de víctimas del mismo .sisterria de explotación
impuesta por la clase dominante.

Los. .últimos veinte años de América latina han sido testigos de un creciente
fenómeno de organización de los grupos indígenas en diversas instancias. A nivel
local, nacional, regional y continental, se van organizando constantemente congre
sos, seminarios, encuentros, buscando fundamentalmente la prácticaautogestionaria
como base de una autodeterminación política.
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Encuentros indigenistas

1) Luces

De intento he dejado para el final algo que hay que destacar. Todo este proceso de
concientización dela Iglesia en pro de los derechos de los pueblos indígenas se debe,
en gran parte, altrabajo formidable de conscientización realizado por el Santo Padre.
En todas las visitas pastorales que ha realizado a lo largo y ancho de América Latina,
siempre ha habido.un encuentro que para el Santo Padre es sagradoy mimosamente
preparado: el encuentro con los indígenas que muchas veces ha sido el más
emocionante y a veces el más trascendental. Su opción preferencial por Iasrninorías
étnicas ha sido lúcida, fuerte y vibrante en los discursos que ha pronunciadoen dichos
encuentros.

Recordemos también su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz,
todavía muy reciente: "Si quieres la paz, defiende las minorías étnicas".

Medellín -expresión de la Iglesia de un continente indígena-Ignora la presencia de
los indígenas.

Hay que reconocer, sin embargo, que quienes más se han solidarizado .con los
pueblos indígenas son los agentes de pastoral que trabajan en las bases, principal
mente en lo que se refiere a acompañamiento militante, llegando muchosincluso a
derramar su sangre al servicio.de los indígenas: Alvaro Ulcué, Vicente Cañas;
Exequiel RamínCleusa Rody, Rudi Coelho, Inés Arango, por citar algunos,

actividad misionera a partir del Concilio, A este primer encuentro han seguido
muchísimos encuentros a nivel continental como también a nivelregionak.Los
documentos finales de los encuentros indigenistas insisten, en mayor o menor
medida, en el etnocidio y genocidio a que han sido sometidas las minorías étnicas
y buscan organizar la esperanza es decir, las fuerzas liberadoras, que se encuentran
dentro de los propios pueblos indígenas. Contienen también orientaciones teológicas
y pistas para la nueva praxis de evangelización. Hay que destacar que en algunos de
estos encuentros hubo un número considerable de participantes indígenas.

Anivel institucional, la Iglesia no muestra suficiente solidaridad: persisten hacien
das y latifundios de su propiedad y hasta se dan casos de franca hostilidad con los
agentes de pastoral que se comprometen con la causa indígena.

Evidentemente hay sectores de Iglesia que no venfactible ni importante la cuestión
indígena. Todavía nos encontramos también con agentes de pastoral que siguen el
modelo de evangelización de la época colonial, con mucho amor al indígena, por
supuesto.

2) Sombras

LA PARTICIPACION DE LA IGLESIA EN EL DESPERTAR
Y EN LA ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDlGENAS
y AFROAMERICANOS

El Departamentode Misiones del CELAMorganizóen Melgar (Colombia) el primer
encuentro indigenista después del Vaticano n. Su objetivo central fue revisar la

En conjunto, los últimos años han significado un avance notable en cuanto ~I
movimiento indígena se refiere. Hay grupos de iglesia que han tomado una actit~~

de acompailamiento en las movilizaciones y en las denuncias, de asesora,mientp
legal, de orientación en la recuperación de la memoriahistórica. Ven en el indígena
al sujeto de su propia historia y dialogan con su mundo integral, a partir de la fe en
Jesús. Prueba de ello es que la mayoría de las organizaciones indígenas han nacido
en el seno de las Iglesias, aunque luego, con el pa,sode los años y la propia dinámica,
las haya llevado a descubrir su propio camino.

Se nota también un avance notable en el diálogo ecuménico con las religiones

indígenas.

A nivel institucional de Iglesia son 'basranres las Confere~ci~s Episcopales de
América Latina que se hánpronunciado en favor del'derécho indígena de la tierra
y de las reivindicaciones indígenas en general. '

Algunos Obispos han sido verdaderos profetas afavor de la lucha indígena. Iln~e
ellos hay hasta un mártir: Monseñor Alejandro Labaca,

Partieipacién.de la Iglesia en el despertar de los indígenas

Si la evangelización de la época colonial tuvo sus luces y sombras hay que decir lo
mismo respecto del papel que está desempeñando en su compromiso de jugarsepor
los más pobres de entre los pobres, que son los indígenas.

Capitulo IV:

e) Fortalecimiento de los movimientos populares y de las organizaciones negras.
d) Solidaridad con los grupos étnicos indígenas y sus organizaciones.
e) Combate a cualquier tipo de recísmo. , '
f) Fortalecimiento de las relaciones ecuménicas.
g) Repudio al capitalismo.
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--A Jos diez años de Medellín, en el documento enviado por el CELAM para la
preparación de la Tercera Asamblea Episcopal Latinoamericana se volvía a
ignorar prácticamente a las poblaciones indígenas. menos mal que los ObisI?os de
Puebla, quizás un poco presionados por diversos lados, dieron más espacio a la
cuestión indígena. Paradójicamente la fuerza de estas referencias a la cuestión
indígena no vienen precisamente 'de sil contenido, sino del. coritexto en que se
introducen. Los indígenas, considerados los más pobres de entré los pobres.ise
encuentran con toda justicia incluídos en la opción preferencial. En este sentido,
la categoría utilizada es evidentemente de tipo socio-económico más que cultural
y étnico. En todo caso se hicieron referencias explícitas a las culturas indígenas.

Hay que decir también, en honor alaverdad, que hasta hace poco la Teología de la
Liberación, basadaen elanálisis de conflictos de clases, generados por las diferencias
económicasy sociales;ha reflexionadopoco sobrela cuestión indígena,La atención
preferencial a la categoría universal de "pobre" (que con toda su mística no deja de
ser una restriccióneconornicista) y "cristiano" impidió hasta hace pocos ailos a la
Teología de la Liberación colocar directamente en su lugar la cuestión de los pueblos
naciones indígenas, que son el origen histórico y cultural de este continente.

{r

Participación de la Iglesia en el despertar de los afroamericanlis

Aquí sí que tenemos que hablar más de sombras que de luces..

En 1783, el Papa Gregorio XVI condenaba la esclavitud de los negros. Era tarde,
aunque anterior en décadas a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, Cuba,
Brasil, etc. Puebla apenas hace referencia a los afroamericanos.

Desgraciadamente para muchos afroamericanos, el cristianismo sigue siendo la
religión de los blancos. Sin liegar a extremos como los mormones, también la
Iglesia ha hecho y sigue haciendo todavía racismo religioso. Muchos piensan que
los negros convertidos al cristianismo han sido apenas rociados con el agua del
bautismo. Un dato: en Brasil hay 250 sacerdotes y religiosas de origen japonés, sólo
150de origen negro.

En varias regiones de Brasil manifestaciones religiosas negro-brasileras, como la
Congada, son prohibidas y discriminadas por sacerdotes queno perciben su
auténtico contenido de fe. Parecería que el culto oficial no asimiló la cultura negra.

Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años y, sobre todo en Brasil,
la; Iglesia está haciendo. verdaderos esfuerzos por ponerse. al lado de los
afroamericanos y luchar codo a codo con ellos por su causa.
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Las comundiades eclesiales de base, que en Brasil son muchísimas, están integra
das en gran parte por fiermanos afroamericanos,

Está aumentando vertiginosamente la literatura religiosa a través de libros y
revistas que tratan de conscientizar a la ciudadanía sobre la situación anti-humana
en que vive la población afroamericana.

En la segunda y tercera consultas ecuménicas que se celebraron en Brasil fueron
invitados algunos dirigentes del movimiento negro del país.

El s?rgimiento de organizaciones negras dentro del espacio pastoral, ocurrido en
los últimos años, como por ejemplo los agentes de pastoral negros, constituye un
hecho nuevo y promisorio.

Las teologías negras van tomando cuerpo más y más cada día. Ejemplo: un
semmano franciscano del sur de Brasil que hace 10 años tenía solamente e12% de
mulatos hoy cuenta ya con 65% de mulatos.

Capftulo V: DESAFIOS y PROPUESTAS

La conmemoración del V Centenario nos encuentra en América Latina frente a
situaciones contradictorias con respecto a las culturas indígenas y a la afroamericana
del contmente. Por una parte, hay un redescubrimiento de los mundos indígenas
y afroamencanos, un esfuerzo de conservación de sus valores culturales una
promoción de organizaciones populares dentro de un gran pluralismodeetnja~. Por
otra parte, existen grandes amenazas para los valores indígenas como de los
afroamencanos: la marginación tanto de los indígenas COmo de los afroamericanos
es r~al, a nivel de la sociedad y a nivel de la Iglesia. Existe malestar en los pueblos
indígenas y entre los afroamericanos frente a la conmemoración de V Centenario.

Es~ situación plant~ una serie de desafíos serios y urgentes a los propios
indígenas y afroamencanos, a la cultura dominante y a la Iglesia.

Desafíos que surgen de la situación indígena

1) Desafios a los pueblos y a los movimientos indígenas

. No por ser indígenas están ajenos a las normales contradicciones de la
existencia humana. Por eso los grandes desafíos que enfrentan son:
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a) La lucha por la tierra y los territorios como fuente de identidad y de vida,
como fuerza originaria de la autodeterminación Ydel propio derecho.

b) 'Afirmar el derecho de ser diferentes en su país y no extranjeros en Supropia

tierra.

c) Los dirigentes indígenas, los pensadores indígenas deben acompañar sus
afanes y luchas, intuir sus aspiraciones y no adoptar una actitud de
superioridad de tipo caudil1ista.

El proyecto indígena es total y dentro de él están comprendidos todos los
aspectos de la vida humana. Lo religioso amalgama y unifica la diversidad.
Hay quienes piensan que América Latina ha perdido el sentido de la vocación
de sus fértiles tierras y que anda errante. tras el señuelo de un desarrollo
industrialque nunca llega. El modelo de desarrollo alternativo podría encon
trar sus fuentes de inspiración .en el proyecto indígena, en su memoria
milenaria, Investigar en el corazón del derecho consuetudinario de los
pueblos,v ivir la reciprocidad para establecer un nuevo orden jurídico pueden
ser cammos abiertos para una nueva etapa de la historia de los pueblos de
América Latina. '

i) Desafíosa la sociedadenvolvente

d) Deben ser críticos y creadores, respetuosos de la libertad y abiertos a otros
grupos humanos que, siendo distintos, merecen ser aliados en la gran utopía
de la unidad en la diversidad. '

Se ha creído'tradicionalmente que el proyecto indígena no significaba ninguna
llamada al cambio de la sociedad. Sin embargo, las condiciones de extrema
pobreza de América latina son tales que vamos a tener que aceptar que puede
hallarse al menos una clave de salida a tal situación en la propuesta de los

indígenas.

Solamente una propuesta de modelo alternativo de desarrollo puede. sacar los
países de América Latina del abismo en que se encuentran. En el proyecto
indígena encontramos elementos de respuesta adecuada a tanto drama.

d) ~ncluir en la definición misma de la comunidad nacional su composición
ctrucamente heterogénea, es decir, su carácter multiétnico y pluricultural
como condición necesaria parael reconocimiento de que lascomunidades
diferenciadas son parte orgánica de la sociedad nacional y no residuos o
ruinas históricas.

e) Instaurar mecanismos específicos que garanticen la participación de los
grupos socio-culturales con identidades propias también en los proyectos
y asuntos de carácter nacional que les competen.

Señalamos algunas propuestas:

a) Redefinir los espacios que abarca el territorio nacional, de modo que
determinadasregíone, ozonas se constituyan en ámbitos adecuados en los
que las minorías étnicas puedan desenvolverse libremente en todos los
aspectos de la vida social, económica, cultural y política.

b) Como-corolario de lo anterior, conformar esferas político-administrativas
en el marco de las cuales las etnias realicen una aurogestión de sus asuntos
de acuerdo con modalidades que respondan a sus tradiciones históricas y
necesidades actuales. '

f) Garantizar que las etnias mantengan, recuperen o amplíen su base de
reproducción material, pues está claro que los aspectos arriba indicados no
podrían hacerse efectivos en' la práctica sin esta condición.

e) Establecer las reglas juridico-políticas para suprimir.las designaldades
fundadas en el carácter socio-cultural no eliminando las diferencias.

g) Crear las condiciones para que las-etnias puedan acumular poder político,

El proyecto indígena hade viviren permanente transformación de sí mismo
y ha de estar abierto a nuevas formas de autocomprensión.

Ha de aprovechar todos los medios democráticos a su alcance: primero para
hacerreivindicaciones, luego convertirlas en derecho contraído, finalmen
te conseguir que se incorporen al cuerpo de leyes de los estados. Los
espacios conquistados hay que mantenerlos y aprovechar el momento
oportuno para avanzar hacia nuevas etapas.

g) Ha de sensibilidar a la sociedad envolvente, 'hacerle entender que el
problema indígena es de todos, que la violencia y la muerte campean
precisamente porque los países no han sido capaces de acep,:,rse ens~

identidad compleja. El problemadelindígena no es tanto del indígena, smo
del no indígena. El que tiene que cambiar, sobre todo, noes el discriminado,

sino el discriminador.

f)

e)
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patrimonio básico para alcanzar cualquier conquista social y para mante
nerla.

h) Rechazar cualquier interpretación conservasionista o prcterista de este
derecho de las etnias a mantener o enriquecer sus identidades socio
culturales. No se trata de una especie de congelamiento cultural de los
pueblos y comunidades.

i) Los dirigentes políticos, los gobernantes, los intelectuales, los periodistas,
los que tienen alguna responsabilidad dentro de la sociedad deben recon
ciliarsecon los auténticos originarios de nuestros países e iniciar una nueva
era de apoyo, defensa y acompañamiento en sus luchas y afanes, pero sin
caer en el tutelaje.

j) Las instituciones que trabajan con los indígenas no deben realizar planes
y proyectos sin contar con las organizacionesindígenas existentes en cada
país o región.

k) Hay que llegara una valoración radical prácticae ideológicade los procesos
históricos de los pueblos indígenas que llevan a una educación bilingüe y
bi-cultural, sobre todo.

3) Desafíos a la Iglesia

La Iglesia, a quien en otros tiempos correspondió despertar de sus cenizas la
identidad indígena, tiene.que enfrentar ahora nuevos desafíos_ .

a) Aceptar y defender los derechos a una cultura e identidad propias será el
reto más importante para el futuro de la pastoral de laIglesia. Evangelizar
desde las culturas y desde las culturas oprimidas. Son los propios pueblos
indígenas los que, desde sus propias culturas, pueden dar cuerpo a su fe
cristiana.

b) Acompañar sin tutelaje a las organizaciones en su marcha por la historia,
hacia la autodeterminación.

e) Lograr la inculturacióndel mensaje evangélico y de la Iglesia.

d) La evangelización de nuestro continente no ha hecho desaparecer del todo
las religiones autóctonas. Varias de estas religiones gozan incluso de una
nueva vitalidad. La Iglesiadebeentrar en diálogo con las religiones nativas,
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para ~ntender su sentido profundo,valorando y asumiendo lo positivo y
ofreciendo el Evangelio como una plenitud de la revelación de Dios en la
historia.

e) E.ncuantoal ecumenismo de las Iglesias cristianas habría que superar las
divergencias para no deteriorar la visión del. único Evangelio ante los
nativos.

f) Sostener que el futuro cultural del continente (o la cultura "adveniente")
debe s.erforjada en función de la cultura dominante será aceptar que la
Imposición causa legitimidad. Más bien,lalglesia,a la luz de su opción
preferencial por los pobres y de su respeto por todos, deberá tornar una
posturaprofética sobre el rol a que esta culturadominante deberíareducirse
para que en nuestro continente realmente resplandezca con toda la riqueza
el pluralismo cultural.

Partiendo de estos desafíos, habría.que tomar las siguientes líneas-pastorales:

a) Promover. una pastoral indígena, preparando bases .indígenas para la
transferencia de responsabilidades.

b), Conocimiento dc.cosmovísiones, ritos, organizaciones .de los pueblos
indígenas para (Jades una interpretación teológica como un todo.

e) Elaboración de proyectos ayudando al proyecto histórico de laspoblacio
nes indígenas.

d) Impulsar Ía adaptación litúrgica para los pueblos nativos.

e) Promover la igualdad de la mujer indígena y sus derechos.

f) Dejarse evangelizar por los indígenas, sea por los valores que ellos viven,
sea por la. situación de marginación en que están. ,

g) Analizar la historia de los 500 años a partir de los pueblos indígenas, como
alternativa a la historia oficial.

h) Integrar la pastoral específica de las minorías étnicas en los planes de
pastoral de conjunto de las Iglesias locales.

i) Defender el hábitat de los pueblos indígenas frente a la explotación
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indiscriminada de empresas madereras, petroleras, mineras y ganaderas.
j) Aceptar las consecuencias que implica ante los poderosos la opción

preferencial por los hermanos indígenas.

Desafíos que surgen de la situación de los afroamericanos

1) Desafíos a la sociedad envolvente

Algunos de los desafíos mencionados al tratar de los pueblos indígenas son
igualmente aplicables para la situación· afroamericana.:Queremos añadir
algunos más que son específicos para la'situación de los afroamericanos:

a) Seda simplista considerar los fenómenos de creciente urbanización como
un irreversible proceso de imposición de la cultura proveniente de
sectores dominantes. Esta imposición existe, pero simultáneamente se da
la irrupción de la cultura negra en el mundo urbano. Por ejemplo: la nueva
religión umbanda ha nacido en San Pablo y se ha expandido sobre todo
en las ciudades, incluso entre población de origen blanco.

b) En los países de alto porcentaje de población afroamericanael crecimien
to demográfico de los negros es muy superior al resto de la población, lo
cual no deja de ser un desafío para la sociedad dominante.

Sugerimos algunas propuestas:

a) Denunciar cualquier forma de racismo haciendo respetar las conquistas
alcanzadas por las modernas constiruciones nacionales.

b) Insertar negros y personas comprometidas con la causa afroamericana en
las instancias de decisión política.

e) Suscitar permanentemente debates en tomo a este problema al interior de
los partidos políticos, sobre todo con los partidos comprometidos con la
causa popular,

d) Despertar y difundir la concienciaafroamericana a través de intercambios
entre los grupos y movimientos negros presentes en los diferentespaíses
de América Latina.
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2) Desafios a la Iglesia, Propuestas

Vuelvo a reiterar que lo dicho respecto de los indígenas es válido también para
los aíroamericanos, al menos en gran parte. Quiero añadir, sin embargo, algunas
propuestas específicas para los negros:

a) Crear espacios para la discusión ac~rca de la discriminación racial a la
cual los negros están siendo sometidos, incluso al interior de las iglesias.

b) Intensificar el trabajo con los organismos creados en esta perspectiva.

e) Apoyar Iasorganizacionesde negros no vinculados alalglesiacorno partc
de su misión profética y opción por los pobres.

d) Respetar las religiones tradicionales africanas juntamente con los cristia
nos que las practican y de esta forma fortalecer un nuevo modo de
ecumenismo.

e) Escuchar y asimiliar, en cuanto sea posible, las teologías negras que están
siendo elaboradas en nuestras comunidades y por grupos organizados para
este fin.

f) Crear en el CELAM un Departamento de Pastoral Afroamericana.

En el encuentro de Melgar (1968), Monseñor Buenaventura Kloppenburg, al
exponer el tema de la Umbanda en Brasil, afirmó: Si aceptamos las premisas del
Vaticano II no veo cómo huir de esta conclusión: por su naturaleza el hombre
negro exige un rito litúrgico negro.propio, Me parece que estamos aquíen el punto
neurálgico de toda la cuestión de evangelización del negro. O bien nos decidimos
a ello o fracasaremos en nuestra misión.

Linda la oración del poeta negro Dadie. Me siento contento de la forma de mi
cabeza, hecha para llevar el mundo; satisfecho de la forma de mi nariz para
husmear todos los vientos del mundo.feliz de laforma de mis piernas, hechas para
correr los caminos del mundo. Te doy gracias Dios mio por haberme hecho negro.

CONCLUSION

Sin olvidar la gran labor evangelizadora de la Iglesia y la defensa que varios
Obispos, sacerdotes y misioneros hicieron dc los derechos dc los indígenas '1



4761 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

afroamericanos, bien está que reconozcamos con actitud de conversión-y pcniten
cia los errores cometidos, particularmente con relación a ellos.

Propongo-un desagravio histórico, pero en la persona de sus mismos representantes,
no por intermediarios. Esto significaría comenzar a integrarlosen las comisiones.
Sería necesario que en todo tipo de encuentros se los tuvierapresentes, se los invitara
y se los escuchara. El gran actor ausente de todos los preparativos para la
conmemoración de aquel 12 de Octubre dc 1492 es el indígena mismo.

Creo. que la cuestión indígena y afroamericanaestá indisolublemente ligada al
destino de toda América Latina. El desagravio será un signo, una señal en el camino,
para que el indígena y el afroamericano sean libres en una América realmente libre,
diversificada y. a la vez, una.
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COMENTARIOS

DESDE.LA PERSPECTIVACIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: INDIGENASY AFROAMERICANOS

EN AMERICA LATINA.
PRESENCIA Y DESAFIOS A LA SOLIDARIDAD

JoséCampos Dávila
Lima, Perú

Señor:
Los negrosni> somosmás que un manojo
de resentimientos y sufrimientos
que vaa exptotaralgún d(a.

Covise Lomak

He leído con suma atención el material que sobre "Indígenas y Afroamericanos en
América Latina: Presencia y Desafíosa la Solidaridad" ha escrito el Padre Botasso,
De primera intención me ha hecho reflexionar sobre la nneva Iglesia de Cristo; es
decir, la Iglesia está viva, siente yreaccíona y piensa en nosotros. En otras palabras:
noestamos solos.en el largo carnino'porrecorrer estamos acompañados. La Iglesia
o parte de la Iglesia es nuestra compañera de viaje yen este largo recorrido indios,
negros, cholos, blancos, mestizos, etc. nos vamos encontrando con nuestras
propias características, respetando nuestras diferencias que al final de cuentas nos
van ahacer más hermanos; más fraternos y más iguales; al final del camino, luego
dequinientosaños, nos tomaremos de las manos y haremos una cruz para agradecer
al Señor por haber permitido encontrarnos en estos territorios americanos.

Laparteque considero muy meritoria del trabajo es lo referente al reconocimiento del
devenir histórico de la Iglesia, sin tapujos ni autoengaños, puesto que ahí se encuentra
la base de algunos problemas capitales que han nublado nnestro entendimiento.
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Un ejemplo de lo anteriormente expuesto fue el traslado del problema Ibérico a
América. Así, luego de casi ocho siglos de sometimiento a los árabes, los españoles
después de liberarse de los expansionistas musulmanes trasladan a América su '
idiosincracia "anti Mora" ylareviven contra los naturales y luego contra los negros.'
Hasta la actualidad en muchos pueblos de nuestra costa se conservan tradiciones en
las cuales prevalece la lucha entre "moros y cristianos"; esta lucha es frontal e
identifica a todos aquellos que no profesaban, como "moros"; esta situación
asimétrica profundizó las diferencias, aglutinó a unos y aisló a otros; la Iglesia en
todo caso no cumplió un papel aglutinador y ello es parte del fracaso como
humildemente confiesa el Padre Botasso. El sentimiento de superioridad, la
frustración de ocho siglos de sometimiento, el deseo de riquezas sin esíuerso, el
poder de las armasyla seguridad absolutade ganar por tenera Dios y.la razón de
su parte hicieron que el europeo no percibiera al otro como su semejante, ni siquiera
sus más elevados intelectuales y pro hombres pusieron en duda su condición de
superioridad. Negros e indios hasta la actualidad debemos hacer el p~pel'de "buen
salvaje" como manifiesta el Padre Botasso. Nos corresponde "aceptar", "aprender"
y "comprender", ya que encaso contrario pasamos a ser "anormales", prejuiciados,
racistas al revés, frustrados, etc, etc, etc.

Esta superioridad con el transcurrir del tiempo se convirtió en racismo, discrimina
ción y/o prejuicio contra los naturales y negros del continente.Ifi(Iudablem~~í~:q~~,
la Iglesia reflejó esa situación y s~ tiñó de este sentimiento de superioridad, ~it~~~¡Qp'
que el Santo Padre-en Yacunde-Africa reconoció pidiendo humilde~elltep.;i49¡:i~
luego de quinientos años; así mismo los obispos latinoamericanos 'en Pue¡,hly
Medellín admiten la falta de atención pastoral y ello se debe a que la Iglesia durante
mucho tiempo no aceptó que se había teñido de racismo y que su mirada estaba
dirigida en el mejor de los casos hacia los criollosymestizos. Sin embargo enAI,AR.'
pg. 15, vol. 2" se manifiesta " ...es hora de aceptar la realidad del racismo que.se
presenta, de variadas formas, pero siempre eficaces, también enla IglesiaPOre\fl¡lsQ
universalismo. Debernos reconocemos como racistas por I~c91()niza<;iºn yo)!!!,
esclavitud". El Papa Juan Pablo Ilen sumensaje del primero deenerode ~\!ª!l'IIQs:
dice:".,.Las minorías étnicas nos cuestionan..." y tiene "toda la.razénpueste.que,
nosotros desde.abajo miramos ala Iglesia como algolejano que nose ~Ompell~!l:!',~nl
nuestra situación, con nuestra cultura, COQ nuestros il)¡,eres~s; Ios.indiosy ."e!!"p~,

tenernos razones suficientespara cuestionar a la Iglesia, porque ella no.§C"es\!\'
preocupando por nosotrosy el.Padre Botasso lo confirma, Es indi~pensall\e¡;U,Q,
replanteamiento del trabajo conlas minorías, para.ello no bastacon 10sgoIPefito.sd¡<,
pecho y las señales de arrepentimiento por los cinco siglos de aprobio. Nuestra Iglesia
debe pensar enmodificacíones en nuestratcologfa, catequesis, liturgiae iI1ClusQ,~m

las jerarquías, el Padre Botasso.diría... "hay que desandaruncamino.de siglos~~l'i;.,i,

'-·~:?d d
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A nosotros losconformantes del pueblo negro, los hijos de Can, se nos quité todo:
ambiente, familia, tierras, costumbres, tradiciones, dioses, idiomas; etc. a cambio
de producir para los europeos y el trabajo fue tan duro que sólo la féen alguien
superior ynuestra alegría de vivir arraigada desdenuestros ancestros nos ayudó a
sobrevivir estos cuatrocientos años de trabajo intenso. Nosotros, por encima de
nuestra desgracia, de la marginalización, de la discriminación supimos mantener
nuestra fe y nuestras vivencias religiosas que constituyen una señal clara y eficaz de
la presencia del verbo en medio de su pueblo y de la suave y eficaz acción del Espíritu
del Señor. Pese a esta notoriarnarginacíén, nosotroslos negros, hemos aportado
diversos Santos, como San Martín de Porres, '

Losqu~noconocenlahistoriadel negro se limitan a exigir más y más a nuestro
pueblo al extremóde tratar dé blanquearnos a fin de aceptarnos, ellos esperan que
destruyamos toda nuestra cargacultural y asumamos la que proponen, jamás han
reconocido lo nuestro como 'parte de la identidad de nuestras naciones, exigen que
"?s'integremospero dejando de lado el aporte africano y asumiendo totalmente lo
océidental, y cuando-ello no ha sucedido el Estado, los organismos nogubernamen
tales, las instituciones responsables; incluyendo a' la Iglesia,' se 'han alejado de
nuestro pueblo. Nuestro desarrollo, en muchos de los casos, corresponde a esfuerzos
colectivos e individuales de una etnia en proceso deformación-ydefinici6n queluego
dehaber sido castrada en su base social trata de reagruparse, de encontrarse y
consolidar los vínculos que desde siglos fueron desdeñados porlos que nos trajeron.
La Iglesia no debe pedir perdón, debe reconocer los errores del pasado y realizar el
viraje correspondiente para acompañarnos en el camino' de paz y el desarrollo: ello
implica aceptar la propuesta del Padre Botasso, quien nos dice:

)l • .• "ESto implica una dedicactán tenaza investigar-su visiánde! mundopará
''',e ,,entenderlaenprofundidad. Nodebemosolvidarlo:noessuficiente unavidapara
,,!'comprenderunaculturaNo-podemos ir solamente d ensenar; hayqueentender,
, .hayqueescuchar,observar;aprenderlenguas, estudiarestructuras de pdrentes

,co, grabary traducirmitos, cantos, proverbios, leyendasy esto no es/ácil......
;-onu.; -"o

'~nliparte diría que en el camino'hay que organizarinstítucionesrepresentáüvas,
'premover 'líderes, realizar la labor de mecenas 'sin extremarla caridad ni :Mcer al
ipueblo dependiente de ella y fundamentalmente promover 'láIabor académica
'e:speciali.iada con elementos delpropiogrupo que tengan sensibilidad social:
Li;)U::h ¡: .' :1. . :: _ 1, :

'Elliuevdcamino nos lleva a ver una Iglesiamultiétníca que reconozca y trabaje con
~as diferencias en busca de la fraternidad. De nuestra parte consideramos de suma
Importancia una propuesta pastoral afroarnericana que se base en lo siguiente:
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a) El surgimiento de una conciencia crítica entre los afroarnericanos:
b) El puebloafroamericano deberá asumir su identidad afro y.sus ;""diciones

culturales;

e) Los afroame~icanos recuperamos nuestra autoañrmacíón como personas y
como grupo etnico; , .

d) Recuperación de nuestra memoria histórica y cultural y de nuestras tradiciones
orales a partirde la conciencia del ser negro (negritud),

e) Desestructurar la ideología del emblanquecimiento.
f) Una pastoral que se mimetíce en nuestro pueblo.
g) Una Iglesia de todos, para todos y desde todos.

Esta no es una propuesta nueva, sino más bien refuerza situaciones de hecho que-en
la práctica se convierten en derechos de los pueblos que desde. ,1940 viene
promoviendo un cambio de actitud de partedeta Iglesia para que exista una pastoral
con ~l rostro de los indígenas, de los negros; con su identidad e historiapropía
noventamillonesdeafroamericanos requerimosde, unaatención especifica. Africa
y los Estados Unidos ya lo han planteado y el Vaticano Il, Medellín y Puebla' han
abierto. el cammo y nosotros debernos seguirlo. . .

La pastoral afromericana fue implementada por el DEMIS de.la Cartagena en 1980
Yactualmente prosigue.Las Conferencias. Episcopales de Ecuador, Colombia-y
Brasil-trabajan en la misma dirección.

Entre.la jerarquía de la Iglesia que prestan sudecidido apoyo ala pastoral afro
tenemos a Monseñor Bartoluccien Esmeraldas-Ecuador; Monseñor Carlos María
Ariz en Colón-Panamá; Monseñor IvánCastaño; Monseñor Heriberto Correa Yépez
de Buenaventura-Colombia; MOnseñor Ruiseco enCartagena-Colomhía, Monseñor
José María Pires en Joao Pessoa-Brasil y muchos otros que han permitido realizar
eventos de gran magnitud COmO los Encuentros de Pastoral Afroamericana (EPA)

. que se realizaron en Buenaventura, Esmeraldas, Portobelo,Puerto Limón y Quibdó.

Las pastorales son una realidad factible de ser mater;~lizadapor la Iglesia en todos
los rincones del continente yserían más.significativos si esta pastoral realiza labores
académicas, docum~n,tales, mformatívae, etc. Prestando un verdadero servicio.a la
comunidad. Esta es la oportunidad del; recogimiento y del encuentro en nuestra
Iglesiacon nuestro pueblo afro que ha sabído.csperar.y que ahora desdenuestra
autoafirmación confiamos que nos acompañen en el camino de Dios reconociendo
y respetando nuestras diferencias, porque la otra opción sólo de pensarlo .es
aterradora. . .

Un abrazo negro a todos ustedes.
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DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO-ETICA A LA
PONENCIA: INDIGENAS y AFROAMERICANOS

EN AMERICA LATINA.
PRESENCIA Y DESAFIOS A LA SOLIDARIDAD

Mons. CarlosMaríaAríz, CMF
Obispo de Colón-Panamá

En la ponencia que acabamos de .escuchar, el P. Juan Botasso, a través de una
presentación objetiva, matizadaeinspiradora.no disimula lasevera gravedad del
desafío que supone para la Iglesia el balance histórico, socio-cultural yreligioso de
los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro contiente; y, ante "fracaso tan
macroscópico", intentadarnos algunas pistas aclaratorias del fenómeno para ofrecer
después unas propuestas operativas.' ,."

Ciertamente Q/lelac;istiandaq europea fue sorprendida por la irrupción de unnuevo
mundo con el que no supo dialogar; pero en el testimonioinsistente de Jesús "para
que tengan vida"... (Jn 10 1O)':hevenido a anunciar la buena nueva a lospobres..."
(Le, 4,1) y en su mandato "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura" (Mc 16, 15) hay semillas 'permanentes de apertura y toda novedad por
insospechada que parezca. La persistenciade ese testimonio y de este mandato sigue
siendo larazón.profunda Para que la Iglesia asuma los d~afíosque le impone el
balance "sumamente modesto': de estos cinco siglos de evangelización.

Pensemos que detrás de los 500 años de luces y sombras hay 500 millones de
latinoamericanos que siguen retando a la Iglesia con un clamor cada vez más
encendido. A este clamor, la Iglesiadebe responder con humildad; pero también con
coraje, honestidad histórica y una profunda solidaridad.

~?

"La verdad, dice Tertuliano. no tienepor qué avergonzarse, a no.serpor que
no se la saque a la luz"1

Tertuliano,AdllersUS' Valentinianum; 3,pl,Z.545
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Cada época tiene un signo, una estrella, una palabra clave, La de hace 500 años
pudo ser "conquista". La de hoyes "solidaridad". La conquista hizo imposible el
diálogo; la solidaridad, que es el nuevo nombre de la caridad, nos abre los ojos Y
el corazón Ynos ayuda a descubrir que también hay pueblos' opresores y pueblos
oprimidos, pueblos que esperan la liberación y pueblos que la impiden; Y esa
misma solidaridad nos grita que todos somos hermanos Ynos empuja Yestimula
a abrirnos a otras' culturas y otros pueblos y comprender sus valores, sus
aspiraciones, sus ansias de liberación Ysus procesos históricos para hacerlos de

alguna mane~a nuestros.

Pienso que esta solidaridad es capaz de poner en camino a una Iglesia que no
solamente mira hacia atrás sino que quiere ser compailera de historia de los indios
y los negros, "cargada de sabiduría con una larga y dolorosa experiencia y
fortalecida por ese Espíritu que renueva su juventud", al decir del padre Juan

Botasso.

En aras de esa solidaridad fraterna y cnsuana quiero centrarme para este
comentario en un párrafo que, de entrada, me llamó la atención en la ponencia del

P. Juan Botasso: '

"Algunos misioneros 'impresionados parlas críticas ,generalizadas a su
trabajo de/ pasado, han declarado una táciranWraioria ti la proclamación de'!
Evangelio Y se limitan a iniciativas de. promoción social. Pienso que esto es
un error. Unpueblo sobrevive, noporque organiia Ulia cooperativa o aprende
a trabajar con e/tractor, sino porque descubre unos valores que le dan ,el
sentidoa la existencia. unosvaloresen nombrede los cualesvale lapena vivir

y mhrir' .

Creo ciertamente que el camino de los valores religiosos es, por hoy, el más
indicado para entraren el mundo exótico de nuestros hermanos indígenas 'y
afroamericanos Yecharpuentes de 'diálogo Ymutua'comprensión en un terreno
marcado duramente por el resentimienlO Yuna profunda desconfianza:

"Han tenido que pasar cinco siglos para que estos señores se:den cuenta de,
nuestros valores. pero aunasl esta experiencia nos muestra que siempre
hemos sido engañados. Si en este momento nos encontramos bajo su techo
como amigos ¿será que algo guardan bajo las mangas? ¿será que son

sinceros?"2

2 CIT. A. Wagua,Consecuencias Actuales de la Invasión Europea Concilium n.232,p.418.
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Lograveessi,aladesconfianzadelosindí en f .
su propia desconfianz~alreferirse a las relfgiO~ y a ~~amencanos, la Iglesia añade
una aproximación a su fe mediatizada or el /~IIR igenas. Los IRdígen~s exigen
superar la idea de la "imperfección" d~ la r la ogo entre, adultos; esto requiere
dispersas del Verbo, ante el mensai ". d~ ehg~O~~S IRdlgena~, de las semillas
crucificado, muerto y resucitado. je IR ISCUtl le de un Iesus real, histórico,

¿La Iglesia está dispues~ a asumir esta actitud?

y es a partir de este momento, d .Ialíneadírectad I I '.; cuan.Oyo pienso en la solidaridad encaminada por
e os va ores. Definitivamente para lo . dí f

losvalores primordiales son precisarnent 1 ' . I s IR' igenas y a roamericanos,

por ahí logremosechar los primeros puen~s~:~~i~f~;~~~~I~s~:a¿::~;:~~~~ó~~~

Considero que la mejor ilustr . ,
Botasso es compartir con ust~~~:n que yo.puedo hacer de esta ponencia del P.

creo haber recibido dos grandes g~~i:~p;:¡,~nc:ade Obl~o misionero en la que
pueblo Afroamericano de mi.diécesis mision;;:r.·escuc ar al pueblo Kuna y al

L. VALORES RELIGIOSOS

~~ ~~::1!;~~~:~~::~' en conversación con el P. Aiban Wagua de nuestra misión

C;;emo~que Paba es una tontería y fácil de ser atra;ado. No.loen;endemos
~ qu: ayO~IO' hayrechazos de unosa otros. Pabaha creado esta tierra

N
ana a crea o esta tierra. estas montañas. Paba es muy grande es inmenso:
ana es muy grande' N' .,'1 bl ' es Inmensa. o se deja atrapar por unsólo pueblo un;0 o pqel'~no pu;de cpnocer todos sus.caminos, no puede entenderlo t~do

. or eso q a creo. s~bre la tierra, a muchos pueblos. Paba no creó un s61~
pueblo

b,
NIadna nocreo un sólo pueblo sobre la tierra. Por eso mismo cuando

un pue o Ice' "1 i d P ,, '. o que yo se e aba esmejor y.más exacto". ese pueblo
conoce a Paba; está lejos de entender su mensaje; está creyendo que Paba:~
pocaNcosa, qu,:Nana espoca cosa. Los Kunas decimos que Paba está en lo alto
que .ana esta en lo alto Y d. d •n .' .: .esver a .es una gran verdad. No sé.qUé dirán
d:e;~o~amlg~Snegros.pero dicen la verdad. Yasílos otrospueblos que Paba1'/ o re la tierra. No podemos decir exactamente lo que es Paba lo que

ana, nunca lo vamos a entender todo. " ' • es
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'Cuándo entonces vamos a conocer mejor a Paba? Nunca en el OIl,iO oenel
~~chazo. Cuando todos noS encontremos desde la diferencia de nuestros
pueblos, entonces poco a poco conoceremos a Paba, conoceremos a'Nana.
Paba no es una tontería' .

Ciertamente, ninguna cultura es tan importante que haya recibido de -Diosel
privilegioexclusivode su encamación y, a la vez, ningunaes tan ínsignificante que
Dios no quiera hacerse plenamente carne en ella.

Para los hijos de los habitantes de este continente escribe Eleázar Ló~ez,
sacerdoteZapotecode México la teología india no esotra cosa que saberdar
razóndenuestraesperanzamilenaria: Es lacompresión queienemasdenUf!stra
vida entera guiada siemprepor la mano de Dios. Es el discurso reflexivo que
acompaña, explicay guíael caminar de nuestrospueblos indiosa trav~f,~e~,u
historia, Por eso existe desde que nosotros existimos como pueblo'." , ,.

y apunta las siguientes características: la teología india es c?ncret¡l, integr~;}?e
expresa en un lenguaje marcadamente r~ligioso,tl:ne por sujeto al pueblo y usa
comovehículodeexpresiónel lenguaje mIUcO-Slmbohco.

Por lo que respecta al negro, es también creyente por'esencia. E~ sus expresiones
religiosasno haydistinciónentre lo sagrado y lo profano, loespiritual y lo m~~~I:~,
por eso la religión entra en todos los ámbitos de la vida, '," '.~;' ..,

Porotra parte.la religión tradicionalnoes para el individuosinopara lacom~nidad;
por esta razón, en la sociedad tradicional no hay ateos.ya que ser ?um~ho es
pertenecer a una comunidad y participar en las creencias, cer~m?mas; rItos}
festividades de'la comunidad. . .

par~ el afr~ameri~ano, Dios es el ser supremo, aquel que crea y hacia quiense va,
principioy fin.Es inaccesible,se manifiestaa travésdel~s fuerzasde I~nat?ral~za
quevienen a serel lenguajedeDios,depositariasY~omumcad~ras de I~ axe, Vlda~
fuerzade Dios. El hombrese distinguede los demasseres vivientes por poseeres

fuerza vital.

Estoy plenamenteconvencido y mi experienci~ misioneraasí me lo eónñrma, que

3 A. Wagua,.Las teoJogí~s,indiasaruelagíobalidaá de tateologíacristina, en TéologfaindiesMéxico

1991, p.219.
4 LópezE. Prólogo en teología india, México, 1991,p. 5.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ENAMERICA LATINA 1485

al adentrarnos en ese mundoprofundamentehumanode nuestros hermanosindios,
donde aún se respira la frescura de la naturaleza en la vida.y en las relaciones
humanas, vamosdetectandoprogresivamentelapresencia vigorosade Dios,origen
dinámicodelacreacióndiseñadaparalasalvación. Despuésvamos asomándonos hacia
la periferia Ycomenzamosa ver con nuevos ojos las expresionesreligiosas de esa
presencia divina, vertidasen las religiones indígenas.

y con a~álogo criterio podemosdecir lo mismo de las religiones del mundo afro.

2, LA TIERRA FUENTE DE VIDA

Ciertamente, la existenciade los pueblos indios, comoparte de las mayorías
empobrecidas del continente, .se ha hecho. más angustiosa porque manos
criminalesnoshan idoarrebatandomásy máslaya reduciday raqulticafuente
de nuestra vida que es la madre tierra'.

La madre tierra perfecciona al hombrc.Ie.da sentido y le conforma con lo'que es
humano. La perfección del hombre se da desde la vitalidad que posee la madre
tierra.

Lamismavida,en larnentalidadKuna, es dadaCon lamadretierra.Nose vcelróstro
de Paba ni el rostro de Nana sino en la visión profunda de la madre tierra, en la
viveríciaíntima con la madretierra,desde el reconocimientode lo que el hombrees
ensí sobre la madre tierra; de lo que será y de lo que fue.

El gran saila Iguanabigiña,decía:

"Nuestras ratees, nuestra mente. nuestras fuerzas, n~'estra vida estaban ya
insertasenlamadretierracuandoellanada. y elnacimientodeellqfue~u~stro
nacimiento':". ,"

Desdela madre tierra surgen las relaciones de las cosas entre sí, de las cosas con
loshombres,de los homhres con las cosas, de los hombresentre sí, son relaciones
qllep~.cen Yencuentran un sentido en Paba y en Nana desde la única semilla: la
madretierra. Desde ella y solamente desde ella, se define el hombre. El hombre

5' ¡I Idem. Aportesde los indígenasal CELAMIV (pro manuscrito).
6 Canto del salla Iguanabiguña,05.05.85.
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es una parte del universo; el universo es único. Elhombre es una miniatura completa
del universo y él es el guardián de todos.

Pero el hombre puede hacer que los elementos del universo se vuelvan contra él si
no cumple con lo que Paba le asignó. Sobre la madre tierra nada sobra, todo está ahí,
todo está bien tejido. La muerte o la disolución Oel maltrato de una de bis partes de
la madre tierra trae desequilibrio, trae enfermedades, trae dolor, trae angustia.

Para los afroamericanos, los creyentes son los que viven vinculados a la tierra,
madre, fuerza vital, productora de alimentos y cementerio de sus muertos.

El pueblo afroamericano, ya lo hemos dicho 'anteriormente, es profundamente
religioso en sus vivencias y en sus expresiones. Desde el comienzo de su historia,
Dios ha estado presente en su vida cultural y social; en sus tradiciones nacionales y
religiosas, es decir, en el corazóndesu tierra, bajo la presencia espiritual y protectora
de los ancestros, intermediarios entre Dios y los miembros del clan.

Pero se cernió sobre ellos la plaga de la esclavitud y sobrevino, como dice el P.
Botasso, la pérdida de su tierra, de su contexto de vida, del sentido dela familia, la
pérdida total de sus raíces.

Para el negro disperso y errante por tierras americanas, desapareció el sentido de la
madre tierra; pero aun sin tierra, continúa siendo pueblo y pueblo de Dios.'

La idea cristiana de prójimo se desdobla y se dilata en la mentalidad negra, No es
tan sólo el tú, el yo y el ello. Sino también el animal, el árbol, la tierra, los ancestros,
la tradición, todo ello va configurando el contorno de lo que, al iniciarse el siglo XX,
se define como "conciencia negra".

La "conciencia neg~!( surge en América durante el pro~eso de desarrollo de la
sociedad capitalista como expresión ideológi~adelas luchas y rebeldías permanen
tes delas comunidades negras contra la esclavitud directa. Cuando esta esclavitud
es abolida, se reorienta contra la explotación económica capitalista, el bajo nivel de
vida, el racismo y en la lucha por el rescate de la identidad cultural.

n
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3. CONCLUSION y SUGERENCIAS

El carácter y los límites de un simple comentario no nos permiteel tratamiento de otros
temas en profundidad y en extensión. La religiosidad-teología india ynegra; la madre
tierra para losindígenas yel sentidode pueblo a travésdel proyecto de la "conciencia
negra" para los afroamericanos, nos ofrecen ricas y variadas directrices para encauzar
nuestro compromiso de solidaridad evangélica y tender puentes de encuentro mutuo
que nos ayuden a integrar a todos los pueblos en la construcción del reino de amor,
de justicia y de paz que nos encomendó el Señor Jesús.

y en ese sentido, me atrevo a sugerir estas cuatro pistas que nos facilitan la
realización de valiosos encuentros de fe e inculturación con nuestroshermanos
indígenas y afroamericanos.

Para los indígenas:

Apoyar la defensa y recuperación de la tierra, respetando y afirmandola concepción
que de ella tienen los pueblos indígenas.

"Paba la creó para mí, para tí, para él. La creó para nosotros, sin,ella no tendríamos
pueblo, no tendríamos nada'"

"Salvar a la madre tierra significa salvarnos como hombres, como pueblo'".

Para los afroamericanos

Apoyar y acompañar la creación de la conciencia negra en el pueblo afroarnencano,
como fuerza de.identidad, con la animación deuna pastoral afroamericana seria, leal
y responsable.

Es.necesario tomar posición y emprender unil acción coordinada y conjunta de todos
los agentes de pastoral afroamericana, con el fin de procurar en el pueblo negro la
conciencia de su identidad cultural en el seno del pueblo de Dios'.

La "conciencia negra" subyace en el pensamiento, la organización; las formas de
movilización, de lucha, de resistencia cultural y en la realidad presente delpueblo
negro explotado y oprimido. El reconocimiento de los derechos humanos reales, la
apertura de un espacio político dentro del Estado y la construcción de un proyecto
histórico que determine y aclare el camino de las comunidades negras, serán los
signos eficaces de una "conciencia negra" consolidada. '

7

8
9

(V.I.) Las citas con esta sigla recogen las palabras de sailagan y argamar kunas. Ellos son los sabios
y guías espirituales del pueblo kuna. Son los depositarios de la historia y de la ti~dición.
Ibid. -,

11 EPA. Esmeraldas, Ecuador, septiembre .1983.
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Para ambos

Apoyar la recuperación de. la memoria histórica: a). a nivel de narración como
expresión auténtica de la manifestación del reino;b). a nivel de hermenéutica como
incentivo y orientación histórica y trans-histórica de las luchas actuales en ambos
pueblos.

"En la medida que nuestra historia sea nuestra, estaremos capacitados para defender
esta madre tierra'?".

" ...en el momento de abrir los ojos en la historia nos nace el dolor y este dolor debe
ser capaz de hacer florecer una unidad férrea como señal de liberación de nuestra
madre tierra'?'.

"Dios y Padre nuestro: ayúdanos a descubrir las riquezas
de la identidad de nuestra raza negra
y hacer de nuestra historia
de dolor y de éxodos
una esperanza de futuro nuevo"".

Reconocer las religiones indígenas y afroamericanas; acercarse a ellas con
respeto a través de un diálogo verdadero. r

"Cuando la religión católica entró en Kuna Yala, desconociendo nuestra cultura,
pisoteó nuestra historia e hizo creer que sólo aquello que traían eran las únicas
verdades y nosotros no teníamos nada. Pero Paba ya estaba aquí?",

Teniendo en cuenta que lo religioso no es algo periférico en la cultura negra.
Y, de otra parle, ante la tragedia de un pueblo negro que no quiere o se
avergüenza de ser negro, es necesario que la pastoral entre esta etnia busque
contribulr a la afirmación de su identidad cultural y se inspire en un gran
respelo por los valores del negro" ".

Abrir la posibilidad real y efectiva para que los indígenas y afroamericanos

10 V.I.
11 V.I.
12 Cabestrero, T. Oración, marzo 1986.
13 V.I.
14 CELAM.Hacia la incultwaci6n de Jafe entre los grupos negros. Bogotá.marzo de 1985.
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bautizados puedan pensar, vivir, celebrar y expresar sufede acuerdo con sus
propias categorias éulrurales.

"Las figuras que usan los sailas. Si ustedes se aferran ......de la Iglesia, ustedes
correránel peligro de marginar grandes verdades, ignorar los grandes valores hasta
matar nuestra vidakuna?",

"Reaviva en nosotros
el alma profunda de nuestra raza negra.

Haz que amemosy seamos.amados
como hermanos queponen en común
los valores de sus identidades,
hasta formar el Reino Universal multicolor
de tu Familia Unida
por el amor de tu Espíritu" 16

CONCLUSION

Ubi charitas et amor ibi Deus est. Donde está el amor solidario, el bien, la virtud,
un vaso de agua ofrecido al prójimo,allí está el Señor que nos reta aque nos amemos;
y el amor fraterno nos irá indicando todo lo demás.

t5 V.1.
16 Cabestrero,T. Oración. marzo 1986.
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PONENCIA

LA NIÑEZ Y LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA
SOCIEI)AD LATINOAMERICANA,

Vicky ColbertDe Arboleda
AsesoraRegionalde U¡'¡ICEF paraAinérica

Latina en Educación y Programas con la Iglesia

INTRODUCCION

La presencia yparticipación de 'una mujer en un foro eclesiástico de tan alto nivel
como el Primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia,
manifiesta el interés y la preocupación dc la misma por losproblemas que atañen
a la mujer y al niño.

.- ,"

En efecto: he sido invitadaen razón de mivinculación durante los últimos años a los
programas que la Iglesia latinoamericana desarrollaconjuntamentecon UNICEF en
beneficio de la infancia de nuestro continente-, Quiere decir que la.Iglesia reconoce
laimportanciadc su mismo trabajo en esteámbito, Esto permite tambiénvislumbrar
que en el futuro seguirá atendiendo, con creciente ,entusiasmo, a esta noble-causa.
Porque la Iglesia, experta en humanidadse interesa en su Doctrina Social por la
niñez y la mujer, en razón de la trascendencia. de estos dos personajes para el
desarrollo.presente y futuro tanto de la sociedad corno de la misma comunidad
eclesial.

Consideremos, entonces, la problemática de la niñez y de la mujer en América
Latina, a la luz de los principios cristianos.
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SITUACION DE LA NIÑEZ EN AMERICA LATINA

Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente: la Iglesia no es lo mismo que
toda la sociedad, pero la mayoría de las personas que integran la sociedad en América
Latina son miembros de la Iglesia. La conclusión es cIara, los problemas que atañen
a la sociedad afectan directamente a la Iglesia.

Miremos ahora la composición de la población en nuestro continente, la pirámide
poblacional nos presenta una base amplísima. Esto indica que América Latina est¡í
conformada en su gran mayoría por niños. Pero simultáneamente la pirámide
económica nos muestra una base gigantesca de P9"r~za. La ONU en sus últimos
informes nos hablade un 60% de población latinoamericanaen situación de pobreza.
La consecuencia-es obvia, la mayoría de los pobres son niños. Y la mayoría de los

niños son pobres.

Entérminos de Iglesia sucede exactamente lo mismo, la mayoría de la Iglesia está
compuesta porpobres, Y la mayoría de estos pobres son niños. Por consiguiente la

mayoría de los niños de la Iglesia son pobres.
~ ,

Pero apreciemos esta realidad un poco más de cerca:

1) La mortalidad infantil. Muchos mueren sin alcanzar a vivir. Otros niños
mueren tras corta vi~. Es la muertesilenciosa

La mortalidad iIífaritiId~l indicador más refinado de pobreza. Y en América Latina
y elCaribe tenemos que un millóri de niños menores de 5 años ml\ere cada año, L~
mayoría de estas muertes ocurre por causas evitables. Estas causas son principal
mente la diarrea, las enfermedades prevenibles mediante vacunas, lasinfecciones
respiratorias fácilmente controlables y las enfermedades relacionadas cO!! el parto.
En realidad el hambre y la malnutrición en sus diversas manifestaciones ~on)~s
Causantes de alrededor del 50% de las m!'ertes de niños de corta edad. Mucho.s ~ás
niños han muerto en este siglo por la indiferencia de la humanidad queindividuos
en todas las guerras habidas en la historia y másaún cuando existen los' medios
técnicos debajo costo para evitar la muerte de los niños. Si el mundo aplicarael
principio de prioridad de la infancia50millones de niños podrían librarse de la
muerte en esta década con un costo de 2.500 Inillones de dólares anuales, cifra que

equivale a un día de gasto militar en el mundo.

2). La carencia de protección, cuidado y cariño de la'niñez

Los que no mueren viven sin suplir sus necesidades básicas de afecto, comunicación,
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estabilidad y juego. Los niños necesitan establecer un vínculo de afecto y amor para
lograr su adaptación al mundo y para aprender a establecer sus futuras relaciones
humanas. También necesitan· tener contacto con su medio ambiente para el
desarrollo de su inteligencia y para aprender a expresarse y comunicarse con otros
... , requieren de un ambiente familiar estable yo. constante que les ayude a tener
seguridad; necesitan tener la posibilidad de jugar que es· fundamental para el
desarrollo de su creatividad e ínteligcncia.La satisfacción de estas cuatro necesida
des básicas sociales en la infancia está intimamente relacionada con la formación
de valores cristianos como la participación, la,com unicación,\ la solidaridad y la
comunión.

La ciencia ha probado ampliamente que los primeros aIIos de vida son decisivos en
la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Un
desarrollo deficiente en la primera infancia afecta al individuo durante toda su vida,
ocasionando. a veces daños irreversibles.' Se ha demostrado que es durante los
primeros cinco años cuando se determina no sólo la supervivencia sino cuando se
adquiere el potencial básico, mental y afectivo que determinará el futuro del ser
humano.

El reto de 'la infancia en el umbral del milenio es una prioridad que debería
considerarse como absoluta, no condicionada a la resolución de ninguna otra
necesidad. En rigor, la supervivencia yel desarrollo integral de la infancia debería
juzgarse como el principio de una nueva ética.mundial.

3) Principios cristianos sobre la vida y el desarrollo humano

Los cristianos creemos que la vida humana es producto de la creación amorosa
de Dios. La vida humana es la obra maestra' de la actividadcreadoradivina. Para
nosotros la vida humana posee un valor-tan grande como Dios mismo, por
tratarse de una réplica, de.una reproducción del mismo Dios: "Y creó Dios al
hombre a imagen suya: a imagen de Dios le creó" (Gn 1,27).

Un ser humano es imagen vivade Dios. Merece, entonces, todo nuestro respeto
y nuestraveneración. Un niño es un Serhumano, digno de tal aprecio. Y Jesús,
el Hijo de Dios.Ia palabra humana de Dios, es el hermano mayor de la familia
humana. Toda vida humana forma parte de esta familia de Dios:

"Eles la imagen.de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, porque en
él fueron creadas todas las cosas" (Col- 1,15).

La vida humana es la vida de un miembro de la familia divina. Posee la dignidad
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.de esa familia,la dignidad de Dios. Tal es la dignidad de la vida de los niños,
,

" . demos a toda persona humana
Por eso deduce Jesucristo que el tratamiento q~Ee dad os digo que cuanto

. I . to que damos a,DIOs: n ver .
equivale: a ' tratamlen , - ' me lo hicísteis" (Mt
hicísteisa uno de estos hermanos míos ma~ pequen os, a mi no de estos más
25,40), "En verdad os digo que ~~anto dejásteis d~ hacer con u ,
pequeños, también conmigo,delastels de hacerlo, (Mt 25,45).

, . motivo San Juan afirma que el ámbito, el lugar propi~ para

~:~r:;i:I~~~1amor a los seres humanos: ':Si alguno dice: amo ao~lO:i~~
aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a suherman q ,
ve, no puede amara Dios a quien no ve" (Un 4,20), ,

• Así, pues, la vida humana Y ~utotal desarrollo ~on objeto de :¡;::;'~~~~~~r~
definitivo de partedel cristiano en razón de la dlgmdad que a esa

el ser de Dios creador, "

Per~ las vidas de los niños que perecen antes de los 5 a~os ~I:
a::

~:~~;~~
en condiciones deplorables sin calidad alguna, son VI as u ,

esa altísima dignidad. '

Por otra parte, estas vidas perdidas son vidas d~_miembros de la Ig~~:~~~~
pequefios que sean. y bsdeficiencias de-estos mnos de hoy .son pro

los cristianos Y la IgleSia del mañana.

4) Los derechos de los niños en A.mérica L~tina

:, "d baron por unanimidad en
El 20 de noviembre de 1989 los pueblos del mu~ o.apro os de laDeclaración

la ONU la Convención sobrelodsDlere~hfios d~:gl~~sa~:~:~~onvención significan
ítaen 1959 Losderechos e osm osr .

~u:~;~esentan ellOínimo que toda' sociedad debe garantizar a sus niños. "

1 . fd E tado sereunieron en Nueva York
Además el 30 de septiembre de 1990 7 le:sd eU~ICEF conrepresental1tesde otros
convocadospor,lasNacionesunidasahtrav s e favor de 'la niñez Solemnemente
88 ' la máxima cumbre de la istona en ' , . .da
sus~:i~~:;on planes de acción en beneficio de la infancia menos favorecl ,

En la medida qu~!osniñaspobr~ s~:c~::~i:~lu:~:~:~~~r~~~:; ~:i~:~:::¿
a la IgleSia también le correspon e
se lo proponen ahora los estados.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AM:RICA LATINA 1495

Observemos quépasa en América Latina con algunos delos derechos de los niños,
entre otros: '

a) Los derechos de los niños son los primeros derechoshumanos. Son'ios que más
frecue~tes y mayoritariamente se violan en América Latina. Cada vez que un
niñomuerepor deshidratación, por falta de vacunas, cada vez que se les maltrata
física o sicologicamente, se les abandona, se les explota laboral o sexualmente,
se les priva de la educación, se están violando' sus derechos,

b) ,Dios Jesucristo entregó suvida para salvar al ser humano permitiéndole el
,acseso a la vida divina. El ser humano poseeel valorde la vidade Dios. La moral

"cristiana se,sintetiza Snel amor al prójimo. Un 'verdaderocristiano no puede no
amara sus hermanos. Los niños son nuestros hermanos máspequefios. Toda
violación de los derechos de los ni~os atenta contra la esencia delcristianismo.
El mandamiento del ámor comienza por el ejercicio de estos derechos,

c)Vamos a mencionar'algunos,derechos, Primer derecho: lodos losniños son
iguales {tienen los mismos derechos: Se viola estederecho porque los niños

, pobres no disponen de los benSficios de las clases ricas. Los niños indígenas,
mestizos o negros, no tienén accesoá los servicios que se,ofrecen alos niños
blancos o de clases pudientes. Muchas niñasson esclavizadasdesde su infancia
para servicios domésticos. Este Derecho se viola también cuando un niño es
ridiculizado, maltratado o limitado Sn sus oportunidades.en razón de su origen,
color; raza, religió~,sexo; lengua, tradiciones u opíniónpólítíca de sus padres.
Los cristianosdecímosqueporq?e Dios se hizo niño,iodoslos niños son iguales,
No puede ha&'r comunidad cristiana, si en ella se discrimina a los niños, Esta
di~~riminad6n r~ciá(. económica y sodal. es totalmente contraria, af amor
cristiano. La Iglesia local debe promover el uso dSlas Ienguasnatívas y
costumbres autóct?nas y evitemos que 'a'las ,niñas se les limiten sus oportuni
dades intelectuales y sociales por sobrecarga de actividades domésticas.

'"
d) Otroderecho: tener derecho a un nombre y una patria. Se viola'este derecho

" cuando se abandona' a los niños. Las guerras y guerrillas, las migraciones por
razones socio-económicas, la presión contra las minorías étnicas, impiden la
identidad personal y nacional de millares de niños pobres. En una comunidad
de hermanos como es la Iglesia, no puede haber niños sin identidad. Si Dios tuvo
nombre y patria, tOlÍos los niños deben tener lo queDios quiso para sí mismo.
¡Concienticemos a los padres para que siempre reconozcan y den no sólo el
nombre, sino el apellido a sus hijos y movilicemosll las instituciones y a los

'miembros de la Parroquia para coger alas 'niños sin hogar y ofrecerles
protección, cariño y establidad!
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e) Otro derecho: a gozar de los beneficios de la seguridad social, ~sp~ialmente
en salud, alimentación, vivienda, vínculo de amor y juego. Este derecho,se
viola como dice Juan Pablo II en su mensaje de Cuaresma de 1988, porque
"es I¡población íníantíl laquc sufreelmayornúmero de muertesca~sadas por
deshidratación aguda, por parásitos, porconsu")o de aguas conta~l1nadas,por
el hli")bre, por falta de vacunación contra las epid~mias, y también por falta
'de afecto". y mueren más niños por enfermedades fácilmente prevenibles que

por guerras entre las naciones"

Otro derecho: los niños tienen derecho a disfrutar de una familia ~" cuyo
ambiente de amor puedan los niñosdesarrollarse dignamente',Este derecho se
viola por la multitud de hogares ~"e se deshace". Hay mas oríandad por

,hogares deshechos que por mortalidli~ ~e los padre~}uan Pablo Ilaflrma que
,"la acogida, el amor.Ia estima, elservicio ~ cada,~ll1oque':'Iene a este mundo,
deberá constituir siempre una nota dístíntíva elffe~unclable"especialmente
de las familias cristianas" Familiaris Conssortio. La familia humana es una
réplica de Dios Trinitario y se constituye por la igual dignidad.d.elas persona~,

Por la comunión, la participación Yel amor mut~o.La fam!lla es Ill;~glesla
doméstica. La familia es el. modelo de comunidad eclesial y SOCial. La
.destrucción de un,hogar, es d¿~trucción de parte dela Iglesía co~ una grave
repercusión en sus miembros más vulnerables: los niños.

g) Otr.oderecho: tener derecho a íaeducación básica p~mari.aya unainqispen
sable estimulaciényrecreación en s~ infa~cia. S') viola este der~chocuando
los niños ~recenaisladosen ambientes que no estimulan sus senu~?s,q.ue no
permiten la inmr¡lcciÓn con su medio, lo qu~.perjudica su lenguaJe,. su

, inteligencia Ysu afecto. Muchos no PUed\lnIDlclllr Oter~!nar la,~llcaclón
primaria. Muchos no tienen acceso al juego ni a la recreacion, espeplalme~~e
los niños sometidos a trabajos <lesproporclOnadoscon S"Fad. Lli,ed~~ac~on
es acceso a Dios porque esaccesoala verdad. La educación es co~umcaclón
y participación' y es diálogo vital. Como Dios mismo en .~Ulen todo es
comunicación Y, participación. Ojos es , palabra, D,IOS \ls, dlalo~o:. Negar,

, impedir o no facilitar laeducaciónde los niños es frustrarel plan deDios sobre

,ellos.

h) Otro derecho: aser pr.otegidQs contraíaexplotación}' ell!llbajoqlle perjudique
su salud y educación. Se viola este derechocullndo losadultos golllean o
maltratan a íos niños para <lesllh()gar sus p~opias frustraclo~e.s; ,e11 otr~s caso~
los hacen trabajar p<!r encima de sus capacldafles Oen condi9ones peh~ro~as,
y es común en la sociedad moderna el abuso sexualddosmenore~.Laque
se hace a los niños se le hace a Dios. Y díce.Jesús: "El que escandalice a uno
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de estospeljueños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una
de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo profundo
del mar" (Mt 18,5). ¡Como Iglesia debemos investigar y denunciar casos de
violencia, explotacíóno sobrecarga de trabajo de niños, y niñas, debemos
movilizar a.Ias instituciones y miembros de la Parroquia para promover
legislación y educación para proteger a los niños <le los abusosmencionados!

i) Otro derecho: a ser formados enambiente de comprensión, de paz y de.amor,
ajeno a toda discriminación. Se viola este derecho cuando se fomenta en los
niñ~s, elodio a los enemigos y se Iescapacita desde pequeños a la guerra y

, destrucción de los dem~s.Toda segregación y discriminación impide en los
"niñ~sunllJormación'en l~ comprensión, la paz y el amor, Los niños que
pad\lcen violencia familiar, segregación y. discriminación '1'á~Jácilmente

desarrollan hostilidad y actitudes ,yiolelltas. .Como iglesia local debemos
fomentar el diálogo y la participación del niño a través de la familia y de la
escuela, inculquemos la. tolerancia Y, aceptación de diferentes maneras de
pensar.

5) Compromiso de la j glesia frente a esta situación
1- ,: . ', .' o,, " .,;

.".:.".,.." ...... _ o':. ".\ ,.:,J':: _ .,.:.'- . "o,'. " -

Esta grave y permanente violación de los derechos de los niños en los países de
América i..atiiJa, y ,en general los problemas de mortalidad ydeficiencias.de su
d~s#r~I1o.psicológico,socialY llfectiv()sedeben el)gran parte a la situación de
tremenda pobreza que agobia al continente. Y la causa de esta pobreza la señalan
los Obispos .en Puebla:' ,

Atan,alizar más afondo IIÜ situaci6n, descubrimosque esta p~brela.no es ur¡a
-':'13 ef~J1acas~~l, sino elproducto desiiuaciones y est~u,ctlf-r(ls eeonámicas,

sociates y políticas', aunque haya también otras c,ausasde la miserid. (..) Esta
realidad exige, pu~s, conversi6n personal y cambios profundos de.Las
~struciuras 'fue respondana las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una
V~rdaderajusticia socialicamhios que, o no se han dado o han sido demasiado
lentos en la experienciad~ .América Latina (DÍ>30). ' ,, . .. "

Per~la Doctrina Social de laIglesía enA';éricaLatinaha estado atenta no sólo
ar~con?cerlas causas de esta situación.sino que ha propuesto a toda I>¡ comunidad
ec!~sillllatinoal1)"ricanaenfrentar vlllientemepte este gigantescoproblema. Así se
expresan los Obispos en Puebla: . ' '
"'-,', ...... ,;0', ,:),C," ... o. ,," -Ó:

. Comprometidos con lospo~res, condenamos como antievangélica la pobreza
, extrema que afecta numerosísimos sectores en nuestro.continente (DPI 159),

',-, .... .... .. ',; ," ...., .. -,

1
1

I1
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Nosesforzamospor conocery denunciarlosmecanismos generadores de esta
pobreza(DP 1160).

Reconociendo lasolidaridaddeotrasIglesias sumamosnuestrosesfuerzosa I~s
hombres de buenavoluntadparadesarraigar lapobrezay crearunmundomas
justo y fraterno (DP 1161).

Aunque reconocen que todavía falta mucho por hacer en este sentido:

No todosen laIglesia deAméricaLatina nos hemoscomprometido suficiente
menteconlospobres;nosiemprenospreocupamosporellosy somossolidaríos
conel/os.Suservicio exige, enefecto, unaconversiónypurificación constantes,
entodos loscristianos, parael logro'de una identificación cadadíamásplena
con Cristo pobre y con lospobres (DP 1140).

Por otra parte la Iglesia, a través del CELAM y el SELAC ha d!señado ~strategias
para enfrentar la problemática de la infancia en toda Amenca Launa.. Y ha
emprendido acciones admirables que han surtido efecto inmediato en multitud de
niños: varias Conferencias Episcopales han creado un Departamento de Pastor?l
de la Infancia. Otras han logrado que su Departamento d~Pastora~SocI~I,Familia
o Educación, se impliquen muydirectamente en el trabajo de mejoramIento de,la
situación de los niños más pobres del respectivo país. Merece una especial mención
la estupenda colaboración que se ba logrdo entre el CELAM, SELAC y Ur:ncE;F
para realizar programas Y acciones conjuntas en beneficio de la mfancIam,as
desfavorecida en todo el continente. Se ha educado a las madres y a las familias
sobre cómo tratar una diarrea, sobre cómo cuidar a las embarazadas para- que
nazcan niños sanos. Se ha fomentado la lactancia materna como la forma acertada
de criar niños sanos y más seguros de sí mismos. En especial en estepano,r~mavaJe

. la pena resaltar corno el Brasil, pot ejemplo, a través de su pastoral de ~~lan~a ha
llegado a más de un millón de niños entre Oy 6 años ~n :00 de las 236 dloces.ls del
Brásil y 1200Parroquias en 25 de los 26 Estados bras¡Jen~s.Esfuerzos semej~ntes
se están realizando en otros países. También se ha concientizado a la familia de
que es en torno a ella que se fija la vida física, emocional, intelectual y moral del
niño y, por lo tanto, del hombre. Se han impreso folletos mstr~cuv,o~ sobre la
manera como la Parroquia puede atender a los problemas de la infancia. Se han
filmado videos y se han producido'programas de radio para un.apoyo permaneme
a la formación de los sectorespoplllares en la defensa de la vida y en el impulso
al desarrollo sico-social de los niños. Seguramente los resultados del pr~sente
Congreso servirán para seguir apoyando estas iniciativas y para S~SCltar el
surgimiento de otras nuevas. Con estOla Iglesia estará asegurando~UproPIOfuturo,
porque los niños de hoy son la Iglesia del mañana. Estos ejemplos Ilustran
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adecuadamente que la Iglesia puede dentro de su misión, compromiso cristiano y
función propia liderar acciones por la defensa de la vida de los niños y por su
desarrollo integral en toda su pastoral orgánica.

Todo este trabajo, lo mismo que el inmenso empello de muchos gobiernos en
atender prioritariamente a este problema, va generando una nueva ética en favor
de la infancia para enfrentar el reto que significan los 204 millones de latinoame
ricanos y caribellos y los 40.millones de niños menores de 9 años que vivirán en
extrema pobreza en América Latina y los 14 millones de niños menores de 5 años
que morirán por causas que se pueden prevenir. Se va tornando partido por los más
pobres y en particular por los niños que son los más pobres entre los pobres. Esta
nueva ética va implicando la corresponsabilidad de los estados y de los individuos
en la construcción de una nueva humanidad donde el destino de la infancia debe
ser el propósito fundamental de América Latina y el Caribe.

Porque los esfuerzos anteriores en salud, nutrición y educación para los niños, a
más de ser en sí mismos tradicionalmente insuficientes, fueron todavía más
limitados por una crisis económica sin precedentes corno la ocurrida en los años
80. En materia económica la década anterior fue perdida para la región de América
Latina y el Caribe. El ingreso medio por habitante descendió en cerca del 10%, en
la mayoría de los países elempleo y los ingresos cayeron a tiempo que se deterioran
servicios sociales básicos para las mujeres y niños pobres. La magnitud de la
pobreza ha crecido. Se ha configurado una deuda social cuya proporción más alta
recae sobre los menos responsables de la crisis: los niños y las mujeres' de las
familias más vulnerables. Es por esta razón que el Papa Juan Pablo n dijo hace dos
días en el Brasil que las naciones desarrolladas no deben esperar a que América
Latina .pague su gigantesca deuda externa con el hambre y la pobreza de sus
habitantes.

Se debe expresarfirmemente, para que todo el mundo lo oiga, que la deuda
externade unpaisjamás puedeserpagadaa expensasde/hambre y lapobreza
de su pueblo", dijo el Papa.

Por todas las consideraciones anteriores y por las declaraciones de Su Santidad
JUan Pablo Il, se debe seguir trabajando-en toda la región para lograr que en el
nuevo enfoque que se le está dando a la realidad económica del continente se
busque un ajuste con rostro humano que incluya consideraciones de tipo ético y
una reoríentacion en lo político, de manera que no se agudicen las desigualdades,
la marginación de vastos sectores de la población y el descuido en el desarrollo
físico y mental de las nuevas.generaciones. Se pretende que las medidas de ajuste
tornen en cuenta la razón ética y la necesidad económica de proteger a los sectores
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más vulnerables, especialmente los niños. Se busca un ajuste ton r~sirp humano
que resguarde los recursos más valiosos de una nación; sus recursos hpmanos, para
asegurar una capacidad económica futura, una convivencia social pacífica y una
más equitativa distribución de los frutos del esfuerz~pr~ductivode una nación.
Ahora podría hablarse de la revolución de los pequeños ser~s, para indicar ~l gran
cambio que entrañaría adoptar una cultura en favor de la infancia. Una cultura que
afirme el valor de la vida desde su propionacimiento. La causa de la infancia puede
llegara ser una fuente extraordinaria de solidaridad social y un me~iode congregar
voluntades para el-desarrollo. La infancia expresa el deber presente del homb~e
frente a su destino. Lasociedad contemporánea ha producido saltos técnicos que
ofrecen extraordinarias oportunidades para evitar laellfermedad y lamuertey
favorecer el desarrollo.dela infancia' en corto tiempo. En la próxima década el
continente está en condiciones de exp~rimentar un gran salto en el bienestar de I~
infancia, si se lo propone con seriedad. Perseverar; sostener y extender los
programas en ejecución, hasta donde sea posible, es la primera condición pm:a
mejorar la calidad de vida de la infancia en esta década. En ninguna otra materia
es tan esencial la sana continuidad como en el desarrollo social.

.r.

6) Situación de la'mujer eh América Latina

La situación de la mujer en América Latina y el Caribe está condícíonadaen
primerlugar, por el grado 'de desarrollo y la situacióneconómicade los paísesde
laregión.Diversos estudios han ilustrado que elcosto social de la crisis ha r~caído
en mayor proporción sobre la mujer, a tavés del incremento de sus jornadas de
trabajo tanto en el hogar como por fuera de éste.

De otra parte, la situación de la mujer también está condicionada por 'factore~

sociales, políticos, legales y culturales propios de cada país, que en elcas? de la
mujer latinoamericana y del Caribe la afectan desfavorablemente. Es aSIcomo
desde su infancia yen el.mismo ámbito familiar, la mujer enfrenta desigualdades
en el momentode la distribución de la comida y la ropa; de la asignación de labores
en la casa, del acceso a la salud y la educación. Estas desigualdades en contra de
la niña implican que, posteriormente, cuando la mujer pobre adulta, ~ccede al

. mercado de trabajo lo hace en condiciones desfavorables frente al ~omb~~.
Asimismo, en muchos países la legislacióny/o las'costumbres políticas marginan
la población femenina, impidiéndole tener igualdad de oportunid~des Yacceso a
los niveles de decisión y dirección.

La población totaí'estímada para la región de América Latina y~ICaribepara 1990
fue de 442.246.000. Aproximadamente la mitad de esa población está ~on~t1~ída
por mujeres. Se-estimaque un 40% de la población de la región vive en condiCiones
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de pobreza crítica, es decir, con necesidades básicas insatisfechas y deeste grupo
cerca de la mitad vive en condiciones de indigencia. Dentro de este contexto, la
situación de la mujer latinoamericana y caribeña es más desventajosa-que la del
hombre, lo cual es especialmente pronunciado en los estratos pobres de la
población.

En el campo de la educación a pesar de existir avances significativos el balance
sigue siendo en contra de la mujer pobre. Cerca de la cuarta parte de las mujeres
mayores de 14 años no ha recibido escolaridad alguna, en tanto que otro 37%
apenas cuenta con educación primaria incompleta. En varios países se presentan
disparidades del 60% de analfabetismo de la mujer frente a un 30 % de analfabe
tismo de los hombres ..

La desnutrición crónica y la anemia afectan seriamente a la mujer pobre en la
región, siendo .al mismo tiempo factores que contribuyen a las altas tasas de
mortalidad y morbilidad materna e infantil. Esto se evidencia en las tasas de bajo
peso de los niños al nacer. Las mujeres pobres no se encuentran en condiciones
adecuadas para enfrentar las grandes demandas biológicas del embarazo, del parto
y de la lactancia.

Diversos estudios recientes señalan la desventajosa posición en que se encuentra
la mujer latinoamericanaen el terreno laboral y la forma como la crisisdela década
de los ochentaagravó sus situación; Como norma general el trabajo doméstico que
realiza la mujer no es debidamente reconocido por la sociedad en su conjunto, al
tiempo que las cuentas nacionales y demás indicadores no miden el aporte
económico de dicho trabajo. En consecuencia, las mujeres que adelantan labores
domésticas se consideran agentes dependientes de aquellos que sí participan
directamente en la producción. De otra parte, la participación de la mujer
latinoamericana en la actividad económica, medida con los indicadorestradicio
nales, ha aumentado en las últimas décadas; sin embargo, esta mayor incorpora
ción al mercado laboral no se ha visto acompañada de una reducción equiparable
de .las labores dométicas de las mujeres, de forma tal que muchas de ellas
prácticamente trabajan dos jornadas. Tampoco se ha visto un incremento conco
mitante en la oferta de empleos para mujeres, de manera que la tasa de desempleo
femenino tiende a mentenerse por- encima de la correspondiente a la de los
hombres.

La mujer pobre tiene que asumir actividades generadoras de ingreso.necesarias
para su supervivencia y la de sufamilia. Pero su acceso al empleo formal es muy
limitado porque requiere ante todo una preparación y unos conocimientos a los
cuales tampoco ha tenido acceso. Si llega a encontrar alguno, generalmente los
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rangos de-los salarios son,inferiores a.los pagados a loshombres en la realización
de actividades similares. Muchas mujeres de los grupos de bajos ingresos se ven
forzadas. a buscar un ingreso y oportunidades de trabajoenel sector informal,
donde las condiciones de trabajo se caracterizan por salarios aún más bajos que los
que paga el sector formal, por días con más horas de trabajo, por la ausencia de
beneficios sociales y por el limitada acceso a la tecnología, a la capacitación Yal
entrenamiento. Además, la mujer pobre tiene un limitado derecho al crédito y a
otros beneficios como.los acordados por las normas de reformas agrarias dado que
en la mayoríadelos países éstas favorecen al hombreen el carácterque le atribuyen

de jefe de familia"

En razón de la crisis, más y más la mujer se ha visto obligada a trabajar' e
incorporarse a la realización de actividades en la producción, sin que por ello
abandone, delegue, disminuya o comparta sus tareas reproductivas en el.hogar. No
forma aún parte de la cultura asimilada el que el hombre: comparta con la mujer
el desempeño de algunas de estas tareas.' Pero la realidad es 'muy diferente a lo que
proponen las sociedades en sus hipótesis de que elhombre es'eljefede lafamilia.
En Centro Américae1500/0,de los hogares está presidido por lamujer. En sectores
de violencia política como en El Salvador estacifraalcanza el 70%.E1'íncremento
en el número de familias con la mujer como jefe de hogar en los últimos años ha
creado, en ella, en la mujer,un doble complejo de culpa y frustración: como
proveedora, porque gana mucho menos de lo que necesita, y.como madre, porque
sus posibiliddesy disposición síquica para el cuidado de los hijos se ven afectadas
poLsuausencia deJ"hogar. Y la faüga.: Esta feminización de la .pobreza y
especialmente del sector informales la más claraexpresi6n de lacrisis de los 80.
parafinales del siglo se estima que 55 millones de mujeres de lareglón estarán en
el mercado de trabajo, .donde, de mantenerse inalterada la situación actual su
aporte será ineficiente en términos globales, insuficiente en términos familiares Y

frustante. Ypenoso en .términos personales.

Pero en América Latina, prácticamente en todos-los niveles socioeconómicos,la
mujer tiene una función determinante en la adquisición Yel consumo de alimentos
de laJamilia, Además, ella es la principal vigilante dela nutrición 'y salud de los
hijos"menores',regula'Cl consumo de sus alimentos YJos cuida cuando están
enfermos. En la familia campesina yen muchos sectores suburbanos, ella es
frecuentemente la productora de una parte de los alimentos que consume la
familia. Hay estudios muy serios que indican, sin embargo, que la madre en las
familias pobres es laque menos alimentos consume y que también'ella alimenta
preferencialmente al esposo Ya los hijos varones; en detrimento propio y de las

niñas. ,} L'
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En los sectores pobres queco ti l
de la subsistencia se' debe;~c:~~~:n~:a~oría de nuestra población .el milagro
capacidad instintiva y de unashabTd ~ a mUJe!. En efecto: dotada de una
administra los escasísimos recursos d~ :a ~ e\economlcas mcreíhles, la, mujer
sistema de justa distribu id arm I~ con tal acierto y con tan heroico
insuficientes ingresos p"ar~n::!,aUnetIOgraestIra,rdmI1agrosamente los evidentemente

, .mantener con VI a a su familia" h
progre~ar.Podríamos,decirquesinofuerar ' .admi y a~npara aceda
pobre de nuestro medio sim po es~ admirable cualidad de.la mujer
de.gran parte de nuestra' poi,fle,?en: nOSllCe~erIala inexplicable supervivencia
eyonómicoaplicado .por nuestrasi s tan admirable y efectivo el sistema micro-
. ,,', " s mUJeres, pobres, que ya ' , . ,
Internacionales están ,poniendo.' ," ',' varias .msutucíones
desarrollo de la comunidad Con il,1 sus ,ma~os los recursos .para programas ·de

un,r!'ndimiento claramente ~u erio~~f~tezra e que ella~.sabránadministarlos con
enseña.además, que.el.gran s~ntido dt;O~:~tfct':;tr~sms~ncl:s.La ex~eriencia
garantiza.una correcta protección distri ' " y onra ez e la mujer pobre,
pobre adquiere habilidades,admini;tr ti bución de los recur~os. Es.que lamujer
los escasos.recursos del hogar' y ade~~va~ porsulfsponsabI1IdadenelmanejO de
dejusticia por su carácter de 'a ,as esarr? a,un gran sentido de equidad y
de la familia' y las, ilti '1 ro dre. y esposa, SIn discriminar a níngün-miembro
,. " " " .mu p es ecupacrones y respo s bilid dimponen mucha-di ' li ,na I I a es de la mujer le
Intima que se acu~;;a.m; ~i~~:s~:ancla, pu~s es I~ primera que se levanta y la
regularidad y ell tiemp~s,definidos. as especfficas. que d,ebe desempeñar con, t,c

Cuandoes la mujer-la que.asume ellidera ·d Id" "

~::~~;i~i~~~~I::~~~::;;~:~~~as:~ ~~~u~óne::7~~r~~:~~:::~~~::~
desempeñar funciones como el e 10; de hombre en la .familia hasta llevarloa
yla administración del hogar' llsle ah °lde 10ds niños, l~ pr,eparación de alimentos

f
" . , " a ogra o también-un cont xt 'd ' ,

familíarporque se vaentcndicndo l' . di , ' ex o e ucauvo
yactit~d fruto de ",e. apren IzaJecomocambiodecomportamiento

.. " experrcncras VItales antes' d di

~~~:::;:t:::~~j~~~i1~~a~les :~licables al de~~~~o~o ~s;~~:r,~~~a~~~e:~:c~:
práctica en la'ejecucióndeobr~s ;~~~de tCO~StItUlr clubes y ~sociaciones y su
de las organizaciones. yec os o mismo que en el mantenimiento

7). Criterios'cristianos sobre la mujer

Para los cristianos las actitudes de Jesú .
miento de la Iglesia. Conviene recale s son nor~al1vas y modelo de comporta
en' que vivió Jesús padecí ' ar que la mU,~er en el contexto so,'cío-cultural

ecra una sitúacién de discrimi ió d .
desigualdadpropiade laépocay de l b maci n y e gigantescaas costum res de los pueblos semitas. No tenía
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. acceso a ninguna actívidad de la vida pública y era posesión total del padre o del
esposo. En la religión judaicapermanecía alejada de toda posibilidad de interven
ción. Ni siquiera tenía derecho al uso de la palabra en' público.

En este contexto Jesús se comporta con una gran libertad, contraviniendo las
costumbres y-loscriterios de'la étícajudía. Acepta dejarse acompañar por mujeres
que lo apoyan económicamente. Conversa con la mujer samaritana cuando ésto
estaba prohibido. Se refiere a lasprostitutas reivindicándolas ante sil' auditorio;
Acepta que María Magdalena lo toque, bañe sus pies y unja sus cabellos. Acude
con confianza a la casa de sus mejores amigas; Marta y María. Se dejaconmover
por los ruegos de su Madre en las bodas de Caná y por las lágrimas de sus amigas
para la resurrección de Lázaro. Las mujeres que lo amaban y seguían lo acompañan
en la pasión y lloran per él. Las mujeres más cercanas a su obra permanecen al pie
dela cruz. Y lo más admirable de todo: el mismo Jesús escoge a las mujeres para
comunicar su resurrección a los Apóstoles. Ellas son los primeros testigos
privilegiados de su misterio pascual. Y son las primeras anunciadoras de su nueva
vida gloriosa. Son las primeras enviadas a anunciar'elmensaje de la resurrección.
Son las primeras apóstoles. Apóstoles para la primera comunidad eclesial y para
los mismos Apóstoles. y la Iglesia primitiva nos muestra el gran influjo de las
mujeres en la comunidad cristiana, comenzando por la Virgen María y siguiendo
por las que fueron acogiendo el mensaje apostólico en todas las regiones, con tal
fidelidad que dieron frecuentemente su vida por Cristo.

Por otra parte las afirmaciones de San Pablo sobre la igualdad del varón y de la
mujer constituyen un dato básico de la doctrina cristiana.Y el Concilio Vaticano
1I ha declarado solemuemente esta igualdad para la Iglesia:

No hay. de consiguiente. en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad poi
raz6n de la raza o de la nacionalidad de la condici6n social o del sexo.porque
"no hay judío ni griego, no hay siervo o libre. no hay varán ni mujer. Pues
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Oa13, 28 gr; cfCol3, 11)" (LO 32).

Con todarazón el Papa Juan Pablo Ilcscríbié su Documento sobre la dignidad de
la mujer, en que resalta estos aspectos y exalta la figura femenina en la Iglesia. Es
que la mujer en la Iglesia latínoamericana constituye además mayoría numérica
y su actividad y disponibilidad es admirable para todo tipo de servicios en la
comunidad.

No hay que olvidar, por lo demás, que la creación de Dios nos presenta una especie
de bisexualidad del cosmos, totalmente evidente en términos de humanidad: De
manera que desconocer. una de las dos dimensiones constitutivas de la realidad o
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menospreciar la importancia de alguna de ellas, es deformar la realidad y viciar
su. desarrollo futuro, á la vez que significa una oposición a la voluntad divina.

La(actltlldes de Jesús y Ias exigencias doctrinales de la Iglesia deberán hacerse
.realidad enAmérica Latina atendiendo a la si tuación de lamujer, especialmente
de la"1uier pobre, Teniendo. en cuenta la maravillosa labor que ya.están
desa"oll~ndolas mujeres de escasos recursos económicos como aporte al desarro
llo de la regién.Ja Iglesia debería apoyar y acompañar muchos de.estos procesos
a tra~ésde sus Departamcnentos de Pastoral Social e incluso creando Departamen
tos de Pastoral para la atención del problema de la mujer y favorecer en las Diócesis
y en las Parroquias estructuras ya creadas o crear otras nuevas. Estas estructuras
podría" orfFntar~7a la.preocupación específica por la mujerniña, a la atención de
laeducación equitativa para niñas y niños, a la protección de la mujer adolescente;
a la garantíade establecimientode hogares sólidos exigiendo la madurez síquica
~ física de. la mujer para el desempeñode sus funciones maternas y familiares, a
la educacipn par~ garantizar la supervivencia y desarrollo infantilen.gran medida
en manosde las madres, a fomentar y favorecer la administración de procesos de
desarrollo gerenciados por mujeres, en fin, a todas aqucllas accíones quepermítan
unasuPeraéiOIl de la situación existente-

La Iglesia progresará en la medida en que se brinde apoyo a un activo papel de la
mujer como madre, como productora, administradora, educadora, agenteM salud,
productora de ingresos. En la medida en que los servicios lleguen a las mujeres y
se apoYes~ p!lfticipación en la planificación y gestión de la prestación de esos
sevicios.La Iglesia puede incidir muchísirno en Ia opinión.pública para-que se
vayanadaptando las jornadas Iaboralesde manera que elhombre yla mujer como
pareja puedan cumplir consu función prioritaria de procrear y educar.dignamente
a su familia. ' .

ContínllandRcon elesfuerzo hasta ahora realizado en colaboración con otras
ínsutucíones, la Iglesia puede seguir produciendo materiales de información y de
c;apacitaciPllindispensapies para el mejoramiento dela situación delosniños y de
la mujer en América Latina: folletos, videos, cartillas.programas radiales, hojas
dominicales, plegables, artículos de prensa, programas de televisión. La Iglesia
posee una inmensa red de radiodifusoras en elcontinente, que podría empeñarse
en gigall,teséas acciones y programas educativos y promocionales que presionaran
a la ¡)pilÍióllpúb,1icaja lavez contribuyeran directamente ala solución de
múltiples problemas d~ relativamente fácil manejo por parte de Ia.comunidad,

La iglesia tiene grandes posibiliddes para impulsar la educación y capacitación de
la mujer, para dirigir acciones de formación, Para luchar por.la eliminación de
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e o MENT'AR lOS

DESDE LA PERSPECTlVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA .
PONENCIA: LA NIÑEZ y LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN

LA SOCIEDAD l.ATINOAMERI<:;ANA

María DanielaSánchezS.
Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano

Santiago de Chile

INTRODUCCION

Mecorrespondehacerun comentariodesde el puntode vista social y cíentífico.Lo
harédesdelaperspectivade laacción,delconocimientode larealidadqueseoblle~e
deunaprácticade trabajosocial,quehasido iluminadaporlosvaloresdelEvangeho
y unaética de la solidaridadYde la defensa Ypromociónde los derechoshumanos.

1. LA SITUACION DE POBREZA PERMANECE Y SE PROFUNDIZA

La documentadaexposiciónde la DoctoraColbert sitúa la condiciónd~l niño y de
la mujer en el contexto de la realidad de pobreza existentes en la reglon.

Coincido abiertamente con 10 expuesto en que esta situación de pobreza que
permanece Yse profundiza es uno de los mayores d~safío,S que pr~senta nuestra
realidad no sólo a los pueblos, sino también a la Iglesia latmoamencana.

Hace más de una década que nuestros Pastores reunidos en,Puebla develaron los
rasgos sufrientes de Cristo en los incontables rostros de milos gol~dos por la
pobreza; de jóvenes desorientados sin lugar en la socIedad;, de mdí~ena~ y
afroamericanos que siguen marginados; de campesmos desproVIstos de tierra; de
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trabajadores mal remuneradosy sin organización;de cesantes y subempleados;de
marginados y hacinadosurbanos.En losrostrosde hombresymujeresque vivenlas
angustiasde lafalta de respeto a su dignidad deseres humanos;en paísescomo los
nuestros.en donde con frecuenciano se respetan los derechoshumanosfundamen
tales (DP 31-41).

Me pregunto cuánto hemos progresado desde Puebla hasta hoy. Ciertamente que
hemos vivido algunos cambios muy importantesen estos ailos;pero éstos no han
beneficiadoa la gran mayoría; a los más pobres.

Parecieraquealgosucedeconel modelodedesarrollode nuestrocontinente,porque
la pobreza no es un dato dado, no es inherente a nuestro ser latinoamericano.La
situaciónde pobreza es ante todo un producto humano que puede ser modificado,
por más difícilque sea. ¡Lospobresno puedenesperarl,nos ha dicho JuanPabloII
el)su,venidaa Chile. y yoagregaríaque ni los pobres, ni los ricos puedenesperar;
todos tenernosalgo que hacer para hacer felices a tantos niños que hoyles falta 10
máselementalparaalcanzarsusprimerosañosde vida;comotambiéntenemosalgo
que hacer para que algunas'familias alas cuaJesnada les falta, pueda" gozar de la
alegríade compartir y ser solidarios.

2. LA MUJER Y EL NIÑO, ACTORES DEL DESARROLLO

También concuerdo plenamentecon la proposición inicial de la Doctora Colbert,
qU,e afirma"la trascendenciadel niñoy la mujerparael desarrollopresentey futuro
de la sociedad y la comunidadeclesíal'", ,

La participación de nuevosactores en los procesos socio-culturales, económicosy
políticospareciera ser unade las claves para undesarrollodiferente y más-humano
y para una democracia más participativa. Por otra parte, ante el desencanto que
vivimos hOY día.con respecto de las estrategias globales de cambio, que nos
prometieronla vía al desarrollo,o el camino de profundizaciónde la democracia,
nos parece necesario poner mayor atención en los Procesos de emergencia y
constitución de .nuevos actores sociales populares, como los movimientos de
mujeresyotros.Nose puedcdesconocerlastensioncs ydebilidadesqueexperimen
tan estos procesos; pero sería un error no reconocerlos,o despojarlos del sentido
liberadorque le confieren a sus prácticas:

Se trata de diferentes actores sociales y de prácticas muy concretas y ligadas a la
particularidaddecada unode ellos,que incorporanunaspectoque hastaahorahabía

1 ,. v.C6lbert de Arboleda, La Mujer y el Niño en la Iglesia yen la Sociedad. Ponencia comentada.
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sido pospuesto en las grandes estrategias de cambio social: la subjetividad. Son
procesos que se .orientan hacia la defensa o 'hacia la constitución de la propia
identidad. Como es el caso de los actores étnicos, raciales y culturales; como también
de los grupos de mujeres, de jóvenes, de las comunidades Cristianas y otros. Todos
sabemos el importante sentido liberador que pueden cobrar los procesos de
constitución de identidad a medida que se expande la modernización'.

En definitiva, los procesos liberadores quizás no sean tan globales hoy día como los
soñamos en décadas pasadas. Los grupos de mujeres y sus prácticas junto con el
proceso de toma de concienciadel ser mujer, parecen confluir en uno de los procesos
liberadores que particularmente nos interesan:

3. PARTICIPACION DE MUJERES Y CONDlCIONDE LA MUJER

En tercer lugar quisiera desarrollar algunos aspectos que me sugiere la ponencia
comentada en relación con las mujeres y su participación en las organizaciones
populares. Expresamente no me referiré al tema del niño, por considerar' que la
Doctora Colbert lo ha expuesto conrnaestrfa.

Las organizaciones populares snlidarias

Me referiré monográficamente a una experiencia de trabajo social y solidario que
se inició en las "poblaciones" marginálesde Santiagode Chile en la década (lelos
setenta, con uti sentido explícito de defensa de la vida; de los derechos humanos
conculcados y de la dignidad de la persona. En el transcursodel tiempo estapráctica
se va abriendo el horizonte de la construcción de una sociedad democrátíca y del
movimiento popular. En todo momento, la elevación de la calidad dé vida de las
personas, grupos y comunidades participantes ha sido unpropósito central'.

Se trata de una experiencia de acción, de organización y de educación ins~rtaen

procesos populares; realizada desde organismos nogubemamentales y desde la
Iglesia y sus equipos de S?lidaridaddistribuídOS en los sectores más pobres de lá
ciudad. (Un papel muy importantejugóla Vicaría de la Solidaridad que articuló
siemprela defensajurídica de las víctimas de derechos' humanos' con el trabajo
solidario yla lucha por la sobrevivencia).
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Participan .en esta experiencia mujeres, jóvenes, niños y hombres' cesantes, Ellos
acceden ~ la organización solidaria 'para poder subsistir y allí, en la' práctica
orgamzaclonal,descubren,el valor del encueotro y del apoyomutuo deorganización
populary de la participacíén. Losorganizados resultan.ser una minoría; los más se
,qued3flen ,SU hogar, porque sienten miedo y apatía. Quizás estén "cansados de 'ser
pobres", como dijo up sabio sacerdote.

En el trayecto'de ia experiencia ei Estado dejó de serlo que había sido. Costéaños
entender que las grandes demandas de vivienda, salud, educación serían reguladas
por el libre mercado, sin necesidad de participación ni organización popular,

Se trata de una experiencia cargada de tensiones que se levanta en medio de la
~d.ver~l~ad y por eso no ha sido fácil. Esconflictiva, porque habla de opresiones, de
IOJUS!JCI3S profundas y.al.misrno tiempo, da cuenta de lealtades, de fe y de vida por
S0.bre I~ muerte, de capacidad de crecerpersonalmcrue, de organizarse, de gestionar
101CIa!J,~as Y, .sal1<?r,~sperar;de humor chispeante y síernpre,a puntoyde penas
escondidas, ' ," , '

La par1i~ipación d~ I~~",ujeres

Sobre la base del (.rab~jo profe~ion~i Ydel compromiso personal con esta.experien
cia, un grupo de trabajadoras sociales se sintió particularmente motivado a abordar
la participación Yla especificidad de la mujer pobladora", "

Establecieron varias constataciones, principalmente;

1) La crisis económica. social y politica que vivió el país ha afectado de una
manera específica a las mujeres pobladoras

La crisis provocó efectos profundos de desintegración familiar; la baja de los
Ingresos deterioró su rol de dueña de casa, históricamente asumido. La dificultad de
acceder a los servicios de salud, educación Yvivienda, así comola falta de alimentos
no sólo ha deteriorado la calidad de vida del grupo familiar, sino que ha incidido en
la ag~dización deproblemas dealcoholismo, de drogadícción ydelincuenciajuveníl
y el quiebre ,de expectativas de un futuro mejor para los hijos. '

2

3

L.F. Castillo; Un análisisde la coyunturalatinoamericanaFey Solidaridad; 0.70; ECO, Santiago
Chile199L
Se reconocen.cornoorganizaciones populares solidarias: los Comedores Infantiles.fas Agrupacio
Des de Víctimas de Derechos Humanos, los Comités de Derechos Humanos, las Ollas Comones.Ios
Talleres Laborales, los Clubes Juveniles, Comités de Vivienda, Equipos de SaludComunidades
Cristianas,''etc. ". ,

4 P.·S.aball, tra,bájosocial con' mujereS'pdbladóhis:Conc;e.úir'lo Democracia: Aporle.Y de/'Í'tiJ.ba/o
Socialen Cnííe 1~73;-J989, colectivo-de trabajo social, Ed•.Humanitas Buenos Aires 1990;

, .c"A. M,~ ,Medioli, OllasComunss;enChile.: Org'1nizflCÜJ{1 PWa la Sobrevjvencia~:; Ibil;l~m;
A. Cepeda y X.:~aldés. Muje,res: Costos y Recompensasde ~~ Crecimiento; ibídem,,, '
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La cesantía ha llevado también a la desintegración de las relaciones de pareja y a un
deterioro progresivo de la salud mental del grupo familiar: La mujer pobladora vive
una situación aguda de desestructuración.dela familiardeempeoramiento' de la
calidad de vida yde amenaza constante de la integridad familiar. La crisis vivida ha
obligado a.la mujer a salir del espacio del hogar, a buscar medíosdé sobrevivencia
en otros ámbitos. En algunos casos, se ha incorporado al sector de economía popular
y a las organizaciones solidarias de sobrevivencia (Ollas Comunes, Comprando
Juntos; Talleres Laborales, etc.).

2) Las mujeres han sido las principales protagonistas de las diferentes organiza
ciones populares solidarias
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~so de capacidade~ 'Ip?tellcialidMes que hasta ese momento desconocían Lo ue
SIempre, les pareció e~traño, difícil y propio "de otros", Se les hizo ce~can~
apropíado de ser manejado por ellas lJIisnJ<ls. y

El de~ubrimiento de las propias capacidades, según se ha podido constatar en la
expenencia de~n~, ha producido en ciertos casos, y no en todos, cambios en la
percepción de.símismas y ha abierto.nuevos procesospersonales.

El proceso de parucípación descfito haestado cruzado por te~siones.La marginación,
la dependencia de.mitos, el encierro historico en el espacio doméstico, representan
un gran ~eso.Lo reciente, lo aprendido no se ha impuesto fácilmente frente a lo viejo
y conocido', .

Para que las mujeres se.transformensn unactor social protagonice no basta que

4. LA ESPECIFICIDAD DELAMUJER

Sobre la-base de esta experiencia me .propongo enunciar tres conclusiones:

Las mujeres tienen una aproximación'~la re~lidad y una problentática que les
es comun y especifica

¡'homá' Ji' «'11 - ' .' , ' '
oo.,', s cu rvar e. ugar de la mujer", a las mujeres nos interesatodo,desdeIa
mamadera hasta los eml!lazam¡entosde misiles", nos decía JulietaKipkwood'.

En el caso de las muj~~ populares, .Iasopresiones y mitos que históricamente han
pesado sobrela co~d¡c¡6nde la mujer, se viven con mayoradversidad¡'de ahí la
especíal importancía que tienepara ellas su participación en los ..procesos de
desarrollo de. la sociedad global. '

Las mujeres pueden y es nece~~riOqUeSe conviertan en a~tores sociales~on sus
prop~,~',demandas. Ello neva a plantearse cambios que no sólo repercutan en la
condlclo~ de ~a mujer, S100 en una mejor calidad de vida; y en la humanización y
democratlzacl6n del conjunto de la sociedad.

;. ~ball. tr~bajo social CO~ muje,res pobladoras Concretar la DerhiJcracia>Aportes' de/~rabajo
oCla~n.Chlle 1973-1989, colectl~o de tra~ajo social, Ed. Humanitas Buenos Aires, 19911 '

,.M. Mediol!, OllaS' Comunesen CJule: Organización-para la Sobrevivenc,a"'Ibide'm
A.'Cepeda y~.V.aIdés"Mujeres:Cpstos,y Recompensasde un Crecimiento;ibidem. .

J. Kipkwood, Femmartos¡ Ed. Documentos; Santiago, Chile, 1987.

5

6

4) La participación haprovocado algunos cambios

Segün.estaexpcríencia, que hanseguido participando enla organización popular,
han experimentado cambios en su comportamiento al interior del grupo familiar y
en su relación con el mundo público. En algunos de estos casos, estos cambios han
desencadenado un proceso de búsqueda y de desarrollo en las propias mujeres.
Aquellas mujeres que .han participado en-organizaciones han comenzado a vivir
experiencias que han modificado la percepcíon.que tenían de la realidad laboral,
organízacional o política; lo que hasta éntoncespercibfan'con los ojos del otro. Las
que partíciparonen organizaciones de sobrévivencia en tiempos de crisis hicieron

En el caso descrito se ha podido constatar laparticipación mayoritaria de las mujeres;
sin embargo, ese protagonismo a nivel local nohatenido una incidenciaen el áinbito
de las organizaciones sociales y políticas a nivel naciopal. Ello obedecería a dos
factores, por unaparte, un sistema social que excluye a las mujeresdelas decisiones,
que ignora su realidad y las relega a un rol secundario. Por otra parte, lalógica
organizacional tiende a separar lo privado y la vida cotidiana de la esfera de la
conducción organizacional y de las reivindicaciones' públicas. Muchas veces las
exigencias que plantea la organización son contradictorias con las demandas de la
vida familiar y en esa disyuntiva haymujeres que prefieren abandonarsu actuación
en 10 público. '

Se le asignan a la mujer roles muy rígidos, una determinada imagen desu
cuerpo, una forma de vivir la maternidad, una forma de comportarse antela
pareja, que se va reproduciendo de madres a hijas.

3) La permanencia histórica de la mujer en el espacio privado _" su hogar" - la
deja, paradójicamente, mucho más expuesta a la influencia de las ideas y mitos
dominantes sobre su rol y lugar en la sociedad

1,
1,:
i\~
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salgan del hogar al trabajo asalariado,oa laorganización social ypolítica. Es preciso
que se produzcan transformaciones muy profundas en la sociedad latinoamericana
y en el corazón de nuestra cultura de fines de siglo. En este contexto, tambiénes
esperable que se produzcan cambios al interior de la comunidad eclesial que
reconozcan favorablemente laespecificidad de la mujer.

En cuanto a las mujeres es necesario que asuman en profundidad el reconocimiento
de su propia identidad; que miren críticamente las condiciones materiales y los
componentes ideológico-culturales que históricamente han relegado a la mujer a un
rol dependiente y pasivo y se aboquen a la acción en forma creativa;.'

La participación de las mujeres es un hecho muy importante; pero 110 es
sufieiente para la toma de conciencia de su especificidad

Ellas no llegaron a la organización por Instinto, ni tampoco por una decisión
largamente planificada. Estuvieron ahí cuando hubo necesidad de proteger la vida
y cuando hubo que procurar el sustento familiar. En el recorrido fueron experimen
tando contradicciones y reconociendo capacidades latentes y mundos nuevos, más
allá del hogar. '

Se podría decir que estas mujeres han vivido con alegría este proceso de participa
ción y de organización. Sin embargo, esta participación en sí tan valorada, no ha
llevado mecánicamente al descubrimiento de la 'identidad del sermujeren su
integridad.

En nuestro caso, eso se ha ido logrando luego de proyectos especiales de carácter
formativo para apoyar y promover procesosde toma de conciencia, de intercambio,
de logro de autoestima, de descubrimiento de identidad de mujery de comprensión
de la sociedad desde ese punto de vista. En pequeños grupos y largos procesos de
educación 'Y trabajo social las mujeres han ido vislumbrando una llueva forma de
vivir su vida privada, como también su incorporación al ámbito más público del
desarrollo local'.

7 P;-SabaU; lraba}b' social con níujeres-pobladoris' Concretar la Defnbcracia: Aportesd~tTrabaJ.~
Social en Chile 1973·1989, colectivo de trabajo social, Ed. Humanitas Buenos Aires, 1990.

A. M. Medioli, Ol/asComunesen Chile: Organizaciónpara la Sobrevivencia"; Ibídem.
A.Cepeday X. Valdés, Mujeres:-Costosy Recompensasde un Crecimiento;ibidem. ;

8 P; Saball, trabajo.social con mujeres pobladoras Concretarla Democracia:ApórtesdelTrabajo
Social enChile 1973.1989, colectivo de trabajo social; Ed. Humanitas Buenos Aires, 1990.

,A.M.M:edlol~ Ollás.Comunes.en Chile: Organizaci6n para ía'Sobrevívenxio": Ibídem.
A. Cepeda y X. Valdés, Mujeres:Costos y Recompensasde un Crecimiento; ibidem.
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La actería social y cultural de 'lis mujeres ha de contribuir finalmente a la
mayor humanidad denuestra historia, "

En el Evangelio y en el Magnific~l,María es una mujer activa, preocupada de la
historia de su pueblo, no se presenta como un modelo para las mujeres solamente,
smo para todos los que sigan al Señor,

Con esto no niego la discriminación cultural que ha experimentado 'Ia,'rritijeren
cuanto género. Por srglos le ha correspondido situarse entre los más débiles en todas
~cultura~.,Ll!antropología nosen~eña que esto no siempre fue así y las mujeres
mas conscientes se rebelan contra esta subordinación, porque no existenmotivos de
fondo para que el orden social siga siendo el establecido. , '

Pienso q~e alas mujeres les corresponde ser protagonistas principales en .la
constitución de su actoría social. .

Para ello se requiere madurar en la conciencia de género,tomarnota de las'propías
debilidades, romper la pasividad y la dependencia; dejar atrás la resignación junto
conlas rabias mal enc.auzadas. Quien no haya experimentado la rebeldíade ser mujer
c?~forme al dlSC!phnamlento autoritario y machista de nuestracultura.vmüy
dífícilmenrz podra comprender y, menos aún, podrá contribuir a la actoría social de
las mujeres.

'1; .. '.,;

No obsta~te lo anterior, también pienso que es indispensable que este proceso de
construcción de las mujeres en un actor social, cuente con el concurso de otros
i\ct~res que aliente, que acojan sin reproches, que promuevan y.acompañen a las
mujeres enía gestación de su identidad y en el dar.aluz una nueva.actoría social ':1
cultural.

Entre los actores distingo la familia, la escuela, los medios de comunicación, la
empresa privada y el Estado. De manera muy especial, veo y sueño nuestra querida
Iglesia.

La sueño -porque no la veo- activa, haciendo suya la emergencia de la mujer en el
mundo latinoamericano, como expresa el Documento de Consulta del CELAM y la
sueño discriminando positivamente en favor de la mujer en atención a su histórica
subordinación. La siento preocupada por la situación de la mujer en el continente
y la sueño cada día más compañera del caminar de las mujeres hacia un destino más
pleno. También la veo generosa en su intento de abrir espacios para que la igualdad
entre hombres y mujeres sea una realidad al interior de la comunidad eclesial:
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Pero siendo realistas aún nos quedan dificultades gruesas por superar para que
mujeres y hombres podamos participar de unacomprensíén ~y de una práctica más
humana del ser humano. Todavía es necesario remover el antiguo obstáculo que
habladelser humano sin hablar del género; y superarelrnodemo obstáculoque habla
del género -de la-mujer- sin hablar del ser humano. .

5. GESTACION DE UNA CULTURA POR LA VIDA Y DEL RESPETO
POR LOS DERE€HOSHUMANOS

Finalmente, es en el contexto de la gestación y del dar a luz una cultura poda vida'
y por el respeto a losderechoshumanos que la actoría de las mujeres y del niño cobra
su sentido más profundo.

Una"culturado-la infancia" nos habla de preparar a los hombres y mujeres delsiglo
XXI.

Todos Jos seres humanos, tanto los niños, como' los jóvenes, lasmujeres ylos
hombres tenemos derecho a gozardel respeto y la dignidad personal que nos asemeja
alCreador. Delmismo modo, tenemos derechos y deberes para lograr una vida más
I'lenay armónica con la Creación.

En ambos aspectos, quisiéramos re-elegir a la Iglesia como madre y maestra del
desarrollo, como madre y maestra de nuestros procesos de liberación, procesos que
quizás hoy los yernos menos globales que como los pensamos en décadas anteriores.

En estos procesos entran enjuego nuestras subjetividades y es paresa que en ellos
experimentamos muy estrechamente vinculadas las fuerzasde la fe y la energía de
la vida.

9 L. Borr, El RostroMaternode Dios,Ed. Paulinas; 4a. edición; Madrid, 1979.
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DESPE LA ~ERSPECTIVA. TEOLOGICO-ETICA ALA
PONENCIA: "LA NIÑEZ Y LA MUJER EN LAIGLESIA y

EN LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA'"

Patricia Henry F., (Ls.b,
Prioradel Monasterio de San Benito.

México. D.F.

Antes que nada quierofelicitar y agradecer a la Doctora Vicky Colbertde Arboleda
porsu Conferenciasohre jzr niñez y la mujeren la Iglesia y la sociedad latinoame
ncana. Supresentación nos da una descripción clara de algunos de Iosaspectosmás
sobresalientes de la situacíón actual dejas mujeresy los niños.en América Latina
y El Caribe.' .

Ágrad~zc!la la Doctora Colbert que haya tratado el tema de los niñosy el tema de
las,rnuJe~~s cornadas incisosdisuntos. Si bien la mujeres y los niñosrepresentan dos
de los sectores más marginados y explotados en nuestros países, la dificultad de
englobar ambas situaciones en un solo tema consiste en el riesgo de concebir a la
mUJ~r .al nivel del niño, como un ser dependiente, bajo la tutela del varón; o de
percibirla como.unapersona cuya única razón de ser está enfuncián del cuidado de
los hijos. Cuando. se concibe así a la mujer, ésta aparece como, incapaz de
responsabilizarse de sí misma, de ser una persona libre yde ejercer un liderazgo
directo en.la sociedad y en la Iglesia como, sujeto histórico.

El contexto actual de la pobreza

Un comentario teológico-ético necesita contextuallzar la situación delapobreza en
este rnqmentp histórico. Necesitaprofundizar en esas "situaciones y estructuras
economicas.socíalesypolñicas" queson la cllusaprincipalde lamiseria que, acosa
alos niños y las mujeres de nuestros países. El Papa Juan PaNolI, haciendo una
lectura teológica delos problemasmodernos en suencíclica Sollicíiudo Rei Socialis
desarrolla el tema de las estructuras de pecado. Las causas del pecado sociai son el
fruto, la acumulación y la concentracíonde muchos pecados personales de quienes
engendran, favorecen o explotan la iniquidad. Los egoísmos,la es!"echez de miras,
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loscálculospolíticos errados, las injustasdecisiones económicas,en el fondo tienen
un carácter ético-moral (Cfr. SRS 35-37).

El neo-liberalismo es el conteftoecor¡ómico, globalizante.que emerge hoy en
nuestrospaises.Me parece urgenteque se haga unanálísispastoral de estecontexto
en quevivimos para no caer en la trampade.creer que con la derrota del socialismo,
el capitalismoqueda corno únicomodelo de.organizaciónecon6mica (Cfr. CA 35).
No soy la persona ni este es el espacio indicado para realizar dicho análisis, pero sí
siento la obligaci6n de mencionar algunos signos indicadores del rostro inhumano
del neo-liberalismo:

Uríavez'rnás,comoen el viejo liberalismo, el mercadoaparececomoresultado
de las fuerzas de la naturaleza, no de decisiones humanas, y este mercado
consideraque ladesigualdadesparte inherentey necesariadesufuncionamien
to;

Pero el neo-liberalismo ya no reconocepartlculáridades iládonales. Su refe
rencia es él sistema,' nola nación. Ea política'nacional ya Se qued6 atrás con
pocas posibilidades de' reglamentarunáeconomia globaly de responder d las
necesidadesde los sectorescon menos capacidaddeparticipar activamenteen
elme~cado,' Estose manifiesta, entre otras cosas, en la supre~i6n progresiva de
lossubsidiosa.l?s artículos de consumopopular, en el alza de las tarifas de I?s

rJ serviciospú6lico~; en-íacaída continua del poder adq~isitivodélos salari?s,en
la disminuci6n de los beneficios socialesen las'áreas de salud, eduóacióny el
campo. '1'-1;,' ;

.lA invásionculturalpone en peÚgtofá 'dignidady la tdenüdad II1lsmade
nUeStl'os¡Jáeblos, que hasta ahora las' habían encontrado eh' .sus propias
tradiciones: 'símbolos y' valores. Hoy en día con' los medios masivos de
comunicación en 'iriái1óls::de 'pocos 'y':la':economía' como .Jalar supremo, 'se
imponen una serie de valores que antes pertenecían a la esfera econ6mica <le
otras naciones y ahora se universalizan: el pragmatismo;'el individualismo, l~
eficiencia, la competitividad.

d

El' neo-liberalismoirrumpe como la única alternatiVa,genérica' y ?frece a
nll¿stroSpuebl~s laBrOltiesa de incorporarse ala econo,!,Eaglobal. LospaEses
que no seinieg,an con suñciente celeridad pasarán a fornuirpartedel cuarto
mur¡do queni siquiera sirve para ser explotado: Los que si íogranincorpórarse~
,lo están. hac~endo' c~~ un enorme costo'social. ,~,';', . . ",' .,'

Esta economía globalizante que busca resultado~ rápidos y eficaces está

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGtESIAEN AMERICA LATINA {519

dejando estragos ecológicos,que a la larga tal vez Sea el daño más grave que
se haga a los niños de hoy: dejarles un mundo inhóspito, inhabitable para el
futuro.

En ,este contexto se alza la voz del Papa Juan Pablo Il:

La sO[~:c;iÓIl' marxista ha fracasado, perq,ptjr.11J..(l,necen en el mundo fenómenos
de marginflciófl:,Y ,explotación,:e-,'1pec:ia_l~fJt~.:f!n 'el.Tr:rcer Mundo, así como

Jenó",enos de alienaciánhumana. espectalmetueenlos paises. másavanzados;
contra tales fenámenosse alza confirmeia la vo, de. la, Iglesia..Ingentes
muche~umbres viy~n aúnen co~ndicion~sde gran. miseria material y moral.:
Existe el riesgode que se dijund,a.unll; id¡;ologíaradical de tipocapitalista, que
rechaza incluso el tomar esto; problemas en.c~nsül¡;ración, port¡uea priori
consideracondenadoalfracaso iodo intent~dea.tr()ntaYlosy.deformafidelsta,
confEa su solución al libre desarrollo de las fuerzas de mercado (CA n. 42).

, ,..-. " " -','.. .

Continúadiciendo el Papa que la enseñanza socia/de la IglesiadelJe ofrecer
orientacián ideal e indispensable a las personas y los. grupo~ ;'espon.~able; de
afrontar los problemas concretosen los aspectos'sociales, e~on6~icos, Políticos y
culturales que se relacionan entre sí para tograr'el desarrolÍó' integral detodas las
personas.Entre estas personas debemos de privilegiar a las que más sufren las
,consecuenciasdel sistema actual: los niños y las mujeres.

La situaci6n de los niños y niñas que viven en la pobreza

Alescuchar lalista.delosderechos <le los niños y niñas yalreflexionar en la flagrante
violación detodos ellos; pensé en las formas cada vez más dramáticasen que son
afectados.estosniños y niñas en'nuestra. sociedad moderna,En casi cualquier diario
podemos,encontrar un artículo. sobre los niños que. viven en la calle, que son
asesinados por.escuadrones de la muertepor el ünícodetírodeser pobres; niños con

_SIDA; niños.que son vendidos ya sea.para.Iaadopción o para.el transplantc de
órganos; niños inducidosala drogadicción, ala prostitación:niños que sufrendel
abuso físico y-sexual, " .

~" . ,

Nuesti'á}?ciedad por !,rin\er~vfz ep l~ historiajiene ensus .manos medios
tecnolágicospara reducir notablemente las causasde la pobrezaysus con,,¡;cuen~

das. LOS líderes de nuestros pueblos epso mayoría tienenunacoliciefl;cia moral
capaz de formular la Convenci6n de los De~echos del Niño. Y'sin embargo esta
sociedad ha producido formas cada vez más sofisticadaspara dañar a estos seres
doblementepredilectos de Dios: los niños pobres.
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La situación de las mujeres en américa latina y el caribe

En, e~te inciso también la Doctora Colbert nos da una descripción clara que toca
mulup.les as~~tos de la opresión y la explotación fem~ni~a erí América Latina y
El Canbe. QUISieratratardeprofundizaren algunas dé/as causas de esta situación.

Cuando en una sociedad se permite con naturalidad que muchas esposas sean
golpeadas, vejadas y humilladas por sus esposos... cua~do la iriayoríade las
mujeres realizan una labor muy pesada ypoco gratifícante dúrante toda su vida sin
recibir una recompensa eco~ómica... cuando se hace depender a las mujeres para
todo de los hombres... cuando a la mujer se le niega la oportunidad de estudiar...
cua~do desde niñas, y precisamente porser niñas, se l~s limitan sus horas de juego
por tener que cuidar a sus h~~manitos...cua~do se COnsideranormal que la mujer
se exhiba como ~n artículo.lÍl~Sen tü?0s los medios de comunicación... cuando
sucede esto y muchas cosas más ... estamos viviendo en una sociedadque oprime
a la~ mujeres. Esta OPresión va acompañada de la convicción implícita o explfcita
de la inferioridol{notura.lde la mujer. La cultura, en sus múltiples formas,se
encarga de perpetuarla idea de.lnferíoridad femenina. Atribuye a las mujeres las
características de belleza, fragilidad, dulzura. Considera. que las mujeres están
hecl1a~ únicamente para cuidar a otros, que se dejan llevar por los instintos, que
son chismosas y fantaseosás, hechas para agradar por medio de la sexualidad yno
para usar la inteligencia.

Por una parte está el ideal cultural basado en una visión patriarcal de la mujer y
por otra parte está/a realidad socio-económico de las mayoríaspobres insertas en
el contexto neo-liberal. Ni ese ideal ni tal realidad son dignos de lamujer.hecha
aimagen y semejanza de Dios. Y las mujeres pobres, la mayoríá·sin 'conciencia
de las causas más profundas de su penosa frustración, en un: esfuerzo por
compaginar ideal yrealidad, caenen continuas contradicciones que consideran
naturales. Un ejemplo típico de esto lo señala la Doctora Colbert cuando dice que
la mujer pobredesarrolla un gran sentido de equidad y de justicia por su carácter
de madre y esposa, sin discriminar a ningún miembro de la familia y, porotra parte,
nota que "la madre de las familias pobresp la que menos alimentos consume y
que también el/a alimentapreferencialmente al esposo) a los hijos varones, en
detrimento propio yde las hijas" :Nopuedo tenninareste inciso sin hacer mención
de las mujeres iñdígenas: un grupo de ellas re?nidas recientemente en Guatemala
denunciaron su triple 'opresió~:de género, de clase y de etnia.
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de la familia sostenera su esposae hijos, quienes dependen económicamente del
padre obrero.

EnQuadragésimo Anno las mujeres aparecen por primo/a vez específicamente
como obreras. Una vezmás son agrupadascon los niños por su debilidad y se
consideraqueel hechode que una'madrede familiatengaquetrabajar fueradelas
inmediaciones del hogar es'ún 'abuso que debe ser eliminado. '

y aenladécadadeloscuarentilPíoXIl reconocequeel trabajode lamadredefamilia
friera del hogar, tantbprófesional comoobrera,es un hecho irreversibley propone
responder a estasituaciónco,!medios~~vedosos para suépocay, en algunoscasos,

.aún para la nuestra,como son: . _
,1,

a) dará lamujerporigualprcstacién.del trabajo.lamismaretribución queal varón;
b) multiplicar las guarderías; ..• -
e) la colaboración del maridoy los hij9sen los quehaceresdomésticos;
d) extenderal trabajodoméstico, los seguro~ y las prestaciones socialesconcedi

dos a los otros tipos de trabajos.

Porprimeravez en 1963en Pacem in Te~risde JuanXXlIIlas mujeresaparecenen
el pensamient~ sdciald~ los Papas, ya no sólo en funciónde la familia, sino por sí
mismas. ElPapaidentifica~escaracterísticasdistintivasdenuestraépoca:el avance
delasclasestrabajadoras, lapresencíade la mujeren lavidapúblicay.la emergencia
de pueblosnuevos(PT 41). Ademásenla Encíclica el "Papa Bueno" declara que
toda personahumanadotadade inteligencia y volu~tad tienenderechos ydeberes
universales e inviolables. Identificaestos derechosen los terrenospolítico,econó
mico,social,culturalymoraly,enel contextodelacitaarribamencionada, esobvio
que incluyaa las mujerescomo sujetosde los mismos, ' '

Son lo~ ,escritos deJuan.XXllI yel ConciHo VaticanoÚse notaque la cosmovisión
del pensamiento socialcatólicohaevolucionadoconsid~rablemente en suconcien
cia históricay su reconocimiento de la dignidad y libertadde la persona hu~ana.o., ' c: ,,', .. ",

ApartirdeGau4iuliietspesYOclogesiíil~Adveniens dePabloVI(1971)losescritos
socialessobtt!lamujeríitanifei;ta~cadavezmásclaramenteunadobleproblemática:
poruna parte, se reconocela igualdaddedigriidad y de derechosde la mujer y del
varóny se promuevela participación activa y responsablede la mujeren cada vez
más sectore~ de la sociedad;por otra parte, s,e subraya la naturaleza propia y la
función específicade la mujercomoesposay madreque requierede unaprotección
especial. Parece ser que hay una naturaleza humanaque se identifica conla
naturaleza del varón y luego esiá la natiJraleza de la mujer con ciertos limitantes.

• _. .. .. , , .. ¡ ~ " ...." , .... .." .:, ....: .-
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Cabepreguntar, ¿puede,unapersonaquetengauna"naturalezapropia"yunafunción
específicaque necesiteunaprotección especial,ser independiente y tenerderechos
igualescon unapersonaqueno tienedefinicioneslimitantespredeterminadas porsu
naturaleza?

JuanPablo 11 retomalas líneasprincipalesde la enseílanza socialdesdeLeónXIII:
el salario familiarY otras ayudas sociales; la.mujer en- función de la familia; la
subordinación del trabajo profesional de la mujer a su vocación como esposa y
madre; la revalorización de las tareas maternalesy familiares:

El Documento de Puebladedicavariosnúmerosen.diferentes seccionesa la mujer.
Identifica las múltiples caras de la marginación de la mujer latinoamericana y
reconoceque las mujerespobressufren una dobleopresión: la de su sector socialy
lade su sexo.El documentoinsisteen la igualdignidadde la mujery,elvarón;llama
a la Iglesia a colaborarcada vez más intensamente en la promociónde la mujer y
valorarsu papelen las realidadestemporalesparala.transformación de la sociedad.

Algunas conclusiones prácticas

Deacuerdoconla realidadque nospresentala. DoctoraColbert,quisieraofrecerlas
siguientes conclusiones, fruto de mi reflexión:

.a) Me parece indispensable y urgente hacer un análisis.pastoral.cn cada uno de
nuestros países.delcontexto socio-económico y. político emergente y una
denunciavalientede las estructurasde pecadoqueaparezcanal realizardicho
análisis.

b) Reafirmoel llamadoa unfuertecompromisoparaatenderprioritariamente a la
infanciapobre de Latinoamérica y de una maneraurgentea quienes sufrende
un abuso intolerable: aquellas niñas y niños sujetos a venta en adopción a

.familías extranjeras; criaturasa quienes seles.arrebata la vida por su ingente
situación; pequeñas y pequeños a quienes se.mutilan para venta de órganos;
criaturasabusadas,físicay sexualmente, poraquéllos queostentantoautoridad
deberíande protegerlos: padres,asistentesde guarderías,educadores, sacerdo
tes, religiososy religiosas,etc.

e) Apeloala necesidadde profundizaren los grandesprincipiosde la enseñanza
socialde la Iglesiaya examinarsi verdaderamente estamosconvencidosdeque
debemos salvaguardar los derechos de niñas y niños, así como si de verdad
reconocemos y promovemos laigual dignidad delvarón yde la.mujer, Al
reflexionar sobre lo que entendemos por "iguales pero distintos", debemos
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afrontarcon honestidadcuáles son sus consecuencias prácticasen todasnuestras
estructuras y programas, Me atrevo a afirmar que es un punto en el cual hace
falta mucha conversión:

d) Hay necesidad de reconocer y responder a uno de los más importantes "signos
de nuestro tiempo" que es la creciente conciencia de la mujer de su propia
dignidad y sus derechos a la participación activa en la vida pública.

Así mismo hay necesidad de promover una labor de concientización de las
mujeres (sobre todo las pobres, doble y triplemente oprimidas), de su dignidad
y sus derechos y ayudarlesaque se vuelvan agentes de cambio con otras mujeres
y c30n sus propias' hijas. '

e) Debemos estudiar la realidad de las mujeres y de los niños y niñas de nuestros
países, sobre todo quienes ocupan los sectores más marginados y dar cuenta de
cuáles son las causas de ,tal marginación que' se inscribe en situaciones
alarmantemente inhumanas y por ende antievangélicas.

f) Es necesario dar espacios de participación responsable a las mujeres en la
pastoral social desde' su planeación hasta su realización y evaluación.

La Doctora Colbert comenzó diciendo que la presencia y participación de una mujer
en un foro eclesiástico detanaltonivel como el Primer Congreso Latinoamericano
de Doctrina Social de la Iglesia, manifiesta el interés y la preocupación de la misma
por los problemas que atañen a las mujeres ylos niños y niñas... comparto su
sentimientopero concluyo diciendo que espero que en un futuro no demasiado lejano
se encuentren más de tres mujeres en este tipo de foro y que estén invitadas a dar
también 'su particular visión sobre cualquier tema de importancia para la Iglesia y
la sociedad.

Al llegarese día tendremos un signopalpable de que toda la humanidad estáteniendo
igualdad de oportunidades 'en la formación y será también un signo de que
verdaderamente se aprecian las dos 'dimensiones que constituyen larealidad
humana, tanto en la Iglesia como en la sociedad.

Por último enfatizo la necesidad indispensable de situar a la mujer en su justa
dimensión, en larealidad histórica socio-eclesial desde la novedad que irrumpe en
el Evangélioen lit conducta deJesüs;

Tanto la infravaloración 'como la exaltación desmedidas llevan a consecuencias
prácticas marginalesy sabemos que la participación responsable a todos los niveles
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es un derecho humano inalienable que rectifica el reconocimiento del valor y de la
dignidad de todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia o condición social.

Somos hijas e hijos en el Padre por el don gratuito de la filiación y participamos de
la tarea, de la misión del Reino de Dios en la construcción de una sociedad de
hermanas y hermanos donde sea reconocida y protegida la igual dignidad de toda la
humanidad.
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PONENCIA

JUVENTUD, IGLESIA,YSOCIEDAD.EN AMERI~ALÁ.TINÁ.

JUVENTUD ESPERANZA DEL MARANA O

¿ESPERANZA DEL MAÑANA?

Mons. Louis Kebreau, S.DB.
Obispo Auxiliar de Port-Au-Prince, Haití

Es verdad que la juventud es esperanza del mañana o será esperanza del mañana?
Cómo responder afirmativamente.cuando miramos las circunstancias que envuel
ven a Iosgrupos.juveniles en nuestros barrios populares. cuando encontramos por
la calle los niños, los jóvenes abandonados, cuando: los jóvenes se agrupan en
pandillas para defenderse contra una sociedad que noes capaz de responder a sus
aspiraciones. Cuando "grupos inmensos de jóvenes no pueden vivir hoy.su juventud
porque son inmediatamente absorbidos por el sistema de producción o explotados
por el mismo. Pasan directamente de la infancia a la condición adulta. A la luz de
estas realidades trágicas muchos jóvenes no realizarán nunca sujuventud".

¿Cómo.1a Iglesia comparte el dolor o esa juventud su futuro? ¿Los jóvenes sienten
que existeen la Iglesia una ernpatía, que les estimulaa buscar caminos de esperanza?

Constato que el Documento de Medellm desarrolla sólo diez páginas sobre, la
problemática juvenil, Puebla un poco más extenso con la Opción por los Jóvenes y.
el.Documento de ConsultaparaSanto Domingonos desorienta porque no retoma los
documentos anteriores. Nos.damosoucnta que no hay. mucha profundidad-en el
conocimiento de los jóvenes, Seha generalizado sin conclusiones de análisis,
reducidas y.. fragmentarias, sin tener en cuenta los diversos contextos sociales, con
la consecuenciade innegables falseam ientos de la realidad. De modo que lajuventud
es un hecho social muy. r.ombrado pero poco conocido.
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Esto es particularmente notorio con referencia al contexto social del subdesarrollo;
con enorme facilidad se ha aplicado en él y para él las definiciones, rasgos culturales
e intentos explicativos del fenómeno juvenil según modelo europeo y norteameri
cano como si ser joven fuera algo que trascendiera el tiempo y el espacio y como si
el valor juventud pudiera ser asumido unívocamente en cualquier tipo de sociedad.
Además no ha tenido en cuenta que el subdesarrollo no sólo afecta las estructuras
sociales sino que influye decisivamente en la formación de la persona y en la manera
de very comprender las cosas, creando una persona dependiente de los demás, tímida
e incapaz de tomardecisiones para su propia vida. Estas realidades parecen no llamar
nuestra atención porque somos personas tan.ocupadas que no tenemos tiempo para
detenernos y descubrir en nuestros ambientes estos rostros arruinados por el
subdesarrollo fruto de la miseria y de la injusticia. ¿Cuáles son esos rostros?

;, ' ", ," .

Son rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad,
frustrados sobre todo en las zonas rurales y urbanas, marginados por falta de
oportunidades de capacitación y ocupación (DP 31 Yss).

. Rostros de jóvenes aterrorizados por la violencia, violencia contra la vida,
violencia ligada al narcotráfico, violencia de las guerrillas, violencia verbal y
física.

Son rostros reales también los niños que desde antes de naceren el útero materno
están viviendo la tragedia de la pobreza en todo el sentido de la palabra y con
todas sus consecuencias y, cuando no son abortados, nacen para ser abortos
sociales por todo el cúmulo de condicionamientos sociales en su contra. Y si no
mueren prematuramente, llegan a ser"jóvenes" -nojóvenes, sinesperanza, sin
posibilidades, sin que haya proyecto para ellos y sin que puedan trazar un
.proyecto para sus vidas.

Todos estos rostros reflejan el rostro de Cristo crucificado, humillado, que tanto amó
al hombrey que aceptó ser el ultimo. ¿Cómo podemos pasar de largo, sin detenernos,
delante de estos rostros que son signos de la profundidad del pecado social que es
como una lepra que va carcomiendo la sociedad? ¿Cómo podemos entender al
hombre si nuestro ser no está enraizado en Dios?

Que contraste entre la alegría de Dios al mirar la obra maravillosa que es el hombre
y esehombrede hoyproductodel subdesarrollo, aplastado, sin futuro, llenode miedo
de no ser amado, acogido}' respetado. ¿Qué debemos hacer para devolverle su
dignidad de hijo de Dios? ¿Qué tenemos que denunciar para que reine la verdad, la
justicia y el amor?

"

1
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Ante este problema tan candente es común entrar en explicaciones de marginalidad
social. Nada más equivocado. Si bien el concepto de marginalidad es una categoría
válida en sociología, su aplicación no es válida para el análisis y la comprensión de
la situación expuesta,

Las visiones científicas sobre nuestrarealidad que parten de los países poderosos son
muy comúnmente distorsionados y es evidente la tendencia a convertir ciencias
como la sociología y la psicología en instrumentos manipuladores para sostener
sistemas de injusticia social. 'Por eso al relegado, al oprimido, al aplastado; se le
llama eufemísticamentevmarginado" como si algún día fuera a tener la oportunidad
d~ poder entrar en eltorrente del progreso; cuando lo que se constata es el aumento
del subdesarrollo, elalejamiento cada día mayor de las posibilidades de superación
por las inmensas mayorías, el incremento progresivo y masivo de la pobreza.

Losjóvenes pobres, miserables, sin esperanza no viven al margen de la sociedad, de
ninguna manera, están en el corazón de lasociedad y son fruto, producto de la misma,
Por eso la experiencia de ese gran educador Don Bosco, padre y maestro de la
juventud, deberá inspirar a la Iglesia en su modo de comprender la juventud. El no
fue un misioneroen recibir la interpretación y la ~espuestade lo alto. Don Bosco leyó,
analizó, interpretó el mundo de los muchachos dentro de la sociedad.

l' " ,. '

Su punto de partida fueron l'\s i~me~sas necesidades que tenían los jóvenes, su
presencia entre ellos fué para ocuparse de los que nadie se ocupaba, ~slaban
desocupados y al borde del abismo; y la raíz de todo sehundía en las condiciones
de miseria que los agobiaba.

Don Bosco fué para los jóvenes un don de Dios, un amigo, un confidente, un padre
que buscaba para ellos y con ellos perspectivas nuevas de trascendencia y cammos

de esperanza.

¿Cómo losjóvenes nos perciben hoy? ¿Sienten de verdad que caminamos con ellos
en búsqueda de perspectivas nuevas de trascendencia?

.En la peor de sus circunstancias sienten la presencia de la Iglesia en la noche oscura
~e sus vidas, con una actitud empática para crear .nuevos caminos de esperanza?

Contemplando el-mundo de estos niños, espontáneamente nos decirnos qué difícil
ser joven, creer en la vida, en los demás, en la amistad; sin embargo no podemos.de
ninguna maneracontinuar viviendoen laapatía, quees unantttestll~omo contra u~
Dios buscador del hombre, yeso está fundado en el libro delGénesis, cuando peco
eí hombre, Dios se fué como un amigo para.preguntarle: "¿Dónde estás? (Gn, 3,9)
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y nuestro papel es iridentificando a Dios, entodos estos rostros desfigurados por la
injusticia, la violencia, la mentira, la envidia y la' hipocresía. .

Es urgente formarse unaconciencia críticapara noadormecerse en bellasideas sobre
la juventud, hay que tener la valentía para preguntarnos: ¿somos realmente
conscientes de lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo?

Los jóvenes quieren vivir y descubrirse personas llamadas a la libertad, como dice
SanPabloen laCartaa losGálatas: "Para ser libresnos libertóCristo. Manteneospues
firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud". ¿Cómo
alcanzar esta libertad sin identificar los úteros sociales donde nacen todos los
antivalores que desfiguran al joven? Estos son fruto:

a) Delaculturadela discriminación; puesto que nacimos ycrecimos en unacultura
de la desigualdad social, de las vidas que valen másque otras, delos seres más
dignos que otros. Otro fenómeno de discrimiriación esla desigualdad entre el
blanco, el negro, el mestizo, entre ricos y pobres. '

b) De lacultura de la noesperanza; la viven mucho losambientes pobresen formas
distintas de resignación sorda. Es una cultura que modela personalidades
débiles, limitadas, incapaces, inseguras, inestables que pueden verse obligadas
a hacer caminos de salida distintos de los que llamamos normales y honestos.
Es una cultura en la que los valores tienden a desvirtuarse pina dar paso a otros
principios dinamizadores de la existencia, posiblemente en dirección diferente
a los valores que son el eje de la sociedad.y crecen en contra de los mismos:

e): De la cultura-de la desesperación; es el caso del muchacho de la calle, que es
un problema reciente en América Latina, categoría .social que se puede
identificar fácilmente de pre-crimínal, Se trata de un despersonalizado social y
es tal porque heredó todo lo negativo que le dió la sociedad, hasta la imagen

,negativa que dié de sírnismo la autoridad que lo castigaba y discriminaba como
"malo". Es el fruto óptimo de unaforma de educación "al revés" consistente en
no brindarle nadaal muchacho,de noesperar nadadeél. El muchachode lacalle

. dentro del'grupo social actual es irrecuperable.

d) De la cultura de la violencia; no sólo es una característica de nuestra sociedad
sino unode sus procesosmás dinámicos y más fundamentales.Los documentos
de la Iglesia han'habladode violencia institucionalizada. Es unaescuela de vida;
mientrasnosotros vivimosenataraxia con respectoaella. Lacondenamos como
un mal teóricamente, peronosdamos cuenta que es unelemento vitalde nuestra
sociedad.No lacondenamos comoun mal absoluto.Hay que ver si no tenemos'
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el corazón lleno de violencia pero de la "buena", pensamos nosotros y hasta la
justificamos.Claroque no~ afecta ynoseduca, ¿quépasarácon nuestrosjóvenes
y con los que no son nuestros, con la enorme carga de violencia qué les asedia?
¿Qué sentimientos y qué actitudes se plasman en ellos? ¿Qué decir de los que
son hijo~ de la violencia?

En el andar con los jóvenes abandonadosy desubicados he podido comprobar
que la opción por .losjóvenes no ha sido asumida por la Iglesia. La pastoral
juvenil aunque parece seruna realidad en ciertos países latinoamericanos,
carece de un fundamento sólido en la realidad de la juventud y no, cuenta con
líneas claras de acción pastoral. Podríamos definir esta pastoral de instrumento
donde cada uno se organice y lleve adelante sus propios programas sin tener en
cuenta la pastoral de conjunto que debe canalizar las energías de la Iglesia.A
esta.realidad haría las observaciones siguientes:

a) En la pastoral juvenil falta una planificación pastoral, porque las lúteas que
debenorientarladeben salirde una miradaque escruta la realidady lacuestiona.
Creo'que la misma realidad conflictiva que une la sociedad y que se refleja en
la juventud debe ser estudiada y analizada para buscar las causas y el origen de
los problemas.

No olvidemos que los jóvenes son resonadores de los conflictos sociales y que
toda pastoral que se realice con ellos debe partir de la realidadmisrnade los
muchachos. ' ,

b) Falta de programación, planes de acción. Se constata una Carencia de planes
nacionales, una pastoral juvenil, cuyo objetivo debe ser definido, planificado,
con claridad y tener los medios económicos para realizarlos.

Hace falta en la Iglesia una carta magna sobre pastoral juvenil que unifique y
oriente la acción de dicha pastoral hacia los campos de: evangelización y
catequesis de la juventud, en el campo de la pastoral escolar.

En América Latina necesitamos una pastoral de educación a los valores para
optar por un tipo de civilización cristiana, en palabras de Pablo VI, y recogido
por Juan PabloIl, pastoral de la civilización del amor y de la solidaridad,

e) falta de coordinación. En general falta una coordinación de la pastoral juvenil;
desde el centro hacia la periferia. La reflexión no falta en ciertos países;hay
muchas experiencias y muy válidas, que en la mayoría de los casos no son
conocidas y no se dan a conocer. Seguir con esa mentalidad es transformarnos
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en focos aislados, sin intercambio de experiencia, sin comunicación entre los
gruposo movimientos y en un derrochede esfuerzosin ningunasignificación
en el mundojuvenil. .

d) Faltaunaconcienciade Iglesiadondedebemosaprendera hacerde la pastoral
una comunidad eclesial y no convertimos en personas aisladas. En esta

., concienciaeclesialfaltalaimagendelbuenpastorquesecompromete,quehace
sentirtodoelpesodesuamorporlagrey pararevelarleyentregarlela existencia

" deunDiosqueesamory donde sí mismoerisuhijoJesúscomocamino,verdad
y vida,

El buenpastordebeSerun íntermedíarioentre Diosy los hombres, conesa vivencia
pastoralde.conducirlehacia un'encuentroen la fe, la esperanza y el amor.No es
conflictivo, es unificadorpara que la Iglesia respondaal mandatodel Señor:"Que
todos sean uno" (Gn 17, 11).

A causade todo lo expresado, la imagende I~ Iglesia.e,s ambigüapara los jóvenes:

a) Ven una Iglesiasumidaen conflictosinternos yque posee un lenguajeque nO
llega a la realidad y falta un testimoniode verdadcon Dios, con los demás y
consigomismo.

b) ..Unajerarquíamuydistantey con poca facilidadde comunicación y expresión
humana.

C) Una Iglesia demasiado protocolaria que tiene necesidad de descubrir la
sencillezevangélicayla'humildad deJesús, servidorde Diosy de los hombres:

¿En qué formapuede la Iglesiacolaborarcon los jóvenes?

La-veracidad de estos muchachosde las calles en su manera de expresarse debe
estimulamosacrearcaminosparaandarjustohaciaelReinodeDios,trabajandopara
construir la civilizacióndel amor y de la solidaridad.

Litactituddela Iglesiaesaquelladescritapor JuanPablo en lacartaa losFilipenses:
"El cual siendode condicióndivinano retuvo ávidamenteel ser iguala Dios.Sino
quesedespojódesí mismotomandocondicióndesiervohaciéndosesemejantea los
hombres..." (Fil. 2, 6-7). Entoncespara seguir el ejemplode su Maestro la Iglesia
debern: ' '
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Salir al encuentro de•.•

Buscara los jóvenes"marginados",desdichadosen las situacionesen que ellos se
encuentran. Asílo hizoCristoen innumerables ocasiones.Porejemploenel casode
laSamaritana(Jn4, 1-42)Jesús le. buscajunto al pozo,a dondeella vaa sacaragua.

El pastor no debe en la posición estática de quien espera, que vayan hasta él, sino
enla dinámicade buscarlosjóvenespara invitarlesa la viday a la relacióndeamor
con Dios.

Comoovejasdescarriadas, salir a apoyarlosen el sentidodel llamamiento. Heaquí
que Diosparte a la búsquedade las ovejas perdidas,porque El ha venido para que
tenganvida y la tengan en abundancia (Jn IÓ, 10). El Dios que llama ala vida es
Providencial, El vela por sus criaturas, le provee de sus necesidades, les da el
alimentoa su debido tiempo,porque es fiel a suspalabras y amorosoen todas sus
obras (Sal. CXLV).

Partir del hombre...

Así lo hizo Jesúsen el caso de la Samaritana:

1) Le habla en el lenguaje que ella pueda entender: la sed; el agua, el pozo, el
cántaro, la situación delicada' de su vidacon los maridosque ella tiene...

2) Le muestraque por muchoque vengaal pozo "volverá otra vez a tener sed"...

3) De la sed de agua pasaa la sedde felicidad', que hizoque ella tuvieseya cinco
maridos...

4) Le propone una posibilidad de satisfacer totalmente su sed con un agua
maravillosaqueElledaría"pero el que bebadel aguaque yole diere, no tendrá
sed jamás".

5) Suscitaen la Samaritanaun deseo de'solucionarde'esa maneta el problemade
su sed. "Señor dame de esta agua".

Nuestra propuesta a la luz del Evangelio de la Samaritana

1) BUSCar la manerade integrara losjóvenes en lacomunióneclesial,instaurando
un diálogoabierto y sincero, intentandocaptar el géneroliterariodel lenguaje
juvenil.
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2) Amar al joven y lograr que él experimente vivencialmente ese amor, confiando
y creyendo en él, para que pueda decir como San Agustín: "Porque me amaste
me hice amable".

3) Asumir y potenciar las características psicosociales que tienen los jóvenes, para
diseñar y construir una comunidad juvenil, facilitando la creación de lazos
profundos de fraternidad, ,donde cada nno es' reconocido cornopersona y
valorado como tal.

4) Procurar soluciones concretas a los problemas de los jóvenes como son: el
desempleo, la faltao interrupción de los estudios.Ia frustración de sentirse inútil
a la sociedad, las situaciones de,violenciay delincuencia, la educación alienante
y consumista, la manipulación a través de los medios de comunicación social.

5) Como la Samaritana, que dejó su cántaro corriéa la ciudad y dijo 'a las gentes:
"Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho", Asíel encuentro
del pastor con los jóvenes debe producir un proceso de amistad que tiene que
ir creciendo en la perfección humana del muchacho, dentro de una comunidad
eclesial juvenil, para hacer de él un itinerante que va anunciando aotrosjóvenes
la experiencia maravillosa de una amistad de vida y de esperanza.

Mi reflexión, ha, querido" ser una comunión profunda con todos los muchachos
masacrados por la vida, interrogándoles sobre elpor qué de su existencia, contem
plándoles a partir de su miseria, de su incapacidad de ser hombres, de su deseo de
amary de ser amado, Analizando el porqué de estas estructuras injustas engendrando
miseria, violencia y odio. Buscando a partir de una amistad sincera y profunda,
apoyada en las palabras de Cristo-en el Evangelio de San Juan (Jn. 15, 14-16):
"Vosotros sois mis amigos, porque todo lo que he oido a mi Padre os 10 he dado a
conocer" - los valores evangélicos de que son portadores para estimular su proceso
de maduración humana y cristiana. Es ímportantcseñalar el enfoque de esa juventud
como problema, porque quedan muchas cosas para, aclarar sobre U" tema de tanta
importancia en América Latina,

Recordemos que el joven no es un ser abstracto, sino que está situado en un aquí y
un ahora que lo condicionan, En otras palabras, eljoven.es.un pedazo de la historia
llamado a un destino eterno y a participar en la resurrección de Jesucristo.

Por eso ser Pastor de los jóvenes o animador de estos, es comprometerse a vivir la
paternidad espiritual en todas sus consecuencias, queconlleva a la trascendencia de
la vida divina, de la dignidad y grandeza inconmcsurable.dcl.ser humano, de la
búsqueda ® la perfección del mismo, de sí mismo en la comunicación de la

._~
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experiencia de la propi~ trascendencia dela Jíbenad.dcl misterio del ser y el d~ su
unidad. Y en la perspectiva de la fe, la participación de la realidad divina que somos
y en la que estamos llamados a crecer y a eternizarnos.

Esta paternidad espiritual tiene su fundamentoen el método pastoral.de lavencar
nación" usado por Dios para realizar su plan de salvación de los hombres. Dios ha
querido salvar al hombre desde dentro deél mismo, asumiendo la condición humana
para transformarla, salvándola de la esclavitud del pecado y de la muerte. '

El métpdo de la encamación se condensa en Jesús.Su persona~s",doctrinaytoda
suvida entregado hastala muerte sin una propuesta de sentido y de'esperanza para
los hombres quy lo rodean. En Jesús Dios sehizocercano al hombre-parasalvarlo
respetando su libertad, "despojándose ,de sí mismo, tomando condición de siervo.
haciéndosesemejante a los hombres y apareciendo en.su parte como hombre': (Fil.
2,6). Esta manera de ser de Jesús se llama Kénosis,o.humillación e identificación
plena con los oprimidos, por una acción redentora a través de la muerte-resurrección,
por un hábito continuo de esperanza o de ascensión y por una comunidad concreta
de hombres sin partidos, sin clases, unificada en el amor yla justicia por un mismo
"Espíritu", hasta eladvenimiento pleno del Reino de Dios.

:,:. - ;'¡.':"., .

'La Kénosis supone una Iglesia que.sepresenta como verdadero-vsacrámemodel
Señor" un "signo" e "instrumento" de salvación. Esta Iglesia se debe presentarvante
todo como unaIglesia pobre.anonadada, servidora de los jóvenes". La.pobrezaes
exigida por esencialfidelidad a Cristo quien siendo rico-se hizo pobre por nosotros
a fin deenríquecernosconsu pobreza. Esexigidatambién, por elemental solidaridad
con los desposeídos. Es exigida por la libertad en la proclamación del Evangelio que
no se apoya en "el prestigio de la sabiduría humana" sino que es "manifestación del
poder del Espfritu'".

Prosigue el Cardenal, describiendo las características de esta pobreza: "La pobreza
hemos de vivirla en la sencillez de nuestra vida, en la austeridad de nuestras
instituciones, en la disponibilidad de nuestros fines para la utilidad común.
Pobreza efectiva y práctica. Hemos de vivirla con sencillez, como actitud interior,
profunda y simple. No espobrcquien se siente inferior, seguro y fuerte. No es pobre
quien domine, sino quien sirve. La verdadera pobreza experimenta una necesidad
profunda de Dios y de los otros. No es pobre, quien siente orgullo de su pobreza
y hace ostensible manifestación de ella. La pobreza es esencialmente servicio y
amor, desprendimiento y libertad, serenidad y gozo. No siembra resentimiento, no

Cardo Pironio, Compromisos y experanzas.de nuestra lgtesía
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engendra amarguras, ni provoca violencias. Tampoco constituye un estado
definitivo.

Una Iglesia pobre no se siente ligada a los poderes temporales y confía sólo "en las
armas del espíritu". Una Iglesia pobre Sientepredilecci6n por los masacrados de la
vida, pero sin despreciar a los ricos.

"Una Iglesia pobre asume la pobreza para redimirla, asume la condición de esclavo
para hacer al hombre libre". Esta constituye la tarea fundamental de la Iglesia y de
Sil acciónpastoral: porel testimoniode su pobreza, de su Kénosis llevara losjóvenes
al-encuentro con Cristo. Así nos lo recuerda Juan Pablo II en su primera Encíclica:
"La Iglesia desea servir aeste único fin: que todo hombre pueda encontrar a Cristo,
para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, con la potencia
de la verdad acerca del hombre y del mundo, contenido en el misterio de la
Encamaci6n y de la Redención, con la potencia del amor que irradia de ella" (RH
13).

Termino con una preguntadirigida a nuestra fidelidad y a nuestro compromiso con
los j6venes para que la problemática juvenil no sea un hecho de papel, sino de un
corazónque ama. Al ser humano hay que pensarlo con el coraz6n. Verdadque lleva
a definir: "El hombre es verdad porque Dios lo ama de verdad",

La Iglesia contemplando a Jesús en esa actitud humilde de siervo lavando los pies
de los discípulos (Jn. 13,1-16): ¿estaría dispuesta a sumergirse en el mundo de los
rostros desfigurados para rescatarlos del infierno del subdesarrollo?

2 Cardo Pironio,Compromisos y esperanzas de nuestra Iglesia
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DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIALALA
PONENCIA: JUVENTUD, IGLESIA Y SOCIEDA~

EN AJ\.;IERICA LAT,INA

Claudio Orrego L.
Miembro (omisión Justicia y Paz, Chile

Quiero iniciar este comentarioala sentida y profundaponcnci~ de Monseñor Louis
Kebreau.elevando una oraci6nporel hermano pueblo de Haití yenespecialpor.sus
jóvenes, quienes nuevamenteestán sufriendo el quiebre de su nacientedem?erac1a,
producto de migolpe militar. Dios quiera que cuanto antes cese esta suuacion yque
no se derramemás sangre inocente en este hermano país,el que esperamosque muy
pronto se reintegre al concierto de las naciones democráticas del continente.

Loprimeroque me gustaría señalarestamañana dice relaci6ncon.mipresenciaaquí
ante ustedes. Me ha parecidodignodedestacar el hecho de que para c?mentar ~na
ponencia sopre juventud los organizadores de esteevento hayanescogido a alguien
joven, es decir, considerando más sujuventudque Sil carácterde experto en el.tema.
Sinserrepresentatívoni merecermeesta responsabilidad.Ia heasumido gustoso.Por
este testimonio de confianza en los jóvenes, gracias.

A continuación me gustaría hacer algunos comentarios sobre.Iaponencia de
Monseñor Kebreau,

., \'

1. ¿CONOCEMOS AL JOVEN PE HOY?

Al inicio de su exposición, Monseñor planteaba una fortísimaafirmaci6n, que me
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parece del todoacertada y oportun~. Señalaba él que"Nos damos cuentaque no hay
mucha profundidadeu el conocmuenrode los jóvenes. Se generaliza sin conclusio
nes de análisis, reducidas y fragmentarias... de modo que la juventud es ,un hecho
social muy uombrado pero poco conocido."

Este desconocimientoque no es monopolio de la Iglesia, sino compartido por toda
la sociedad, reviste mayorgrav,edad enuna Instituciónque tiene a lajuventud como
una de sus opciones preferencíales de servicio y atención pastoral.

La "juventud" como objeto de estudio o simplemente como actor social, al menos
lo que hoy entendemos por ella, es, aunque muchos se sorprendan un fenómeno
bastante nuevo en las ciencias sociales. ' ' , ' ,

, ... .

En efecto, una serie de procesosocu~idoslas últimasdos o tres décadas en el
continente, entre los que se cuentan la expÍlnsiÓn' de los sistemas educativos el
desarrollo de las fuerzas productivas, las posibilidades de control de la maternidad
yelaum~nto de ~,expectativade vida,hancreado lascondicionesparaque el tránsito
entre I~ infancia.y laadultez se realiceen un período más largo de tiempo.Esto, más
un ~onJunto de otros factores culturales, han hecho que el fenómeno de la juventud
este presente como algo cada día más fuerte en la sociedad moderna.

Para finesestadístiC?Sla 9NU hadeterminadoque soníóvenestas personasdeentn,'
15y24 años, Esto, SI blen~esulta útil paracuantificar la realidadjuvenil.nonosdice
mucho acerca de un sector de la sociedad quede por sí esmuy heterogéneo y difícil
de conceptualizar. '

):j

Sin embargo;'a pesar de 10 limitada de dicha' clasificación, ésta aparece como ún'
verdaderoadelantoconrelacióna la situaciónde añosanteriores.CuandoMonseñor
habl~delosjóvenesdesocupados,sineducaciólI,campesinos;subempleado~,elc, está
refiriéndosea categoríasde jóvenes que hasta hace no muchono eran considerados
comotales.Enefecto, durantevariasdécadashablardejuventuderahablardejóvenes
urbanos',estudian~es'tiniversitario~ y decíase m,ectia: El resto,es decir la mayoría:no
era considerado Joven, sea por su temprana paternídad o matérnídad, o por su
abandono de la escuela en buscade un trabéjocon el que contribuir en la cása.

Impresionadesc,ubrir cómo muchode esta imagen imperantedel joven organizado,
~deahsta y movilizado por intereses políticos, tiene mucho más relación con h1
Juventud universitaria y algunas de sus batalla~ públicas, que,con esa juventud
absolutamente marginada de la que nos hablaba Monseñor, '

Hoy resulta díffcilhablar de "una' juventud latinoarneticana','o siquiera de una
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juventud nacional.Parecieraser que, no obstante algunos elementosde sociabilidad
comúnYdealgunasclavesculturalesparecidasdebidoa lahomogeneizaoiénquetrae
consigolaculturadelmercado,loquemásdefinehoyatajuventudessuheicrogencídad;
la que está dada en gran medidapor sus distintas realidades histórico-sociales.

Esta nueva Y multifacética realidad, hace que el primer desafío de la Iglesia en
relación a los jóvenes sea el tremendo esfuerzo que ella debe realizar por'tratar de
conocerlosmás:Sólo.asípodrá efectivamenteacompañarlosen su difícil peregrinar
por una sociedad que pareciera con demasiada frecuencia querer dejarlos afuera.

Cuando sepiensa que-sóloenLatinoamérica existen 90 millones dejóvenes, lo que
representaenpromedio másdel20%de lapoblación denuestrospaíses;unoempieza
a dimensionar la magnituddel desafío:Peto cuando se toma concienciade que más
del,,55'Jbde esapoblación menor de 20 añosvive en la pobreza,Unose-convence de
lourgentedeesta tarea,Enuncontinentemayoritaríamentejoven.ymayoritariamente
pobre; la afirmación realizada por elPapa Juan.Pablo lIen suvisita a Chile, de que
los "pobres no pueden esperar", es en el fondo un llamado de alerta de que son los
jóvenes los que no pueden esperar.

,¡" \

Un requisito-para que la opción preferencial por los jóvenes de la.Iglcsia sea una
realidad.es que ella abandoney ayude-a que la sociedad se desprenda de toda visión
estereotipadade lajuventud. A losjóvenes no se lesdebe ídealizar.oglorificar como
lo máximo, ncomo el. divino tesoro; y mucho menos se .Ies.debecondenar
socialmentecomodrogadictos,flojosodelincuentes. Losjóvenes sonantes que nada
lJlI.reflejo de la sociedad.que estamos construyendo y,por lo mismo, debemos
mirarloscon transparenciatalcomo SOJ¡. Así, mientrasmáslosconozcamos,más los
podremos acompañar,

.• .',

Jesús dijo" )'0 soy el buen Pastor, y conozco a mis ovejas, y lasmías me conocen
a mí, como me conoce el Padre y yo a él, y doy mi vida por las ovejas"(Jn 10 14·
I~). Este es el Ilamado.queJesús le.hace hoya su Iglesia; "Conocer a los jóvenes y
dar la vidapor ellos". ¿Peroquiénes son e~tQ~ jóvenes latinoamericanos? Antes que
n~d¡¡, .s,on la generación.que.ha sufndo más Iuertemcnte.Ias.oontradicciones.y
tensiones de la modernidad. Durante las tres últimas décadas, Latinoamérica ha
reducidonotablemente ,sus índices de analfabetismo, mientras la expansión de sus
sistemaseducacionales, salvoalgunasexcepciones, ha permitidoque.enSU mayoría
los jóvenes hayan tenido una mucho.más extensaeducación que sus padres, Sin
embargo,esta positiva realidadsólo hasignificado frustraciónpara milesdejóvenes
que, no obstante su mayor educación, hau tenido mucho peor suerte que Jade sus
padres meuos ilustrados. Sabidoes que los ajustes estructuralesde la última década
afectaron de manera muy dura a Ia juvcmud.. Los, jóvenes están claramente

11

I

I
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sobrereprescntadosen los grupos de trabajadores con menores perspectivas futuras
y peores.condicionespara negociar mejorasen su situación (trabajadores familiares
sin remuneracién.ñja, empleadas de casa particular, etc).

A ellos perfectamente se aplica la frase evangélica de que "muchos, casi todos,
fueronllamados y muy pocos los privilegiados escogidos". Así, esta inmensamente
más ilustradageneración ha quedado al margendela modernidad; la que cada día
tiene menos capacidad de integrar a eStosbotados en el camino. ESto es fuente de
gran frustración y.desesperanza.

Ala anterior, también hay que agregar la creciente segmentación cualitativa de la
enseñanza, como asimismo lacreciente incapacidad de ésta para articularse eñcaz
yoportunamente con un mundo laboral cada-día más cambiante ynecesitado de
operarios capacitados. Hay precisamente en esta capacitación laboral un camino
poco explorado, pero de gran servicio precisamente para'aquellos que se han ido
quedando marginados y excluidos del sistema. ¡¡

Resulta paradójica la imagen de esta modernidad que presenta al joven corno el
máximo símbolo de la revolución tecnológica y como el principal beneficiario de
unatransnacionalizaciénculturalentornoal consumo, lamüsicay lamoda.mientras
que sonlos jóvenes los principales marginadosy excluidos de ella; En esesentido,
los medios de'comunicaciénhan.tenido un rolfundamental en esta difusión masiva
y permanentede la cultura-delmercado. Así, sinsiquieraser percibido pornuestros
ojos, seha idoconstruyendo unnuevo modelo de alienacióncultural, consistente en
el proceso de imponer patrones de conducta y vida de paises'ricos a países pobres
y.dentro de éstos; de personas ricas a personas pobres'. ESte efecto-dedemostración
tiene como consecuencia una verdadera crisis cultural y de expectativas, especial;
mente para todos losjóvenes cuyo único sueño, y muchas veces razón de vivir, pasa
a ser el comer, vestir, bailar como alguien que nunca va a' llegar a ser.

Algunasdeestasrcflexiones,sibienparcialese incompletas,nosdemuestranlomucho
que le falta a la Iglesia para conocera los jóvenes: En las últimasdécadas no sÓlos.,
ha configuradoullheterogélleo actorjuvenil, sino que se ha creado u~ nuevo tipo de
juve~tudo una nueva' manera de ser jóvenes. La despolitización, el creCiente
volcamientoa lo privado yuna nueva sensibilidadcultural son característicasde una
juventud distinta a la de ayer. 'No se trata de jóvenes que puedan serjuzgados de
narcisosoescépticos.Sólosonlosjóvenesconcretosa losquela Iglesiadeberíaservir.

2. LA IMAGEN DE LA IGLESIA EN'LOS JOVENES

En varias partes de su ponencia, MOnseñorKebreau se hapreguntado por lá imagen
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de la Iglesia en los jóvenes. En ese sentido, quizás una de los principales efectos de
estedesconocimiento de la realidad juvenil es la dificultad que yo siento que tiene
la Iglesia para acoger al joven con todos sus intereses e inquietudes, cosa que los
jóvenes perciben muy claramente. Monseñor hablaba de la imagen ambigua de la
Iglesiapara losjóvenes. Coincidiendocon dicha expresión, yomás bien hablaría de
una relación ambigua entre ambos.

La Iglesia ha sidoen muchos de nuestros países testimonio vivo de un.compromiso
radical .0011 Ios pobres y de lucha por la justicia. Este hecho, que le ha significado
gan~ gran simpatía entre los jóvenes, noha sido siempre suficiente para que éstos
se SIentan plenamente acogidos en ella. .' . '

Mie~(rlls la Iglysk. proclama públicamente su opción preferencial por los jóvenes,
destacandoel inconformismoy sedde.libertadde éstos ycelebrandosu compromiso
social, muchas veces ella misma tiene expresiones que.ayudan, aunque sea incons
cientemente,aque a lajuventudsela identifiqueyestigmaticeporlasexpresionesmás
extremas. de su marginalidad, Esto, asu vez, fomentaIa desconfianzasocial en un
sectoral que todosempiezana mirarcorno problema.Así, muchosse preocupanpor
discutir el tema dy los jóvenes sólo alarmados por los efectos que produce su
marginalidad y pocas veces yendo alas causas delos problemasque los afectan.

Un ejemplo concreto de esta situación, para no hablar tantoen abstracto.es todolo
referido a la manera corno la Iglesia enfoca la moral sexual a los jóvenes (no está
de más señalar que el documento de Puebla no le asigna ni un solo párrafo a este
tema).En, esto, que es tan vital ydecisivo para la formación personale incluso
~sp.iritualde los jóvenes, la Iglesia no ha podido superar, un esquemanormativista
~ prohibitivoque tan poco le llega a ellos, Este es el tipo de temadonde los jóvenes
necesitanveralgunasde lasactitudesque tan sabiamentemencionaba Monseñor. A
saber, una Iglesia más acogedora y menos condenante, un lenguaje más directo y
transparYllt~" unaactitud humildepara reconocer que no se sabe todoy unasencillez
de corazónpara proponer,ynunca imponer, aquel camino de realizaciónmás plena,
Unainvitación seductora,másqueuna norma condonante.Tambiénseesperaría que
la Iglesia asumiera esa actitud esencial que propone San Ignacio en sus ejercicios
espirituales. ESl;l es estar siempre dispuestos a salvar la verdad que haya en la
proposicióny/o comportamicntodeljoven, asumiendosus intuicionesprofundas,al
mismo tiempo que corrigiendo responsablemente sus errores.

Losjóvenes noesperandela Iglesia unamadre permisivay populista,como tampoco
un padre autoritario. Sólo quieren sentirse valorados por lo que sony no por lo que
podríanser. Quierensentirquesonamados por Jesús y norecibir unsermónracional
sobre lo que eso significa.
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No creo que la juventud actual sea más o menos egoísta o más ()menos inmoral que
las anteriores. Simplementees distinta, aún más, creo queen su búsquedaapasionada
porun sentido para sus vidas, búsqueda a veces marcada por la rebeldía y la angustia,
se encuentra ese gran potencial de generosidad y solidaridadquemuchoscreen
muerto.

En síntesis, creo firmemente que para que la opción preferencial por los jóvenes sea
una práctica real y cotidiana de nuestra Iglesia, se requiere un mayorcónocimiento
de la juventud actual.junto a una mayor conciencia acerca de la vitalimportancia
que tiene para esta nueva evangelización el que los jóvenes'se sientan acogidos y
nunca condenados por la Iglesia. Esa acogida que nace eneltestimonio personal y
que a veces se consagra en el discurso público, es la fuente de aquella confianza,
único valor capaz de seducir el corazón generoso de nuestra juventud. Sobre todo
tratándose de una juventud profundamente desconfiada de aquella sociedad que la
excluye y luego la juzga por los efectos de dicha exclusión:

3. LAREIVINDICACION DE LA UTOPIACRISTIANA

Hoy por hoy.Ia Iglesia tiene el-deber de fomentar el idealismo de la juventud. Una
sociedad en que sus jóvenes dejen de soñar, es una sociedad condenada al
estancamiento. Por eso es que, contraviniendo la corriente en boga, la Iglesia puede
convocar nuevamente a los jóvenes a construir-esa maravillosa utopía cristiana: la
civilización del amor. .

Se trata, sin embargo, de un idealismodistintOal de ayer. No se trata de ese idealismo
voluntarista de los que gritaban "seamos realistas pidamos lo imposible". Se trata
de uno profundamente enraizado en la: realidad, desde donde surjan las nuevas
propuestas que apuesten siempre amejorar y superar lo vigente.

En 'un 'mundo marcado por el pragmatismo más desenfrenado e inundado por un
escepticismo descarnado, sólo la Iglesia puede ser el Faro de esperanza quealiente
e ilumine a las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más solidaria.,
Lafrase de un granpensador alemán, Max Weber, sigue resonando con particular
urgencia en nuestros oídos: "SÓlo Soñando lo imposible, se hace posible lo posible".
Inspirado en ella, la Iglesia puede acometer esta difícil' tarea de acompañar a esta
nueva juventud en el duro peregrinaje por una sociedad egoísta y fría, que parece no
tener oídosparaun refrescante mensaje' humanista.
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DESDE LA PERSPECTICA TEOLOGICO.ETICA A LA
PONENCIA: JUVENTUD, IGLESIA Y SOCIEDAD

EN AMERICA LATINA

Dom. Aloisio Sinesio Bohn
Obispo de Santa Cruz Do Sul-Brasil

INTRODÚCCION.

El "Vatican Information S~rvi~e"del15de Octubre de I991.nos informóque el Papa
Juan Pablo 11, en visita apostólica al Brasil, hizo su homilía en la explanada de los
Ministerios (Brasilia) sobre el tema "La Evangelización; educar en la fe para una
nueva sociedad"

Hablando c.onunObispo de Colombia acerca del hecho contrastante de la Iglesia de
dar formacíón cnstiana a la mayoría.de los jóvenes y éstos con todo adhieren a la
guerrilla, al narcotráfico y a los paramilitares sicarios, él me respondió:

Formamos nuevos jóvenes para la Iglesia, pero no los preparamos para la
participación dificil de la sociedad profana. Fue un error. Ahora estamos
preparando una juventud para la construcción de la Iglesia y de la sociedad.
Esperamos ver los frutos sólo después de diez años.

\ - .

El Papa Pablo V~, en la Encíclica E~angel;;'Nuntiandi,afirma que la dimensión
social pertenece a la integralídad del anuncio evangélico (EN 29). Pe modo que no
hay evangelización integral sin la educación para la justicia y la solidaridad.

1. LA REALIDAD JUYENIL

Mons. Luis Kebreau describe con entrañas de amor la situación dramática de los
jóvenes "desorientados, aterrorizados y sin esperanza", que reflejan el rostro de
Cristo crucificado y humillado. El Directorio de Pastoral de Juventud Orgánica,
~echoen equipo por los responsables de.Pastoral Juvenil de América Latina en 1984,
mforma:. .
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Haciendo un balance de las posibilidades que les ha abierto o cerrado el contexto
cultural en que han nacido y crecido, se podría reconocer:

La actual generación joven es más largamente escolarizada que' sus padres y'Ia
escuela es un agente modernizador particularmente eficaz como medio de ascenso
social y de incorporación a la racionalidad científico-técnica, aspectos centrales de
la modernidad.
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El riesgo del egocentrismo: la reivindicación de la subjetividad, en toda la
riqueza que se le reconoce, conlleva elriesgo del egocentrismoque se expresa
entreotrosaspectos,enunabajatolcrancíadelasfrustraciones, enel inmediatismo
en el logro de las aspiraciones y en un debilitamiento y relativización de las
conviccioneséticas.

b) Una valoraciónde la creatividadpersonal. Nose siente la obligaciónde repetir
esquemaspasados.Porelcontrario, se,valorael sersujetode todapropuestapara
la propia existencia. "

La fragmentariedad de la vida:en medio del pluralismoideológico respecto a
cómo, por qué y para qué vivir, los jóvenes experimentan con gran confusión
la etapa de definir una identidad y elaborar un proyecto-de vida;'La diversidad
de ofertas de sentido de vida los lleva a incorporar muchas contradicciones
vitales, puesto que no encuentran puntos de referencia seguros, lo cual se
expresa en una fragmentacióninterior. La dinámicacultural no facilita el logro
de un proyecto de vida coherente.

Hay una conciencia más viva de la libertad personal, una valoración de la
, subjetividad de la existencia Personal y un mayor sentido de individuación.
Todo ello producto del paso de una concepción estática a unaconcepción más
dinámica del ser humano., "

a} Un mayor reconocimiento y reivindicaciónde la autonomía humana.

d) La reivindicación del presente de la felicidad. A'diferenciade épocas pasadas,
enque lafelleidaderaunconceptodemasiado teñidodel futuro.la culturaactual
reconoce la legitimidad del presentedela felicidad,"

e) Cómo el acento de la ética está puesto en la internaliUad.EI convencimiento
personal viene a ser un aspecto fundamental de la vida ética, que no acepta la
adhesión a normas consideradasexternas. "

Noes posible negar los aportesde estos cambiosal mejoramiento de la calidadde la
existencia. Aquíencuentransuraízlosfenómenosde lademócratizacióndela familia,
el nuevopapel de la mujeren la sociedad;la superación de prejuicios;la renovación
de losesquemaseducativos; la incorporaciónde nuevosactoresa la.gestión política,
etc. Estos fenómenostienen entos jóvenes a sus más genuinosrepresentantes.

Junto con reconocer lo positivo de la nueva dinámica cultural, es necesario tener
lucidez respecto a sus Iimitacíones.partícúlarmenteen la vida de-los jóvenes:

Por causa del trabajo acontece que muchos jóvenes no tienen acceso a la
educación. Por eso mismo es urgente la formación integral en la Pastoral
Juvenil.

Otro dato que nos entrega el Directorio de Pastoral Juvenil es el caso de los
jóvenes que dejan el área rural para concentrarse en las,ciudades. Se prevé,
además,parael año 2000 unadisminución de la fecundidady/oenvejecimiento
de la población;proceso ya iniciadoen países como Uruguay, Argentina,Costa
Rica, Cuba y Chile. ' ' ,

Es importante tener presente el impacto del fenómeno de la modernidaden los
jóvenes, que junto con'ser un proceso de carácter socio-económicolo es sobre
todo cultural. En efecto, existe una estrecha relación entre la cultura de una
sociedad y el modo en que sus miembros proyectan y viven su existencia. Los
jóvenes representan siempre el punto de condensación de la novedad cultural,

Actualmente en AméricaLatinael 70% de la poblaciónes menorde 25 años;
el45% esmenorde15años;eI25%estáentrelos15y25 años,loquerepresenta
100 millonesde jóvenes sobre el cálculo de poblaciónde 400 millonespara
1985.

As[mismoessignificativalapresenciade losjóvenesenlossectoresdeltrabajo
productivo, estimándose que en 1980una terceraparte de la fuerza laboral
latinoamericana secomponíadejávenesentrel Oy24años.Secalculaqueentre
1980y elaño2000ingresarán almercadodeltrabajo anualmente alrededor de
4,1 millones de jóvenes, con claras tendencias al aumento de la presencia
femenina.'

•

•

*

Un fenómeno por tener en cuenta en la socialización cultural de los jóvenes es el
impacto que tienen los agentes socializadores. En nuestro continente la formación
de losjóvenesha dejadodeser unatareaexclusiva de la familiay/oIglesia.Lacultura
moderna ha entregado un papel mucho más incidente a la escuela y los medios de
comunicación .socíat. <

•
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En una sociedad pre-industrial, como era la nuestra a comienzos de siglo. el sentido
de la vida (cómo, por qué y para qué vivir) era único y ampliamente compartido.
derivado de la tradición y no sujeto a cuestionamientos.

Así, por ejemplo; la relación familiar se basaba principalmente en la autoridad del
marido sobre la mujer y de los padres sobrelos hijos. Esta jerarquía no era puesta
en duda, lo cual no significaba la ausencia de dificultades en dichas relaciones, pero
tampoco eran percibidas como reivindicaciones de derechos.
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Mons. Kebreau constata.....he podido comprobar que' la opción por los jóvenes no
ha sido asumida por la Iglesia ..." Y enumera cuatro carencias:

Como solución, Mons. Kebreau recuerda la actitud del buen pastor y cita como
ejemplo a San Juan Basca: ir al encuentro de los jóvenes, a partir de la persona
concreta, a la luz del Evangelio, como Jesús con la Samaritana. Concordamos
plenamente con las preocupaciones 'pastorales' de Mons. Kebreau. Me gustaría
complementar su visión con dos puntos:

a) falta una planificación pastoral,
b) falta de programación, planes de acción,
e) falta una coordinación,"·,
d) falta una conciencia de Iglesia.

2. LA RESPUESTA'DE LA IGLESIA

El documento de Puebla dice: "Para ser verdadera dinamizadora del cuerpo eclesial
la Iglesiahace una opción preferencial por los jóveneacon vistas a su misión
evangelizadora en el continente (DP 1186).

Lo anterior vale particularmenteenlo que se refiere a la situación de la familia
y de los medios de comunicación social entre los jóvenes.

La casiausencia de una visión de largoplazo: la reivindicación del presente
lleva a un empobrecimiento del horizonte de las aspiraciones, una cierta
tendencia a sentir que no vale la pena molestarse por proyectos complejos ni
utopías improbables. Se-desdibuja el sentido de la fidelidad de largo plazo a los
proyectos-vitales, asociado a una desvalorización de la virtud de la paciencia,
del valor del esfuerzo permanente, de la austeridad de vida y el valor fecundo
del dolor.

*

El paso a la sociedad industrialimplicóelsurgimiento de una diversidad de valores
y definiciones de la.realidad, Esta pluralidad de "sentidos de.la vida" ha socavado
la adhesión incondicional a las formas tradicionales de entender el mundo y de
plantearlas relaciones entre las personas. Hay porejemplo diversas formas, de
valorar la familia, distintos estilos de vivir las relaciones de pareja, etc.

En la sociedad moderna hay una oferta de diversos y divergentes sentidos de la vida,
de modo que los jóvenes se mueven como "consumidores" en una especie de
"mercado de.sentidos".

,
El cambio fundamental en el panorama cultural consiste en haber pasado de una
sociedad en que el sentido de la vida estaba dado por la tradición, a una sociedad en
que este sentido puede ser "elegido" por los individuos,

Desde luego que los diversos sentidos de la vida no impactan a la sociedad del
mismo modo. Hay valoraciones y estilos de vida que se hacen hegemónicos o
prevalecientes en lasocíedad, La violenta embestida de los medios de comunica
ción social, la abundancia de estímulos y la insistencia de tantos efectos de
atracción, representan, .una verdadera manipulación que impide, la auténtica
elección del sentido de la vida.

la realidad de la Pastoral Juvenil Orgánica y ',1

el Congreso Latinoamericano de Jóvenes'.

1) La Pastoral JuvenilOrgánica

Desde 1983, bajo la responsabilidad déMons, Osear A. ROdríguez, elCELAM
convoca anualmente a los responsables de Pastoral Juvenil de los diversos países.
Estos elaboran documentos, proyectos sucesivos para América Latina, contenidos
en dos libros publicados por el CELAM: '

Directorio de Pastoral deJuventud Orgánica,
Pastoral Juvenil, Sí a la Civilización del Amor.

Esteúltirrio documento fue entregado solemnemente al Papaen Buenos Aires, con
ocasión del "Día Internacional de la Juventud". Los encuentros anuales continuaron
bajo la Presidencia de Mons. José Dimas Cedeño yhoy, presididos por Mons. LUIS
Kebreau, han constituído, de'hecho.Ia coordínacícn.íaunoamerícana de la Pastoral
Juvenil. '

En este documento se recoge la experiencia compartida de los diversos países del
continente, constituyendo al mismo tiempo la propuesta orgánica que sirva para
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impulsar procesos más consistentes en el servicio evangelizador de los jóvenes.
Enumero los principales contenidos de esta propuesta.

a) ¿Qué es IaPastoral Juvenil? Es el proceso que hace la comunidad eelesialpara
el joveu, con el joven y desde el joven, para la comunidad, con la comunidad
y desde la comunidad. Este proceso garantiza que la Pastoral Juvenil esté
encarnada enla realidad deljoven yen la realidad socio-ambiental, de manera
que no se den separaciones difíciles de integrar.

b) Metodologfa.El objetivo es formar jóvenessantos, honestos .csforzados.leales,
comprensivos, auténticos, mas noingenuosi por cl contrarío, con conciencia
crítica para no dejarse manipular. Por eso el método privilegiado deformación
es Ver, Juzgar, Actuar, Celebrar.

Así se procura integrar fe y vida, fe ,y política. Así se procu~aformar jóvenes
capace~ de construir, una nueva sociedad y una Iglesia renovada.

e) Proceso gradual de formación. La inserción en la Iglesia y en la sociedad se
hace a los pocos: primero la articulación de un grupo, de preferencia pequeño,
como hace Jesucristo. Segundo, la iniciación en vista de una formacióo
integral. Tercero, la militancia cuando el joven está maduro para asumir
compromisos pastorales en la Iglesia o tareas concretas en los organismos de
la sociedad.

d) La Organización. Sigue la propia articulación de la Pastoral de Conjunto: los
grupos se .insertan en-las pequeñascomunidades; se articulan en la parroquia,
en las diócesis, en, la región, en el país y dentro del CELAM.

e) Protagonismo. Para que los jóvenes syan los evangelizadores de los jóvenes
y sean sujetos de la propia historia, el proceso es asumido por los jóvenes, con
asesoría de adultos. Así, se for,man jóvenes críucos, capaces de iniciativas y
de participación. Cuando el adulto está desprevenido siente la inmadurez de
los jóvenes como agresi6n y sus iniciativas como revuelta. Es necesario tener
paciencia histórica y capacitación específica para ser asesor de jóvenes.

,\. ", '. ,.' ..... ' 0" ' "" ,

f) Pastoralesespeclflcas.És: la fase del compromiso (militanciaj surgen las
pastorales específicas según el medio social: pastoral de juventuduniversitaria,
pastoral de juventudestudiantil, pastoral de juventud rural, pastoral de juventud
del medio popular urbano obrera, todas con una articulación propia pero unidos
en la Pastoral Juvenil General.
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Es preciso observar que la opción por la Pastoral Juvenil Orgánica no está en contra
de otras maneras de trabajar con los jóvenes, como son los varios movimientos
internacionales, más bien ella intenta una coordinación con la Pastoral Juvenil local.

2) Congreso Latinoamericano de Jóvenes

El proceso de los Encuentros latinoamericanos de responsables de Pastoral Juvenil
culmina con la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes, a
realizarse en Cochabamba, Bolivia, dcl28 de diciembre de 1991 al5 de enero de
1992, bajo el lema "Jóvenes, con Cristo construyamos una nuevaAmérical.atina",

Los jóvenes tienen así su espacio y su voz dentro de la Iglesia. También para hacer
sugerencias a la Cuarta Conferencia de Obispos en Santo Domingo. Ojalá la Iglesia
tenga oídos para lo que los jóvenes tienen que decir, para que tengamos un proyecto
de una nueva evangelización para América Latina donde los jóvenes se sientan
llamados con nuevo ardor misionero.
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SUBTEMAS

Conclusiones de los Grupos de Trabajo

A

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LOS
MOVIMIEN-:r0S POPULARES I Ji.

La situación

Los movimientos populares en América Latina han experimentado. una gran
transformación en los últimos veinte años, La crisis económica generalizada en el
continente ha provocado un menor peso del sector obrero industrial, el surgimiento
de nuevos actores en la propiedad y nuevas relaciones de producción, que provocan
una masa de marginados que hoy comienzan a organizarsecreativamenteen diversas
formas.

Hablar hoy de movimientos populares no es sólo hablar del movimiento sindical
como Iopromovió la Iglesia desde la Rerum Novarum, hace 100 años, sino de
múltiples formasde organización-que surgen para sastisfacer necesidadesvitales,
pero que buscan una identidad, sentido y proyección.

Los movimientos populares

surgena partir de la conciencia de la dignidad de la persona humana, al margen
de las acciones oficiales o no, que no responden a sus intereses yactualmente
representan a la mayoría del pueblo latinoamericano;

originados por una situación de necesidad básica, por ejemplo: Iossirrtierra.Ios

kl--_.... ----------
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allegados, las mujeres, las acciones políticas independientes, los negros, las
orgaruzaciones económicas populares, los pueblos indígenas, etc.;

buscan soluciones solidarias que los tienen como protagonistas tales como las
expresiones informales de autogestión, de estrategias de alimentación de

" ~ . .. ,
orgaruzacrones econormcas populares;

originan un proceso organizativo que genera relaciones de participación,
solidaridad y humanización,

Se con~tata que a menudo surgen intentos de manipularlos, de apropiación,
desvIac~ón y/oaniquilamientopor parte de gobiernos, partidos uotras instituciones,
para evitar su autonomía, su conciencia crítica.

Líneas de acción

1) La Iglesia debe convertirse, en una atenta "ascesis de escucha" para descubrir
las semillas del Reino que hay en los movimientos populares.

2) Brindar un espacio vital de participación.

3) Optarpreferencialmente por los movimientos popularesque expresana los más
débiles y sufrientes. ",

4) .frecer respetuosamente la riqueza de su enseñanza social.

5) Acompañar una organización que les permita ser sujetos de su historia,

6) Animar el don de Dios en ellos.

7) Tener unaactitud de mayor apertura,confianza ydiálogo,evitando la sospecha,
.Ia indiferencia, el temor.y los prejuicios frente a los movimientos populares.

8) Dejarseinterpelarpor los movimientospopulares paraser más fiel alEvangelio
en su misión evangelizadora.

9) Facilitar el descubrimiento de los valores evangélicos dentro de los mismos
movimientos populares.

10) Acogerel clamor de los grupos humanos más excluídos en el protagonismo de
nuestropueblo latinoamericano,deteniendo su miradaen la mujer,el joven, los
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afroamericanos ylos pueblos indígenas, reconociendo en ellos una fuerza
dinamizadora en los movimientos populares,

11) La Iglesia atenta a los signos de los tiempos debe acompañar, animar, apoyar,
favorecer la reconciliación desde el pueblo y con el pueblo y así anunciar el
Reino de Dios.

B

LOS PUEBLOS INDIGENAS y AFRO AMERICANOS
EN AMERICA LATINA:

SIGNIFICACION JlISTORICA y PERSPECTIVAS

INTRODUCCION

El continente latinoamericano es hoy profundamente distinto del que encontraron
los europeosen 1492. La gran masa de sus actuales habitantes es el fruto del
encuentrode una multiplicidadde.emias.Apesar de esto hoysiguenexistiendomás
de 700 pueblos indígenas y 90 millones de afroamericanos que fueron traídos
compulsivamente y que conservan todavía una gran originalidad cultural en sus
vivencias.

Lospueblosindígenasyafroamericanosen las.últimasdécadasestán reencontrando
sus identidades,sus tradiciones,sus culturas, Este despertares undesafío muy serio
para la sociedad y, sobre todo, para la Iglesia.

1•. SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS y AFRüAMERICANOS

Realidad histórico-social

Los pueblos americanos que encontraron los europeos habían alcanzado altos
niveles de cultura, de organización política y, en algunos Casos, de tecnología. Al
ser sometidos, se desarticulósu estructura social y sufrieron unadrástica reducción
demográfica,lo que indujo.aloseuropeos a transplantar,desdeAfrica,manode obra
esclava. Esta situación no mejoró con la Independencia de los países latinoameri
canos.
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En la actualidad las políticasintegracionistas de los gobiernos, que a su vezestán
enmarcadas en uncuadrointernacional dedependencia, consolidanla marginación
de indígenas y afroamericanos en todoslos aspectos.

Realidad,cultural

Por presiones de las propias organizaciones indígenas y de afroamericanos y de
instancias internacionales, existeapenuraparaadmitirformas deexpresión cultural
autóctonas en laeducación y en cienos mediosdecomunicación, perosimultánea
mentela sociedad dominante tratade folklorizar algunos aspectos de las culturas
ancestrales paraconsumode los turistas.

La Iglesiaestá haciendoesfuerzospor reconocer y valorarlas culturas indígenas
y afroamericanas en la teología, la liturgía, las organizaciones, en la educación,
etc..

Realidad política

Alhabersidodestruídas susformas originalesdeorganización yal'nocontarconuna
adecuadaformación política,indígenas y afroamericanos nosólosevenmarginados
de unarealparticipación, sinoquesonobjetode múltiples manipulaciones político
electorales.

Realidad económica

La situación económica de estospuebloses de gran precariedad por verseprivados
de vivienda; alimentación y seguridad SOCial mínima, entreotrasnecesidades. Esta
situaciónseveagravada poreldespojo permanentedesustierras ylapocavaloración
de sus productos, sub-utilización de mano de obra y mal retribuída por no ser
calificada, '.

Realidad religiosa

Lospueblos indígenas yaíroamericanos tienenraícesprofundamente religiosascon
un alto sentido Comunitario, expresividad corporal y capacidad de insertar la
dimensión trascendente ensuvida cotidiana, Sinembargo.Iosjóvenesvivenunalto
gradode desorientación por haberperdidovalores tradicionales.. .

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1555

Duminación teológica

Jesúsentróen la historiaen un momento determinado y en una culturaparticular,
por su Resurrecién, Victoria de la vida sobre la muerte,actúaahoraen el presente
y futuro de nuestrahistoriaparticulary universal, encontrándose presenteen cada
cultura para permitirsu auténticocrecimiento',

2, LINEAS DE ACCION

1) Establecer en los países, donde no existan, comisiones, depattarnentos u
organismos pastorales específicos para indígenas y afroamericanos.

2) Formaragentespastorales y líderes en formaintegral,para que seanguías de
sus pueblos en el proceso'de inculturación del Evangelio. "

3) Dejarseevangelizar por indígenas y afroamericanos en unaactituddeescucha
y aperturapermanente,

4) Apoyar sus justasdemandas.

5) Favorecerla recuperación de la memoriahistóricay analizarla historiade los
500 años.apartir de los pueblos indígenasy afroamericanos comoalternativa
a la historiaoficial. '

6) Tomary hacer tomarconcienciade que la únicamanerade llegaral encuentro
y a la unidades, reconocery aceptar la diversidad.

7} Defender la licitudmoraldela objeciónde.conciencia y promoversu-práctica
ante el reclutamiento militar forzoso sufridoparticularmente por los jóvenes
indígenas.

8) Más que pedir perdón,promoveracciones concretasque permitansuperar la
diserimmacién y el racismoy queayudenarealizarIIn desarrollo adecuado de

-: faspersonas yde los pueblos. ' , '

Cfr. Documento CELAMwDEMIS, Fusagasugá, Colombia, 1988
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e

EL NIÑO, EL JOVEN,LA MUJER y LA FAMILIA.ENLA
IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA

La situación

1) Ante la situación de pobreza en que viven el niño, eljoven, la mujer y la familia
en la mayor Parle de los"países de América Latina, es, prioritario que la
Comunidad Eclesial se comprometa en una auténtica acción objetiva que
impliQ,ue de forma organizada el asumir la nueva evangelización, haciendo y
promoviendo una verdadera pastoral de conjunto que permita poner en práctica
las exigencias sociales del Evangelio. '

2) En dicha situación de pobreza son el niño, el joven y la mujer las mayores
víctimas, convirtiéndose en los más pobres de los pobres. Ese hecho se toma
cada vez más grave, porque el futuro de la Iglesia y de las naciones de América
Latina dependen fundamentalmente de un verdadero desarrollodelniñode hoy
que será el adulto del mañana.

Cada vez que un niño muere por causa de enfermedades prevenibles, cada vez
que se le maltrata, se le abandona o se le explota, se están violando los derechos
del niño.

3) En esas circunstancias de pobreza, la mujer, madre del niño y'Iarnayoragente
de transformación de la familia y de la comunidad, es quien resulta más
afectada, razón por la cual 'se ve obligada a asurriírtambíén responsabilidades
de generación de ingresos necesarios para la supervivencia de la familia.

Iluminación doctrinal

'''i. : '
I)Es'inaplazable y urgente que la Iglesia; acorde con-su Magisterio, se compro-

meta en la defensa de la vida plena, en la lucha enc,C?ntra del.aborto y en favor
delpleno desarrollo de los niños, desde su concepción, dando especial énfasis
a sus primeros años, de los cuales depende de forma fundamental su futuro. La
satisfacción de las necesidades básicas del niño está intimamente relacionada
con la formación de valores cristianos como la participación, la comunicación,
la solidaridad y la comunión.
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2) Jesús nos enseña y advierte constantemente sobre la importancia y preferencia
de los niños. Cuando El dice: "yo vine para que todos tengan vida y la tengan
en abundancié, nos indica que debemos comenzara cuidar la vida desde el
vientre materno para que pueda desarrollarse en plenitud. Jesús nos indica
también .cómo debemos hacerlo a través de su parábola del Buen Pastor: "El
'Buen Pastor conoce a sus ovejas por su nombre y las ovejas le.conocen por su
voz". Esto nos advierte la necesidad de realizar un trabajo comunitario con los
verdareros líderes de las comunidades, quienes son los más cercanos a su
realidad individualy colectiva.

La organización de la comunidaddentro del espíritu evangélico,confrontando
al mismo tiempo fe y vida en un contexto de solidaridad y fraternidad cnstiana,
es el camino que Jesucristo nos invita a seguir y será la vía para que las
comunidades se conviertan en agentes de su propia liberación.

Líneas de acción

Para que se concreticen las acciones de la Iglesia en favor del niño, de la mujer y de
la familia en la sociedad latinoamericana, es necesario considerar lo síguíente:

1) Que las diversas Conferencias, Epicopales de los países de América Latina
promuevan el compromiso de todas las clas~ sociales en fa~?r del desarrollo
de una pastoral del niño,del joven, de la mujer y de la familia den~ de ~?a
pastoral de conjunto, con una especial.opción por las comunidades ensrtuacion

de extrema pobreza.

2) Que la Iglesia acompañe a la familia para que pueda desempefiar sus funciones
de desarrollar almáximoehpotcncial del serhumano.

3) Que la Iglesia promueva la inclusión de aspectos relacionados con lasupervi-
,veneia y desarrollo infantil, derechos del niñ~y de la mUJer: co~o agente de

desarrollo social, en los programas de estudio de losSemmarlOs, casas de
formación de religiosos y religiosas, escuelas de agentes de pastoral, umversi
dades, institutos superiores, escuelas ycolegios católicos. '

4) Q~e las Conferencias Episcopales promuevan un mayor compromiso Ypartici
pación del varón en la vida familiar.

5) Quelas Conferencias Episcopales promuevan a la familia como Iglesia
doméstica, dando un lugar privilegiado a la oración, diálogo perfecto con

Cristo.
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6) Potenciar el uso de los diversos medios de comunicación social en la defensa
de.la Doctrina Socia! de.laIglesia, dando prioridad a los temas de pastoral del
niño, del joven, de la mujer y de la familia"

7)' Que la Iglesia motive y exija al Estado y a la sociedad en general, para que se
establezcan y se respeten los 'marcos legales-que protejan y desarrollen
prioritariamente al niño, al joven, a la mujer y a la familia,

8) Que el contenido y la metodología de los trabajos comunitarios y de formación
de líderes de las comunidades se inspiren en la palabra de Dios, que es
fundamento de 1& Doctrina Socia! de la Iglesia, haciendo realidadla conjunción
de "rey vida"; construyendo de esta manera una nueva sociedad más justa y
fraterna; con signos de esperanza,

9) Comprometeral Episcopado Latinoamericano para que durante su Conferencia
General en Santo Domingo se incluya en el temario las reflexiones sobrelos
problemas del niño, del joven, de la mujer y de la familia.

Opción por los jóvenes '

Al detener nuestra miradasobre la actual generación joven constatamos, comO
Iglesia, gracia y pecado, luces y sombras, vida y muerte:

1) La profundización de 1& pobreza en el continente impacta'fuertemente a los
jóvenes, constituyendo los rostros de Cristo sufriente; ya descritos en Puebla,
y que hoy en día adquieren nuevas formas de expresión.

2) Porotra parte, los irnpactosde los fenómenos dela rnodernídady nueva cultura,
generada en los paísesde Europa y los Estados Unidos, impacta fuertemente a!
mundojuvenil, sobre todoatos sectores populares.experimentándose desarrai
gados de su cultura, atraídospor los estímulos de la modernidad, peroexcluídos
de 1& participación de sus beneficios económico-social~s:

3) La sociedad moderna presenta una ofertade diversión y divergentes "sentidos
de vida", dada la situación de pluralismo cultural. Así los jóvenesse mueven
como consumidores en una especie de "mercado de Iossentidos".

Dentro de estarealidad es preciso reactualizar la opciónpreferencialporlosjóvenes.
~~ '." .

1) Tenga a! joven como principal protagonista.
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2) Asuma una propuesta de Pastoral Juvenil Orgánica, ya elaborada con la Sección
deJuventud del CELAM, configurando un camino de acompañamiento pastoral
gradual y diferenciado.

3) Se anime a un nuevo estilo de relación pedagógica en el joven; que respete sus
experiencias de vida, no marque estereotipos en lajuventud, q~e sea testimonia!
y participativo. Enfatizar con las angustias y esperanzas de 10Jóvenes, teniendo
un nuevo lenguaje en su acompañamiento: más de la misericordia y menos
doctrinal.

4) Que asuma la comunidad juvenil, como una propuesta significativa para una
formación y educación de la fe, integral.

5) Que abra horizontes nuevos, creativos, para trabajar con los jóvenes de "1&
calle", aquellos indiferentes y/o no tocadospor 1& Iglesia, los más pobres, en
una actitud "misionera", saliendo al encuentro como Jesús.

6) Que despierte, promueva y fortalezca la conciencia crüica para que se
incorporen creativamente en la construcción de una sociedad nuev~, s~e~do

agentes laicos cristianos, luchadores por los derechos humanos, 1& JUSllCl& y
la fratemidad.

7) Que promueva toda iniciativa de formación humana en favor de una vida
digna,
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SINTESIS

Informe final de la Comisión

PARTICIPACION SOCIAL, JUSTICIA y' SOLIDARIDAD

Estacomisién trabajó sobre los siguentes temas:

l) La Doctrina Social de la Iglesia y los movimientos populares en Améri~aLatina.
2) Los pueblos indígenas y afroamericanos en América Latina: significación

histórica y perspectivas. .
3) Niño, mujer y familia en la Iglesia y en la sociedad latino americana.

Además de estos tres títulos se presentó en la Comisión una ponencia y comentario
sobre juventud, Iglesia-y sociedad el. América Latina. '

Como se puede observar, los tres temas son muy variadosy diferentes entre sí.Bstó
ha creado la dificultad deintegrar suficientementealos tres grupos de reflexión
produciéndose así tres pequeños congresos simultáneos en la misma Comisión.

1. LOS MOVIMIENTOS POPULARES EN AMERICA LATINA

La situación

Estos movimientos surgen 'a partir de la necesidad de encontrar respuesta a
problemas comunitarios concretos y de la mayor conciencia de III dignidad de la
persona humana. Generalmente se desarrollan al margen de las acciones oficiales
ti estatales y de los organismos privados, que no responden apropiadamente a los
intereses de la comunídadActúalmente representan una fuerza significativa en Ia
realidad social y política'latinoamericana.
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Se constataque a menudo surgen intentosde manipulación, apropiación, desviación
y/o aniquilamiento por parte del gobierno, partidos tradicionales u otras institucio
nes para evitar su autonomía y conciencia crítica.

Líneas de acción

1) La Iglesianecesita convertirsea una atenta "ascesis de escucha" ,para descubrir
las semillas del Reino que hay en los movimientos populares. Además brindar
un espacio vital de participación y ofrecer respetuosamente la riqueza de su
enseñanza social con una mayor apertura, confianza y diálogo, evitando las
sospechas, la indiferencia, el temor y los prejuicios.

2) Para ser más fiel al Evangelio en su misión evangelizadora, toda la Iglesia ha
de estar atenta a las interpelaciones de los movimientos populares, acogiendo
el clamor de los grupos humanos más excluidos en el protagonismo de nuestro
pueblo latinoamericano, deteniendo su mirada en la mujer, ef joven, los grupos
afroamericanos e indígenas, reconociendo en ellos una fuerza dinamizadora,
tanto para la Iglesia como para los movimientos populares.

2. EL NIÑO, LA MUJER Y LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN LA
SOCIEDAD LATINOAMERICANA,

La situación

En la situación de pobreza de los pueblos.latíonoamcricanos, son el niño, eljoven
y la mujer las mayores víctimas, convirtiéndoseen los más pobres de los pobres. Este
hecho se torna cada vez más grave porque el futuro de la Iglesia y de las naciones
de América Latina dependen fundamentalmente de un verdadero desarrollo del niño
de hoy que será el adulto del mañana.

Jesús nos enseña cuando dice "yo vine para que todos tengan vida y la tengan en
abundancia". Con esto nos advierte la necesidad de realizar un trabajo comunitario
con los verdaderos líderes de la comunidades, quienes son los más cercanos a la
realidad individual y colectiva. La organización de la comunidad dentro del espíritu
evangélico confrontando al mismo tiempo fey vida en un contexto de solidaridad
y fraternidad cristiana.

Es prioritario que la comunidad eclesial se comprometa en una auténtica acción
objetiva que implique de. forma organizada el asumir la nueva evangelizacón
haciendo y promoviendo una verdadera pastoral de conjunto que permita poner en
práctica las exigencias sociales del Evangelio.
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Líneas de Acción

1) Animara las diversas Conferencias Episcopales de los países de AméricaLatina
para que promuevan el compromiso de todas las clases sociales en favor del
desarrollo de una pastoral del niño, del joven, de la mujer y de la familia dentro
de una pastoral de conjunto con especial opción por la comunidades en situación
de pobreza. '

2) Es inaplazable y urgente que la iglesia acorde a su Magisterio se comprometa
en la defensa de la vida plena y la lucha en contra del aborto yen favor del pleno
desarrollo de los niños desde su concepción, dando énfasis especial a sus
pnmeros años, de los cuales depende de forma fundamental su futuro. '

3, LOS PU~BLOS INDIGENAS y AFROAMERICANOS EN ÁMERICA
LATINA

La sítuación

El continente latinoamericano es hoy profundamente distinto del que encontraron
los europeos en 1492. La gran masa de sus actuales habitantes es el fruto del
encuentro de una multiplicidad de etnias. A pesar de esto hoy siguen existiendo más
de 700 pueblos indígenas y 90 millones de afroamericanos que fueron traídos
compulsivamente y que conservan todavía una gran originalidad cultural en sus
vivencias.

Estos pueblos americanos que encontraron los europeos habían alcanzado altos
niveles de cultura, de organización política y en algunos casos de tecnología. Al ser
sometidos se desarticuló su estructura social y sufrieron una drástica reducción
demográfica, lo que indujo a los europeos a transplantar desde Africa mano de obra
esclava. Esta situación no mejoró con la Independencia de los países latinoameri
canos.

La situación económica de estos pueblos es de gran precariedad, esta situación se
ve agravada por el despojo permanente de sus tierras y la poca valoración de sus
productos, además de las frecuentes manipulaciones político electorales que los
marginan de una real participación.

Estos pueblos tienen raíces profundamente religiosas con un alto sentido comuni
tario. En las últimas décadas están reencontrando sus identidades, sus tradiciones,
sus culturas. Este despertares un desafío muy serio para la sociedad y sobre todo para
la Iglesia.
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Jesús entró en la historia en un momento determinado y en una cultura particular,
por su Resurreción, victoria de la vida sobre la muerte, actúa ahora en el presente
y futuro de nuestra historia particular y universal, encontrándose presente en cada
cultura paraperínitir su auténtico crecimiento.

Líneas de acción

1) Establecer en los países, donde no existan, comisiones, departamentos 11
organismos pastorales específicos para indígenas y afroamericanos, formando
agentes pastorales y líderes enforma integral; paraque sean guías de suspueblos
en el proceso de inculturacióndel Evangelio:

2) Dejarse evangelizar por indígenasy afroamericanosen una actitud de escucha
yapertura permanente. Apoyar sus justas demandas y favorecer larecuperación
de su memoria histórica. Analizar la historia de los 500 anos a partir de los
pueblos indígenas y afroamericanos como alternativa de la historia oficiaL

3) La Iglesia más que pedir perdón, debe promover acciones concretas que
permitan superar la 'discriminación y el racismo y que ayuden a realizar un
desarrollo adecuado de las personas y de los pueblos.

CAPITULO V

TIERRA, ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE
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PONENCIA

LA CIUDAD LATINOAMERICANA
.REALIDAD YDESAFIOS

Mons. Antonio Do Carmo Cheuiche
Obispo Auxiliar de Porto Alegre-Brasil

Abordar el tema y el problema de la ciudad latinoamericana así, ain.más.xomo si
todas esas ciudades constituyeran un modelo único, uniforme, sería hacercaso omiso
de sus diferencias regionales, de su variada y rica tipología, tal como se configuró
a lo.largo del período pre-industrial de su historia. Pretenderlo sería no tener en
cuenta que, aunque construidas sobre un trazado común, según el modelo de la época
fundacional, sin embargo cada una evoluciona siguiendo derroteros' diferentes, de
acuerdo. a su. ubicación geográfica, altitud, clima, necesidades y posibilidades.
Intentarlo implicaríaolvidarque la evolución urbana de AméricaLatinano acontece
ni en el mismo rítmo nienel mismo grado: Al fin y al cabo, se lratade una realidad
urbana del Tercer Mundo, donde aliado de metrópolis enormes aparecen ciudades
que se han detenido en el pasado, bajo. la misma etiqueta de ciudad. '"

No obstante todo eso, no se puede negar que el.rápido proceso de urbanización de
AméricaLatina, el ensanche incontrolado y, a lo que todo indica, irreversible de sus
grandes ciudades ha contribuído a nivelarías bajo varios aspectos y con los mismos
-problemas sociales. De modo. que se puede hablar hoy de un tipo característico de
ciudad latinoamericana, loque-intentaremos hacerlo.

Por el hecho de constar en el programa de un Cougreso continental de Doctrina
Social de la Iglesia que se propone celebrar el Centenario de laRerumNovarum, el
tema "La Ciudad Latinoamericana, realidad y desafíos" no podría desarrollarse al
margen del ~omprf)miso del cristiano con las realidades temporales.delas cuales la
ciudad moderna es centro y síntesis. Y por lo mismo, lugar teológico también.
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1. LA CIUDAD LATINüAMERICANA, REALIDAD

Fundación de la ciudad latinoamericana en el marco de la historia urbana

Laprimeraconfrontaciónentre lacultura ibérica y lasculturasaborígenesdel Nuevo
Mundo se dió al contacto inicial de los conquistadores con las tribus indígenas de
las islas del Caribe y de las costas del Atlántico. Resultó una confrontación a toda
prueba dispar. Españoles y portugueses procedían de una Europa en el auge de su
segundo renacimiento urbano, alentado por el mercantilismo en expansión, con su
comercio de especies y manufacturas que trapsfoPl1aba a las plazas de muchas
ciudades en un mercado internacional. A los indígenas contactados al principio les
faltaba todo eso. Vivían un estado primitivo de su evolución cultural, todavía no
habían empezado a construir ciudades. La falta de una visión histórica, evolutiva y
dinámicadepartede losconquistadores,para loscuales todohabríaaparecidohecho
y perfecto desde un principio, les llevó a dudar de la naturaleza humana de los
habitantes,de las tierras recién descubiertas. Pero la persistencia de algunos aún
después de su encuentro con las grandes culturas amerindias y sus impresionantes
ciudades, sólo se puede explicar a partir de intereses personales, ansia de riqueza y
voluntadde.poder.

Bernal Días del Castillo, quien acompañó a HcrnánCortés en la conquista de
México, nos ha dejado un.testimoniovivo de los monumentosde aquellos pueblos;
de S\lS imponentesciudades, de suelevadoceremonial, de la inteligenciade susjefes
y de lavalentfa de sus guerreros; Elentonces soldado de infantería del ejército de
Cortés y más tarde historiador, noconsigue dar créditoa sus propios ojos cuando ve
a lo lejos, bajo la luz de una mañana de sol, a Tenochtitlán, la capital-delos aztecas:
"Y de que vimoscosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que
por delante aparecía, que'por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la
laguna otras muchas de trecho a trecho y por delante la gran ciudad de México?'.

El historiador hace una descripción del palacio de .Moctezuma; de sus jardines y
rosas, del zoológico, de las obras de íngeníeríade.Ia gran plaza. A la 'plaza de
Tlatelalco se refiere concretamente Cortés en carta al Emperador, calculando que
es "dos vecescomo lade Salamanca.toda cercadadc-portalesalrededor, donde hay.
continuamentearriba de sesenta mil ánimas;comprat1d6y vendiendo", Afirmaque
la ciudad "es tan grande como Sevilla o Córdoba".

De la capital de los incas nos informaCiezadc León'.. Refiriéndoseal'Perú, escribe:

Días del Castíllo.Bernál,"Historia verdadera de la conquista de Nueva EspdiUl' •editorial Porrúa,
México, 1963, cap. XXC-XXClt

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICALATlNA 1569.

en ninguna piraparte Se hallóforma de ciudadconnobleornamento si nofué
en e~;e C¡;~cO, queaa sientodel Imperiade los incasy asientoreal".Imagina
que debiá serfundadapor gente de.gran ser",ya queenella "habiangrandes
calles,salvoqueeranangostas, y lascasaserandepiedrapura,contanlindas
junturasqueilustralaantigüedaddeledificio,puesestabanpiedrastangrandes
ymuybienmontadas. Lodemás.delascasastodoerademadera,pajayterrados,
porqueleja, ladrillo y calnovemos reliquiade ellos; Enestaciudadhabianen
muchaspartes aposentos principalesde los reyes incas en los cuales el que
sucedía en el señorio celebraba sus fiestas. Estaba asimismo en ella el
magnifico y solemne templo delSo/al quellamaban Coriconcha, quefue de los
TlCOS en oroy.plata en muchaspartes del-mundo', '

En este,mundo autónomo donde mayas, aztecas e incas:desarrollaron S\I propia
cultura, la ciudad pudo haber sido quizá el único. espacio para el diálogoentre las
d?s c111turas q\le~ depararon entonces .y.contribuciénautónama a una posible
síntesisurbana Iatinoamericana, que podría haber sidola morada de todos.

Sin embargo, a pesar de la admiración que las ciudadesiTldígeTlas'produjo en los
conquistadores,Tenochtitlán fue dcstrufdapor HernánCortés y sobre sus ruinas se
empezóla construcción de la nueva ciudad de México en 1523.Del Cuzco escribe
Cieza de León que a causa de los estragos sufridos, "la reedificó y tornó-a fundar el
adelantado don Francisco Pizarro gobernador y capitán general de esos reinos, en
'nombredel Emperador Carlos, el afio 1534, por el mes de octubre",'

Así, la.ciudad latinoamericana, tal como comenzara en el Caribe y continuara en
uerra fume, resultódel trasplantedelmodelo urbanoeuropeo,al iniciode losúltimos
cuatro siglos del período pre-industrial de su historia.

Función de las 'primeras ciudades 'latinoamericanas

La ocupación de las nuevas tierras descubiertas se efectúa 'de hecho mediante la
fundación de nuevas ciudades. La fundación de una ciudad representaba en-aquel
entoncesel marcopolítico de la ocupación de la tierra yaseguraba al mismo tiempo
lacontinuidadde laconquista.Eso es tan cierto que en los mapasde AméricaLatina
que aparecenen los primeros tiemposde su historia, lo únicoabsolutamenteexacto
censísteenel sitiodondeseubicanlasciudades;HaciafinesdelsigloXVIsu número

2 La pres~nte:, como las,sigui~n~es citaciones han sido sacadas d~ las~iguiente~ ob~s: '"l.fI, ,.vida
cotidiana en Améríca ESfafl.olaen·ti~'mp~s de Felipe 11" de 'G. ,Baudot,ed.'Fondode, eíiltura
Econ6mica'.Kiléxico. 1983, y "Latinoamérica, las ciudades y/as ideas" , de 'J.LiRcmero, ed. Siglo
XXI,México,1986. ' "_~¡ ,1, . ,,"
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ya es considerable.No obstante las diferencias geográficasigualque la diversidad
deculturas de los poblados indígenassobrelos cuales.engeneral, se construyen,las
primerasciudadeslatinoamericanas sonproyectadasy ejecutadassegúnun modelo
común y resultan tan similares entre sí, en Ioscornienzos, como el estilo leguleyo
de las actas de fundación, de acuerdo con la observación de un historiador. El
proyecto obedecía al trazado de damero, importado de Europa, con la misma
disposicióncuanto al repanóde solares, ubicaciónde edificios'públicose iglesias
en la plaza central.

Sepuedeafirmarpues,que lasociedadlatinoamericanasefOlja sobrelabasedeuna
convivencia urbana. Los trabajos del campo y las labores de mineraciónestaban
estrechamentevinculadosa la ciudad y ésta, a su vez, a la metrópoli.La sociedad
que empieza a gestarse entonces y que dará como fruto el criollo, se compone de
gruposibéricose indígenas,a losquesevana sumarmástardelosesclavosafricanos.
Sinembargo,sonlosconquistadoresqueimponena la nacientesociedadsuspropias
estructurassocio-culturales, deacuerdocon losobjetivosde la conquísta.enfuncién
de la cual se construyenlas nuevas ciudades. Mientras tanto-los naturalesdueños
de la tierra trabajanen construcciónde las ciudades, seguramentesinentenderbien
lo que estaban haciendo.Si el mensajeevangélico anunciadopor los misioneros; al
cualinnegablemente se abrieron los naturales, operó la mayor revolución cultural
de AméricaLatina,aldecir deOctavioPaz,ésta sequedócontodolimitadaalnúcleo
fundamentalde los valores de nuestros pueblos, que a su vez no han conseguido,
hastaahora,encarnarseenlasestructurasdeconvivenciasocial.comoafirmaPuebla
(DP437).

La cindad fortaleza, realidad y símbolo

En los documentosque registran la fundaciónde las primerasciudadeslatinoame
ricanashayundetallequeconstituyerealidady, almismo tiempo,' el símbolodeltipo
de ciudadque los conquistadoresse proponenconstruiry que, en su aspectosocial,
ha permanecido hasta hoy. Casi todas ellas empiezancon la construcciénde.una
fortaleza. Yeso, desde 1593,con elfuerte de Navidad y la Isabela, hasta fines del
sigloXVL

Hemán.Cortésinforma a CarlosV: "dejé en la Villade Vera Cruz 150 hombresde
acaballo, haciendounafortalezaquetengoacabada".Almismotipodeconstruccién
militarse refiere UlricoSchmidt respectoa la primera fundaciónde BuenosAires,
en 1536, como lo hace igualmente Ruíz Días de Gusmán en relación alprimer
establecimiento de Asunción, en el año siguiente.,La primeraubicación de Río
,Janerio se llamóEl Castillo. Resulta dramáticamenteexpresivo lo que escribe don
Pedrode Valdiviaal Emperador,en 1545,desdeSantiagode la NuevaExtremadura:
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"Determinéhacer.uncercadode estadio y medio de alto, de mil seiscientospies de
cuadro.que llevódoscientosmiladobesde varade largoyun palmodealtoque ellos
ya él hicierona fuerzade brazos los vasallos de V.M.,y yocon ellos, y con muchas
armas.a cuestas, trabajamos desde que lo comenzamos hasta que se acabó, sin
descansarhora, y en habiendogrita de los indios se acogían a él la gente menuda y
de bagaje, y allí estaba la comida que.tienen guardada, y los peonesquedaban a la
defensa,y losdecaballosalíamosacorrerel campoypelearconlosindiosy defender
nuestras sementeras'", Semejantes y con el mismo objetivo, surgen también las
ciudadesde frontera frente a los indígenas, como la Serena y Valdivia,en Chile y
Santa Cruz.y.Tarijaen Bolivia, además de las ciudades de avanzadaaejemplo de
Coro en Venezuela,y Baracoa en Cuba. Exageradoa toda prueba, sin embargo no
dejade tener su fondode verdadel testimoniode Pedro Martirde Angleria, al final
de. suCuartaDécada:"Lo diréen pocaspalabras,porque todoeso es horribley nada
agradable.Desdeque concluyeronmis Décadasno se ha hechootracosa que matar
y ser muertos, asesinar y serasesinados".

La fortaleza que se yergue sobre la piedra angular de las primeras ciudades
latinoamericanas escomo que el símbolo de una realidad-cuyos desafíos-no han
tenido todavía solución. Los indígenas fueron también incorporados á la vida
urbana,allado de los europeos.pero en condicionesmuy desiguales,sin participar
de los destinos de la'ciudad. Desde lo alto, el fortín vigilaba la seguridad de las
injusticiasinstítucionalizadas.primero mediante las "comienda"; despuésa través
delaesclavitudnegrera,finalmentecon lavigenciadeestrucnirasinjustasquellegan
hasta nosotros:

De la ciudad fortaleza a la actual ciudad masificada

Con bastante tiempode retraso; la ciudad latinoamericanaingresafinalmenteen la
modernidadurbana,inaugurandoelperíodopos-industrialde suhistoria.Cuandoen
elPrimer Mundo ya se había configurado ahuevo tipo de ciudad, cuando ya se
habían pasado cuarenta años de la denuncia de León XIII y Pío XI, y se pueden
reconocer progresivasconquistas socialesde la clase obrera, se inicia entonces el
proceso de industrialización de'América Latina.

Enelaño30,alespectrode lapenuriaqueamenazónuestrospaíses,efectode lacrisis
económicamundial, tuvo sin embargo un final inesperado. Alas amenazas de
convulsiónsocial se mezclanentonces reivindicacionesde libertadeconómica;Lo
que pudo haber sido signodedesesperaciénsetransforma contra todaprevisión en

3 Romeroy Baudot,Ibid.
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ocasión de esperanza. Con elobjeto de sustituír a las.importaciones, aprovechando
la materia.prima disponible, América-Latina comienza a desarrollar algunos tipos
de industria. Ese inicio gana mayor impulso en los años 40 debido a la imposibilidad
de los países industrializados, durante la guerra, de exportar sus propios productos.

Con el proceso de industrialización aparece .una demanda de trabajo urbano, hasta
entonces desconocida, y el correspondiente éxodo rural. De eso ha resultado un
desarrollo urbano que aumentasiempremás. Latinoamericanasson las tres metrópolis
más grandes. del mundo en número de habitantes, sobrepasando-a las.amerícanas y
japonesas. Según,datos estadísticos del Departamento de Asuntos Sociales de la
Secretaria General de la OBA, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, ya presentaban en 1980 Unapoblación urbana
que sobrepasaba el 50% de la totalidad de sus habitantes. Sobresalen Uruguay con
83.8%, Argentina con 82;9% y.Venezuela con 78.8%'. De acuerdo enn provisiones
publicadas por la prensael pasado mes de julio,a comienzos de siglo XXllapoblación
urbana de México represeritará el 82% de su población total.

Lamentablemente, con el creciente desarrollo urbano de América Latina ha aumen
tado también, de forma asustadora, la miseria urbana. La constante e incontrolada
migración del campoyde poblaciones menores hacia.lagran ciudad hace que la
demanda de empleo sea muy superior a las plazas disponibles. Resultado; .el
desempleo y el subempleo, con la creciente economía.intormal.Ias tiendecitas de
los vendedores ambulantes se amontonan cadavez más en calles y aceras de nuestras
ciudades, contribuyendo a nivelar visiblemente su fisonomía. Las villas miseria.Ios
barrios malditos, una clase media empobrecida, todo ha contribuído para hacer de
la ciudad latinoamericana una ciudad masificada.

De las ciudades latinoamericanas de contrastes y de,masas, Juan Pablo 11 presentó
un cuadro tétrico cuando habló a los obreros de Sao Paulo.por ocasión de su visita
apostólica a Brasil en 1980, en uno de raros textos sobre este problema concreto:
"Muchas veces, dijo el Santo Padre, una lógica económica exclusiva..e. incluso
depravada porel materialismo burdo, invadió todos los campos de la existencia
humana, comprometiendo el ambiente, amenazando las familias, destruyendo todo
el respeto por la persona humana. Las fábricas lanzan sus detritos, deforman y
contaminan el ambiente, haciendo el aire irrespirable. Oleadas de emigrantes se
amontonan, en edificios viejos, indignos, donde .muchos pierden la esperanza y
acaban en la miseria. Los niños; los jóvenes, los adolescentes, no encuentran
espacios vitales Para desarrollar plenamente sus' energías físicas y espirituales,

4 M. Castela,"La cuestión urbana", ed. Siglo XXI, México,p. 63.
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muchas veceslimitadas en ambientesmalsanos o errantes por las.calles, donde se
intensifica la circulación entre los edificios de cemento y el movímiento.de la
multitud que se desgasta sin jamás conocerse. Aliado de los barrios donde se vive
con todo el confort, existen otros donde faltan las cosas más elementales.y.algunos
suburbios van creciendo desordenamente. Muchas veces eldesarrollo se convierte
en una gigantesca versión de la parábola del rico y de Lázaro; La proximidad entre
,ell\lj~ y la miseria acentúan el sentimiento de frustración de los desafortunados.
¿Cómo transformar la ciudad en una ciudad verdaderamente humana, en su
ambiente natural, en sus, construcciones, en sus, instituciones'i'",

2. LA CIUDAD LATINOAMERICANA, DESAFIOS

Crisis d~la'ciudadlatínoamerieapa

Si por crisis se puedeentendercsubjetivamente hablando, un estado de espíritu que,
frente a los datos concretos de la realidad, contrastantes entre sí; se condensay flota
entre el temor y la esperanza, entonces se puede hablar de una crisis de la ciudad
latinoamericana.De una parte, ella ofrece un considerabledesarrollo urbano que
despierta alegría y esperanza: pero, de otra parte, presenta una miseria urbana que
suscita tristeza y temor.En esa encrucijada de sombra Yluz, su futuro se nos revela
incierto. Los grandes 'desafíos de la ciudad latinoamericana se pueden encuadrar
perfectamente en la conducta del hombre urbano frente a la naturaleza, enmedio de
los demás, ante sí mismo y delante deDios..Se diría que se trata, enelfoudo.de una
crisis cultural que afecta su dimensión económica, social, política, personal y
religiosa. Intentemos agrupar en esa perspectiva los grandes desafíos que presenta
hoy la ciudad latinoamericana, '

1, Desafiosanivel del cultivo de las relaciones delhombre con Ü! naturaleza

A ese nivel, en el que se ubica.la dimensión natural de la vida, la dimensión de la
economía y de la técnica, la realidad urbana ofrece motivos tanto de esperanzacomo
de temor. Los desafíos básicos de la crisis urbana de América Latina radican en el
hambre, la desnudez y la falta de vivienda en las zonas miserables de nuestras
grandes ciudades. Si, por su, lado, losavances de la tecnología aplicados ala
industrialización han alimentado considerablemente la producción de bienes en el
sector de.alimentos, de vestido y habitación, que despiertan esperanza,de otro lado,
el hecho de que todavía no se ha eliminado la pobreza aguda, caracterízadapor esas
tres Carencias, despierta temor, Temor que se transforma en angustia cuando se
constata que gr¡ln parte del presupuesto urbano se destina a embellecer las áreas

S Discurso a,los obreros, S,io Pauto, Brasil. 02/07/80
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noblesde la ciudad, a gastos superfluos y muchas veces inútiles, desatendiendoa lás
necesidades primarias de la población.

Otrodesafíodelacíudadíatínoamerícanason lasenfermedadesy;por tanto, lasalud.
La esperanza que trae el progreso de las ciencias médicas, de la biogenética, de la
medicina quirúrgica yel aumento delíndicede longevidad, coexisten con la tristeza
que despierta el estado de salud de grandes masas urbanas que viven'al margen de
esos adelantos. A eso-hay que añadir las epidemas, como el actual caso del cólera,
las enfermedades que resultan de las condiciones de vida de la ciudad, del trabajo,
de la convivencia urbana, las psicosis y neurosis.

Aunque ya se empieza a notar el lado positivo de los avances de la biogenética, sin
embargolas posibilidades que ella ofrece de manipulación de las fuentes de la vida
constituyen en la ciudad unaamenaza a la dignidad de lapersona humana.El aborto,
el asesinato comoformas de agresión a la vida, sonotros tantosdesafíos de litciudad
latinoamericana, así como la contaminación ambiental. '

2. Desafiosa nivel de las relaciones del hombre con los demás '

Se trataaquí deotro aspectode lacrisis dela Ciudadlatinoamericana, consus razones
deesperanzay susmotivacionesde temoryangustia. Ubicadosen (¡ISestriJctur~s que
rigen las relaciones económicas, sociales y políticas de los ciudadanos, esos retos
se manifiestanbajo la forma de marginalización y discriminación. '

En el plan económico, la brecha entre ricos y pobres, entre losque poseen todo Ylos
que nada tienen, se haagrandado, sin dar señales de reversión, princípálmenteen las
grandes ciudades. En el orden social, los desafíos consisten en la no participación
de grandes sectores urbanos de los bienes de servicio que la ciudad debe prestar,
comoagua, luz,higiene,educación,etc.Resulta igualmentedesafiantelamarginación
delosciudadanos en relación a los destinos de la ciudad, abandonados en manos de
los tecnócratas.

A los desaffosque aparecen al nivel de, las relaciones sociales hay que subrayar
aquellos que brotan'al interior de la'sociedadfamiliar. A losconflictos entre padres
e hijossesumany seintensificanen laciudad las dificultadesderelaciónentre esposo
yesposa. En laciudad moderna la familianuclear, que sustituye lafamiliapatriarcal,
si, de uñaparte, ofrece mejores condiciones para evolucionar hacia la familia como
comunidad de personas responsables, de otra, al perder todo control socio-moral ya
no consigue ni'siquiera transmitir los valores culturales.Resultado de una familia
que se resquebraja es el triste espectáculo de la niñez abandonada que invade las
calles centrales, dando un toque melancólicamente 'característico a la ciudad
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latinoamericana.Alladp de esos antisocialesen potencial;aumentad númerode los
ancianos desamparados, que carecen de todo, cuya figuraparece hacer ya parte de
los inmueblesde las áreas urbanas.más concurridas.

3. Desafíos a nivel de las relaciones personales

Entre losaspectos positivosque presenta la ciudad latinoamericana,a semejanzade
losaglomeradosurbanosdelperíodo pos-industrial,hayque resaltarlaenormegama
de posibilidades que ella ofrece a la realización de la persona, teniendo en cuenta
sus más variadastendenciasyaspíraciones profesionales.Al ritmode ladivisión del
trabajoy de la especialización aumentan las posibilidades de realizaciónde los más
div~rsos tipos de vocación. Pero la realización profesional que la ciudad tanto
POSIbIlIta puedeacabaren frustraciónpersonal. Alcabo de unsolodía, el ciudadano
contactacenten:u:es de otros individuos,de loscuales, en general,conoce la función,
p~ro .Ignora quienes son. En la ciudad aumentan los contactos funcionales y
disminuyen los encuentros personales. Es la soledad de los que viven en medio de
la multitud anónima, el drama de los corazones quebrantados, para cuyos desafíos
nuestras CIUdades modernas no tienen respuestas principalmente en un sub-conti
nente donde.el éxodo rural desarraiga las personas, para colocarlas en una especie
de mtempene cultural; sin hogar ni lugar.

4. Desafíos a nivel de lasrelaciones de/hombre con Dios

Sin haber cumplido todavíacinco siglos de vida, la ciudad latinoamericana ingresa
d~ lleno en el moderno proceso de urbanización. A partir de entonces, pasa por
rápidasyprofundas transformaciones.A lasociedadtradicional, enlacualtodotenía
unaobligada referenciaa lareligión,en donde la fe'eraalgo que'leimprimía lapropia
cultura y laco~ductadel individuoera impuestapor el gruposocial, sucedeotro tipo
de convivencia humana que empieza por romper la base común del pensar y del
actuar. Poco a poco la ciudad se va transformando en un conjunto de sectores
autónomos,cadauno con supropia.inteligibilidadynormatividad, consecuenciade
los avances de las ciencias naturales, humanas, sociales, políticas y económicas,
Decisivos sectores de la cultura comienzan a afirmarse ensus bases autónomas sin
necesidad de la concomitante reflexión teológica, como acaecíaantaño. A~í la
ciudad se convierte en un tipode supermercado de sentido de las cosas, de lavid~
ydelmundo, donde cada unoescoge su propia identidadpersonal, suopciónpolítica
y su realización religiosa.

La ciudad latinoamericana ingresa en el proceso de urbanización cuando el Primer
Mundo ya había recorrido un largo trecho del camino de la modernización. Da
entonces un salto del período pre-industrial a casi la etapa de la informática del
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desarrollo urbano, sin haber vivido ni asimilado el lento progreso de lo's .
teri D '1 . estadiosan enores. e aquie Impacto de los cambios sobre el conjunto de su al

éti li . di . s v orescos y re IglOSOS tra ícicnales. Al transformar las condiciones de 'da .
'. I ~yconvivencia, tanto a manera de ver y sentir como de pensar y actuar I .

lt '1' de vida li . ' , a ciudada ero as rormas e VI re igrosa. SI, de una parte, como afirma Puebla
Por ",. II .... " , no hay

que vmcu ar aconclenclarehglOsa alaculturaagraria con todo nos
I .d' " e puede

neg.ar que a ClO ad actual constituye un desafío a la evangelización "alco dí ., n ICIO-
nar con nuevas rormas y estructuras de vida la concienciareligiosa"(DP432)..

3. LA CIUDAD EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Elproceso de urbanización,eon' todo el corteio de problemas'y desañ. , lOS· que
arrastra consigo, sólo aparece en el cuerpode la Doctrina Social de la IgI .
partir de Pablo VI. esia a

Es ci~~to que por detrás de I~s "cosas nuevas" que articulan la contienda de la
~uestlo~obrer~•. se puede ad,vmar.enRerumNovarum la presencia de la ciudad pos-
índustrial, Invisible, ella es sm embargo el espacio "de los adelantos de la ind .

d I . ' ustna
y e as artes, que siguen nuevos derroteros", donde se ha operado un cambio en "las
relaciones mutuas entre patronos y obreros", en el que hi"acumulaciónde larí
en ma d " queza

nos e unos pocos se muestra aliado "de la pobreza de la mayoría" q "
db ' uese

e ate mdecorosamente en una situación miserable y calamitosa" (RN 1).Lo .
de deci laci mismose pue e, e.clren re acióna Quadragesimo Anno,con la diferencia de que la ciudad

de la encíclicade Pío XI ya ha solucionado muchos problemas de la cuestión obrera
pero eIJcambio se ha transformado en centro de unaeconomfa que todo lo invad~

(QA 105), donde se fragua la lucha entre los competidores (QA 107) yel d,. I ' pouer
economico se anza ala conquista del poder político (QA 108). .

La ciudad invisible pero insinuada en las dos primeras encíclica. so . I. d'" " '. ~~
comienza a a qumr CIertos contornos más definidoS en las páginas de Materel
Magistra. Ella se muestra como elespacio del proceso de socialización es d '.
d I

" .', ' , , " ecir,
e progresivo incremento de las relaciones sociales"; con la consig .

. I ., d ", . mente
arncu acion e .•ormasde Vida y de actividad" con condiciones para reivindicar
y obtener lo que laspersonas aisladamente no conseguirían (MM 59). Cuand
la mi . l' J XX o ena misma ~ncle lea uan Ill abordael "sector deprimido" de la agricultura, se
puede distinguir todavía la silueta lejana de la ciudad, cuyas conquistas so . I
deben i . I "di . CIaese en mspirar as reivm caciones del campo. Haciaella emigran los campe ..
" . I . SInOS,
a veces en proporciones mu titudinarias" (MM 123), en la búsqueda de "me'

condiciones de vida"(MM 127). . . 10res

Con la publicación de OctogesímaAdveniene, en 1971, la ciudad moderna se deja
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ver finalmente en loda su realidad densa, extensa, heterogénea, contrastante y
desafiante. Según Pablo VI, el éxodo rural permanente, el crecimiento industrial,
el aumento demográfico, el atractivo de los centros urbanos, "provocan concentra
ciones de población cuya amplitud apenas se puede imaginar"(OA 8). Frente a la
nueva civilización urbana que acompaña a la civilización industrial el Papa se
pregunta: "¿no es, en realidad, un verdadero desafío lanzado a la sabiduría del
hombre, a su capacidad de organización, a su imaginación prospectiva?". De
hecho, "la urbanización transforma los modos de vida y las estructuras habituales
de convivencia". En las grandes ciudades modernas el hombre experimenta una
"nueva soledad en medio de la multitud anónima". Nuevos proletariados se
instalan en los centros urbanos que los ricos abandonan, en los suburbios,
verdaderos cinturones de miseria.idonde resuena' una "silenciosa protesta" contra
el lujo estridente "de las ciudades del consumo y del de~pilfarro"(OA10). De esas
condiciones de vida inhumanas, "degradantespara la conciencia y dañosaspara
la vida familiar"las mayores víctimas son los ihás débiles (OA 11). Así, "en lugar
de favorecer el encuentro fraternal y la ayuda mutua", la ciudad desarrolla "las
discriminaciones y también las diferencias", prestándose a nuevas formas de
explotación y de dominio. Mientras muchas miserias se esconden por detrás de
bellas fachadas, otras aparecen "allí donde la dignidad del hombre zozobra", en
la delincuencia, la criminalidad, el erotismo, la droga (OA 10).

y concluye Pablo VI: "urge reconstruir, a 'escala de calle", de barrió, del gran
conjunto, el tejido social, dentro del cual el hombre pueda dar satisfacción a las
justas exigencias de su.personalidad". "construir la ciudad lugar de la existencia
del hombre y de sus extensas comunidades". De esa tarea de "crear nuevos'modos
de proximidad y de relaciones", de "percibir una aplicación original de la justicia
social, tomar a cargo ese futuro colectivo que se anuncia difícil", deben participar
los cristianos, Ellos deben llevar a los hombres amontonados enl~ promiscuidad
urbana un mensaje de esperanza por medio "de la fraternidad vivida ¡.;de lajusticia
concreta" (OA 12). .'

Frente a este desafío de Pablo VI, hay que recordar que el término "desafío" tiene
su origen etimológico en el verbo italiano' desafidare' , es decir, poner a prueba la
fe. Delante de los desafíos de la urbanización de América Latina, hay que recordar
igualmente la Historia de la Salvación. Ella comienza en un vergel y acaba en una
ciudad. La última palabra de la revelación bíblica es el nombre de una ciudad, la
Jerusalén Celeste, la manifestación de la Ciudad de Dios. En el camino que
conduce del vergel a la Ciudad de Dios, se encuentra la ciudad de los hombres,
producto cultural del hombre en su búsqueda de humanización, en la cual a su vez
irrumpe el misterio del Hijo de Dios hecho Hombre. Ella debería transformarse en
un signo lleno de esperanza de la ciudad venidera.



578 (DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

COMENTARlOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: "LACIUDAD LATINOAMERICANA.

REALIDAD y DESAFIOS"

Gustavo J. Noboa
Rector Universidad Católica de Guayaquil-Ecuador

El proceso histórico seguido por la Ciudad latinoamericana, cuya síntesis acabamos
deescuchar.forma parte del proceso urbano mundial, definido.como "El siglo de
la revolución urbana" por laComisión Mundial del medio ambiente y desarrollo de
las Naciones Unidas.

y en realidad, de verdad (como muestra el cuadro W. 1), desde el año 1950 la
cantidad de habitantes urbanos a nivel mundial ha aumentado con factor 3,

correspondiendo a América Latina elcontinente más urbanizado del mundo antes
de que termine el siglo.
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Cuadro No. 1

Población urbana 1950 - 2000 Millones de personas y porcentajes de la
población global.

1950 1985 2000

Total Mundial 734.2 1..982.8 2.853.6

29.2% 41.0% 4(i.6%

Regiones desarrolladas
.:

.447.3 838.8 949.9

53.8% 1; 71.5% 74.4%

Regiones menos desarrolladas 286.8 1.144.0 1.903.7
I

'.
17.0% 31.2% 39.3%

Africa 35.2 164.5 340.0

. 15.7% 29.7% 39.0%

América Latiria
o

67.6 279.3 419.7
,

41.0% 69.0% 76.8%

Asia .225.8 791.1 1.242.4

16.4% 28.1% 35.0%

, , .

El cuadro 2 indica claramente que la tasa de urbanización es un fenómeno general en
América Latina.
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Es muy claro. que esto genera. problemas muy específicos y al mismo tiempo
globales. Como bien lo señala Mons. Antonio Do Carmo Cheuiche, se trata de una
realidad urbana latinoamericana, diferente de las situaciones que se dan en las
ciudades de las sociedades industriales occidentales.

Antes de hablar sobre las diferentes maneras de abordar las realidades y desafíos de
las ciudades latinoamericanas desde un punto de vista.cien¡ífico-social, utilizamos
los resultados de un seminario, realizado por la Corporación de Estudios para el
Desarrol1o (CORDES) y el Instituto de Planificación Urbana y Regional de la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (IPUR), en 1989, sobre la ciudad de
Guayaquil, vaya señalar brevemente algunas de las realidades y problemas urbanos
más relevantes. Terminando este aspecto, indicaremos . algunos caminos para
analizar realidades y problemas. .

1. REALiDADES DE LA CiUDAD LATiNOAMERICANA, EL CASO DE
GUAYAQUIL

Al seleccionar la ciudad de'Guayaquil para caracterizar el problema urbano no sólo
lohago por amarlay haber nacido en ella, sinopor considerarla un caso paradigmático
respecto al problema que tratamos.

La población de Guayaquil se ha sextoduplícado durante el período de 1950 _1990,
mientras su superficie construida se ha aumentado doce veces. La migración hacia
Guayaquil, por causa de la descompoeícíon estructural sccio-económícajj-¡ campo
junto con la ausencia de una red de ciudades intermedias, ha sido enorme.

La ciudad como único recipiente espacial, recibió los efectos de las crisis socio
economícas consiguientes que han conocido no sqló,el paísc síno también toda
América Latina. .

El resultado espacial de su vinculación con la situación societal ha provocado que
se produzca, en términos reales, una crisis estructu~alque tiene relación a un proceso
de urbanización de una sociedad subdesarrolIada y dependiente.

Es claro que el resultado del proceso de industrialización en las ciudades y la
descomposición de la estructura socio-económica del' campo latinoamericano
generado por causa de las inversiones y la organización agroindustrial de las
empresas internacionalesoccidentales, hace l1egaralas ciudades grandes'cantidades
de familias buscando posibilidades para su reproducción.:
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Aliado de un consumo exhorbitante del suelo urbano, una ciudad como Guayaquil,
no pudo proveer, entre otros, los servicios públicos necesarios.

Los más grandes problemas de la ciudad sesitúan claramente en los siguientes
problemas:

El abastecimientode agua potable (déficit de más de un cuarto total necesario):
, ,. . '. ' ... - .-

El sistema de alcantarillado sanitario.

La recolección de la basura.

Los servicios de salud.

Las viviendas populares.

La educación, y

el transporte público.

Resumiendo, el problema, podemos concluir que la convergencia de una serie de
circunstancias históricas ha configurado una crisis de tal magnitud que afecta a todas
las instituciones y grupos sociales de la ciudad, especialmente a los de menores
ingresos.

Son sin duda estos últimos grupos los que han sido obligadosa resolver sus demandas
y problemas de la manera llamada informaL. " '" ,

El trabajo (por ejemplo: los vendedoresambulantes o mujeres trabajando indepe¡i.
dientes para una empresa o en su casa) y la habitación (por ejemplo: las invasiol1es
informales) son los dos aspectos más importantes en los que los grupos de menores
ingresos no sólo deben buscar su reproducción subsistencial necesario sínoque

.' ;'.., -',' '>:"j. .." :';
también ayudan, a un mismo tiempo, a crecer y florecer el sector formal, aumentando
muchas veces las diferencias ya existentes entre los niveles sociales. ,... ,

2. COMO ABORD¡\RESTA REALIDAD COJII SUS PROBLEMAS CONc
CRETOS DE UNA MANERA CIENTIFICO.SOCIAL .

una.pregnnta,con~tituípa más bien en unavocación central para.nosotros.eería
cómo abordar.estas realidades urbanas con sus problemas concretos sabiendo que
afectan principalmente a los grupos de menores ingresos, lo que exige un conocí
miento profundo de los mismos,

r
····

di; ..

, ',I~

I
I
I
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Este conocimiento de la realidad dibujada anteriormente se puede hacer científica
mente, abordando el problema de varias maneras.

'Una de ellas es el análisis de la configuración de los elementos que constituyen la
realidad urbana. Paraesto se utilizan conceptos e instrumentos, tales como distancia,
superficie, densidad, dispersión y concentración. Recolectando todo esto, se puede
elaborar una visión espacial global que da una visión de conjunto de los diversos
elementos estudiados.

Otra manera posible es no sólo estudiar los elementos que constituyen la realidad
urbanasino también los flujosque existen entre estos elementos.En este sentido,
conceptos y datos sobre accesibilidad, conectividad, dirección e intensidad se
añaden a las herramientas de la investigación social.

Por su parte; el método para investigar y entender el sistema urbano de unamanera
más global y coherente es utilizando, conceptos como masa, fuerza, potencial,
modelos gravitarios, desequilibrios, etc. que nos permite entender el sistema
espacial estructural de la ciudad. .

Además, los elementos y flujos también buscan estudiar especificaciones de
relaciones y procesos espaciales, que ponen claridad en las interacciones que se dan
entre todos estos elementos.

Finalmente, las ciencias sociales y humanas como última manera de conocer el
problema, buscan comprender no sólo la estructura del sistema espacial, sino

"también.el sistema interactivo global de la sociedad urbana.

AlIado de la estructura espacial, se reqnieren especificaciones de las relaciones y
proceso sociales que se intercambien entre sí.

Es muyclaro que sólo de esta manera se puede, primero, tener una visióu adecuada
de la complejidad urbana latinoamericana que permitirá en segundo lugar, definir
con más precisión los desafíos de estas ciudades y; lo.que es lo más importante,

.elaborar propuestas concretas para enfrentar estos desafíos.
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Cuadro No. 3: VISIONES ALTERNATIVAS HEL ESTUDIO URBANO

Análisis de: Elementos Flujos Relaciones Procesos Utilízac.

de con-

ceptos

como
La configura-

ción de elementos Puntos - Distancia

Superficie

Densidad

Disper
sión

La configura-

ción de elementos

y flujos Nodos Si Accesibi-

lidad

conectivo

Dirección

Intensidad

Sistema espacial Areas Si Espaciales Espaciales Masa,
fuerza,
Potencial,

Equilibrio

Sistema Social Sociales Si Sociales Sociales Ciencias

Sociales y

Humanas

Utilizando este esquema, como guía de reflexión.para atacar los desafíos urbanos,
nunca debemos olvidar que esta herramienta teórica no vale por sí misma, y que uno
de los criterios en la crítica de esta herramienta es el que se refiere a su adecuación
a la realidad su "verdad".

Es verdad que en los últimos años se pasa a una investigación acción inmediatista,
localizada y particularista, centrada en la descripción de "lo concreto", empírica

mente dado.
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Lo cotidiano, el mundo de, los actos concretos, controlables; cambiables, se
convierte en' centro de atenckin,

Se descubre por ejemplo que las familias populares tienen unas "estrategias", que
tienen una capacidad sin límites de creación, de adecuación, de sobrevivencia,
Como lo apunta Corragio, se abandona el problema de la crisis, sus salidas o sus
desenlaces, tema demasiado complicado y riesgoso, y se pasa a analizar la "vida
de crisis", sin advertir que los sectores populares siempre vivieron en crisis, y que
lo seguirán haciendo aunque el sistema salga de esta coyuntura o sufra transfor
maciones mayores sin cambiar su esencia capitalista.

Los dos aspectos, el esquema teórico y linealidad cotidiana, son importantes.
Dentro del campo urbano, los problemas y desafíos que se indican tienen que ser
abordados desde el objetivo de su transformación, hacia un rumbo más humano
para la gente afectada, dentro de un contexto institucional que favorezca el
pluralismo teórico y metodológico, pero donde las ideas sean puestas a prueba
tamo dentro de la práctica científica (comprensión de'la realidad objetiva, sus leyes
y tendencias) comoa través de Su inserción crítica en Ia acción social (contribución
afectiva a la resolución de los problemas prácticos del momento).

Es en este sentido que los desafíos, anteriormente señalados por Mons. Cheuiche,
'tienen que ser abordados.

La exigencia por una cultivación de las relaciones del hombre con la naturaleza y con
los demás debe ser entendida de esta manera bicéfala, si no corre el riesgo de olvidar
el aspecto humano personal y familiar, o de dejar a un lado las realidades societales
que determinan el cuadro general dentro de lo cual los individuos deben vivir.

En el caso anteriormente descrito del crecimiento acelerado de la ciudad de
Guayaquil fueron, por ejemplo, difercntesgrupos urbanos los que dirigían, en
realidad, el proceso concreto de urbanización.

Propietarios de tierras y promotores inmobiliarios; de un lado y los dirigentes
políticos clientelares, del otro, tienen el poder que impide a los grupos de menores
ingresas el paso al cumplimiento de sus demandas substanciales crecientes.

Si queremos abordar los problemas urbanos actuales latinoamericanos tenemos
que tener en cuenta tanto la situación cotidiana de toda la población urbana como
el contexto global estructural.



5861 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

Sólo así podremos orientar la evaluación' y la gestación de los desafíos urbanos
actuales y.Io que tiene aún más importancia, la orientación de los futuros procesos
urbanos.
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Monseñor Antonio Do Carmo Cheuiche en su conferencia "La ciudad latinoameri
cana, realidad y desafíosv.nos ha hecho penetrar con mirada críticaenla realidad de
la ciudad latinoamericana, que resulta no de un mestizaje entre la ciudad indígena
que encontró el conquistador y la ciudad expresión de la cultura ibérica que,había
dejado para llegar a un mundo desconocido; la ciudad latinoamericana echa sus
raíces en la fundación que el conquistador hiciera siguiendo el modelo urbano
europeo, En síntesis, brillante Monseñor Cheuiche nos sitúa ante los desafíos que
presenta el fenómeno urbano a la misión de la Iglesia y al compromiso del cristiano
con las realidades temporales, por ello él lo califica como un lugar teológico, que
exige la iluminación de la Palabra de Dios y la guía del Magisterio de la Iglesia, si
queremos desde la fe no sólo analizarlarealidad, sino responder pastoralmente a los
desafíos que la urbe y la megápolis latinoamericana 'presentan a, la 'nueva
evangelización.

Con optimismo, me atrevo a compartir con ustedes esta sencilla reflexión, con la
convicción que en el trabajo de este Primer Congreso Latinoamericano dé Doctrina
Socialde la Iglesia se ampliará la visión, se clarificarán conceptos, pero sobre todo
lograremos el objetivode poder ofrecer Iínea'sy alternativas para el serviciopastoral
que la Iglesia tiene que dar al habitante, a las comunidades y a la Iglesia de la gran
ciudad.

1. SITUACION

1mérica Latina es hoy la regíon del mundo en desarrollo que experimenta más
fuertemente el fenómeno del urbanismo. Se calculaque para el año 2000 la población
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urbana será de un 76%. Dato que nos cuestiona si se piensa que en los cinturones de
miseria y en los barrios populares vive el 50% de la población urbana en condiciones
de extrema pobreza'.

El hecho de una mayoría urbana en América Latina, hasta hace pocos años
predominantemente agraria, conlleva-una nueva mentalidad, una cultura y una
expresión religiosa diferente ~ la vivida enel marco de Unasociedad agraria. Es una
problemática que debemos afrontar con objetividad y ser~nidad y con la creatividad
que el Espíritu que anima y dinamiza a la Iglesia nosda, si somos lo suficientemente
humildes para discernir en los signos de los tiempos la presencia providente y
salvadora de Jesucristo.

Lo urbano no es hoy elmundo del futuro que imaginamos y que tendríamos que
evangelizar. La ,ciudad, .lamegápolis, es el espacio actual con su gente, con sus
características, con sus tendencias buenas ymalas, ala quela Iglesia tiene que llegar
y encarnarse para anunciar la Buena Nueva de Salvación. La ciudad es la gente, y
a esos hombres y mujeres de la ciudad la Iglesia tiene la obligación de hacerles
descubrir su vocación; el llamado a ser hijos de Dios Yla trascendencia de su vida
más allá de las avenidas de asfalto, de los bloques de Iadrillo, de la imponencia de
los grandes centros de poder político y económico, de-íos estadios, de la luces
multicolores, del polvo y del barro de los suburbios, del hacinamiento en "el'
transporte colectivo y en la estrechez deltugurio, de todas las carencias que señalan
la línea donde empieza la degradación de la ímagenysemejanza del 'Dios vivoque
lleva lodo hombre y toda mujer.

La ciudad en sí no la podemos ubicar en las categorías de buena o mala, cerno si
pudiéramos edificar hoy la ciudad.de Dios, libre de injusticia y de egoísmo. y la
ciudad del hombre, tiranizada por el pecado,

2. SIGNOS POSITIVOS

En todas nuestrasciudades de América Latina vemos con esperanza signospositivos
que contribuyen a la humanización y.ofrecen posibilidades para que la semilla del
Evangelio. germine, crezca ydé fruto.

Se da una cultura dinámica, creadorade nuevos modos de expresión, que hace capaz
al hombre de abrirse a la novedad perenne del Evangelio, ya que busca la referencia
a valores absolutos y permanentes que den sentido a su existencia.

U:N.', Departameni'of BconomlcandSocial Affáírs, Populatión Dlvísicn. Trelids anaprospeasín
urban -and rúral populatlon 1980~2000.
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La ciudad descubre perspectivas para una cultura creativa, abierta a relaciones
interpersonales y marcada por la necesidad de solidaridad. Proporciona la posibili
dad amplia de,acceder a medios educativos y culturales.

Ofrece mayor facilidad de organización comunitaria, por sectores y barrios, lo cual
da oportunidades para reunir las personas en pequeños grupos de interés ypor tanto
en comunidades para afirmar la fe y la vida cristiana.

Se dan también las ocasiones para utilizar mejor los medios y los recursos para la
evangelización.

Los medios de comunicación si son bien' empleados rompen el aislamiento,
transmiten nuevos valores, posibilitan el desarrollo cultural.

3., SIGNOS NEGATIVOS

Detectamos también signos negativos

Cuando recorremos la gran ciudad descubrimos realidades negativas que nos hacen
recordar a SanPablo: "Cuando llegué a vuestraciudad, les dice a los Corintios, me
presenté ante vosotros con una sensación de impotencia" (1Co 2,1-2).

Porque la ciudad es también anonimato, pérdida del control social;' desarraigo,
cambio de los valores tradicionales. Es el contraste lacerante de la ciudad opulenta
y de la otra ciudad, la de los pobres, la de los marginados, la de quienes nadie sabe,
sólo ellos, cómo subsisten.

Es la ciudad que acumula problemas y miserias, falta de trabajo y escapismo hacia
la violencia, la droga, el vicio, con su pesada y triste carga de mendicidad,
prostitución, niñez abandonada, juventud sin rumbo y dispuestaa todo paraalcanzar
los patrones que impone la sociedad de consumo; vejez incierta ydesprotegida, los
pobres, más pobres, sin seguridad social, víctimas de todas las enfermedades.

Señalamos también laambivalenciade la técnica; ¿quién planifica laciudad?Parece
que sólo interesara el lucro; se reduce el espacio vital, se degrada el 'ambiente, el
agua, el aire y el problema de la vivienda se vuelve cada día más agudo; a tal punto
que el Papa Pablo VI se refirió al fenómeno del urbanismo como una realidad que
"trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de la existencia: lafamilia;
la vecindad, el marco' mismo de la comunidad cristiana", creando nuevas y
degradantes miserias donde a menudo la dignidad del hombre zozobra (OAIO).
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La ciudad aparece ya en el Génesis como un refugio. Caín el fratricida quiere huir
de Dios y se.refugia en la ciudad, quiere perder su identidad en el anonimato.
¿Nuestras ciudades latinoamericanas en su crecimiento acelerado no sontambíén
refugio de los desplazados sea por motivos económicos, o por la violencia fratricida
o en busca de oportunidades de acceder a la nueva cultura que impacta a través dé
los medios de comunicación?

¿La Babel de la Biblia, no se repite en la gran ciudad en donde el hombre en medio
de una multitud se siente aislado e incomunicado? '

4. CRITERIOS Y LINEAS GENERALES DE ACCION PARA UNA
P<\STORAL EN LA CIUDAD

Al iniciar el capítulo sobre desafíos de la ciudad latinoamericana, definía Monseñor
Cheuiche la crisis como "un estado de espíritu que frente a los datos concretos de
la realidad, contrastantes entre sí, se condensa y flota entre el temor y ni esperanza",
Aplicaba esta definición alterna que nos interesa e identificaba el fenómeno como
una crisis cultural que afecta la dimensión económica, social, política y religiosade
la ciudad en América Latina. De allí deducía los grandes desafíos y acertadamente
los encuadraba en la conducta del hombre urbano frente a 'la naturaleza, 'en, su
relación consigo' mismo y con los demás y.en su relación con Dios.i-.

No queda más que complementar el análisis del ponente con algunos criterios y
líneas generales de acción para una pastoral en la' ciudad. '

Esta sería la respuesta pastoral de la Iglesia, presente en la ciudad quehayque
evangelizarcon nuevo ardor, con nuevos métodos, con la novedad siempreatrayente
del Evangelio.

;(

Destaquemosen primer lugaralgunos criterios que nos ayuden a responderal desafío
pastoraldelaciudad.:;T'"

, '
a) En el marco de la celebración delos clenaños de laRerumNovaru1flelPapaJua\I

Pablo 11 llama la atención a la Iglesia que fiel al mandato de Cristo tieneque estar
siempre presente con .sus obras, para ofrecer al hombre necesitada apoyo
material que le ayude a salir de su situación precaria y promueva su dignidad
de.hijode Dios (Cfre CA49). u;

b) También-el Papa nos pide superar la mentalidad individualista: con .un
compromiso concreto de solidaridad y caridad que debe comenzar desde lit
familia para llegarala comunidad. Las sociedades iruermedias.comurúdades

,
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refuerzan el tejido social para que el hombre no caiga en el anonimato, en la
masificación que se da en la sociedad moderna y por tanto en la ciudad (Cfr.
CA 49).

e) En tercer lugar.Ia óptica pastoral no puede ser otra quela nueva evangelización
y la inculturación del Evangelio en el ambiente urbano.

En cuanto a líneas generales de acción, algunas que nos pueden ayudaren el
debate son los siguientes:

a), La cultura urbanadebe leerse desde los signos y realidades que construyan o
. dificulten el Reino de Dios. Esto es básico en toda planeación pastoral.

b) Por otra parte, todo análisis específico y su consecuente proyección pastoral
debe ser global, es decir, integrar la triple dimensión de la pastoral.

De esta manera, la pastoral urbana responderá a la necesidad de evangelización
del hombre de la ciudad con sus características y condicionamientos.

e) Es.necesario identificar socio-pastoralmente la parroquia.urbana o algunaotra
realidad como unidad pastoral clave en el proceso de evangelización: Esta
unidad pastoral tiene que motivar el compromiso del cristiano en la ciudad,
integrando en su visión de felos valores civiles de la cultura urbana.participa
ción, democracia, descentralización, liderazgo, apertura, complementariedad,

d) Sin debilitar la unidad de la Iglesia particular en la comunión y participación,
la Diócesis en la megápolis debe agilizar sus estructuras y diversificar sus
servicios pastorales para que respondan al pluralismo propio de la cultura
urbana. Lapresencia y compromiso de Obispos Auxiliares con responsabilidad
propia en sectores territoriales y que hagan realidad el conocimiento que el
'Pastor debe tener de sugrey.en el acompañamiento de los agentes pastorales
y en la animación de zonas que son verdaderas ciudades con características
propias yproblemática particular dentro de la gran ciudad.

S.GRANDESINTERROGANTES y LA:PROYECCION PASTORAL

La CentesimusAnnus cuando nos recuerdaque el "hombrcesel caminode la Iglesia"
le pide a toda la comunidadeclesial que con la ayuda de la Doctrina Social interprete
la centralidad del hombre en la sociedad y alhacerlo evangeliza, en cuanto anuncia
el "Misterio de Salvación en Cristo a todo hombre", revela al hombre su dignidad
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de hijo de Dios y en esa dignidad se inscriben los derechos del hombre empezando
por el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte (Cfr. CA 54).

¿Cómodebe ser la presencia y la acción de la Iglesia en la ciudad? Ciertamenteque
nopodemoscontinuarconunmodeloadaptadodelapastoralruralodel tipopatriarcal:

¿Cómolograr en la ciudad que cada uno de sus habitantes, de las comunidades, de
las asociaciones,puedan alcanzar la propia perfección, y que lleguen a descubrir el
sentido de la existencia, los valores del hombre y su destino?

¿Cómo hacer Para que acepten en su propia vida a Jesucristo como revelación del
amordeDiospor.el hombreya laIglesiacomo sacramento,signo,presenciayacción
salvadora del mismo Jesucristo?

¿Cómo hacer para que el testimonio de vida sea anuncio de la presencia del Señor
en la ciudad en donde grupos representativos e influyentes han caído en el
indiferentismo, en el alejamiento de la Iglesia y aún en la increencia?

¿Cómo responder pastoralmente a aquellas personas que sintiendo la necesidad
religiosa buscan respuestas en distintas mediaciones porque no encuentran ni la
acogida ni el espacio ni la respuesta en las'expresiones pastoralesde laIglesía?

Las estructuras, las estrategias, los métodos y las acciones pastorales de la.Iglesia
siguen.manteniendoen general una pastoral deconservación yde atención a los
practicantes, con olvido y despreocupación por ese mundo inserto en la ciudad, de
los no creyentes, de los alejados, de quienes no pueden por su trabajo acomodarse
a planes y horarios que 00 encajan,en la velocidad y estructuración compleja del
mundo urbano.

"

La estructurapastoral no es un fin", sino una mediación que 00, podemosconvertirla
en obstáculo para la evangelización, La Iglesia en la ciudad debe proyectar su
identidad,suser, humanay divina.entregada a la acción sin dejar lacontemplación;
presente en el mundo,y peregrina" madre y maestra que, engendra hijos y los
acompaña en el seguimiento de Jesús.

La Iglesia en la ciudad debe promover un diálogo.con la cultura modernasobre los
problemas y necesidades del hombre hoy, y trabajar pacientemente en una realista
inculturacióndel Evangelio que, transforme al, hombre y lacultura.dcsdc dentro. La
moralcristiana tiene que ser presentadacomo una exigencia internaque brote de un
corazónabierto al amor de Diosy corno realización positiva del hombreque quiere
vivir auténticamentela libertad deloshijos de Dios.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICALATlNA 1593

¿Cómo vivir el amor d~ Dios y comunicarhj al otro?

La
l

caridad fraterna, vivi~,a en la familia" en el pequeño grupo tiene que proyectarse
a a CIUdad, ¿con qué mediaciones?

. .. " 'l¡

La Dió~esis, la P?,"~oqui~, la ~omunidad eclesial de base.Iafamílía, Sonespacios de
forIllac,lón yde VIVenCIa de I~ fe, las mediacicnes del testimonio cristiano se
~ns~~~en por la cultura de)a ciudad, es en el mundo.ecooóolico,político, artístico
e Illtelectuale~ donde el laico consecuente con su fe, tiene que hacer presentes los
valores perellnes del Evangeho, de respeto.ala dignidad de la persona.ríe defensa
de la VI~, de respeto y de ejercicio de los derechos individuales y sociales, de
proteccíon integraldela familía.de promoció~de la educaciónreligiosay moral de
la mile~ y de la juventud, de ,honesti,clad y rectitud en la administración pública,

La.lg1e~i~elllaci;'dad tiene.quellev~r ~í h~m,breadescubrir lanecesidadde lagracia
que vienede DIOS para llegara un verdadero seguimientodeCristo ya descubrir que
el amor que DIOS pone en el corazón del hombre tiene que comunicarlo a losdemás
.en la

I

"realidadconcretadesusdificultadesy luchas, problemas y desafíos, paraque
Sean üuminadas y :~echas máshumanasPW la luzde lafe. Esta,no sóloayuda
a,encontrar solUCIOnes, stno que hace humanamente soportables incluso las
sltu~clOnesde sufrimiento,para queelhombrenosepierdaconellasyno olvide
su dignidadxyocaciónu (Cfr. CA 59). .

En.Iacil!da~ de manera muy especial el pobre constituye referencia obligada de la
actitud cnsnana, ladenuncia para la solución de las causas de la miseria tiene que
ser planteamiento VItal de la pastoral, que también debe encauzar la solidaridad COn
e~ necesnado en forma tal,que lo promueva y loh~garecuperarsu dignidad. Así, por
ejemplo, la hmosna callejerá debe,e,:",adicarse para dar paso a canales efectivos que
apoye~ las, IllSl1~U~looesde servicio ~l necesitado y potenciar en la ciudad la
comunícacíon cnstiana de bie'!es.' ,

La promociónde lajusticia seconcretade maneraespecíalenlasolicitudyen elamor
por el pobre" la ,promoción humana que ayuda al hombre a superar la miseria y
recobrar S?dígnídad exige del cristiano no solamente desprenderse de lo superfluo
SIllO cambiar el estilode vida, losmodelos de consumo y lasestructurasdepoder que
ngen hoy la sociedad (Cfr. CA 58).
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CONCLUSION

Lanuevaevangelización, lapromoci6n humana, la cultura cristiana,que tiene como
centro a Jesucristo, tema de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoame
ricano,convocadaporelPapaJuanPabloII,para~ctubrede1992 en Santo Domingo,
tendrá que reflexionar sobre la cultura adveniente que ya se perfila en la ciudad
latinoamericana. Con esperanza los'Pastores, agentes evangelizadores y los cristia
nos acompañamos la preparación de la IV Conferencia que ciertamente tendrá que
trazarlíneas, señalar opciones y compromisos pastorales para que el Evangelio sea
fermento que transforme nuestros núcleos urbanos y humanice la ciudad.

El hecho del urbanismo enAmérica Lati~a tiene que estimular nuestra reflexión
teológica, la creatividad pastoral y el compromiso con Dios, con el hombrey con
el habitat del hombre, en la ciudad para que las ciudades ennuestra América sean la
ciudad del hombre, pero del hombre llamado por Dios a vivir plenamente su dignidad
y su vocación trascendente. '

Por último, cabría que nos preguntáramos, ¿cómo animar y dinamizar la misión del
laico en la ciudad?

¿Cómo abrir caminos de participación a la misión dé IÚglesia en la ciudad?

¿Cuál debe ser el perfil delsacerdote encarnado en la ciudad, qué aspectospotenciar
en la preparación del futuro sacerdote de la comunidad urbana? '

¿Cuáles deben ser las estructuras de la Iglesia adecuadas a la evangelización de la
ciudad? "

Surgen muchos interrogantes a partir de lapropiaexperiencia.

En la oración pidamos al Señor nos dé su Espíritu para discernir y para actuar sin
temores, para abrir camino como Juan el Bautista: Nuestra Séñora de América nos
acompaña en nuestro compromiso.

2

PONENCIA

"-
O PROBLEMA DA TERRA NA AMÉRICA LATINA E A

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA

Dom Augusto Alves da Rocha
, Bispo de Picos-Brasil

o C?n.gresso que, ora se realiza, sob a coordenacáo do CELAMe o r;espaldo do
Pontífícío Conselho "Justitia et Pax", visa sublinhara mareante e secular "Rerum
Novarum" e acender o farol da Doutrina S'ocial da Igreja, cujos raios incidem na
realidade latino-americana, evidenciando seus mais diversos aspectos ~ suscitando
reflexñes e debates para urna justa compreensao do papel da Igreja no cenário deste
continente.

Hoje, cabe-meabordaro problemada ¡btana América Latina e o faco com a timidez
característica de nossos camponeses, consciente de minhas limitaeoes,'rrias estimu
lado pela coragernda Comissáo Pastoral.da Terra, aqual sirvo como Presidente e
que ao lon~o ~,e seos dezesseis anos, deu pro~¡¡Sde fidelidade ao Senhorpeloservico
aos írmáos do campo, contribuindo para que' pudéssemos delinear o rosto rural da
Igreja,

o tenia é amplo, complexo e confhtívo. Delimitemos, poís, o camínho a percorrer,

O I '; percurso de nossa estrada é bastante acidcntado com as notícías da dura
realidade dos problemas da terra e as dramáticas cenas de violencia no campo.

No,2' trecho, abordaremosa presenca doscristaos na réalidade agraria, quando nasce
a teología da terra em oposicáoa teologia da propriedade e quando se abandona a
"opcao preferencial pela ordem" pela "opcáopreferencíaí pelos pobres".
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Na reta final de nosso caminho, encontramos os novas sujeitos eclesiais e sociais,
os protagonistas da hístória atual,

l. TRA<;OS DA REALIDADE

Todosnós deurnaformaoudeoutra, recebemos lieoesoficiaisde que irmliosnos~s
provindos'do velho continente "descobriram novas terras" e~ te,;,as, aépoca Já
habitadaspor civilizacóes, igualmente ou em certos pontos, ate ~als avane~das do
que as deles. O que ínteressava era a conquista, o fincar a handeira como sinal da

posse da nova terra. ' .

Comecava,assim,a longa históriade sofrimentode pOYOS inteirosque interromp~am
bruscamente sua experiencia de ocupacáo da terra para mergulharemnos confbtos
que lhes custaram a morte de seus filhos e o abafamento de su~ cultura, além de os
atirarem a tristesorte deviver'em exilados na própria terra. Imcíava-se umprocesso
inexorávelde dominacáoque perdura até hoje, naturalmenteem moldes difercnci-

ados,

Esta onda dominadora apresenta aspectos dramáticos <Iarealidade,M~celo de
BarrosSouza,QSBem parceriacom JoséL. Caravias, SJ adescreveem doíspontos:

1. Concent~acáode Terras

Os Bispos do Brasil, em documento aprovado a 14/02/80,caracterizandoa concen
traelio da propriedade da terra no Brasil, dell1onstr~vam que a terra detodo~ está Se

tomando urna terra depoucos.

ACampanha da Fratemidade/19S6, bela experienciapastoral da l~teja no Brasil,
com o terna terra de.J:)eus,terrad~ irrr~lios,pontuallza a grave sltuaeao com os.

seguínteadados;

"No mundocriado por Deus,o bom sens9 nos dizque deveria h~ver terra para todos,
osque quisessemtrabalhá-la. Porém, sao mais de cemmilhñesos trabalhadoressem
terra no mundo inteiro, e maisde 700 milhóes os trabalhadoresq\,e vrvem de urna
agriculturade subsistencia". . .

"A sítuacáo dos trabalhadores rurais é mais trágica nospaíses do sul,obrigados ll
seguir apolítica desenvolvimentista dos paísesdo norte, q~e gera, tanto na~ldad:;
como no campo, o cnríquecímentóde urnaminoriaea marginalizacáoda maiona,
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"Na América Latina, observamos, por exemplo, que 68% das terras do Peru, em
1960,estavamnasmaosde4 %de proprietários,NoEquador,os4% dcsproprietárics
possuíam.54% das terras cultiváveis. No Paraguai... as fazendas com mais de
100,,000 hectares ocupam 67% das terras..."

"O Brasil está entre os países de maior concentracáo fundiária do mundo. 1;2%das
propriedadesrurais (as comárea de 1.000hectarese maísrocupam 45,8% das terras
agricultáveis,A situacáo de 1980,comparada ade 1970,'agravou-se" (Cfr. CFI86,
n.30-33).

Roy MAY, em "Los pobres de la tierra", citado por Marcelo Barros, em Teologia
da Terraafirma que na Bolívia, cerca de 99% das terras ricas estao concentradas em
estáncias de 500 a \.000 ha.

Cadaumde nósconvivecomestadurfssimarealidade. Naverdade;afotografia mais
exata da estrutura agrária latino-americana revela a concentracao de grandes
extensóes de terras, o latifúndio, em máosde urnapequena minoria, emdctrimento
dagrande maioriada populacaoque nao tem terrae seencontra reduzidaa peqüenas
áreas ou minifundios. "Hoje, 7% da populacáo é proprietária de 93,8% das terras;
Estaexageradaconcentracao de terrasnas máosde uns poucosé ainda maiotdo que
o que mostramas estatísticas, pois, geralmente, um único latifundiário, ousua
familia, possuí várias fazendas, como continua afirmando Roy MAY.

2. .Escassez de Terras

Este segundoponto é consequénciado primeiro. A excessiva concentracao da terra
produz inevitavelmente o minifundio.

Marcelo Barros desee a detalhes para.nos dizer que noventa milhóes depessoas
vivem, em nosso continente, abaixo do nivel adequado de subsistencia, dos quais
65% sao camponeses. Destes, entre 50 e 70% nao tém terras,

Creioqueseriaenfadonhoelencardados estatísticossobreurnarealidadepordemaís
conhecida e comprovadapor testemunhos, como, por.exemplo, dos Bispos do sul
andino" u a.escassez deterras é cada vez mais trágica nas comunidades".

É paradoxal viver numa terra tao vasta e constatar sua escassez para a maioria da
populacáo, sobretudo para aqueles que dela dependem diretamente para a sobrevi
vencía. É paradoxal viver diante das cercas do egoísmo! É anti-evangélico ter que
assistir ao espetáculoda mortediante do potencial de fartnra, ter que morrer de sede
diante da fonte.



598/ DOCTRINA SOCIAL DELA IGLESIA EN. AMERICA LATINA

Alémdestes2 monos, osBisposdo Brasil, no firme documento"Igreja e Problemas
daTerra" 1980denunciamomodelopolíticoa servicoda grandeempresa,desvíando
o dinheíro de todospara uso dumaminoria (n,19);focalizama questaodas terrasdos
povos indígenas, cujas comunidades sofreram a investida sobre suas terras e
experimentam o sofrimento em numerosos conflitos; apontam a situacáo das
mígracoes e violencia nocampo.Expulso de suasterras, milhOesde migrantes se
apresentam nas grandescidades aprocura de trabalhovcngrossandoa. massa
marginalizadaqueviveemcondícoessub-humanasnas favelas, invasóeseálagados,
em loteamentos clandestinos e conícos. (o, 25 e 26),

3.. Acenos a Moderoiza~áoConservadora na América Latina

Jacques Chonchol escreveu um artigo interessante intitulado ~"O desenvolvímento
rural e a Reforma Agrária na América Latina", no qual aborda criteriosamente o
rápido processo ele modernízacao no.campo a partir,dos anos SO, Todas as áreas
agrícolas tradícíonais foram incorporadasao novo processo produtívo o qual foíse
expandindo sempre rnaís.com a ocupacao de.ncvosespacos.corn o estímulo a
imigra~,o\espararesolver o problemada íaltadernáo deobra, como desenvolvimento
deurnapoderosa agrc-indústriatfrigorfficos, secadoresde café.usinas acucarciras,
infra-estrutura Jerroviária eportuária para as companhiasde.banana), com a
múltiplica~aodos,mode(llosmeiosdecomunica~fu¡,NAohádúvidasdequetudocisso
se constitui numafonte geradora de producaoe exportacáodaAméricaL-atina com
o consequente enriquecimento de suas oligarquías, o fortalecimento do capital
ingles e norte-americano a elas associado, Era a consolidacáo da.dominacao
latifundiária,

Se,de umlado os latifundiáriosarrumaram muitobemsua própriacasa, esqueceram
de abrir um canal para irrigar a economía popular, Aconteceu paralelamente o
progressivo depauperamento das comunidades .indígenase camponesas,

,~.

JacquesChoncholapontaem seu trabalho tres fatores qüe impulsionaramesse atoal
processo de moderniza~Ao:

a) A rápida expansao de comércioagrícola internacioílal de umlado, poroutro a
crescente integra~Aodospaíses latino-americanos aestas correntes comerciais,
Apesar do confronto desfavoráveldiante dos países industrializados, o registro
de;incrementodeve ser'anotado: . '1 I .

b) A expansao.do mercado' interno ligado aoinctemento'da po¡lUla~Aó easua
acelerada urbaniza~ao, Entre 1960 e 1985ápo¡iüla~aototiüdaAméricaLátina
saltou de 207 para 400 milhóes de pessoas, enquanto que a popUla~fu¡utbaná
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que representava menos da metad 1960
quadro de expanslio do mercadoi~~: beira~a aos 70%.e?, 1985, Neste
classes médias urbanascomtod' o eexpan~ao demograflca; surgem as

.. vao inll.llellciando atémesmo ma:i~.s sáuas cardactenstlcas de consumismo e que
s reas e nosso ambiente rural" .

e) O terceiro fator de moderniza lio é
novos. insumes tecnolé ~ áq o emprego, em escala cada Vez maior de

.', . ... ...' . OglCOS, m UInas· e equip ,
químicos, Pesticidas, racoes balancead . amentos agríeelas, adubos
melhoradas,etudo isso ímpulsí 1.1' as para os ammals, uso de sementes
de. importa~ao de tecn 1 ',' iona o.por sua vez, pelas políticas de pesquisa

, " o ogta, pensadas pelos governo b '
penetra~ao das multinacionllis '. s que a rem eSP~o,a

. ' .' '.' '. .' ~

Oconj\lnto de~te Iatores, na ~vlllia ao de Cho '. .'
da superfícecultivada e da produ ,5 .' nchoí, Iavoreceu um rápido aumento
de 50 milhoes de hectares d~ár/

ao
~gn~o la, Para o conjunto da regiao,passou-se

detratoresutilizadosnaagricultur: i~l~vad a para.120 milhóes e!D 198,0,O número
cercads hum milhAode unidad C uiu~numeroaprOxnl)adpde1S0milpara
moderniza~Ao da Agricultnradal~~ ,Ol\i Psao logíca ,de Cho¡¡chol:"essa nova

enea auna se operou contrao~ campone;ses""

S~ pen~armos que o coníunto da o ula '. ,
a agricuíuna hojeerndia na A ~ PLS¡¡'o .\lue vive diretam~nte relacionada com

. .', ' . , . menea atina atinge a soma de 126 130 '
pessoas,poder~mos Imaginaros raus dd s " . ,,'.. "', .' i: rmlhoesde
¡"¡¡aos nossos. [)izem os cé~sos ~ne dest offlmento~ ~ngUstlas Ylvldos porestes
somava,em I ~80, uns40 milh1lesde .r' , , e conjunto, a .or~a,~e-tral>aJho agrícola
categoti~s:os camponeses sern terratt~:~~ad()res.,d1V"'le1'?S praticalJ)ent~em,duas
terra,Pencos dos sem terrate~ algum st 1J~~neses com.algnmcontrole sobre a
maioria entrega-se aos trabalhos a es a I l. de nas gr~ndes fazendas;'agrande
" l" "'" .' .. -. .-, . .sazonalS como·Os "bólas fria " B '1goondnnas", "volantes" "auferii '~,'" ab . .... -, ... ',:;;; no ras.I-',.os

, ,.Inos , tra aJa~eres.estacionales", ."

Háestudos efartasanálises sobreo em b .
em condi~oe~ subhumana.s"s'e'm e ,Plo reclm~nto,de nossopovQ,relegadoa viver., ".",. ", '. '. .scoa-sernterra . A •. ,,_

~nergla,semestradasS~ln,l11oradia " .~ •.. ,. ',," s~rn ~¡;;~I&t_ertClame(llca, ,sem
cantor br,\sileiro, Lui~ Glmzaga,' soc,?m a cpragclJ) e,\cara""Gomodiziao velho

EstÍlmosassi~tind~ a mortele~ta de. povos
vl01entadoseaDlea~adosde extiú,ao, . e ,culturas" índios e camponeses

S~o na,oi;s i~¡(,iras tidas ~omo obJe~s, quase sem f~tu;o,'
Naopodemos silenciar, no conjunto desta b. _,_
nesteséculopara Superara pobreza e '" ~ o serva90~s. os esfon;osempreendidos

mlscnapeloscarnlnhos deurnareforma agrária
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adequada anecessidades dos camponeses. Desde 1910 vémacontecendo acóesde
redistríbuicáo de terrasaos camponeses, sempre que as condícoespolíticas eram
favoráveis. Podemos relembrar a Revolucáo Mexicana, sobretudo 'durante o
governo Lázaro Cárdenas (1934-40) que distribuiu rnais de 20rnilhOes de hectares
sob a forma de "explotaciones ejidales". A Revolucáo Boliviana de 1952. A
frustrada reforma agrária de Jacobo Arbens,na Guatemala, em 1953; a'Revolucáo
Cubana de 1959. Na Venezuela, em 1960; esbocou-se umaacaodereformaagrária.

Jacques Chonchol anota que o início dos anos 60 caracterizou-se pelo período
áureo das reformas agráriasdeste século. Para contera influencia da experiencia
cubana, o governo norte-americano de Kenedy propós o pacto da "Alian~a para o
Progresso", no qua! os governos da América Latina se comprometiam a realizar
reformas estruturais como a reforma agraria, em contrapartida aajuda americana.
O resultado.rporém, foi' a simples aprovacao de lei~. As elites conservadoras
controlavam 'semprea rnaioria destes governo., Os objetivos visavam sempre
melhorar as condicóes de vida dos trabalhadores, o controle das tensóes sociais,
aumentar a producáoagrícola e evitar a repeticáo de novos processos revoluci-
onários tipo cubano. ' ' '

Já a décadade 70 foi um períodode retrocesso generalizadodas políticas de
redistribuicáo de terras e deesquecimento dos camponcses.em consequéncia dos
regimes militares autoritários e repressivos; a ado~~o das idéias neo-liberáis
geradorasda moderntzacaocapitalistae que favorecíam a voltaáconcentracáodas
terras nas máosde poueos.Bstanova estrada conduzia nosso povoaestagnacao,
afome, pobreza e misérla; ainchacáo das periferias nas 'grandes cidades.

Concomítantemente comeste aumento de pobreza recrudesceram'os conñitos nos
campos latíno-amencanos.iacompanhados deatos de violencia.

A nossaComissáo'Pastoral da Torra.organismo ligadoaCNBB,publicou,nesteano,
o trabalho "O espinhoso carninhopara a Iiberdade" para denunciar o escándalo da
violénciano campo com sua ciranda deassassínatos, a maioria deles acompanhados
de impunidade. Os dados sao contundentes e todos fundamentados: de 1964 a 1990,
foram assa~sinadas 1.633 pessoas, somente no Brasil; na maioria, agricultores e,
entreeles.muítasliderancas sindicáisedeorganízácóespopulares. Entre os abatidos
figuram sacerdotes, religiosas e agentes pastorais leigos. Os Bíspos do Brasil
chamaram-na"uma verdadeira guerra de extermínio" (Doc. "Igreja e Problemas da
Terra", 1980, n. 31).
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11. PRESEN~A DOS CRISTÁOS NA REALIDADEAGRÁRIA

1. Opcáo pela ordem

A Igreja do Brasil.comecou a preocupar-se com a questáoagrária na década de 50.
Eram aI10S de crise política, deindustrializacáo,de fortes mígracñes.e urbanízacao
rápida. A Igreja nao estava preparada para enfrentar astransformacócsprofundasno
campo e nacidade, Teve medo do comunismo e das scitas. apartido comunista
propunha urnareforma agrariaprofunda contra a burguesíae o imperialismo. As
seitas ocupavam espaco entre os migrantes.É nessecontexto.que, depois de urna
semana de estudos com os fazendeiros de sua Diocese, D. Inocéncio Engelke, Bispo
de.Carnpanha (MG)"escreve, em 1950;uma carta pastoral cornestá.adverténcia:
"Conosco,semnosou contranós se fará a reforma rural". A Igreja SeIdcntíficacorrí
os proprietários, que eles seantecipem arevolucáo eevitern "a périgosaagitacáo
social".

2. Opc;ao pelo desenvolvimento

Ainda na década de 50 os Bispos do Nordeste cornecarn a repensar a presenca da
Igrejana sociedade.Publicaram duas declaracóes (1956 e 1959), fundamentadas em
estudostécnicos; que colocam a Igreja na luta contra o' atraso, a pobreza.' e a
economiaagráría tradicional e latifundista e a favor do.desenvolvimento e do
progresso.

"As razóes mais profundas dessa mudanca de orientacáo 'do episcopadonao eram
de natureza económica. A Declaracáo representou um afastamento político em
relacaoaos ,grandesproprielários de terra... 'O ambiente do-Estadocentralizado,
desenvolvirnentista, antioligárquico e modernizador foium ambiente mais adequa
doas tradicñes políticas do .catolicismo no Brasil. Mas.essa tensáo estruturalnll.o
levou a uma pastoral socialopostaao Útifúndio" (Martins.Ló., Caminhada no Chao
danoite, pg. 39,41).

A Igreja iniciou, entáo, os trabalhos de conscíentízacao.dos direitos dos trabalhado
res ruraise, junto com outras torcas, seempenhou nacríacao de 'sindicatos de
trabalhadores rurais, para garantir a igualdade jurídica do homem do campo,
subtraindo-o ao mando dospatrñes.

O golpe.militar de 64, que a Igrejaapoiouno ínícío.veío mostrar que os pobres da
terra nao seriam beneficiados com o desenvolvimento, De fato, os militares Se
propuseram a modernizar o campo. Através de incentivos fiscais, levaram pata o
Nordeste e para a Amazónia muitos empresarios que, para tomar posseda terra,
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expulsaramviolentamenteos velhosposseirose perseguiramagentesdepastoralque
os apoiavam,

Foi esse projeto desenvolvimentistaque tomou conta do campo em toda a América
Latina. É uro projeto industrial, urbano, que pretende salvar-o campo através da
tecnologia proporcionada pela revolucao verde. Consumindo produtos industriais
(tratores,sementes,adubos e venenos),multiplicama produtividade.O investimen
to visa produzir para exportare, ao mesmo tempo, libera máo de obra para a cidade
se industrializar..Os precossao subsidiados para que os alimentos sejam baratoS e
as .indüstriasnao precisempagar altos salários.

Esta estrategia modernizou o campo latino-americano, tornou-odependente das
grandestransnacionais de alimentos e derneios de producáo.produziu divisas para
pagar adívidaexternaque s6 crescee gerou muita violénciacontra os pobres, muita
fome, mígracoes cada vez maiores e urna urbanizacáo completamente desorgani
zada.

3, A OP9ao pelo pobres

AO mesmo tempo que, no Brasil, a ditadura militar radicalizava a perscguieáo
política, o episcopado latino-americano realizou sua Il Assembléia em Medellin
onde fez a opcaopelo pobres, ínsístíndo em que, "rnais que um tempo de palavra,
esta é a horada acáo". Essadecisaohíerárquica tínha sidopreparada pelacarninhada
de muitos cristáos que para serem fiéis ao Evangelho, tinham já comecado a
participar daslutas da Iíbertacáo. .

A Igreja cat6lica doBrasil abandonou, aos poucos, suas aliancas coro a oligarquia
rural e com a classemédia urbana para estreitar relacóes comas vítimas do sistema
económico;políticoecultural do país.Dessedeslocamentode lugar socialnasceram
asComunidadesEclesiaisde Base,o Conselho IndigenistaMissionário,a Comissáo
Pastoral da Terra e muitas outras pastorais. Fruto desse compromisso com a base
socialdo país foi umcrescimentoda credibilidade da Igrejajuntoa todaa sociedade.

A partir da opcao pelos pobres, a Igrcja comeca a repensar toda a sua pastoral. Enr
1973, apareceramnomesmodias.jíoís documentos: no Nordeste "Eu ouvi os
clamores do meu povo" e no Centro-Oeste"Marginalizacáo de umPOyo: o grito das
Igrejas". Criticam o modelo desenvolvimentista e mostram que o capitalismo é
invíávelporquc nao permite o acesso dos pobres a condícoes de vida humana. "O
trabalho nao tira da pobreza os que trabalham, serve para enriquecer ainda mais os
que já sao ricos". Em 1979,aCNBBJalou: "Trata-sede uma distorcáo que permite
aos ricos ficarem cada vez maís ricos, as custas dospobresque ficam cada vez mais
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pobres:trata-sedeurna~itua9ao deinjusticaque,em taisproporcoes,nao seencontra
ne"! ~as economiascapitalistasavancadas" (Estudosda CNBB, subsídios parauma
política social, 1979, p. 10). .

Nao sendo partido político, nem técnica em economia, a Igreja defende os valores
cristáos e a pessoa humana. Em vez de preocupar-se com as técnicas do desenvol
vimento,a.Igrejase fazsolidária com os pobres desumanizadospela miséria e quer
colaborarcorneles para venceras barreiras que impedemseu crescimento humano.
AOP9ao pelo.pobreé,assim, urnaOP9ao pela Iibertacáo, contraaordemestabelecída
e ascausas estruturais que gerama pobreza. José de SouzaMartins chega a falar de
urnaopcao pela "des-ordem que desata os vínculos dos esmagamentosque tomam
a sociedade mais rica e a humanidade mais pobre" (Idem, p.57); .' ,

Inspirando-se no Vaticano Il, sobretudo na Gaudium et Spes, esta prática pastoral
e a teologia que sobre ela reflete, procuram dar .uma resposta aos valores da
Populorum Progressio e de Medellin: "a busca cristá da justica é urnaexigéncia do
ensino bíblico... eremos que o amor a Cristo e a nossos írmaos será nao somente a
gra?d~ forca li~rtadora da injustica e da opressao, mas a inspiradora da justíca
social (Medellín, 1,5). Falando aos camponeses da Colórnbia, em 1968 Paulo VI,
proclamou:"vocéssaoCristopara nos... ouvimoso gritoque sobede seusofrimento
e da maior parte da humanidade.... queremos ser solidários com suaboa causa".
Como Moisés, a Igreja se dispóe a fazer o éxodo com os pobres...

4. Urna Igreja solidária e servidora

A0P9aopelos pobres concretizou-seem dois rumos de prática eclesial: a - ínsercao
de agentes de pastoral nos ambientes marginais do campo e da cidadefez surgir as
comunidadeseclesiaisdebase. Atravésdelas, os pobresse tornaramIgrejae a Igreja
viven urna experiencia muito ricade se tomar comunitária. .

Além disso, numa atitude missionária, a Igreja fez surgir as pastorais sociaís,
pastoraisde servico a todos os pobres, crentes ou nao, para ajudá-los a assumir sua
pr6pria líbertacño: pastoral daterra, 'indigenista, dos migrantes, da mulher.margí
nalizada, da enanca e do adolescente, etc. Sao a Pastoral no conflito - revelam o
conílíto existente na sociedade, alimentam-se na espiritualidade da cruz e do
martirio, vivem na própria carne a perseguícao que se abate secularmente sobre os
pobres, trabalhampara um mundo de paz onde os pobres tenham lugar e cidadania.

Poderíamos citarmuitos mártires que manifestam a profundidadeevangélica desta
caminhada da Igreja: Bispos, padres, lavradores e índios. Dom Romeroé um
símbolo. Pe. Josimo é outro. Este escreveu em seu testamento espiritual: "Agora



604/DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

estou empeuhandona luta pela defesa da causa dos pobres lavradores indefesos,
povooprimidonasgarrasdos latifúndios:Se eumeCalarquemosdefenderá? Quem
lutaráa seufavor?Eupelo menosnadatenhoa perder. Naotenhomulhernem filhos
e nem riqueza sequer, ninguém chorará por mim... nemOmedo me detém. É hora
de assumir. Morropor urnajusta causa".

Esta é a maior riqueza da Igreja latino-americana: ter em seu seio cristáos que
assumiram aradicalidade doEvangelhoaté o fim,buscandourna"terra semmales".
Maisqueadoutrina socialé essa práticaevangélicaque tem sidoo fermentoe o sal,
o anünciobrílhante e a denúnciaclara, JoáoPaulo JI,na CentésimusAnnusafirma:
"Aqueles que.hoje estáo 11 procura de urna nova e auténtica teoria e praxis de
libertacáo; a Igreja oferece nao so a sua doutrina social e, de um modogeral, o seu
ensinamentoacercadapessoaredimidaemCristo,mastambém oseuempenhamento
concretonocombatedamarginalizacáoe do sofrimento.O tempopresente,convida
a reafirmara positividade de urnaautentica teologiada libertacño humana integral"
(n.26);

5. Teologia da terra

A prática pastoral entre indígenas e lavradores vem recuperando urna importante
tradicaobíblicaepatrística:a terracomolugardoencontrocom DeusecomaJustica.

A história de Israel é urna historia de luta pela terra.

A fé em Javé estava ligada intrinsicamenteao anseio por urnaterra livre (DI.6,20
23). A criacáo da terra para todos fundamenta a esperanca dos deserdados. A
denúncia profética da concentracao da terra foi, em Israel e hoje, um elemento
importanteda missáo do povo de Deus de ser a conscienciacrítica numasociedade
em degradaeáo.

As comunidades camponesas que véem a terra como vida, máe, espaco de
colaboraeáo com O Deus da críacao se identificarn comesta leitura bíblica que
reforca seus mais profundos ideais e aprofunda sua fé.

Biblistas e teólogos que viveram com os lavradores essa experiencia rica de ler a
Bíblia em relacáo com as Iutas pela terra, ajudaram a fazer brotar urnateologia da
terra.Mais do que a reflexño sobre um aspecto da vida cristá, ela quer ser urna
reflexáocompleta sobre o mistériode Deus e da Igreja encarnado nos lavradores.
Quer clarearo rosto rural da Igreja,alimentar a fé dos pobresde Javéquevivem no
campo.
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É urnateologíacom caráter tríplice: sociopolítico, fazendoa crítica ao sistemaque
nao permite o acesso de todos aos bens terrenos; ético, pelo fato de nao aceitar o
sistema que oprime e aliena o homem do campo; evangélico, pela OP9ao clara e
definitivaem favor dos pobres da terra, destinatáriosprivilegiadosda mensageme
a9ilo de Jesus" (Medina,Alfredo Ferro, in a Teologia se fez terra, 1991, p. 28).

A teología da terra adquire hoje urna dimensáo universal, porque, até no primeiro
mundo, os ecologistas estáo fazendo a crítica do modelo destruidor do solo e da
culturacamponesa.Já foi escrita urna"Teología Planetaria" que coloca os cristáos
diantedodesafiode salvarahumanidadefrenteaospoblemasdapoluicáo, daguerra
e das contradicñes Norte-Sul (Cfr. Aldighieri, Mário, in idem, p. 97-100).

O próprio JolioPaulo JI, na Centesimus Annus, falou de urnaecologia humana (n.
36·39).

6. Direito de propriedade

A Doutrina social da Igreja, nos últimos cem anos polemizou com o comunismo,
defendendoa propriedade privada. Muitas vezes foi interpretado como defesa da
propriedadecapitalista. Nao era isso que Leáo XIII intencionava;ao contrarío ele
defendeuo direito de cada camponés possuir terra (Rerum Novarum,66).

Em 1977, a Comissáo Pontificiade Justica e Pazdeu umesclarecimenm sobre esta
polémica:

"Para a mentalidade dominante, o vocábulo 'direuo de propriedade' evoca
imediatamente um regime concreto de direito positivo de propriedade. A
consequénciaéqueparaalguns,deboa-fé(massemaprofundar), eparamuitos,
de má-fé, a doutrina da Igreja foi e ainda é 'usada' para identificar como
'natural', no sentido de 'permanente e intocável', um regime existente de
propriedade. Na realidade, a doutrina da Igreja 'acerca da propriedade
comporta a exigenciade reexaminarsem cessar, medianteos procedimentos
democráticosprevistos, os regimesdepropriedades existentesparaadaptá-los
afinalidade humana e social prápria deles, A verdadeira questáo é enuio o
seguinte: Permiteaindao regimeextstentee suaevolucáo em cursoque todos
oshomenslevemápráticaseudireito 'natural'(nosentido deválidoparatodos)
de ter acesso,sob umaou outraforma, a umceriopoder sobreas coisas? Ou,
ao contrário, o regimeexistente e sua lágica levama excluira maioriade tal
perspectiva? E atravésde um novo abuso levamtambéma uma concentrar;ao
emmáos de poucos, nao apenasdas responsabilidades da propriedade, mas
também do conjuntodos poderes sociais e políticos?"



606/ DOCTRINA SOCIAL DE LA 'IGLESIA EN AMERICA LATINA

Puebla esclarece que a propriedade-privada nao pode impedir as grandes maiorias
de possuir bens necessários.

"Os bens e riquezas do mundo, por sua origem enatureza, 'segundo a vontade' do
Criador, sao para servir efetivamente 11 utilidade e ao proveito de todos e cada um
dos homens e dos POyos. Por isso, a todos e a cada um compete um direitoprimário
e fundamental, absolutamentemviolável, de usar solidariamcnteesscs 'bens, na
medida do necessário, paratima realízacáo digna da pessoa humana. Todososoutros
direitos, tarnbém o depropriedadc e livre comércio.Ihe estáo subordinados. Como
nos ensina Joáo Paulo II: 'Sobre toda a propriedade privada pesa urnahipoteca
social' (n.492);

Refletindo sobrccsteproblemaem 1980, os Bisposescreveram o documento "Igreja
e problemas da Terra" onde falam:

"A mensagem de Deus está viva na mente de grande número de nossos trábalhadores
rurais. Os posseiros a expressam quando lutam pela "posse e uso" de sua terra, mais
do que pela "propriedade". Esta, apropriedade, em muitos casos, é representada
pelos grileiros, pelos grandes' fazendeiros, pelas empresas agropecuárias e
agroindústria. Estas "negociam com aterra": um bem dado por Deus á todos os
homens.

Esta conscienciadopovo nos alertapara a dístincáo entreosdois tipos de apropriacáo
da terra que merecem nossa atencáo: terrade exploracáo, que nosso lavrador'chama
terra de negócio, e terra de trabalho. Essa distincáo, entretanto, nao desconhece a
existencia da terra como terra de producáo, da propricdade rural que respeita odireito
dos trabalhadores, segundo as exigencias da doutrina social da Igreja, '

Terra de exploracáoé a terra de que o capital se apropriaparacrescer continuamente,
para gerar sempre novos ecrescentes lucros. O lucro podevir tanto daexploracao
do trabalho daqueles que perderam a terra e seus instrumentos de trabalho, ou que
nunca tiveram acesso a eles, quanto da especuíacao, que permite o enriquecimento
de alguns 11 custa de toda a sociedade;

Terra de trabalho é aterra possuída por quem nela trabal ha. Náo é a terra para
explorar os' outros nem para especuiar.Em nossopais, a concepcáo deterra de
trabalho aparece fortemente no direito popular de propriedade familiar, tribal,
comunitária e nao da posse. Essas formas de propriedade, alternativas aexpíoracao
capitalista, abrem claramente um amplo caminho, que viabiliza o trabalho comuni
tárío, até'em áreas extensas, e a utilizacáo de -urna tecnologia adequada.tornando
dispensável a exploracño do trabalho alheio.
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Há no país urna clara oposicño enne dois tipos de regimes de propriedade: de um
lado",0 regirne q~e leva, o conflito aos lavradores e trabalhadores rurais, que é a
propriedade capitalista; de outro, aqueles regimes alternativos de propriedade,
menc~onados ant~, que estilo sendo destrufdos ou mutilados pelo capital: o da
propnedade familiar, como a dos pequenoslavradores dosul e de outrasregiües; o
da posse, no qual aterra é concebida como propriedade de todos e cujos frutos
pe~encen 11 famílía quenela trabalha, regime tribal e comunitária dospovos
indígenas e sobretudo na chamada Amazonia Legal; a propriedade tribal e comuni
tária dos POyOS indígenas e de algumas comunidade rurais" (n. 82 - 86).

Diante das distorcóes atuais que condenam milhóes de camponeses 11 marginalidade,
por, ab~so dos que querem ser donos absolutos da terra, coloca-se a questáo da
leglliml~ade moral,dos camponeses que lutam parapossuir um pedaco de terra e da
obrigaeño social de o Estado fazer a reforma agrária., ,

A Constilui,ilo Gaudium et Spes foi clara:

,áEm ,!ár.i~sc(lsos. asireformas necessáriaspara o crescimemodas remunera
coes.o melhoramento das condicóesde trabalho, o aumento deseguranea no
emprego, o incentivo ti iniciativa de trabalho e, também, a distribuicáa das
terrasinsuficientemente cultivadas comaquelesque consigam torná-Ias mais
produtivas. Em talcaso,devemserfornecidosos recursos e meiosnecessários

,sobre(~do ~s subsidiosde educacáo e,aspossibílidades de.uma justa organiza~
,áo decooperaüvas" (n. 71f)." '"

Por.isso rilí? é de admirar, se em muitas ocasíoes os varios episcopados da América
Latina tenham se pronunciado claramente em favor de reformas estruturaís que
garantam aos POyOS indígenas e aos camponeses expoliados, o acesso 11 terra, 11
educacao, aos meios técnicos e financeiros para se realizarem comopessoas
humanas e como cidadáos,

Já o Papa caOiíío,{es, Joáo XXIII, na Mater et Magfstratínha incentivado os
camponese~ a serem "os .protagonistas de seu progresso económico e social e da
eíevacao cultural no meio rural" (n. 141) , ' .

Na Centesimu~,Annus,JoiloPaulo II proclama:

"A o~riga"líode ganhar o páocom o suor dopr6prio rosto supóe, ao mesmotempo,
uJll, dl~e~\o. Um sociedade onde este direitoseja sistematicamentc negado, onde as
me~hda~ de política económica nao consintamaos trabalhadores alcancarem níveis
satisfatórios deocupa~lío,nao pode conseguir nem a sua legitímacao éticanem a paz
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social. Tal como a pessoa se realiza plenamente na livre doacáo de si própria, assim
a propriedade se justifica moralmente ríacriacao.em moldesetempos dévidos.de
ocasíoesde trabalhoe creseimento humanopara todos" (n. 43).' .."

Nao vamos fazer maiscitacñes doutrinais sobre esteassunto.A'Igreja se colocam
hoje as perguntas:que fareinos para que aterra seja um bemde todos? Que faremos
para que a sociedade consiga superar a injustica institucio~alizadae rejei tar as
opcoes políticas antí-evangélicas? A estas perguntasrespondeüo episcopado
brasileiro, em 1980 cómsctecompromissos que, infelizmente.aindasao neCessár¡os
até hoje:

al ,.Queremos; como.prímeíro gesto, procúrar'submeter oproblema da posseefi~o

dos bens da Igrejaa um exame e a urna constante revísáoquanto 11 sua destina~~o
pastoral e social, evitando a especulacáoimobiliáriaerespeitando os direitos
dos que trabalham na terra.

b) Assumimos o compromisso de denuncia!' sítuacoes injustas e violéncias que se
cometemem áreas de nossas diocesesé prelaziase combateras c~usasgeradoras
de tais injusticas e violencias, em fidelidade aos compromissbs'assumidos em
Puebla (DP 1162).' ..

e) Reafirmamos'o nosso apoio ásjustas'iñiciativas e orgapiza,oesHoslta6~hado
res, colocando as nossasforcas e os nosso meiosa seryi,ode sua causa.também
em conformidade com os mesmos compromissos' (DI' Ú62). Nossa aruacao
pastoral, cuidando de nao substituir as iniciativas do. povo, estimulará, a
participacño consciente e crítica dos trabalhadores nos'sindicatos, as~bcia,Oés,
comíssoes e outras formas de cooperacao, paraquesejarrt realmenteorg8l)isinos

.autónomos e livres, defendendo os mteresses e éoordenandoas reivindica~&s
deseusmembros e de todasua classe. ,., ".,

d) Ap?iamos os esforcosdo homemdocampopor umaa,utentica Reforma Agrária,
em várias oportu~idades já 'definjda, que Ihe possíbiliteo acesso 11 terra e
cóndicóes favoráveis-para seu cultivo. para efetivá-la, queremos val?riz~,

defeuder e promover os regimes de propriedade familiar, da posse, da propri
edade tribal dos POYOSindígenas, dapropriedade comunitária em que aterra é
concebida como instrumento de trabalho. Apóíamos igualmente'arnobiliza,ao
dostrabalhadores para exigir a aplicacáo e/ou reformula,a.odas.leis~xistentes,
bem como paraconqúístárurna polítié~agrária, trabalhista e prcvidénciáriaqúe
venha ao encontro'dos anseiosda populacao. ApoiamÓs tambérrt a cria9ao do
ParqueYanomami n~ forma que evlteá reducaoou fra~menta,aódaquele
território tribal,· e 'insistimos na' urgente demarcacáo das .demais 'rese~as
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indígenas, inclusiyedaquelas quese situarn nas áreas de fronteíra donosso país.

e)· Empenhamo-nos em defender e promover as legítimas aspíracoes dos trabalha
dores urbanos - rnuítos deles expulsos do campo - ern relacao aos direitos
necessários a umaexisténcíadigna da.pessoa humana, especialmente no que se
refere ao direito a terrae moradia.alterando oregirne de propriedadcurbana e
da especulacño-imobiliáría, eaodireito fundamental ao trabalhoe justa
remuneracáo,

t) Comprornetemo-nos a condenar,de acordo com o documento de Puebla, tanto
o capitalismo, cujos efeitos funestos forarn.em parte apontadosneste documen
to, cornoo colctivismomarxista- de.cujos rnaleffeios ternos noticia em outros
países (Cfr. DP 312,313 e 546);'

g) Renovarnos nossos compromissos deaprofundar nas comunidades eclesiais
rurais e urbanas, a vivencia do Evangelho -convictos da sua torca transformadora
- como maneira mais eficazdea Igreja Colaborar coin acausados trabalhadores.
(Igrejac problemas da .Terra, pgs; 95'02).

6. Os novos sujeitos eclesiaisesociais .

Senhores Congressítas, formarnos todos um só povo constítuído numasé Igrejapela
graca batismal; vivemosem clima de Vaticano Il, o Concflíoconvocado'por Joáo
XXIII, oPapa.de orígemcamponesa; 'que nos convidou a nós, como Igrcja, a abrir
uma janelaepermitir, verdadeira purificacáo interior pelo acólhimento do sopro
renovador-do:Espírito Santo.

A Igreja no Brasil, comooutras no continente latino-americano, apoiando-se nas
indicacóes e profundas intuicóes no Concilio, iniciou uma experiencia pastoral
largamente inovadora.

As Conferencias de Medellin e Puebla, animadas pelo CELAM, revelaram o quanto
nossas Igrejas estavam empenhadasno enraizamento do ideário conciliar e nos
abriramenormes pistasparaurna acaopastorat nbenadora.

Eis.porqne- ser-nos-á indispensável a compreensáo donosso ángulo devísáo, do
nossoponto departida daseonsideracóes já feitas e de toda reflexáo sobre doutrina
social daIgreja, subjacentes naexposícao. "

o Concílio Vaticano 11, sem esquecer ocaráter institucional daIgreja, apontou-nos
na direcáode suadinamicidade,de um corpo vivo.encarnado na história. Considerá-
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la como algo estático, teria poucoou nenhumsentido esta atividadede Igreja com
o Congressoque ora realizamos,o qual busca novos elementospara adequar-seas
necessidadesdo tempo presente e lis exigencias da nova evangelizacao,

Há os que definem a Douírina Social da Igreja como o conjunto ou elenco de
princípiosestabelecidosde cima para baixo, náo nos restando senaorefietir sobre
a descoberta do.modode aplicar na realidade concreta osconteúdos da doutrina
universal.Nossatarefa,nesteencontro,seriaapenasdefinirestratégiase táticaspara
orientar a vida cristá a partir da doutrinajá definida.

Nossa perspectiva é diferente e nao se trata de concepcao individual. A Igreja
Cat6licanoBrasiltemdesenvolvídournaexperienciainovadora,comodemonstram
osdocumentos oficiaisdaCNBB,mormenteas recentes"DiretrizesGeraisda A~lIo

Pastoral.daIgreja no Brasil" para o quadriénio 1991-1994. Como CPT, como um
servícolígado a CNBB, assumimosplenamente esta perspectiva.

Mais do que definir em dounina o que os fiéis devem fazer, nossa Igreja tem
procurado ter ouvidos e coracao abertos para descobrir 'o que os crístsos, as
comunidades, as diversas pastorais populares tém elaborado como princípios
norteadores para sua ínsercso cristá na realidadeconcreta.

Trata-sede urnapráticade humildediscernimento,procurandodescobrire valorizar
o que o Espíritovai produzindona vida dos cristáos, Como poderia ser diferente?
Se nao procedéssemos deste modo nao seríamos fiéis as oríentacoes do Concílio
VaticanoIl, dasConferenciasdeMedellinePuebla,coordenadaspeloCELAM. NAo
fora assim, teríamos urnapráticapretenciosae arrogantefrente urnarealídadecada
dia mais complexa e desafiadora. Mesmo contanto com o estorco de todos os
crístaos, as oríentacoes serao sempre limitadas e rapidamente superadas pela
velocidadeque a vida social está tomando.

Assimsendo,entendemosa doutrinasocialda Igrejacomoumconjuntodecritérios
deacao, sempre aberto,em processo permanente de renovacao, realizado com a
partícípacáo de todos os cristáos que procuram apaixonadamente os melhores
caminhosevangélicosde servíco a vida humana em sua dirnensáopessoal, comu
nitária, societáriae planetária. Urnarenovacáo que se distingue de "prurídos pela
novidade", buscandoo novo queestá nascendo do velho, valorizandoa tradi~lIo

comoapresenca no tempodaexperienciae da meditacáo da Palavrade Deus feita
por outras geracóes, Neste sentido a "uníversálidade" da doutrina deveria sempre
respcitare promovera indispensável"particularidade" de sua concretízacáo,pois
ela s6 pode. "acontecer"historicamente ,emcada situacáo cultural, económica,
política, religiosa e social específica.

l i
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Neste sentido, vale trazera palavra do PapaJoáo Paulo Il, ora em visita ao nosso
continente,a.quem saudamose agradecemosa palavrade PastorUniversaldirigida
nestesdiasaosbrasileiros.JoaoPauloIl, na íntroducaoda"CentesímusAnnus".apos
relembrarqueoReinodosCéus"é semelhanteaumpaide família,quedoseutesouro
tiracoisas novase antigas" (MI. 13,52), escreve:"O tesouroé a grandecorrente da
Tradicáo da Igreja, que contém "as coísas antigas", -desdesempre'recebídas e
transmitidas, equepermiteleras"coisas novas", norneiodasquaistranscorrea vida
da Igreja e do mundo.

"Entreessascoisasque, incorporando-sena Tradicáo,se tomamantigase oferecem
ocasiáo e materialparao seuenriquecimentoe para urnamaiorvalorízacao da vida
de fé.coma-se também aatividade fecunda de milhóesemilhóes de homens que,
estimulados pelo ensínarnento do' Magistério social, procurararn inspirar-senele
para o próprio compromissono mundo. Atuandoindividualmente ou inseridosem
grupos,assocíacoes e organizacóes,constituiramcomoque umgrande rnovimento
empenhado na defesa da pessoa humana e na tutela de sua dignidade, o que tem
contribuídoparaconstruir,nasdivesasvicissitudesda historia,urnasociedademais
justa, ou pelo menos a colocar barreirase limites a injusti~a" (Enc. "Centesimus
Annus", n. 03).

Para finalizar, aceno as diretrizesgerais da acao pastoral da Igreja no Brasil, fruto
da última assembléiada CNBB, realizada em ltaici.

Os Bisposdo Brasil fizeramurnaamplaanálise da modemidade,tentandocompre
enderas tendenciasda sociedademoderna,o comportamentodaspessoas,osvalores
e contra-valoresda cultura atual.

Constataram e reconheceram a emergenciade novossujeitoseclesiaise sociais. As
comunidades eclesiais de base, as pastorais específicas, os grupos de base e
movimentosaí estáo mergulhados numaexperienciavivadecomunhaoe participa
~lIo, pleiteando sempre mais suas presencas nos níveis diversos de Igreja, para
exprimir suas condicoesde legítimosatuantes no processode mudancas, Aí estáo
também os movimentos populares,como sindicatos,assocíacoes de bairros, moví
mentosde mulheres,de negros,os partidos políticosquerendoseu lugar a mesade
debatese encaminhamentode solucóes para a transformacáo da sociedade.

AIgrejano Brasilse deucontade suaslegítimaspretensóes, que longeestiíode urna
posturacontestatéria, mas sirn,se constituemnuma formapositivade contribuicáo
a um esforeo sempre mais conjugado e, para elas próprias, numa permanente
oportunidadede conversáo,
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o mesmodocumento enfatiza a hora privilegiadados leigos.Até agora.quem sabe,
tém sido tratado como delegados da hierarquia, exercendo ministérios mais ad intra,
apesar do. próprio Código de Direito Canónico e documentos pontificios terem
marcos jeóricosnoutra direcáe,

Nossa experíéncia de Cn, nocampo específico dos tralhadores rurais, tem sido a
estrada da partícipacáo, do privilegiansuas organizacóes, do levar a luz da fé para
tantas iniciativas corajosas na defesa intransigente da dignidade da pessoa humana,
do lutar pelo direito de acessoaterra, do celebrar suas lulas e momentos de fracassos,

Alegra-nos a certeza de que estilo empenhados numa causa profundamente evangé
lica,com plena conscienciade que também saoconstrutoresdo Reinoeparticipantes
da construcáo de Urna nova sociedade, nao pondo limites ao seu lestemunho,selado
pelo martirio de tantos írmñosnossosque regaram o solodesta torra santa da América
Latina.

'., j,
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COMENTARIOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: EL PROBLEMA DE LA TIERRA ENAMERICA

LATINA. y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Miguel Urioste
,..Bolivia

"

El minifundio en América Latina y el Caribe adquiere cada vez mayores
proporciones, se.estimaque (l nivel de la regián.enlas últimas dos décadas se.

, registré un incremento de 50% en el número de minifundios y de sólo 38% en
la superficie que ocupan,

Para mediados de la presente década, a nivel regional, se estimaba un total de
entre JO y l Imillones de minifundios con una población de 55 millones de
personas asentadas en una superficie de alrededorde 20 millonesde hectáreas,
frecuentemente de tierras marginales de escasa productividad. Además, tam
biénes limitado el acceso a otros recursos comoagua, serviciosde extensián.
crédito, comerctalizactán, salud, educación, vivienda y otros.Noobstante todo
lo anterior, constituyen un .grupo importante de productores de alimentos
básicospara consumo interno. También se estima que alrededor de un40% de
los minifundistasson precaristas, es decir, que 110 tienen título de-propiedad
sobre las tierras que ocupan'.

1) Hace quinientos años la conquista española y. portuguesa marcaron de manera
determinante el camino que hasta ahora continúan recorriendo l\l~ pueblos

FAO:. El minifundio en AméricaLatina,Santiago 1987.

11
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originarios de América Latina, El eje que da continuidad y atraviesa este
proceso histórico es la lucha de los pueblos originarios por-tierra, territorio y
poder.

2). Al crearse las repúblicas y estados el siglo pasado, se constituyeron formas de
propiedad de la tierra y de organización social del trabajo que no respetaron
en absoluto los valores sociales, culturales, religiosos y organizativos de estos
mayoritarios pueblos. Al contrario, la Independencia Americana de las
coronas española y portuguesa, en muchos casos significó un agravamiento de
estas relaciones de dominación que caracterizaron el período colonial.

3). Trascendentales movimientos sociales reívindicativos y libertarios sacudie
ron durante siglos las conciencias y los sud~s den,uesú"aAméric~. La mayoría
de ellos fueron sofocados por la fuerza de las armas de los poderes constituídos.

La historia de los indios, campesinos e indígenas de América Latina es una
historia de permanentes luchas sociales por dignidad y participación política
democrática. Pero desde el carácter excluyente y racista de nuestras socieda
des y estados, esta lucha democrática ha sido y es considerada subversiva
contra el injusto "orden" constituído.

4). Auténticas movilizaciones sociales de indios y campesinos sin tierras obliga
ron a los estados de América Latina a realizar las primeras Reformas Agrarias
en los años cincuenta. Algunas de éstas fueron radicales y lograron eliminar
el régimen de colonato, aparcería y servidumbre.

5). Muchos indios '1 campesinos consiguieron ser iguales ante Ias leyes pero no
en la realidad. Salvo contadas excepciones, las Reformas Agrarias de América
Latina tuvieron una clara orientación capitalista, parcelaria e individualista.

Este capitalismo no ha resuelto los problemas de accesoala tierra como factor
de producción, ni al territorio comopropiedad comunitaria de las mayorías
campesinas. Al contrario, en América Latina la extrema pobreza y la
indigencia se nutren diariamente de la expulsión decampesínos sin tierras que
se "amontonan" en las ciudades.

6). En otros países la mayor indigencia se concentra-en las áreas rurales de
campesinospropietariosprecarios de minifundios. Los estados no han sido
capaces de revertir los f1njos de inversión y asistencia social y técnica hacia
las áreas rurales de manera que se generen condiciones productivas adecua
das.

:~

I
I

I
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7). Cuando hubo inversión agrícola, generalmente ha sido "en regiones de
latifundios antiguos y nuevos de propietarios ligados política yeconómica
mente a los núcleos de poder. Esta inversión y el carácter de la propiedad de
esas tierras ha cumplido formalidades jurídicas, pero en la mayoría de los
casos es ilegítima.

8). Son pocas las excepciones de países y situaciones en que se han desarrollado
propiedades empresariales de carácter pequeño y mediano, conviviendo
complementaríamems con organizaciones campesinas asociativas, comuni
tarias o cooperativas. Las experiencias de propiedad estatal y colectiva han
fracasado.

9). La soberbia del neoliberalismo que abora se impone "exitosamente" en
América Latina, quiere retroceder en las conquistas económicas y jurídicas de
los campesinos y pueblos indígenas. Por eso está de moda el concepto de
"transparencia en el mercado de tierras", o "mercado libre de tierras", falacia
que oculta un renovado impulso de privatización de las pocas ,y económica
mente marginales tierras familiares o comunitarias que poseen los campesinos
e indígenas.

10). Convertir a la tierra en una simple mercancía es el paso que les falta dar a los
"modelos de ajuste estructural" para ser plenamente coherentes con la
dictadura del mercado. En los hechos se trata de sustituir el principio
universalmente aceptado de "la tierra para el que la trabaja", por el precepto
capitalista de "la tierra para el que tiene dinero abundante para comprarla sin
límite".

Pero estos intentos encuentran reparos jurídicos y constitucionales que de
todos modos se aprestan a "superar" amparados en la "condicionalidad
cruzada" de los programas financieros del BID, BM;' Y la cooperación
internacional bilateral y multilateral. que se ejecutan con las condicionantes
impuestas por el FMI.

11). La aplicación de estas políticas ha dado como resultado una profunda
diferenciación interna y entre países. generando una odiosa división entre los
que pueden participar en el juego de la competitividad y los que no pueden
hacerlo.

Colocando toda la confianza en el mercado, los mecanismos de cambio
tecnológico contínuo, la "apertura" y el "ajuste" profundizaron este nuevo
dualismo. Así es como grandes sectores de latinoamericanos quedarán
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excluídos de lanueva corriente mundialque sefundaen una vida caracterizada
por la abundancia y altos niveles de consumo, seguridad y reconocimiento.

12). La Organización Internacional del Trabajoha aprobado el convenio 169 que
establece el derecho a la propiedad territorial comunitaria de todoslospueblos
originarios del mundo. Dentro de estos derechos se les otorga el privilegio de
gozar y aprovechar prioritariamente de los recursos del suelo y sobresuelo.

Muy pocos-países han ratificado' este convenio y son todavía menos los que
efectivamente lo aplican;

13. La progresiva minifundización de la tierra en propiedad de los campesinos, el
aumento sostenido de campesinos sin tierras y el surgimiento de nuevos'
latifundios, plantean una situación social y económica explosiva en América
Latina.

Esta intolerable. situación genera hambre, muerte y violencia estatal y política.
Esta violencia política en algunos casos ejercida desde sectores 'populares, ha
tomado' en algunos casos la forma de terrorismo autoritario; vertical y
fundamentalista que agrava aún más la situación.

14). Ante este grave panorama es indispensable impulsar un nuevo ciclo histórico
continental, que promueva amplios acuerdos sociales y políticos en cada país
para reiniciar vastos procesos de redistribución de tierras fiscales y expropia
ción delatifundios desposeídos. Pero una propiedad más equitativa de-la tierra
no basta, es una condición necesaria pero no suficiente para resolverlos graves
problemas sociales del continente.

15). América Latina debe impulsar urgentemente nuevos procesos de Reformas
Agrarias vinculadas aprogramas de seguridad alimentaria. Pero para que estos
procesos incidan en la economía campesina inyectándole productividad y
rentabilidad, deben estar acompañados de grandes inversiones públicas y
privadas que se orienten a la construcción de caminos vecinales, sistemas de
riego, apoyo a actividades' de mercadeo, asistencia técnica, atención en
educación y salud•.

16). En algunos países -particularmente andinos y centroamericanos- es también
urgente promover formas organizativas, sociales y políticas que respeten el
carácter pluricultural y plurinacional de sus formaciones sociales.

Para ello.es necesario estimular el fortalecimiento de las comunidades campe-
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sinas y los-pueblos indígenas; respetar y reconocer su derecho a la personería
jurídica, al territorio propio, a la elección y pleno ejercicio de sus autoridades
naturales y a la administración propia de recursos financieros que deberán ser
provistos por la sociedad y el Estado, para la atención de los servicios y
necesidades básicas.

17). En muchos países de ADlérica Latina existe una extrema segregación~tni~ay
racial. Es una reivindicación legítima, indispensable y democrática la lucha
contra esa segregación y por el derecho'al'plenodesarrollodelasespeciñcidades
culturales y nacionales de nuestros pueblos. El grandésaffolatinaomericano no
es solamente la "mestizacién", sino además lograr la articulación dentro de la
diversidad y no el aislamiento de las nacionalidades y pueblos originarios del

"1 continente.

Por eso los lamentos -aún cuando sean expresados con agresividad- que
proyectan el pasado colonial al presente e ignoran cinco siglos de historia y las
conquistas populares en el proceso de descolonización de América Latina y'de
democratización de nuestras sociedades, serán siempre esfuerzos estériles.

18). La modernidad no es exclusivamente la "modernidad capiralista'tni la de los
países industrializados. Los latinoamericanos tenernos la obligación y el
derecho de construir unamcdernidad propia y genuina que -basada en nuestra
historia- se apropie de la ciencia, la tecnologíay los conocimientos universales,
adaptándolos a nuestra realidad. Esta modernidad debe ser transformadora y
verazmente democrática.

19). Es necesario denunciar la injusticia y la violenciapero noes suficiente. El apoyo
a las iniciativas de los campesinos, indígenas y pueblos originarios debe
trascender la visión urgente del corto plazoy avanzar solíríaría.ydecídidamente
en el diseño de un nuevo paradigma que se plasme en un ,proyecto histórico
popular, respetando la particularidad de cada país, nacionalidad y Cultura.
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DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGlCO·ETICA A LA
PONENCIA: EL PROBLEMA DELA TIER~ENAMERICA

LATINA: REALD;>AD y DESAFIOS A LA LUZ DE LA
. . DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Mons.AlvaroLeonelRamazzini
Obispo de San Marcos-Guatemala

INTRODUCCION

Quiero comenzar mi comentario con la siguiente cita textual de la Encíclica
Centesimus Annusdel Papa JuanPablo II:

"No existeunaverdadera solución.a la cuesiién socíaífuerade la Palabrade Dios,
normaque normatoda acción,juicioy pensamiento"

Estas palabras entrañan ciertasexigencias:

a) .VivirelEvangelioque ha sidoreveladoalospobrei< y sencillos.

b) Discernir' con ellos, compartiendo su.desuno, su propia realidad, desde esta
.vívencia evangélica.

c) Enc~ntrar desdeeste discernimiento caminosde solución,aunquen~ ~xen~s
dedificultad pararesolverlaproblemática agrariaencomunión Ypartícjpacién
con los hermanos campesinos pobres y sencillos.

/

En la cuestiónsocialun lugarespeciallo ocupa la problemática agraria.

Indudablementequenosepuedepretenderdarsoluciones igualesy uniformesaesta
problemática.Losprincipiosde laDoctrinaSocialde lalglesiaquesonall~entados
por el Evangelio de Jesús, pues s?n su concreción, deberán ser aplicados en
circunstancias muyconcretasy particulares.
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Por ello, cualquier comentario que sobreel problema de la tierra,su posesión ysu
uso se quiera hacer, deberá partir de una vivencia evangélica, que supone una
reflexión previa, y de un discernimiento existencial y concreto que supone una
atención exquisitaa lascircunstancias particulares de tiempoy lugarenquese dan
dichosproblemas.

l. ELEMENTOS DE TEOLOGIA BIBLICASOBRE LA TIERRA

Antiguo Testamento

En toda la historiade la salvación, desde los orígenes hasta la esperadel reino
venidero, la tierraestáasociadaa Diosy al hombre. Deeste modoencontrarnos las
siguientes afirmaciones:

La tierra es creación y propiedad de Dios; Dios le da sus propias leyes; la hace
fructificar. El es su Señor,

:): .

Dioshizoal serhumanopara confiarlela tierray hacerlo dueño deella.El hombre
eseladministrador de la tierra, Hay unaunióníntimaentrela tierra)' elhombre: :'~l
hombrecon su trabajomat;ea la tierra.La tierra. modela la sicologíadel hombre?'.

Lamentablemente, el hombre, porelpecado, ha rotoel sentidooriginaldela tierra:
estara su serviciopara satisfacer sus necesidades, viciando así las relaciones entre
la tierray el hombre, aunque la solidaridad,para bien o para mal, se mantiene.

Elpueblode Israel,a travésde.suspropiasexperiencias: Exodo,promesadela tierra
prometida, llegada y posesión de ella y sus recursos,constata que la tierra es un
recuerdo permanente del amor y de la fidelidad de Diosa su alianza.

La legislación sobre la tierray su uso (Cfr.Exodo23, 16;Deut. 14,29; 24,19) es
la expresión de la convicción de que Dios es el dueñode la tierra.pe hecho,la
observancia de esta legislación debe distinguira Israelde los agricultores que lo
rodean, .

Enestaexperiencia, queeshistoria,muchasvecesIsraelseapegaala tierraen forma
egoísta, olvidándose que ella es un signodel amorde Dios. Por ello, I~s profetas
harándenuncias muyserias: Oseas4, 3; Jeremías4, 23-28.Israeldeberecordarque
la tierraes de Dios y que él debe ser fiel a DIOS. . •

Cfr. X.L. Dufour. VÓeabuJariode'teología bíblica, Barcelona.
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'~aulatinamente, en medio de experiencias de infidelidades, de pérdida de Iapropia
uerra,va surgiendo la perspectivaescatológica dé los cielosnuevos y lá tierra nueva
(Cfr. Isaias 65,17; Amós 9,13; Oseas 2, 23; Jeremías 23; 3).

Jesús y la tierra

Con su enseñanza jesús ayuda a entender que las cosas dé este' mundo y la 'tierra.. ... ~ ,
misma, tienen una onentacion muy precisa: el Reino de Dios.

El.do~inio de Dios e~ elcielo yen la tierra hace quela tierra tenga la finalidad que
DIOS le ha dado. Su posesión y suuso están marcados por El. La tierra es para todos.
Nodebe ser absoluUzada en su posesión. Ella misma necesitaserredímída, es decir,
debe ser una "tierra nueva" en la que habite la justicia. La tierra es el lugar de
encuentro con Dios y la justicia.

Ella ~ebe servir para que el hombre y la mujer sientan la fuerza de la providencia
de DI?s que da de comer a "los pájaros del cielo y viste a las flores del campo",
obteniendo de ella lo necesariopara la propia subsistencia. Son el sol y la IIuvia de
Dios quienes con el trabajodel campesino la fecundan, dando así los frutos de
subsistencia humana. Por ello la tierra es el lugar de colaboracíon con Dios creador.

2. ELEMENTOSDELADOCTRINA80CIAL DELA IGLESIASOÜRELA
TIERRA ' .' ..

Con.estos datos de la teologfa bfblíca-que s~n exhaustivos- podemos entender las
afirmaciones de la DoctrinaSocialde la Iglesia sobre la tierra y elderecho aPoseerla.

Especial atención merecen, en esté sentido, las afirmaciones del Papa JuanPablo II
en la encíclica Centesimus Annus,

1) Los bienes de la tierra tienen un destino universal. (Cfr. GS 69,71). Por eso la
propiedad privada no es un valor absoluto y ella se justificaen cuanto se afirma
el derecho a poseer lo necesario para el desarrollo personal y el de la propia
familia (CA 30). , ,

2) "Diosra dado la tierra a todo el género.humano p¡¡r~que ella sustente a todos
sus habitantes sin excluirá nadie ni privilegiar a ninguno" (CA 31). .

3)''La tierra por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del
hombre es el primer don de Dios para el,~ustentohumano" (CA 31,32 Y42).
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4) La satisfacción delas necesidades básicas del ser humano es un componente
esencial del derecho de la persona -imagen y semejanza de Dios- ala vida. Y
ello en la calidad que corresponde a su dignidad. Este derecho procede de la
dignidad de persona y no.depende de lo que la persona haga o deje de hacer.

5) La posesión y el uso de los bienes de este mundo, incluída la tierra, deberá ser
normada por•.este derecho, de modo que la misma posesión y uso quedan
descalificados intrínsecamente en cuanto no respeten ·ni permitan' ejercer
plenamente el derecho anteriormente mencionado (CA43).. ', .

6) El reconocimiento de este derecho -entreotros- es el fundamento primario de
todo ordenamiento político auténticamente libre y una de las funciones del
Estadoes.tutelarlo y no coneulcarlo.

CONCLUSION

Haciendo ahora un resumen de todo lo dicho, se puede afirmar que los principios
teolégico-éücos.scondicíón sinequa non de una visión auténticamente humana y
cristiana del uso y posesión de la tierra" son los siguientes:

a) Dios, creadorde todas las cosas, es quien original y primeramente las ha donado
al ser humano. para que éste use de ellas adecuadamente, poniéndolas a su
servicio.

b) Según esto no se puede disponer arbitrariamente de la tierra. EIIa tiene una
fisonomía y un destino dados por Dios, anteriormente a cualquier uso que se le
dé, '

Ese destino es: servir a todos los seres humanos quela habitan para que' puedan
realizarse integralmente como seres creados a imagen y semejanza de Dios.

e) El ser humano poniendo debidamente la tierra a su servicio se hace colaborador
de la obra creadora de Dios dando una dignidad propia a su trabajo.

d) La persona humana es un valoren sí misma que exige que todo cuanto le impide
ser tal, deba ser cancelado, en el respeto a las demás personas. De aquíse deduce
el concepto de "biencomún" tal como lo entiende la Iglesia Católica: "conjunto
de condiciones que permiten y ayudan a que la persona pueda ser tal".

e) El bien común y su justa consecución son un punto de referencia obligado al
momento de hacer juicios sobre determinados comportamientos en la posesión
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y usode losbienes de la tierra. En este sentido es muy útil y necesariorecordar
las siguientes afirmaciones de la encíclica CentesimusAnnus:

A la luz de las "cosas nuevas" de hoy ha sido considerada nuevamente la
relacion entre la propiedad individual o privaday el destinouniversalde los
bienes... Mediante su trabajoel hombrese compromete no sáloenfavor suyo
sinotambiénenfavor de los demásy con losdemás: cada uno colabora en el
trabajo y en eibiende losotros.El hombretrabajapara cubrirlasnecesidades
de su familia. de la.comunidad de la que forma. parte. de la Naci6n y. en
definitiva. de toda.lahumanidad...

La.propiedad de losmediosde producciántanto en el campoindustria/como
agrícola. esjustay legítimacuandoseempleaparauntrabajo útil;peroresulta
ilegítima cuandono es valorada o sirvepara impedirel trabajode los demás
u obtenerunasganancias que no sonfruto dela expansián globaldel trabajo
yde lariquezasocialsinomásbiendesu comprensián, delaexplotacián ilícita.
de la especulación y de la ruptura de. la solidaridad en el mundolaboral. Este
tipodepropiedadnotieneningunajustificaci6nyconstituyeunabusoanteDios
y los hombres (el subrayado es mío) (CA43).

"La propiedadse justifica moralmente cuando crea.·enlos debidosmodosy
circunstancias, oportunidades de trabajoy crecimiento humanopara todos"
(CA 43).

3

PONENCIA

DEMOCRACIA, PODER Y PARTICIPACIQN

Guillermo León EscobarHerrán, Ph.D.
Director Instituto de. EstudiosPolíticos

Santafé.de Bogotá. Colombia

Sinlugara d¿das laEuacIica"Centes.ímusAnnus" ha refrescado en muchola visión
sobrelosasuntossociales.yella -siguiendolacarta centenariadeLeón XIII, marcará
rumbos para el ingreso en el siglo XXI.

Esta tercera encíclica social vinculada a Laborem Exercensya SotlicuudoRei
Socialisnos entregaJuera de la enseflanza un método, el de ver las Cosas, nuevas
partiendo de las realidades cotidianas y de la historia einaugurando -al decir de
LotharRoss- unanuevadidácticaen elmensaje dela Iglesiaen loatinentea lo social.

Llama Ia.atenclén.íeanotación que en el preámbulo de la Encíclica (CA 3, 4) hace
Juan Pablo al referirse a la actividad fecunda.de millones y millones de hombres,
quienes a impulsos delMagisterío social se han esforzado por inspirarse en él con
miras al propio compromiso con el mundo. Actuando individualmente o bien
coordinadosen grupos.asociaciones y organizaciones, ellos han constituidocomo
ungran rnovimiento para la defensa de la persona humana yparala tutela de su
dignidad, lo cual, enlas alternantes vicisitudes de '1\1 historia, ha contribuído a
construirunasociedadmásjustao, almenes, a ponerbarrerasylímitesa la injusticia.
Párrafo con el cual nos ubicamos directamente en el tema a desarrollar.

"Centesimus Annus" reitera que la base conceptual sobre la que se levanta todo es
"el hombre" y que es desde él desde donde puede comprenderseverdaderamentela
sociedad. la historia y todo aquello que acontece en el ámbito de la temporalidad.
El número 13, 2 del escrito lo plantea y más aún.afirma la existencia de "diversos
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grupos intermedios", comenzando por la familia y siguiendo por los 'grupos
económicos,sociales,políticosyculturales, loscuales,como provienende lamisma
naturaleza humana, tienen su propia autonomía, sin salirse del ámbito del "bien
común" que ha de comprenderse dentro de las exigencias de la dignidad y de los
derechos de la persona humana.

Llama la atención cómo.el.Papa en el capítulo V -Estado y Cultura- vincula el
totalitarismo moderno "a la negación de la dignidad trascendente de la persona
humana" (CA 44, 2) Ycómo se plantea críticamente frente a quienes pretenden
"arrogarse el ~jerci~io de.uHoder absoluto"o a quienes a nombre de la mayoría
margman, opnmen, explotan o destruyen a una mayoría. Papel de' la Iglesia es
tambiénladefensade"la familia, lasdiversasorganizacionessocialesy lasnaciones,
realidades todas que gozan de un propio ámbito de autonomía y soberanía".

De máxima-ímportanciaeséntonces el número 46 si se quiere entender la temática
del Poder y de 'la Participación.... "La Iglesia aprecia el sistema de la democracia
en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones
políticas y garantiza a losgobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus
propiosgobernantes,o bienlade sustituirlosoportunamentede manerapacíñca.Por
eso mismo, no puede'favorecerla formación de grupos dirigentesrestringidos que,'
por intereses particulares o por motivos ideolégtcos, usurpan el poder del Estado.

Una auténticademocracia espesíble'solamerue en un Estado de'derecho y sobre la
base de' una recta concepción de la persona' humana. Requiere que se den las
condiciones necesarias para Iapromoción.de las 'personasconcretas.jnediante la
educación yla formación en los verdaderos ideales.así comó de la "subjetividad"
de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de
corresponsabilidad,másaün advierte-cuando trata.sobreelEstadodebienestar- que
"una estructura social de orden superior no debeinterfetir'en la vida interna de un
grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien
debe sostenerla en caso de necesidad y'ayudarla acoordinársu acción con la de los'
demáscomponentessociales.con mirasal bien comün.yse planteabienseaentorno
a la descentralización de los aparatos públicos oa la'acciónde grupos intermedios
de la sociedad yaque "conocen mejorlas necesidadesy'logra satisfacerlos de molla
más adecuado quien está próximo a ellos o quien está cerca delnécesitado.

La necesaria salud de unasociedad está representada por el tejido social que ponga
en evidencia la participaciónen el poder y el'poder de la partícipacién que fuera de
entregar el protagonismo aIapcrsonaya la comunidad hacen de él algo eficaz que
reafirma la acción creadora del hombre de cara a la realidad: Claroes JuanPabloI!
al señalarque ademásde la familia.desarrollantamblén funcionesprimariasyponen
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en marcha estructuras específicas de solidaridad otras sociedades intermedias.
Efectivamente,estas inadurancomo verdaderas comunidadesde personas y refuer
zanel tejido social, impidiendoque caiga en el anonimato y en'una masificación
impersonal,bastante frecuentepor desgracia en la sociedad moderna, En medio de
esa múltiple interacciónde las relaciones vive la persona ycrece la "subjetividad de
lasociedad",El.individuo.hoy día quedasofocadocon frecuenciaentre losdospolos
delEstadoydel mercado.Enefecto,da la impresióna vecesde que existe sólocomo
productor yconsumidor de mercancías,o biencomoobjeto de laadministración del
Estado, mientras se olvida que la-convivenciaentre los hombresno tiene como fin
niel mercadonielEstado, yaque poseeen sí mismaunvalorsingularacúyoservicio
deben estar el Estado y el mercado. El hombre es, ante todo, un ser que busca la
verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuoque implica
a las generaciones pasadas y futuras,

.....Unasociedadbasadaen el trabajolibre,en laempresa yen la participación" (CA
35,2) esunidealexpresodelPontífice,allí entroncanestasreñexíonesque partiendo
delpoderydelaParticipaciónpretendenplantear exigenciasa unademocraciacapaz
deayudar al hombre no sólo aobtener reales logrosen la calidad de lavida sino que
dentro de los criterios de.la ecología humana (CA3?) pueda crear ese "ambiente"
quepropendiendopor una "cultura de la vida" se vinculeal logrodedavcivilizacién
del amor".

1.. DEMOC~ACIA: PODER y PARTICIPACION

Escasi algo reservado a"perogrullo",decir que la política,es el terreno en donde
acontece el poder y sin embargo hoy día puede detectarse allí una inmensa
inexactitud cuado se observan los caminos que está tomando la sociedad presente
y los que pre-anunciahaciaelfuturo. El poder está en todas-partes. Lo.que sucedía
es que la excesiva "politización" -a la vieja usanza- había abarcado la totalidad de
la vida.

Másenunasnacionesque en.otras-pero en general en todas"la políticanos rodeaba
portodaspartes:Se nacía"optado"enuna familiaque yadesdeantañoteníaopciones
tomadasque se aseguraban por unano bien analizada todavía ley de la herencia. Y
esa misma forma de ser determinadofijaba las costumbres entre las cuales estaba
la aceptación de la omnipresencia del Estado y por consiguiente .la sumisión a
quienes casí-predestínados.ejercían su' manejo. Así acontecía que. los padres
heredabana sus hijos el poder y el-secretode su manejoen una variantet'democrá-
tica" de lasmonarquías ya fenecidas; .

Desde la "política" entendida como monopolio se regía todo el-poder, El
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sobredimensionamiento del "hombre político" ahogó todas las facetas por demás
interesantes de la presencia humana en la sociedad. Los "partidos" ocupaban la
escena de tal manera que desde allí se ejercían odios y afectos, favores y disfavores,
prestigio y sanción, protagonismo y dependencia.

En efecto, la inmensa mayoría de las organizaciones repetían en su interior el
esquema de poder. Los sindicatos, por ejemplo, se "partidizaban" y conducían la
misma lucha de poder que acontecía en el esquema general; aún las mismas familias
no escapan a ello y "partidizados" se dividían, tampoco escapan al fenómeno las
universidades y otras respetables organizaciones sociales.

Se llegó así a atrofiar la idea del ciudadano que reducido al ejercicio del poder o a
la obediencia al poder no lograba siquiera reaccionar. La polución del Estado y de
los partidos era tal que dio lugar -por lógica- al régimen del favoritismo y al
clientelisrno políticos, tan lejanos de una adecuada concepción de la persona y del
bien común.

La sociedad llegó a dividirse en "cartas" y se dio lugar a una "nomenclatura" tan
interrogable como la de los países totalitarios. Solamente que mitigada por una
atmósfera que le prestaba un discurso "humanista" que perpetuaba servilismos casi
siempre manejados con una mezcla de autoritarismo y generosidad.

Si bien haya necesidad de excluir de este absoluto predicamento a algunas
sociedades, no puede hacerse ello con la mayoría, ya que de otra manera no puede
explicarse el atraso que en la división real del poder -y en la participación- existe
entre nosotros.

y no solamente ello, sino la grande "brecha" entre ricos y pobres y la distancia del
"bien común" que sobrecoge.

El Estado -manejado por las facciones o por los partidos- llegó a estar presente en
todas partes. Se hizo también cierto aquel principio de "nada sin el Estado, nada
contra el Estado". Unademocracia formal impedía técnicamente el totalitarismo; se
concedíaa la gente elegir pero con cartas marcadas de antemano y luego se establecía
una pausa en la que las opiniones o se acallaban o no llegaban a articularse.

La comunidad -o si se quiere la sociedad- era minusválida; como "veleta" giraba
según la dirección de los vientos arrastrando adhesiones y afectos que condujeron
a muchos al heróico error de sacrificar sus vidas en guerras civiles en las que por lo
general lo que estaba en cuestión era la vigencia de alguno de los grandes actores
del juego absoluto de lo político.
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Una especie de "Despotismo Ilustrado" -gobierno para el pueblo pero sin el pueblo
se procuraba ejercer por los mejores. El Estado paternal se acercaba propicio a la
comunidad con otros de desarrollo o con la voluntad del subsidio.

No es de extrañar que este esquema interno guarde una paralela relación con el
manejo de la política internacional en la que los centros de poder alineaban países
bajo la idea de su concepción imperial que dio lugar a polémicas tan generalizadas
como la del Este-Oeste, Norte-Sur. Se puede llegar a pensar en que la mayoría de
las naciones sin poder real en el ámbito internacional son a los centros de poder como
internamente sus ciudadanos ante el Estado. Y así como antes se anotó con el
sindicalismo, descompuesto por el partidismo, las organizaciones de los países sub
alternos terminaron de no-alineados respondiendo a la alineación real.

Largo ha sido el proceso que ha conducido a la real división del poder y por tanto
a umbrales más reales de democracia. El término de la segunda guerra mundial
comienzaaabrirelcamino alos interrogantes surgidosprecursoramenteen el ámbito
de la crisis del 30, preanunciado en jornadas universitarias y por visionarios que,
censurados en su tiempo, renacen hoya la historia.

Se trataba de buscar -ante la evidencia de los totalitarismos- mecanismos de
contrarrestar la voluntad individual de poder o la de un grupo como lo da a
comprender Adorno en las reflexiones previas que condujeron a la "Anatomía de la
personalidad autoritaria".

Sólo en la división delpoder está el control del poder. Montesquieu en el "Espíritu
de las leyes" había consagrado los tres poderes que se hicieron clásicos pero
terminaron -en muchas latitudes- siendo uno solo a causa de la excesiva "participa
ción" de la política.

Por ello llegó a insistirse en los aspectos "no-políticos" (!) del poder; se buscó la
participación en la economía, en la empresa, en la cultura, en el trabajo y luego en
la descentralización.

De esa reacción han surgido las grandes líneas que conducen a una mejor democra
cia.

Así sean variadas las opiniones, esta búsqueda de la división del poder ha causado
grandes transformaciones aún no totalmente asimiladas. La emancipación de la
mujer ha variado en su fundamento la estructura de la familia, la educación centrada
en el alumno y la formación como diálogo han hecho variar los esquemasdidácticos;
aún en la economía se puede observar el ascenso de la cogestión de las empresas
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solidarias y'del comunítarísmo y.muohosfcnómenos más de búsqueda dé póder que
dan lugar a la aparición de movimientos opuestos a los partidos de tradición, dé
fuerzas, fuentes o cruzadas políticas, que han variado en su fundamento el panorama
político, y el ascenso del poder de la comunidad en asociaciones, juntas comunales
y elmunicipio, quetrrumpe corno expresión de la unidad básica de la comunidad
que reclama su importancia de milenios frente a la apenas bicentenaria de la nación:,

Son los años sesentas -con su contradictoria y cíaroscura verdad- los que vienen a
colocar las piedras angulares delSerhumano ansioso de redefinirse en su persona y
como comunidad. Estadécadáestá llenapor esté esfuerzo: Son las "caras-nuevas"
que apenas ahora comienzan a asimilarse: Participación, informáclon.redeñnicién
de roles, rescate de.iniciativas, voluntad -de denuncia y protagonismo, diálogo;
rebelión y consenso son desafíos a los que se responde de manera muy diversa, que
abarca atodas las instituciones con distinta intensidad pero misma dirección. La
Iglesia misma elabora el nücleode Sil respueslaen el "Concilio Vaticano ll", la
latinoamericana.lo hace en.Medellín. .

Se interroga por el sentido de la sociedad, por la orientación del desarrollo, por la
razón del existir, por la persona en situación, dando origen a la ampliación de los
"derechos", por la naturaleza Como bien universal y en fin por todo aqúclloque
define la vida-sobre el mundo: ' .

y toda esa"problemática"es un interrogante al poderno sólo en cuanto a su legalidad
sino fundamentalmente a su legitimidad. Los criterios de "autoridad" no quedan
exentos y pareciera que un nuevoanarquismo tomara pie en la humanidad dando
curso a.un interrogante .que se ha veuido dimensionando-como es. el 'de la
"gobernabilidad de los pueblos" que, en elmicrocosmos. social, es aplicable a la
universidad, a la familia, a las asociaciones y a los partidos entre otras formas de
coexistencia.

Llama la atención que la síntesis de los interrogantes sea el "póder" pero que detrás
de él -como lo afirma Vaclav Havcl- esté el interrogante por la "verdad" que
comienza a ser punto de referencia obligado. Fundamentalmente son las generacio
nes.nuevas las que indagan porella.ypretendcn.cncontrar el camino de vivirla en
sus consecuencias.

La aparición en escena de la "verdad" plantea la búsqueda deurinuevo humanismo.
"Nuestrocaminoescl hombréves lÍtulode unode los capítulos de CentesimusAnnus
que empata perfectamenteenese propósito que es tan'universal queno se oculta en'
las páginas de la Perestroika.de Gorbachov y que transita igualmente la mayoría de
las páginas de lospensadores actuales.
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Bien puede decirse qu~en el fondo -traslücido ahora- se tratade.rescatar el "poder
de la verdad" para desde ahí procurar hacer eficaz -en beneficio de la persona, de
la comunidad y de la especie- la "verdad del poder", al que Icgítimamente y en su
plundtmcnsíonaíídad se debe aspirar en la democracia. .'

2, J)EMOCRACIA y PARTICIPACION

Si~ d~da bajo el término "democraciav se conjugan los más diversos pareceres.y las
m~s dlfe~entes concepciones, lo cual ha conducido a queesta palabra sea Unade las
mas.equivocas en el, US? común, no sólo en Latinoamérica sino en el mundo.

No hay régimen que no se ampare en ella y .si alguien -por elemental curíosidad
recornera el mapamundi podría, apoyado en las declaraciones de los.jefes de los
diferentes estados, llegar a la conclusión de que la democracia unifica al mundo.

Pero si el elemento unificador es unvequívoco", laverificación misma está viciada
y no conduce a ninguna parte. No deja de ser una ironía el que en una misma nación
ungobiernn actúe de unadeterminada manera a nombre de lademocracia mientras
es combatido aún, por medio dela violencia y el terror, por fuerzas que dicen buscar
Iademocracia o crear las condiciones para que ella sea posible:

Sucede con la democracia que. todos se refieren a ella como '~Igran ideal-para
Preservar o para adquírir-, pero difícilmente pueden ponerse de acuerdo en lo que
la caracteriza. La "democracia" a secas lo dice todo y nada dice. En su nombre se
Cometen las más grandes bajezas o se realizan las más positivasacciones.

Rescatable, empero, así existan la equivocídad y la confusión.es la evidencia de que
algqde. muc~o valor existe en ese término quese ha vuelto, para todos, obligante,
Esta,evldenclaapuntaalariq"eza intrínseca del conceptoy por tantoa ubicarlo como
riquezaculturaldel mundo contemporáneo. .

Es sintomático que a partir de la mitad de este siglohayan venido desapareciendo
los g~upos de aquellos que iniciaban una acción política a nombre por ejemplo de
la "dictadura del proletariado" o de cualquier otro tipo; hoy dia toda acción va
acompañada lemátícamente porel enunciado de acción por la democracia.

Nose: puede entonces caer en la ingenuidad de la definición. En efecto, hay clásicas
de~mclOnesque han sobrevivido el paso del tiempo y de la historia y que aún son
utilizadas con frecuencia en los discursos y tratados políticos cerno elementos
retorícos -legítimos- pero queexigirán,para su cabal comprensión, que quienes-las
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escuchancomprendantodassuspartes yestén de acuerdoen el peso del significado
que ellas encierran. .

3. LOS EQUIVOCOS REINANTES

La etimologíadedemocraciacomo"gobiernodelpueblo",asícomoelpensamiento
deJuanJacoboRousseauenelContratoSocialcuandola definecomo"...elgobierno
de la totalidado dela.mayoría del pueblo" y Montesquieucómo"aquel sistema de
gobierno en que el pueblo todo ejerce la soberanía"; sin olvidar tampoco el
enunciado del célebre discurso de Lincoln en Gettysburg en que expresa que "la
democraciaes el gobiernodel pueblo,por el pueblo y para el pueblo".plantean en
su conjuntounagrandificultadque remitea la preguntasobrelo queellos pensaban
era realmenteel "pueblo".

Para los artífices de la RevoluciónFrancesa existía una equivalenciaentre pueblo
y ciudadanos, los cuales son portadores de la soberanía y. cuyas características
.individuales y como grupo los alejan de esa peligrosa oclocracia -poder de los
pobres-en la que Aristóteles veía la corrupción de la poUlllia. El eiudadano es el
integrante ideal de la sociedad y en él hay que suponer que no existen conflictos
definitivosen relacióncon losotros, yaque se parte del principiode que nohayuna
dialéctica social sino un espectro de tensiones que encuentran su solueión en un
estado superiorque expresa la voluntad general (Rousseau,sin embargo,advierte
acercadelaposibletiraníadelnúmeroque puedellegaradesvirtuarlaesenciamisma
de la democracia).

El sigloXX ha sidoel escenarioen el cual el concepto y la equivalenciaciudadano
= pueblo ha experimentado' su honda'crisis ya que del ciudadano abstracto se'ha
pasadoala irrupcióndel"hombre situado" en lo concretodel acontecersocial;que
ha reclamado, si bien no siempre' su protagonismo, sí ser el depositario y el
beneficiariodel resultado de la acción polñlca.Iocual abrió camino a esa especie
de "despotismo ilustrado" que se ha definido como "gobierno para el pueblo pero
sin el pueblo". que constituyó la etapa 'intermedia entre la aristocracia y el
participacionismo. .

Llama.laatención cómoen algunos países Seha hechocomún la identificación del
"pueblo" con los pobres y los desposeídos, mientras que se supone -o se da por
cierto- quequienes los gobiernanno pertenecen al pueblo.Este fenómenohadado
pie para el surgimiento de demagogias de todo tipo, pero que en verdad colocan
las tradicionales definiciones de democracia en una situación sin salida que
profundamenteexpresaba T. S. Eliot en The Ideal of Christian Soeiety: "Cuando
un término se ha santificado tan universalmente como ha ocurrido ahoracon el de
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democracia,comienzo ~ preguntarme siacaso significa todavía algo al significar
tantas cosas", . '

Bertrandde Jouvenel.ensu tratado sobre el poder lo decía más crudamente: "Las
discusiones sobre democracia, las.razones a favor y en contra, no tienen valor
intelectual,pues nosabemos dequé estarnoshablando".

4. REPRESEN'l:ACION y PARTIClpACION (METODOLOGIAS DE LA
DEMOCRACI¡\) '.

. , 'L',

Unadelastareaspr0'liasde lapolíticaydequienesla piensanyactúanes ladeejercer
la facultadde Qrever desarrollos que sean urgentes para perfeccionarlas bases que
sustentan el sistemade organización.ciudadana y sus valores.

Losconceptos políticos -asícornolassociedades: sondinámicos yniéstasniaquéllos
sedanenestadodeperfección, porqueescaracterística fundamental delhombreestar
en procesopermanente, lo cual pertenecea su propiaesenciay marca el sentidode
losdesafíos porencontrarsupropiodestino. El hombre yIasociedad hacensuesencia,
no "son" su esencia;ya que ellos no son plenitudsinoesfuerzopara lograrla.

Don José Ortega y Gasset planteaba con acierto las relaciones entre el "yo y su
círcunstancía'tendonde. amboselementosse.vanperfeccionando -odegradando-en
el juego de su interacción y en donde ninguno de los dos es pasivo sino posee
dinámica propia que los impele y exige efectuar tareas de transformación.

Vistoen términossocialesel eiudadanoes "él y su soeiedad",lo queplanteaque no
puede existir ni diseñarse un plan para el perfeccionamiento de los individuossin
consideraral mismo tiempo un equivalentepara la comunidad.

""
Nacemos y existimos en COmunidad. Con base en ello el hombre es igualmente
comunicable y esta propiedad no se delimita tan sólo al campo del lenguaje sino
trasciendea todos losdemás sectoresde lavida concretasocialy eslo que permite
hablar de comunicación de bienes y de "bien común".

,
Estecaráctercomunitarioy.comunicabledelhombredafundamento alademocracia
yle otorganosólosueimientoantropológicoy filosófico sino,igualmente,político.

Marítainafirmabaque"la tragedia de lasdemocraciases queaúnnohanconseguido
realizar la democracia"e indicabacon esta aseveracíén.precísamente, el carácter
evolutivodeestaformade organización socialqueexigeuncontínuoreplanteamiento
y un compromiso cada vez mayorde los ciudadanos todos en promocionarla.
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Políticamente el totalitarismo es una forma completa de organízacíén 'polítíca
porque noexige nada diferentedel ciudadanoque la obedienciayexcluyepor lodos
los medios la objeción, la crítica y aún la activao pasiva desobedienciacivil. Para
poseeruna formade gestióntótalitariá no se requieresino de una adecuadadosis de
poderyde fuerza como loaseveraEIíasCanettierisoobra'~Masa y Poder". ¡Él
totalitarismo es la expresión máxima de la falta dé creatividad polítical .'" . r ,

Muy porelcontrario, la democracia exige el desempeño afondode todas laS
posibilidadesque lainteligenciaylavoluntadde loshombrestienenasudisposición.
Elperfeccionamientodel hombrein~ividual,delhombre soci~l ydelanación nosólo
requieresinoexige laparticipación ciudadanaquesibien procedegradualmente,no
puededetenersesin traergravísímos riesgos. Es por ello qué unfiódibre verdadera
mente humanosólo es posible-en "estado de democracia" y es allí en donde está la
virtud y están los riesgos de este sistema que practicamosy s~n ellos los que hacen
apasionante la tlIrea que implica ser fieles a estecómpromíso.' .

di

El hombreavanza y se desarrolla y alhacerlo haceavanzar la sociedad; la sociedad
progresa y exige el progreso yel ascenso del hombre.Tal es la razón por la cual ta
democraciaestá en una permanenteredefinición queseñala su prosperidad.

La democracia siempre está en cambio; permanentementeexige ser redescubierta
yreinventada.Por esamisma razónes másvulnerablequeotrossistemasporqueella
se pone al descubiertoy se niegáa sfmisma acorazarsé en un detérminadoestadio,
yaqueselo prohibesuesenciamisma;El totalitarismo-éstáticoporexcelencia- está
en la historia; la democracia hace la historia.

Este carácter especial del sistemademocrático ha preocupado y ocupadono 8610 a
quienes, desde el ejercicio de lá vida política activa en' el liderazgo de nuestras
naciones,tenemoslaobligacióndeanticiparelmañana,sinotambiéna los tratadistas
que desde muydif9:entes fronteras teóricas10consideran. Hay entre ellos quienes
lo venconun fundamentadooptimismocomo Karl Popper:hayquienesa lamanera
de Revel advierten tanto de los riesgos d~ la democracia como de los peligrosque
acechan su negación; otros como Aaron perciben la necesidad de la democracia
como opción inevitable y quienes como Hayek la implican como un supuesto
necesario.paradar paso a una auténtica ecología humana.

!; d

Muypocos son quienes hoy hablan de democracia sin apelar a especificacionesde
ella,Aúnen la órbitatotalitariase hace usodel término-yesgrande la confusiónque
secreaalponerenevidencialosdistintosyaúncontradictoriosmensajesquepueden
estar detrás de la misma palabra. .
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BastaríatomarunbuendiccionariodecienciapoIíticapara apreciaresta aseveración
yencontrar la más. variadagama.terminológica que va calificando el concepto,

Sinembargo.da discusión mayor en el mundo:occidental se ha centrado enla
oposición quesehacede"dcmocraciarcprcscntativa''y "democracíapartícipaava".
Aquéllaque, desde la constituciónamericana, durante casi dos siglosde existencia
ha tenido como'funciones primordiales seria expresión de -la voluntad popular,
consagrar y validarla legitimidad delos gobernantes, servir de puente eficaz entre'
quienesdirigeny sondirigidos;ésta -laparticipación-que impulsala generaciónde
nuevosymésefcctivosmecanísmosparainfluir enel diseño yen el rumboque debe
tomar la-vida-social.

Muchos han caído, sin embargo; en la tentación de plantear el falso problema'de
oponer la democracia representativa a la democracia participativa en términos
excluyentes y han encontrado el fácil camino de plantear la representación como
;;voluntadde. clase'ry.laparticipacióncomo"voluntad popular"!Ni.siquierahayallí
un sofismaporquepara haberlo hay que partir del hecho de que el sofista entiende
el problema; lo que hay aquí es carencia.decomprensión;

Particjpacién y representación.sonmetodologías que pueden unirse aun ·mismo
sustantivo sin variar <8U significadopero síIa intensidad de su influjo, de su
aceptación y de.su respuesta. .

Tantola participación COlI)o .la: representación no pueden.serentonces fines sino
mediosy alIíestriba la diferenciamayor y meridianacon la democraciaque.síes en
sí misma un fin, ya que en elIa está inserta la promoción irrenu'nciable del ser
humano.

William Nelsonensu.tratado, publicado en 1986bajo el título,"La justificación.de
lademocracía", sepregunta si la "participación es esencial para-la definición de la
democracia, o silo es para,su justificación o para..ningunode.losdos {ines";iSi se
revisa la ,lIlodernaleoría,politica, habrfanecesidad de 'llegarala conclusión del
profundo desacuerdo existente entre-los-autores. Joseph Schumpeter define-la
democraciacomo"aquella disposición institucionalpara llegara decisiones poíüí
cas, en la cual los individuos adquierenel poder de decidir por mediode una lucha
competitiva para obtener.el voto del.pueblo'", lo cual implica, por una parte.Ja
exclusiónde queelpueblo tenga.tantouna voluntad únicacomo una.mismaidea ~e
"bien común", lo que de hechoplantea interrogantesde fondoa la efectividad de la

J.Schumpeter, Capitalismo.socialismo :>,'democracia, New York1950.
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"representatívidad't-comoúnica metodología de la democracia y' justifica la
búsquedade instrumentos adecuados para dar salida a las aspiraciones y voluntad
de lasminorías.Los"participacionistas"como Walker' agudizanlanecesidadde un
gobierno popular.pero no llegan a presentar fórmula alguna que demuestre cómo
articularla en su ejercicio práctico.

Al afirmar que tanto la representación como la participación son metodologíasde
la democraciapodemos asegurar que lo que está fallando no es ésta sino aquéllas,

De hecho la representación-con.todos los.positivos aportes que ha-prestadocomo
instrumentoa la democraciaoccidental en su nacimiento y su consolidación-se ha
visto asediada por el impacto de un mundo de creciente tecnificación y especíali
zaciónde todas las formas devida.que han hecho variara profundidad las actitudes
sociales.

Es cierto quela representación h~ entrado en crisis. Ella no representa -al decir-de
Burdeau en su Ensayo sintético sobre la democracia- al "hombre situado", al
individuoconcreto que tiene'unrol social.y laboral, creándose así una grieta entre
él y el ciudadano que es él mismo. Maurice Duverger profundizaba aún más este
diagnósticocuando escribía acerca de "una democracia sinpue~lo'~ para ex~sar
la creciente debilidaddelospanidos políticos que son diagnosticadospor él como
"estados mayoressin tropas", "comités sin militantes", que restringen lacapaéidad
del ciudadanode ejercer influjossobre laacción y lasdecisionespolíticas las cuales
aparecenrespaldadas tandébilmente por los ciudadanosqueponéñ en evidencia su
desinterés ,y alejamiento:' .

Varios son los factoresque han coadyuvado a este debilitamientode la representa'
ción y que en muchassociedades no han sido lo suficientementeaclarados. Uno de
ellos lo constituyenlas obligaciones del representante con el-representado; otro la
existenciadeun estatutoquegarantice los reales derechosdelas minorías;otro,más
difícil aún dedeterminar, es sllarepresentacíén otorgada va ligada a un programa
que debe-sercumplido o si éste.queb~ sido uno de los motivantes fundamentales
de la decisión popular que otorga'la representación, puede ser evadido en su
cumplimiento. . .'

No,debeolvidarseademásque la representaciónes tan antiguacomo la democracia
yque laépocaen quesurgiópresentabacaracterísticasmuydiferentesalas deahora.

2 J. Walker. Criticaa la teoríaeliJista (Ú la democracia.
3 M~ Duverger. Unademocracia sin pueblo.Paós 1968."
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De hecho el sistema representativosurge de.la erosión del Estado absoluto e hizo
posible q~e los ~úbditos se.tornaran ciudadanos. .

Aquella sociedad que dio origen a la democracia era bien diferente de la actual. El
voto -píedra de.toque de la.representacién- .era inicialmente ejercido por los
propietariosactivos,constituyendode hechounreconocimientoa lapropiedad.John
Stuart Mili lo plasma con claridad en .sust'consideracionessobre el gobierno
representativo" cuando afirmaba la importancia "que la asamblea que vota los
i~puestos generales y locales sea elegida exclusivamente por quienes pagan parte
de esosimpuestos".Las grandesreformasse hanvenido dandoa travésdeCOnflictos
por la ampliación del voto o por la preventiva y oportuna iniciativade quienes han
sabido adelantarse constructivamemea la historia.

,~e~(lIa rep~sentaciÓn pertenece más a la era preindustrial y a la industrial previa
a lacrisis de los años treinta.quemarcael inicio dela sociedad de consumo. forma
socíalque ha desplazado elmetacentro de la.organizacióncomunitaria delpropie
tario al consumidor.Hayquienes sostienen' que la sociedadde consumoes hija del
sufragio universaly que es el consumidor -no sólo deIaproducción intercambiada
por dinero sino delasistencialismo social ejercido por el Estado-quien.portahoy el
primer nivel de la decisión política a través.delvoto. Esta es una de las razones
posiblespor la c'ual se ha efectuado una transformaciónradical en los partidos que
cada vez más desempeñanmenos ;su función de ser correas de,transmisión de la
voluntad.popular para convertirse. en transmisores de,necesidades que reclaman
satisfacción y dan pábulo a toda clase de clientelisrno,

5.PARTlCIPACI()N V REl'lmSENTACION

Pareceevídentequeun nuevo tipodesociedadrequieradenuevosinstrumentospara
desarrollar el.ídealdemocrático.

Se puetleenten&rque la representaciónes tansólo un momento-si bien extraordi
nario-ide la participación que no puede ser eliminado.anombre de ésta sino
dimensionado por todos los elementosque la teoría de la participación le pueda,
gradualmente, aportar.

Los énfasis de las distintas épocas indican.el crecimiento del ser humano en
conciencia.El sigloXIX centra su insistencia, en la primera mitad, en la libertad y,
en su segunda. en laigualdad. El siglo )(X,sin()lvidar los anteriores valores, se

4 P. L. Zampetti. L:a participación popular en e/ poder. Milán 19~6.
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caractenzaporuna creciente insistencia en 'la solidaridad yen la párticipación.La
incorporación de la mujer a la vida profesionálya lahda pública, lacreciente
integración de los trabaj~dores a la organización económica de las empr~<ll\s

productivas y el creciente proceso de cogestióri, IaIntensiva exigencia de lás
juventudes-por ejercerfuncionesde conducciénsocial, los procesos crecientesdé
emancipación' de las'01iriorías'táci~les.-las'organizaciones c~mp~sil1as;_I?saseen
dentes procesos de liberación de los pueblos sometidos; el desarrollo delcoopera
tivismoy otras 'fórmas asociativas,' el auge de las' fundaciones. 00'80'0 sino 'iúi~

muestra de esa'voluntad de participaciónri que conmueve al mundo contelrlpoiálleó
y lo 'sumergen en una productiva crisis. '
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p!'líticos que han veni?,? abriendo Caminos de reflexión sobre la temática, que'
tani.bién ha ~idp objeto de análisis enlasgrandes reuniones del Consejo Episcopal
Latínoamerícano CELANI,así c!,mo en universidades de prestigio,

Sin duda en todos estos documentos es muy variada la utiliz~ión qU~ se hac~ del
c~ncept? de democracia -asíse parta 4e bases comu!]es o semejantes- y más variada
aun cu~do se-penetra eneltew~ de.la participación, en el que las disparidades
a?~ecenm.l\s claras, estableciendodiferentes corrientes que dejan entenderconcep
C!o~es?e~lguah:sen la,apli9ación y en.ladimensión que deba, darse a, esta versión
renovada de la democracia.

6. LA DEMOCRA~IA ADJETIVADA

Es necesario determinar, lo más claramente posjble, la cpnceptualizaci6n de lo ql!e
es.la participación. Para hacerlo se requiere pensar en que ella no tiene su lugar
fundamental -como normalmentese cree- en Ia esfera de las manifestaciones
políticas, sino que es en el marcode I~ vida social en donde adquiere su máxima
dimensión. '

Visillnestan dl~ímiles,PgsiciQnes a ve<;eseI) divcrgencía, matices estratétigos y
m~c~as otras f~,?eshl\n c~ndl!,~ido ala "adjetivación" de la democracia. Hay
quienes hablan de democracia popular", otr!'s f,ie':democraci,l\cristiana", algunos
más de "nueva democracia". de "democracia autoritaria", "democracia social",
"~~~~raciao~~~~ica"y más en bogade "democracía particípativa"o de "partici-
PaClOn . • "

A6n'a~~pfá~do 9f1een todas.esas adjeti~acioneshayalgo o mucho de ft;<lundallcia,
se<!esf~bre, t;I),eUas, la intención sielllprr dé otorgarrealce a uno de sus componentes
especfñcos.fespondiendoes! a una urgencia política en unos casos, y, en 04'Os, a
buscar redefinirla dentro de un marco ideológico que la dinamice.

S¡,~i~unadeestasadjetivaciones se abre paso enelpanorama latinoamericano es la
"democracia f,i~ panicípación'{bastaría dar una mirada a labibliogr~fía existente
para ver el peso qllP ha venidotomando en elcontinente, y noseríasuperfluo detectar
cómoen los programas de los partidos siempre aparece corno.ideal político a lograr.

Sínembargc, a poco se Ilegaríasi no se buscara un mínimo de claridadsobre lo que
es indispensable en el "sustantivo", -democracia- para que eL'.'adjetivq" -particípa
ción o cualquier otro- no termine sustituyéndolo>. '

Esta crisis -cuya solución reside en las formas participatívas deladémocracia- se
da en una sociedad desintegrada en la que se ~cusa I~ falta de identificación drl
individuo con el grupo social; en donde parece no existir un conse~s~conrefere~~ia

ala que Socialmente debe procurarse realizar; en donde no hay 'acuerdos básicos
sobre las características de la sociedad-que debeser buscada. ' ',1 I!'"

.¡

Frente,á esta sociedaddesintegrada-pero llenade'esperanzasypdsiblIidades'.se va
imponiendo aquella tesis de Maritainde que "la democracia es cada día menos una
forma de gobiernopara sermás bien una forma de vida yhastaun estadodé ésplritu",

Son muchos los autores que modernamente se han dedicado a dilucidar elcontenido
conceptual-de la:democracia, sin llegara tener todo eléxitoque pretendían debido
a la multiplicidad de elementos ideologizadores que la recorren; de todas maneras
no se pueden soslayar los grandes ~portesque sehan hecho y que h~n con~ertido el
concepto en el más dinámico punto de encuentro del diálogo poúlico íntelectuat.
Hans Kelsen en "Esencia y valores de la democracia", Maurice Duverger en "La
democracia en el pueblo", Carl J;Friedrich en "Gobiernoconstitucional y democra
cia", lo mismo que los escritos de Friedrich A. Hayek, en especial "Democracia,
j~sticia y socialismo", corno el ya clásico texto de Karl Raill10nd Popper "La
sociedad abierta" y sus enemigos han puestoen debate el sentido clásic¡rde la
democracia-al cual han coj¡tribuí~o analistas como WilliitrnN.Nelsori, Robert A.
Dahl,FrimcOis Revél; Rayrnond Aaron.PierL,ilglzampelli yNorberto Bobbíoentre
otros, sin dejar de lado íncontables artículos,conferencias y discursos ¡ironuhéiados
por líderes latinoamericanos a partir de I~ segunda mitad de la década de los ~senta

y que, de un'tratamícniógeneral sobre lad~mocracia,han venido profundizando
cadavez más a~er¿a,déi r&!er y de la "participación.desde ángulos diversos, pero
curiosamentecolncídiendo en otorgarle a ellos un fundamento en un humanismo
dinámico y renovado.

Difícil sería, igualmente, elaborar un catálogo de las fundacíones e institutos

7. EL,CONCI':P'fO DI': PARTICIPACION, . ,1
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La participación no puede ser concebida como un fin en sí misma sino como o;;
medio para obtener y consolidar la promoción del ser humano. Quien habla dt,
promoción necesariamente involucra la idea de proceso que es atinente tanto' al
hombrecomoa lasformas deconvivencia -odecoexistencia- enque élsedesarrolla.

Enefecto,laparticipación requiereque hayaunaclara concepción delhombrey de
la sociedad en términos de"ser enprocesode sermás"ode"llegaraser loq~e debe
ser" mediante el usoy desarrollo de la libertady de la razónque le permmitan ser
protagonistade lahistoria -noobjetoenlahistoria- concapacidaddeautodeterminaise '
y de autorrealizarse.

Quien acepte este punto de partida tendrá que comprender que para que haya
participación la sociedad igualmente requierede unproyecto que,bajo la formade
unautopía racional, le sirvade elemento de orientación nosóloa la accióndtcada
individuosino -yparanuestrocasofundamental- paraquese sepaquémetas pueden'
y debenalcanzarse-eón laparticipación." ,

El concepto de participación remite al supuesto de'una sociedadintegrada e de'
aquella que pretende llegar a serlo. El elemento integrador por excelencia es¿(
"modelosocial"queimpelea laconvergencia conrespecto~ unfinen el que todos
han logrado configurar un consenso, el cual se logra tan SÓlo en laconcíencla de
pertenecer a unatotalidad de iniereses comunes.de valorescomunes en queto<!os
sonconvocados -y de todoses exigido- a contribuiren la tareaque'jos identifica."

Esto conduce a la consideración de que la participación, al tiempo que una
conciencia, es unproceso por medio del cual se accede a la información, a la
elaboración, aldiseño; a la éjecucién y ál control y evaluación de acciones
conducentes a la obtención de "fines comunes" a travésde organizaciones cuya
legitimidad es por todosreconocida.' -

Peroparticiparnoes, comomuchos lopiensan,unatareafácil, Nodebeconfundirse
participación cón-activísmo, Precisamente este esUno de los puntosqueestablece"
una diferenciación más clara entre un régimen totalitario, en donde todos están
forzados a actuar pero les es negada la participación ya que todo ,se encuentra
previsto, y la democracia, en dondese imponela presencia de la partícipacién que
está signada por la libre iniciativa de la comunidad enmarcada dentro de la
responsabilidad socialy la solidaridad con la nación.

La participación comomedioquees requierede unametodología ycomotal tiene
un momento educativo, ya que es precisoque tengalugar un procesoen el cual Se
logreconfigurar unamentalidad participativa.Estoremiteal cambiodeestructuras
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de pensamiento que sean capacesde generar valoresy actitudesnuevos a través
de los cuales sereconozcan-los.diíerentes fines hacia los que apuntaeste tipode
sociedad,'

Hoydía se hablamuchode participaciónpero, en general,el-ciudadano es pasivo
y más aún, no poseeclaridadpara comprenderlas metas que dice profesar. Y no
esqueseasu exclusivaresponsabilidad elestarenestasituacióndelaparticipación
como "nominalismo ideológico'} y de la pasividad como "realidad cívica";
aconteceque las mismasinstituciones sociales -incluídas las políticas. no-están
ordenadas ala participaciónsino,por el contrario;a laexclusiónde éstaportodos
los medios,ya queen granparte supoder dependede ser tomadascomola opción
paternalistacapaz de 'ejercerel poder de la dádiva y del beneficio. '

,-o,.~-t,

Organizar la participación en cualquierade susetapas sin unaadecuadacapacita
ción es desatar una energía represada que al no vislumbrar finalidades puede
aumentarla crisis que con ella se pretende remontar. '

y nose tratadeeducartansóloa los individuossinotambiéna lasorganizaciones,
a lasinstituciones; yaquea unacomunidadorganizadaparailaparticipacién deben
corresponder, en el.correlato, instituciones prestas a conferirles'el cauce y las
facilidadesnecesarias;deotramanerase estaríainduciendo unainnecesária'razén
-yéstasí máseficaz-deviolencia.Un ejemplodeestasituaciónespecialestápuesta
hoyde presentepor lacrecienteenergíade losmovimientoscívicosqueamenazan
desbordar, o al menos lo pretenden; instancias institucionales. Frerítea ellos
tornados en.general-sehanvistodesbordadas instituciones que,como'lospartidos
políticos,no habíandesarrolladoel aprestamiento necesarioparacanalizarlos,así
como séctores significativos del Estado que se han visto forzados a 'acciones
remediales y responsivas poniendoen evidencia la pérdidade iniciativaque han
sufrido las,instituciones en la orientación,diseño y ritmo del desarrollo. '

Sin educación no hay posibilidad real de acceder a la partieipación. Toda
organización -así su nivel. retóricoprediquesu fundamentoparticipativo- que no
vaya,precedida.de un 'proceso educacional en las bases y exigencias-de la
participación terminará promoviendo y afianzando' la pasividadsocial.

Hayuna ciertadistorsión en ciertos ambientes que reclaman la ampliación de
formas departicipación socialyquebienharíanenrecuperaraquellasyaexistentés
quenohanlogradorespondereficazmentea susobjetivospropuestos. Bastaríatan
sólomirarhaciael sindicalismo queefectivamentese haquedadoenel linderodel
reivindicacionismo desarrollando una estructura de privilegios que niega la
participación a su propia base, la cual tan sólo es convocadapara legitimar -aün
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sinsuficiente información- decisiones previamente tomadas.Otro caso crónico es
eldel cooperativismo que sehaesterilizado en AméricaLatinay al cual muy pocos
pertenecen con verdadera mentalidad cooperativa; y en la misma situación se
encuentran instituciones -como las empresas comunitarias- que no responden al
carácter de promoción social que debe .dar una verdadera participación.: c

La tarea más urgenteestá ubicada en la.recuperaciénde estas formas históricas y
en la profundización de otras más recientes como 'son los díferentesgrupos-de
mícroempresarios que pueden iniciar el rescate de un auténtico sentido empresa
ríaí vinculado ala comunidad nosólo en sus efectos sino entoda.la plenitud desus
actividades..Igualtarea debe cumplirse en las asociaciones de barrio, enlas juntas
de accióncomunalyen otras iniciativasque, siendo formasdeparticipación, deben
profundizar el sentido mismo de integrar la comunidad al destino propio y al de
la nación.

8. UNA CULTURA DE DELEGAClONES

Lamentablemente vivimos una cultura de delegación'y no de compromiso. Existe
una marcada.inclinación a concentrar delegaciones sociales y.a motivar a otros
para que.entreguensus responsabilidades; se ha formado algo asícomounestrato
sociaí-intelectualprestoa recibir ladelegación que, si bicn.elirnina.inconvenien
tes.destruye a la larga los cuerposmtermedíos que a travésde ella se crean.y que
hansido.concebidosparadar lugar propicio a la participación. Existe un desarrolló
magistral de las fuerzas políticas de izquierda en.tomoa esta cultura delegaiaria
porque. ellos. han comprendido que. al' menos transitoriamente, .les otorga. la
cobertura social necesaria para poder convertir sus intereses de grupo en intereses
de muchos.

La importanciade la.participación salta a.la vista. En primer lugar, compromete
a los individuos en la búsqueda del bien común y no deja tan sólo al Estado su
responsabilidad; 1'11 segundo.lugar, asegura -Ia promoción humana y social .al
otorgar a lesindividuos gestión directa en su propio bienestar; en tercer-lugar.Jas
decisiones que se -toman no sólo brotan enriquecidas por el.conocimiento que
tienen las 'gentes de su propia realidad sino que gozan de antemano del necesario
consensoque facilita susrealizaciones; en cuarto lugar, es laparticipación el mejor
antídoto contra.la.pasividad, el conformismo, .la masificación, el espíritu, de
dependencia, eliminando, además. de raíz las violencias que pudieran justificarse
en'la distancia entre-elEstado y la comunidad..
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9. INSTRUMENTqS DE PARTICIPACION

En el plano local: asociacionesde habitantesde barrio y de vecinos.

En el plano laboral:recuperaciónde las organizacionessindicales,participaciónen
la VIda de la empresayen sus órganos de planeación y desarrollo..

En el plano.dela edu~ación: propiciar la creación de organizacionesjuveniles y la
parncipacíon en los organos colegiados y de la comunidad, .

Enelpla~opolítico:actualizaciónydemocratizaciónde laestructurade lospartidos,
educación para la-comprensión de la política ysu Iuncionamicnto y para' la
escogencia de candidatos a ejercer responsabilidades.

En el. plano social: creacióny apoyo de entidades y agrupaciones culturales
deportivas, religiosas, de servicioy,cooperativas.,, '

01'lamismamanera,propiciarel.fortalecimiento de lasfundaciones.yexigirde ellas
un balance social de cara a la comunidad.

La participación para serlo debe darse dentro de un proceso humanízaríor y debe
reforzarlo.Esto exige sinduda quelos miembros.de.la sociedadposean un"modelo
de sociedad" al cual aspirar.yque en.su diseño comprometan la creciente acción
conscientey responsablede un número cada vez mayor de asociados organizados
en gruposde base.en organizacionesculturales. en cooperativas,en sindicatosy'en
partidos políticos capaces de integrar representación y participación como-dos
metodologíasde una misma demoracia.

Es importante insistir en la necesidad de-rescatar instituciones que han:llevado
adelante tareasde representacióny que pueden ser.eficaces en la tareadeconstrutr
la participación gradual pero consistentemenre,

Es necesarioaspirar a tener unEstado que no insistaen hacer lo que puede hacerla
comunidad, sino por.el contrarioque voluntariamente-vaya despojándose'vde
aquellos campos en donde el ciudadanopuedaencomrar la posibilidad de realizar
obras de beneficio.COmún;

Georges Pompídou, en' el libro que cerró el testimonio de su vida ~EI nudo
gordiano-, afirmaba que: .

Senecesita instituciones queaseguren. en todaslas etapasde la vida.entodos
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los escalonesde la sociedad. en todos los marcos en que se inserta la vida
individual -familia, profesion, provincia. patria-, el máximo de agilidad y
libertadcon.elfln de limitarlos poderes-del Estado.de no dejarle sino-lo-que
es de su propiaresponsabilidad. que en nuestrosdlas ya es inmensa. de dejar
a los ciudadanos la gestián: de sus propios asuntos. de su vida personal. la
organizacián.de sufelicidad taly comola conciben, conelfin de escapara esa
funesta inclinacián que.bajoelpretextodesolidaridad.conducederechamente
alrebañoyconelfindepermitiralpuebloelegirsusdirigentesconconocimien
lo de causapara así volver a crear unorden.social.

Su Santidad Paulo VIañrmabaque "la lucha.dclhombrécs contrala necesidad y
ladependencia yporlaigualdad ylaparticipación": LareunióndePuebla(OP1308)
reafirma:

lan'ecesidadde-crearenel-hombrelalinoamer;canounaSanaconcientia'1'noral,
sentidocriticofrente a la realidad. espíritu comunitario Ji compromiso sociah
Todo ello hará posible una panicipacián libre y responsable en comunión
fraterna y dialogante para la construccián.dé una sociedadverdaderamente
humana...

Laparticipación comunítaríacs el mejor, instrumento pararecuperarlavitalidad de
la nación;paraevitarquelos factores de desintegraciónde ellaentrenenúnjuego
progresivoque.vaya alejando cada vez más. a los ciudadanos. de un necesario
consenso .a partir del: cual los valores comunes .generen acciones igualmente
comunes que revitalicen la nación ypermitan a.Iacomunidad avanzarensus
COmpromisos de progreso.

Lamemoria histórica -aldecirdeEstebanPolakovic-'nopresentacasosdeque una
nación madura se hayadesintegrado porexplosión, perosi ha consignado muchos
en que las 'naciones, van' desapareciendo lentamente bajo la mirada' y actitud
indiferentes de los nacionales.

Pareceserquesóloante laexasperación de los conflictos, cuandolasamenazas de
desintegraciónson mayores, se encuentra disponibilidad paraponersealerta•.pero
cada-vez son más notoríosJa ínsensibüídadyel adormecimiento. frente a las
aparentemente levesperoefectivascausasquevanminando lasbasesqueidentifica'n
a los ciudadanos con la nación. Ya no se reacciona frentea la destrucción de los
valoresque se produce a travésde la educación; es muydifícilencontrar reaccién

5, ~.Pal~ovlc.Peizs(jfJdo,/~,naeión. BuenosAir~J9,68.
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ante,el incumplimientq de los deberesciviles como también ante el desinterésde
m~phosporr~l~mar:susdere~hos, ~I].ojandoasí-poracción yomisión- vínculosque
son esenciales a la nacionalidad..! - .'. . .

T9<\3 época decrisis presentaunagrar; op()rtuni~d de, revisar, restablecer y
re~~tal~zirr los el~mentt>.s que puedan recuperarleal Estadoel liderazgo frentea la
consolidación de la nación.La representación -saneaday recuperada enel sentido
plenoqueindicalademocracia-, fortalecida por la recuperación de losmecanismos

Ide P?rticipación ya ~xistentes y otros que broten del consensocomunitario, debe
continuar siendo el instrumento que, desde la entraña misma y el sentido de la
~erdaderademocracia,p~duzcano ~qlo latranquilidad públicasinolanecesariapaz
queperlnitaconstruirel desarrolloccmunitanoyhagaposibleeloptimistaplebiscíto
diario,del'qüehablaraRenán,en'furnoaunanación quecongrega a los ciudadanos
en la búsqueda. des\! felicidad individual y social bajo I~ égidadelalíbertad.yde
lajusticia.,'

.'T '

Hemos ilñrmadoqMlh part,cipad6nti~neuna Irietodología que,sin'dudlI,presentj
múltiples 'dificultades en su aplicación. Por ello se 'ha consignado el momento
educa~vopemlane~te que lees propioa fin dequeen lainstanciaorganizativaésta
noreviertahacihlapilsividadyenbi d~ c90rdinaci?nselogrenextraerlos frutos que
la avalencomoformasuperiorde Presencia personal, y comunitaria,

'i - ' '-'" .,

Optarpor la pllrtidpacion es oplatpor un procesonecesa~io ydificil a la v~t~~e
pasapordespertar la conciencia primfu.ia que tiendea asociara iÓs individuos para
resolver ~n problema inmediato; que se vincula posteriormente II la conciencia
analíticaque-superandolainmediatez de un problema dado-conduce.ad~sc,,!>rir
las causas que generan problemas silllilaresyq~e abre -talconocimiellto,a 111
IIpariciónde'~naclirÍcienciatrinsfoHnadoraq~e impelea actri~ 'en büsquedadel
biencomúnpor taZl>nes.desólidltddad.'· , . , ,

Debe decirse,sí,quenoe.s la)JlIrti"ipación un fen911!,eno quepuedadar~de lanop~c;
a la ~lúláÍia, sinoquehadeestarre~estidode unaestrategiaqueIepermita,al menor
costo SOCiIlÍ, ser éÍement? traQs~()rmadordeí~ s()ci~ad. No se puedeoptar por la
violencíaacuentodela"participación", sinoquelasformlls quedeéstavayan siendo
creadasdebenen unprimermomento coexistircon lasestructuras vigentes a finde
tran~formarlas o deencontrarespacios que les faciliten surgir.como estructuras
alternativas avaladas por su eficacia,}ocualles' 0llirgará el petril y ia atmósfera
ildecuadlt~. irp~ul~ti~llIIl~nte su#ti~uye'1?() lasformas~ coexistencia de la vieja
sociedad por renovadoras e imaginativas formas de convivencia. . ,

" l.' ,':, '. ,,- .. '"." .' .,

Debe ser claro, sí, que tal procesoy el desarrollo de la estrategiaQO careceránde
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tensiones 'que deben ser asumidas en lo que ellas representan; sirtdar lugar.1'la
generación innecesariadeconflictos que retrasenel procesoa cumplir.Para.ell,oes
preciso tener mucha claridad en que la organización social tiene como tarea y
finalidad básicatomarparteen el procesode p~ticipación en lastransformaciones
socialesalas quepuede'Ydebe-contribuirla o~!lanÍzación políticacuyaf~nci6nes
la de obtener y ejercerelpoder que haga posible el que esas transformaciones
socialestenganlugarr'

lO. El, ESTADODEMOCRATICO
, ;' 'j ,~

Bien se ha dicho que es tarea del Estado ayudar afórmar Ia sociedad, ademáS de
procurarorientartedaslas potencialidadesdeellaen lárealizacién.del biencomún.

Pero si hay algoquepuede'obscrvarse en Irtuch()s p~¡sbs d~ A:rriérica Latina, es un
ciertodivorcioentreel Estadoy la sociedad,pues prácticamente -obviasexcepcio
nescasidecarácterpuntual-Iarelaciónentreello~tiene lugarcadaperíodqdetiempo
en los eventoseleccionarios. . .

El diseñodel Estada hasido unodeI6s má~graies pro~lerríasen~~tilloam~r¡ca ya
que ha hecho posible; históricam~nte, un grailnúmero de guerras civiles yha
exigido, luego de alusímos costos socialesvuna mayor reflexión para empezar a
acercarnos a lasnecesarias.reformas quenosentreguen unEstado 'nás el)cSIlSflnan-
cíacón'las características de riuestrasnacíones, .' .

,," .

Blautorítarismo.Jas formas veladas o expresas de "democracia selectiv~",I;j~
', _,", l', .' .'. ',: ,',' :'- -,,-., .. :!',-' ""',' .. , - .,

dictaduras en.sus más variados tipos h~cen partt;.de esapatolégica ~ela~ión entre
EstadoYsociedadque no logranconstituírun todoarmonícoqué; sín eliminarlas
tensiones propias de elites dinámicos enproceso de ser, s~a capaz de generar
consensos y abrir posibilidades creadoras. ' ' .

Elpuntoculminantesehállegado'adarenaqllell~s¡;a,tionesendondelosci~d¡¡f!anos
hahl1eg~doalacertezadelgigantismo íneñciente delE~tadoqu(¡,sill~r totalitario,
podríadefinirsecomototalizador, ya que difícilmentepuede re¡l1izarsealgo sin él
y sin su obstaculizádora presencia. " ,.' ,

, , .. ,.'

Elmayordesafíoquetendránqueafrolltarlas socie<l¡ldesde I~snacioneslatil)oame,
rícanas será la "democratización de sus esjados", proceso que tan sólopu()d\,
cumplirse con la deséeittrali~ación y cgn el ascensode la participación cíudadana,
personal, grupalo asociada'enlos más diversos niveles.' .

Síndudaalgunaesteprocesodemacratlzad¿rno ha de tocartansólo alEstado, sino
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que paralelamente deberá tenerlugar entre los ciudadanos, en su gran mayoría
acostumbrados al dadivoso patcrnalismo del Estadoautoritario.

Unprimerpasoque ha de darseen este procesoes la reformade la representación
a fin de que a través de ella encuentren voz y posibilidad de tomar parte en las
decisiones las. minorías yel que esta representación sea. fruto de la intervención
popularde base organizada.

De la mismamanera-tendrá que llegarse a mayores nivelesde descentralización no
s.610 en lo político, también en lo administrativo y en lo que.hacereferenciaa la
distribución del desarrollo.

EsindispensablerestarlealEstadoaquellasfunciones quenopertenecen asuesencia
porque.lo quetenemos es Ul) gigantismo estatalque todo lo comienza y deja en el
inicio,múltiplestareas asumidasal fragor del populismo y cuyo incumplimiento
comprometegravemenjeel porvenirde la.misma.democracia..

Cuando hoydíase habla, de Estadomínimo.es necesario tenerencuentaqueen ese
"mínimo" deben caber todas aquellas funciones que son indelegables como la
seguridad, la justiciay la acciónsubsidiaria, a másde la garantíade seguirsiendo
elorientadoreficazdelblencomün.enprimerlugar, yensegundo,queunverdadero
y humanoEsjadomfnímosolamente.es posibleallí,dondela comunidadorganizada
encuentra el-camino de la participación y,puededesarrollarla en la plenitudde sus
funcionesy capacidades. De no existir estas dos características acompañando la
urgente reduccióndelEstado,sepondréen peligrola esenciade. su legitimidad por
parte de aquellosque pueden llegara perderel último asideroala supervivencia.... ..'. .

Cuando se hablade participación o de los procesos queconducen a ella habráque
acostumbrar alEstado y. a la sociedad toda al reconocimiento de que ni la política
nila democracia hacenpartede 1lI iniciativamonopélíca del Estado; a medidaque
lacomunidadseorganizaparaparticiparascienden cualitativamentelapolítica(que
dejadeserpuromecanismo electoral)yel sentidodelademocracia, que transforma
la representación al unirlaradicalmente -en la raíz- a la participación.

CuandoMantain afirmabaque la democracia;másque una formade gobiernoera
unaformade.vida, apuntabaa esteascensodel ciudadano en.laparticipación, en la
creación de sociedades intermedias capaces, de una parte, de,realizar su propio
objetivopor sí mismasy, de otra, de establecerun puenteeficazy creativocon el
Estado.

Para.que este tipo de sociedad sea posible tendrá que producirse nn progresivo
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cambio en'el diseño del Estado que conduzca a hacerlo ágil en la generación de
consensos quele permitan asimilarlasmúltiplestensiones y variadassituacionesde
unverdadero procesodemocratízador.tareadifícilsi setieneencuentaelcentenario
expertismoenel ejerciciodel autoritarismo.

Es difícilhacerdé lado las fuerzas que se oponende hechoa la democratizacién y
alaparticipación. Internamente losonaquellosgruposdepoderquetradícíonalmen
tehantenidoungraninflujoyqueseubicanenmuyvariadasgamasdelasactividades
sociales; Externamentenodebesubvalorarse laevidenciacondicionentedelconflic
to Este-Oeste, elpeso de la deuda externa'Y el poder def narcotráfico Ydebtrá'~
manifestaciones de paralelismo estatal que llegan a configurar a1gunos"gruPos
guerrilleros o fuerzasparamilitares.

Emprender larefonnadelEstadoparalograrabrírpasoa la"democraciapaíticipauvlI;'
es tarealargaYdifícil,yaqueimplicala vcluntaddecídídadedesceñtráhzarpolítíca
y administrativamente a fin' de reducir'ese' macrocosmos'inintelegible 'patilel
ciudadano y ponerlo más al alcance de su comprensión, así como dar carta de
"mayoría de edad" a-iniciativas que, bien sea en el ordenpüblíco Oprívadó,hári
patentadosu eficacia. :;

Exige-además, la participación; el que exista un ampliomareolegal que encauce
sin esterilizar ni reducir las iniciativas privadasyco~unitárias queas'umelí
protagonismos ciertosenla gestiónlIevariadosaspectosde la vidaciudadana; dela
mismamaneraque,a medídaque estasorganizacionesvayanmostrando sii influJb,
se hace urgentecrear la convicción')' la costumbrede recurrir a'la manífestacíén
directade la voluntadyel quererpópúláresacerca de problemas y soluciones que'
les atañenclara y directamente, '

;I~¡/:)

Pareceigualmente existir unconsenso.acercade que la'regeneracíon del'Estlldo"Y'
laaperturahacialaparticipaciónpasaporelmeridiáno delavidamunicipal,No'cal>e'
duda.de que el mejor ámbito de la-participacíénes aquel enelque Se iocántos'
prcblémasqueacucíany preocupan más direCta~ente aun grupo-humano, '. ' '

Elmunicipio esaquelmicrocosmos en dondetodoes comprensible (enlasciu,dades
mayores lo sonlazoná, la comunao el barrio); frentea las necesidadesbásicas Y'a
las aspiraciones fundamentales la'democracia noreconoceanalfabetos y esprecl
samentede ese "conocimiento" y de esa "mótivación" desde donde se puede
verdaderamenteir cumpliendo un procesoreal de'acercaral ciudadano"alvecino
al protagonismo de su propioy comúndesarrollo. ..,

El municipio no es, tansólo una forma de 'organización sino,que recupera su'
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verdadero significado de ser el generadoryel regenerador de la democraciay aún
más, parece ser la respuesta más acertada para quienes se preguntan por la
gobernabilidad de las sociedades.

Se hará necesarioinsistiren que la participación no constituyetansólo underecho
sino una responsabilidad que deben ser reclamados y ejercidos en todas las
dimensiones porqueel hombrenoes tan s610 ciudadano sinosersituadoenmúltiples
instancias que comprometen su vida, y la política y la democracia son
apasionamemente multifacétícas y no puedenser reducidas tan sóloal tradicional
ámbítode lospartidosque tendrán queemprender'apresuradaperoprofundamente
surediseñosinoquierenversesuperadosporOtro tipodeiniciativasorganizadas que
lentamente-van mostrando una mayor, capacidad y eficaciaen las respuestasque
ofrecen.

u, LQS,PROBLEMAS SOCIALES EN LATINOAMERICA

Hayquienesafirmanquebajoel término unificadordeLatinoamérica se esconden
muchas Latinoaméricas, peroespreferibleno caerenesadesintegración conceptual
que, tiende, a reforzar y colocarcíertadelectacíónen lasseparacíoanes para
consolidar la maldioióndenuestras divergencias, sinopensaren el proyectofuturo
de una Latinoamérica en integración, .que salvaguarde las.posibilidadesde un
enriquecimiento, en ladiversidadquenos permítasalirde esaposiciónreactivaque
tienela tendencia de llegar tardea los acontecimientos y a su propia historia,a fin
de accedera una vocación activa en la que asumamos protagonismo, llegandoa
aportar, en el,desarrollodel mundonuestra palabra y.no el eco deformado-de las
ajenas.

El final de estemilenio nos.ha.sorprendido Con la voluntad nacidade encontrar y
definir. nuestrapropia identidad; no quiereello decirque hayamos sidoextrañosa
nosotrosmismos;sinoque veníamos agotandonuestraenergíamásen reclamara la
orilladelcaminosincamínarlo, másenesaairadao silenciosaprotestaqueesteriliza;
sinlograrcomprenderquesélorecorriendonuestrocaminolograráaquilatarse la voz
quepronnnciamos.

{ ~.,

Vivimosenmediodeunaculturaurbanaquese transformaa medidaquelasciudades
entranen el conflictode ser el lugar únicoen donde todospretenden encontrarun
espacioparasusoportunidades. situaciónque seconstituyeen unodelos.elementos
mássignificativos y quecolocanel interrogante acercade lagobemabilidad de las
naciones en su punto de mayortensión:

Llamalaatención queeneldiscursodela latinidadcivitasseael términoraizaltanto
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de "cívilizacién" como de "ciudad" y que a ésta se haya aspirado siempreque el
hombre.de la tierrasintió interrogadasusupervivencia,cuandose viodesprotegido
o cuandoaspiró al legítimo derechode "ser más".

Yacomienza a sentirse, la concienciadelnecesario'cambio que han de tener.los
modelosde desarrolloque implicanla urgenciade que la ciudad huyade sí misma
si no.quierepropiciarun desastrede civilización de consecuencias inimaginables.

Lo urbanomultitudinario nos ha desarraigadode la tierra,nos ha hechoextrañosal
sanomedioambienteyamenazaconconvertirel arte.de respiraren el lentosuicidio
desapercibido que adiario acometemos; vivimos-más cerca que'. nunca pero
paÍ"adójjcamentenunca\lemosestadomásaislados,mássometidosaladesinformación,
máspresasfácilesde la tentación o aspiraciónal consumoy al inmediatismo quese
haadentradotantoennuestraformadeserque lohemoshechounafilosofíade vivir:
elpragmatismoquedefinenuestratendenciaal "cortoplazo",quenosimpidepensar
en que el mañanaserá lo que nuestrasdecisiones de hoy sean.

Quienobservelas grandesciudadesde"nuestra América"tendráque veren ellas la
retorta donde se,cuecen tensiones y conflictos inimaginables, frustraciones sin
cuentodelos inmigrantes que rodeanlos suburbioscompuestostodavíapor gentes
de mentalidadagrariaquehacenpacientefila de esperaparaobtenerloque vinieron
a buscar o para empezar a tomarlo.

La miseriaha puestositioalaciudady golpeaa diario,seacon suresignación o con
la agresividad de su desesperanza, generandono sólo lo'quepara algunosno pasa
de serel atentadoestéticode la pobreza,sino el humanoyprofundode lasvidassin
sentidoyel de unainseguridadcrecienteque, a pesardequedebesercontenida,deja
el amargo.sabor de la injusticiay el desasosiegodela inseguridad.

José-LuísRomero, en su clásica obra "Latinoamérica, las ciudades y las ideas",
anunciabaun fenómenoprincipal que se está mostrandoen toda su preocupante
dimensión: la caída de los 'valorescomo característicade la realidad urbana.. '

Extrañaparadojaeséstaquehaconducidoaque laciudaddelsigloXIXydela mitad
del siglo presente, que erala gran productora de valores-como puntos vitalesde
referenciaparala tareade existir, seaal iniciar su vocaciónde mégalépolisnefasta
el lugar donde ellos se destruyen, se diluyen, desaparezcan en un impotente
relativismoe impidan,pórconsiguiente; la elaboraciónde un"consenso social"
capaz de ordenarposibilidades,de priorizar urgenciasy de encontrar alternativas.

Esel problemaurbanola"calle ciega" de nuestrarealidady en términossocialeses
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la expresiónde nues!r?~ desafíos,de núes,tra capacidadde discernimientoy, sobre
todo, una apelaciónconstantea la imaginación. '

Si algo apremiahoy día es volcar el desarrollo hacia el áñíeradel entorno urbano
tradicional, no sólo para frenar la migraciónsino para facilitaresa megatendencia
que empiezaa.insínuarsetambién entre nosotros de una cualificadaparábola del
retomo que solamente es posible dando Un' paso más -muchos pasos'más- en el
caminode la descentralización efectiva.

Hayquienafirmaquelas gentes se congreganallí doiídese tomanlas decisionesy
esenla concepción dequefrenteaellasladescentralizaciónsecónvierteen elmayor
serviciopublicoen donde puedeestar la clave del éxito:

Lógicamentequedebeexistirunmovimientoparalelon0tnenosimportantedeponer
unfreno urgente y eficaz a la cultura consumista queno solamente'despilfR1l1\
recursossino también posibilidades derédeñnir y'de encontrarun "estilo de vida"
que nos.identifique, que'permíta aplicar la innegablecalidaddenuestrasgentes o la
creatividad, que haga posibleIa-conservacíén de lanaturaleza y"del entorno
ecológico,quedé laalternativade aplicar toda la riquezadeldesarrollo científico'
técnico en progresorealmentehumano-yque vaya facilitandola posibilidad de
diseñar un modelode socíedednacíonal y de sociedadtatmoamericanacapaz de
suscitarel consensopara ser realizado.

Quiensecoloquefrentea AméricaLatinacomountodoy -porquénodecirlo-frente
a cada nación en particular, se encontrará 'con un fenómeno que nos es comün:
adolecemos de elementosintegradores: oC'

El ya comentadofenómeno urbanonos pone decara no sólo frentea la carenciade
unproyectocomonación,sinoqueevidencialasprofundasgrietas que muestrauna
sociedaddesintegrada. El fenómenode lapobreza-del'queschablaradesde"Puebla
de.los Angeles"-haentregado nosóío-ía certezade unabrechaentre ricosy pobres,
sinola desoladacontradicción de que luegode tresdécadasdedicadasal desarrollo
la"brecha" se hayaconvertidoen unabismo,comolo.expresara JuanPablo IIen su
Encíclica"Solicitudporlosproblemassociales',.Regionesricasyregionesenatraso
nopuedentomarseenningunanacióntansólocomoundatodegeograña'ecónómicá,
sinocómo un desafíoa la eficaciade lagestión directivadel Estadoque marginaa
significativos sectoresde susciudadanos; a minorfas raciales,a minorías indígenas,
afectándolas en su fidelidad a la democraciaque no puede ser reclamadadurante
largo tiempo a aquellos a quienesla democracia' mismalos ha dotado tan sólo de
carencias.
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Ciudades ricas y pueblospobres, y aún internamente enlas ciudades, sectoresde
opulencia y de miseria, muestran el abismo de esa brecha abierta que puede
convertirse en el caldodecultivode la subversi6n yde la violencia queencuentran
en ellos la cobertura de la acción contrael Estado-y contrael sistema.

Quienlealosíndicessociales delamayoríade lasnaciones latinoamericanas llegará
a la conclusi6n de que frenteal desarrolloIadesintegraci6n es evidente, innegable
y clamaa la democracia.

y no es que la democracia sea, la culpable y deba convertirse en el depósito 'de
nuestras culpas. y d~, nuestros fracasos, .sino que no hemos acertado "en, crear, la
"democracia socialde, participación" que le otorguefundamento real ala política
y hagade nuestras sociedades un testimonio cívico y humano de equidad.

Bsta.desintegración internaque bien podría comentarsemás detenidamente si se
hicieraunalto enlos datosde mortalidad.infantil, de los serviciospúblicos;de la
sal~d,de la vivienda; si~e;puC\iera ~er elcuadro de desnutrición, de desempleo;
de prostitución, del destino vital de esas caravanas de migrantes de la pobrezay
de la violenciacompuestas por 35 millonesde seres humanos que han regresado
a unindignonomadismo queviveclandesünamente,queclandestinamentepadece
yquemarchahaciaunadestrucción deotro tipoa.través de lasinmensascaravanas
de migrantes, desesperados trashumantes que no hemos podido retener entre
nosotros.

Desintegración intemadecadanaciónqueporaquelartedela lógicasimpleconduce
a convertir a nuestras sociedades particulares en esa especie de "hermanos
enemigos"endondecrecenlasbarricadasparaescenificarel surrealistadarwinismo
socialde la luchapor la supervivencia.

Durarealidades, además; la.deestaLatinoamérica rotaen sí misma; desintegrada,
enla quetodopropésítodecercanfa hafracasadoose sostiene temporalmente enel
terreno de los símbolos vacíos"

,),

TrágicarealídadIa de nuestradesintegración cuandoel mundorestantehacede la
accióndeintegrarseelsignificadodelasnuevasestrategias.Ytantomáspreocupante
cuando la integraci6n, suidea, su filosofía profunda, es el anhelo que habitó el
cerebroy elalma de todoslos fundadores de nuestras naciones.

Layaviejanocióndet'dependencía"quellenóporalgomásdedosdécadas nuestras
discusiones intelectuales amenazaconconvertirseahora,antela integraci6n de los
grandes bloqueseconémícos,enalgomásgrave.yeslarealidaddela"prescindencia"
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enlaque nuestravozantela comunidad internacional serátans610 unimperceptible
murmullode solicitudes.denegadas, '

Lo que está en juego para todas las naciones del llamado "Tercer Mundo" es su
opción porelporvenir. "Si noluchamosjuntoscorremos el riesgodesereliminados
por separado", parece ser la altematíva.cgAcaso podrá ocultarseque una de las
realidades fundamentales de nuestradebilidad ' negociadora' es nuestra falta de
integración? ¿Acasono hemosprobadohastaellímite laimpotenciay la frustraci6n
por carecer de la fuerza unificada y vinculante de cara a nuestros problemas
comunes? Bastaría no más que pudiéramos situarnos ante el fenómeno que
representa el peso .de la 'deuda; el costo social ínterno.que se produce cuando
satisfacemos sus obligaciones y esa-paradoja final que se genera en la innegable
realidaddequesomosendefinitivalospobresquienessatisfacemos loscostosdelos
ajustes econ6micos mundiales y terminamos dando las gracias por habérsenos
permitidocontribuiral desarrollo de los más ricos que, con sus determinaciones
económicas, afectan profunda y significativamente nuestras economías hasta el
punto.de queel fardoque llevamos sobre loshombrosse hacecada vezmásdifícil
de soportar.

El deterioro de los preciosde nuestros productos, las trabasa lasexportaciones, el
elevamientodecostosdeaquelloselementosquerequerimos, elaumentodelastasas
de ínterés.Iadegradaciéndenuestrasmonedas,estérrconducíéndonos asituaciones
límite que son palpables en el desempleo. en la baja del poder adquisitivo de los
salarios, en la, disminución ,de las inversiones, en la reducción de la capacidad
productiva; sontantasesasconstatacionesquehablanporsísolasdeesedespeñadero
quese avecinasinoencontramos dedóndeprendernos a tiempoyconfortaleza para
detenemos antes del abismo;

Países carentes de recursos convertidos ahora en exportadores netos de capital
vemos' aumentarcada día el pesode nuestrasdeudas.

No puede.Latinoamérícaexcusarse de su-responsabilidad frente a este fenómeno,
pero con la misma fortaleza, decisi6ny convíocíonno podemos'excusar de
respcnsabilidadmoral yhumana a losacreedores queIian hechodelosrecursospara
el desarrollo uno de los negociosmás lucrativos que, además, les ha otorgadoel
instrumentodepresi6nparaqueestaLatinoaméricaseala"casadividida"yparaque
se prolongue esta diásporaque nos aleja de nuestropropiodestino. '

En el término de este milenio ha de encontrarse una vía clara que conduzca al
desarrollo sise quierecontener la escaladade conñíctossocíales 'quese avecinae
impedirunamayordesintegración social internasatisfaciendo necesidades básicas
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de la población. necesitada, creando oportunidadescrecientesde empleo y, sobre
todo,dándole-apartir de nosotros mismos-una oportunidada la democráciaya la
convivencia, evitandoquenuestrasgenteslleguena laconvicciónde qneyano tiene
sentidola esperanza.

,.,
Quienhablade íntegracíón.y ve queen.su.ausenciaLatinoamérica tienela razónde
gran parte de su crisis y en su expectativa.parte significativa de sus soluciones, no
puedeestarajeno a la configuración y presenciade conflictoscomoel denominado
Este-Oeste,

"y si bien hay qlleveren él tazones limitantes al desarrolloy a la integración, no se
puede convertir enla razón de todas nuestras desgracias como bien quisieran
aquelloscuyosinteresescreadoslo concibieranparaforzarla expresiónes espúreas
solidaridades.

Noesposibleacepta"quequienespactanentre síse enfrentenporvinterpuestopaís",
haciendoaparecerla sangrederramada.que no lossalpicaypromoviendo la carrera
armamentista que sumergea las nacionesen la aniquilación de sí mismasyerea 'el'
peligro de una metástasis de consecuencias imprevisibles.

La alternativanopuedeser el cambio.de sumisiónsino el diseñode unaalternativá
capazdegenerar la convivencia.que suponela justicia socialactuaday actuante, la:
aparicióndeunorden socialque impregne la economía.Japolítica, la culturayel
estableoimicnto de un sistema orientado al bien común. Bien sabemos que la
"democracia't.esla alternativa,pero ninguna democraciaprevalece si Su impulso
generadony susavia:vivificantenopartendedentro dela comunidadmismaque vea
enella,noel instrumentodelospoderososdedentroodefuera,sinoelcaminoamplió
de sentirsedueñoreal de sus "señas de identidad".

El proceso iniciado en la perestroika y elglasnot, las mismas conversaciones de
desarme y de reducción de la amenazanuclear, el maravilloso experimentopolaco,
el repercutido efecto que recuperola, democracia y abatió el muro.divisorio de
Berlín,marcanclaramenteel flujodeesa "cuarta ola" quedemoraráen desarrollar
laplenitud de sus,efectosque apenasen sus inicios ya yernos sorprendidos.

La yiejateoríaEste-Qes\e noseñalóotrarealidadquc la limitadaverdadde nuestras
soberanías políticas que debían. ser resguardadasde todo-proceso de intervención
pero que, para serlo, aceptabanser intervenidas.

'.¡'

Norte-Sur constituyela.otra variantecardinal de nuestrosconflictoscomunes;no
sóloporel fenémenodemostracíonquerepresenta, sinoporesasordaconfrontación
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quenoshaceverunsentidomaterialistade lavidafrentea unapobrezaresentidaque
aspiraa lo imposiblemientrasse aleja cada vez más de lo realizable. ' '

Lapercepeiéninicial cepalinade la ruta inevitablehaciael desarrollo, el frncasdde
laOPEPysuresponsabilidad enla profundiZl.\ción dencestraspobrezas.el catálogo
de buenas intenciones del informe Brant son instancias todavía no evaluadas
suficientemente, pero todo'parecellevar a que se adquirióesa clara concienciade
queunaproductivarelaciónNorte-Sursóloesposiblecuandoestáantecedidadeuna
integraday creativa relación Sur-Sur.

Sin ella la relación Norte integrado y Sur' en descomposición seguifásieltdo
traumática y noaportarábeneficioalgunoduraderoparanuestrasnaciones y, porel
contrario, llevaráa consolidarmayormente el poder imperial.

Urbanización; crisis de 'ídentídadrdesintegracíén nacional~dOlltine~llil,elcasi
apocalfpticójinetedeladeudaylospuntoscardinalesdenuestrosconflidos,'foiman
eseescenarioenel cualse representan nuestrasangustiascotidianasque,presididas
por la.pobreza yel hundimiento de valores,'nos han conducido a las múliiples
violencias que a diario aconteceny en todos Jos órdenes se constituyen en el
persistentealentadocontralos derechosdel ser humanoque reclama'esa necesaria
redefinición.de nuestrodestinodelque se hacepérsoneroOctavío paz cuándohabla
de esa acción deLatínóamérícaque debe "sumergirse en su propio ser" paraser
idénticaa sí misma.

Todo ha venidoconspírando para que la acciónde Iacrísisqúe sufrimosnos Mya
conducidoenmuchaspartesa unalamentablesituaciónconrespectoalos"derech'os
humanos't.Lamismamiseriaes ya una sitUación que le~ atañeperofrentea lacual
pareciera existir una cierta ínsensíbílídad, ocupadosoomo estarnos en algUnas
regiones en éloombatefrente a lo macabro que denota'un terríbleáscensode la
violencia, seaésta originadaporcausas sociales,polííicaso depatologíás sociales
tan alarmantes como la'drogadicción oel narcotráfico. .. " .

, ~\~

Guerrillas; pararnilitárísmo, escuadrones de la muerte; organizaciones armadasde
las mañas.acrecíenran a diarioel costo social y generanesa sensacíón de desaso
siegoe impotenciaque interrogalas posibilidadesrealesdécada nacíori; Como IIn
la historiabíblica,nohayquiénseatrevaa arrojarel primerpedruscoporqueloque
ayeracontecióen unas latitudeshoyaconteceenotras, y aúnquienesnolo padecen
no estánconvencidos de no llegar a sufrirlo.

Es urgente abandonar este vórtice que ha generadola violencia si no se quiere
penetrarenesemásdifícilcaminodel terrorismoquedondehace suapariéiÓn señala
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E;I aug\'. de lapre()cupaCiónpor los d r '
nuevasensibilidad que de' no ser'd'e'" e ec

d
hos humanos señala la aparición de una", ", ' SVla a podrá di ñ d ,. . ,

de lapersonahumana, de su dignidad de' IS~ ar e nUeVO unaconcepción
mundo; no se trata ya de llegara e ta~ suaportem~ludlbleala concepcióndel
dela sociabilidad que ha preSidid()sd ecer ~n~e los CIUdadanos el limitadovalor
pacífica" en dondeel ideal~ra tan sól~ai: Slg os esa variantede la "coexistencia
yc()nstruirun'pacto queconduzcaala" e e nohac,:rd~ño al vecino,sino-de fol<jar
de Ia.solidaridad.en el cual se compr~~~:lven~~a .animadoporelvalor sin.límitc
degradado primeroélmismo" endo d bque. nadie degrada a otrosi no se ha
enbeneficio delotro yen l' l n eno astanohacerel malsino.aoudír solícitos

, e cua se comprende qu II'd '
dondeunoseenriquece dando. El d h e a so l arídades el únicovalor
la negación de lasagresiones, sinoe~~ o h.u~ano sóloalcanzasu plenitud,no en
otros"seanmás",Estaactitudnodebeta¿QSIllVO comprol,:uSQpOr ayudara que los
aserdelacomunidadnacionale ,nte ,Sól~ serdelindividuo sinoquehade llegar
hay solidaridad si no es para e; demacI~~a ,endondedebehacerseciertoque"no
solidaridad". sarro o y no hay desarrollo si.no es para la

en lospaísesdesarrollados la convicción dehumano que tieneun destino _ .', que pertenecemos a unmismo género
.' . ,'" com,un. . ",' .'

Pero al lado de este cuadro de sombras existen' " ' .
desarrolladosconpersístencíason .' sm duda, haces de luz que
el iniciodel protagonismo que no'sunaoportunidadparanuestrarecuperación ypara, ioscorresponde. ' ,

Se ve 90noptimismo una seriede líneas maestr .
expresión de nuestros conflictos' a . d ., ..as que van surgiendo de toda esta

fán ' scien e en la mentede
una" nuevodeencontrar sentido profund lavi nuestros contemporáneos
al universo. o a a VIda, a lasociedad, a lanaturaleza. '

Correlativoa este ascensode los derechos h .corazón, de la violencia as', d .. umanos, surgrdo del mismomacabro
. ' , , CIen en como línea d

necesidad de la participación. Debilitada' s '; esperanza, el diálogo.y la
la escena, poniendo. de presente que nad~~ ~erra fr~ ha aparecidoel diálogoen
valerse por sí soloy requiered ' . . _s lo suficientemente poderoso para
El diálogo es la fuerzagenerad~::J~~;raCI?~ co~ los demássino quiere-perecer,
sociedades o gruposintermedi d participaciónquese observaenel auge de
seabandOnabanalalburdeIEs~~~~~a~~~~se~umen responsabilidades que antes
que les corresponde y buscancon.efi . u~rdade~comlenzanaentendereIPapel
propiodestino, quedebecontarconII~c:~ ,e es~aclo p~a diseñaractivamente su
convertirse enun muroquelascont n ~ igenciaanticipadora delEstadoparano
su tarea. engasmoenelcaucepropicio que lasoriente en

",'"

Latinoaméricadebelucharcontraesteazoteperodebeexigirigualo mayoreficaCia
enel otroextremo de la operaCión, yaque no podemos estarconduciel1

do
víctimas

aláitardel.sa<¡rifiCio ~ientras elconSu~osigaarrojando leñaalfuego dela demanda.

Nadieva,anegar la degrad~ción humanade ql)ienes .pertenecen a la internacional
delamuertMue esel mrr,cotráfico, perotampoco puedecallarseque unaparte de
la pobrez~ estávinculadaaélen I~ siembraYen la rec()I~Ción Yque la e~trategia
para combatirlo debe ir vinculada a programas profundos de desarrollo en el
tyrreno de la sustitución de cultivos,de creaciónde empleosy de tareasde orden
preventiv(), como son la recrea9i,ó1' ,y la educación, 'Joue careceneje Ios rec,ursos
otorgados coyunturalmente en esedesigual.combate en nacíones que, además,
soportanla,contra4icciónde qneloque Se lesotorgacomo"ayuda"es tan sólouna
parte de lo que seles sustraepor el servicio, a la deuda o porel mal pago de sus

productos. '

Es Cierto queel cuadroquehastael momento tenemos es el de lascarenCias Yel de
las desesperanzas Ydel cual solamente saldremos cuandoel imperativo de nuestra
integraCió!) hagatránsito ennuestraconciellCia yennuestras políticasYsedespierte

Unadoblemoralsiguevigenteenel tratamiento deestasituación endondesebusca
castigo paraelproduCl!)r,y parael distribuidorsinqueseataqueconlamismafuerza
el consumo Yse luche contralos<\iyidendos que la,acl¡ividad produce,

La,cre
ación

deverdaderos"pac\()s sociales",los procesos dereconciliaCión ,política
en el con,senso Yla lucha'J"\l;U contra el narcotráfico YelconsulllO de droga son
¡lnpre~il\dibles, porque es. difícil pensar que esa,estrategia tenga éxito si no
COlllprOl,ne

te
COI! igualinten~idad tantoa los productoreS, a losdistribuidores Ya los

consulllidores. ',¡

tan sólolllayorlllente la¡:ealid&tde una sociedadmaniatada que se deshaceen sí

misma.
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Lo que asciende incontenibleen Latinoaméricaes la aspiración por la "democracia
participativa"a fin de que comiencea dejar de ser cierto aquello de que "la tragedia
de las democracias es no haber logrado realizarla".

La "democracia participativa" es el lugar del respeto a la vida, de la dignificación
y del avance del diálogo y de la participación; en ella están las bases de ese modelo
buscado para la integración interna de nuestras naciones y para nuestra integración
latinoamericana, ya que esa democracia"noes tan Sólouna forma de gobierno sino
una forma de vida".' .

La irrupción de la "participación" en América Latina obliga, entonces, a iniciar
grandes cambios. Venimos de una democracia de élites hacia una democracia
popular yes lógico que adecuar el funcionamiento de las instituciones, poner en
marcha la transformación delas concepciones individuales y de grupo y reordenar
prioridades sea dificil.

Asistimos a la pluralización de grupos de interés, de asociaciones, fundaciones,
clubes, juntas de vecinos, organizaciones comunales, microernpresas en toda la
variedad posible. movimientos cívicos, artísticos, ecológicos, que van convocan
do alas gentes a responder desde sí mismas y creatívamente a sus necesidades, o
a reclamar la eficacia de la acción del Estado oa colaborar con él en el logro de
elementos propios del bien común.

Acostumbrado el ciudadano a que su único papel en la escena era el de concurrir
a una elección, se ve ahora participando y.así no haya una clara conciencia de lo
que asociarse significa, ve que su tarea en la sociedad tiene una cierta importancia
ya que élmismo se promueve, da paso a sus iniciativas y a Susexperiencias y puede,
además, sentirse responsable de algo que le atañe.

Intensificar la formación y la capacitación en estas organizaciones'debase sociales
que.poseen en ciernes o desarrollado en distinto grado el valor de la solidaridad
-base indiscutible de lademocraciapárticípativa- es Una tarea urgente.icomo
también lo esla "reconversión" ala participación de los grupos sindicales, delas
cooperativas y de las empresas comunitarias que enalgún momento desviaron las
características fundamentales de sugestión.

Igual tarea corresponde a los partidos.polñícos que en su generalidad han estado
acondicionados a.una democracia de élitesy que requieren con urgencia de una
transformación' fundamental que les abra al aporte de una comunidad que está
convencidaque una participación que se reduce tan sólo a lo electoral, es una pobre
participación.
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En efecto, son múltiples los niveles. que determinan que la participación sea
auténtica. Debe existir participación en la información y en el diagnóstico;
participación en la planeación y en la organización; participación en la ejecución
y en el control; partícipación en la evaluación.

Poner en marcha estos niveles y lograr las metodologías adecuadas ayuda a
distender en gran parte los conflictos sociales. Es lógico que paralelamente debe
cumplirse el proceso de "desconcentración'vy de "descentralización" del Estado,
que es el que abre campo a la acción comunitaria.

La: vida municipalparece ser-COmomicrocosmos comprensible- el gran esc'enario
y ella debe, ser asumida como .estrategia vital para que la democracia pueda
ascender a mayores niveles democráticos.

Tres son los elementos de los cuales se compone o comporta la noción de
municipio: el elemento Iísicoquecorrcspcndc al territorio que lo delimita; el
elemento sociológico: identificado por las gentes que lo habitan y, finalmente, el
elemento jurídico.

De los anteriores elelllCI1;Os interesa,destacar el elemento sociológico, y en este
campo identificar la naturaleza de los hombres y los roles que éstos deben
desempeñar -y han. desempeñado- en.el marco de la vida institucional" del
municipio, en una palabra cuál ha sido -y cuál deberá ser- su nivel de participación
en la toma de decisiones y conducción de los destinos del respectivo municipio;
el municipio... "ha sido y debe seguir siendo la célula clave de la vitalidad
nacional: pero paradójicamente lo estamos dejando extinguir, sin recursos fisca
les, sin participación ciudadana, sin vida administrativa..."

, '. ,
';'.' " '

Reiteradamente se ha venido reconociendo lo incipiente de nuestra de~ocracia.
De la democracia se ha dicho que supone una presencia responsable y organizada
del pueblo; la cual se adquiere'enla medida en que éste tome conciencia,alrededor
de una. ideología política y ejerza' esa capacidad de participar, en la toma de
decisiones; sólo que, hasta hoy, las comunidades locales han carecido de las
oportunidades reales para participar en los destinos de la vida municipal.

Se está ante la coyuntura de establecer un puente entre un sistema de representa
ción y un sistema de participación que se dinamicenmutuamente en beneficio de
la democracia.

Pero, qué significa la participación? Cómo se define? Cómo se desarrolla?
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Al volver sobre algunos aspectos de la democracia, se tiene qne ésta es un hacerse
continuo que implica compromiso; por lo tanto exigedel ciudadano, del hombre
del común, un desempeño a fondo, el cumplimiento de sus deberes sociales y el
ejercicio pleno de sus derechos civiles; sólo en esta medida podrán perfeccionarse
tanto el individuo como la sociedad, es decir, bajo el supuesto de la participación
ciudadana.

De lo anterior se deduce que la participación legítima de un lado significa ese
puente que la democracia representativa establece sobre él Estado y el ciudadano,
y de otro significa un compromiso activo del ciudadano con su propio destino.

Lograr la participación es difícil cuando no se ha educado para ello. Esto es lo
corriente en nuestra realidad, la cual ha girado en torno a esquemas rígidos,
estructurados justamente para que la gente no participe.

Lo interesante de los-nuevos cambios es que permitiránu obligarán, si se quiere,
a que la gente aprenda a participar participando. Sé estará, entonces, anteel
esquema del aprender haciendo -los ciudadanos- de un lado y el enseñar demos
trando -alcalde- del otro, esto siempre y cuando sea asumido como una responsa
bilidad de su decisión política y de su vocación comunftaria,

Todo el esfuerzo en 10sucesivo deberá estar centrado endesarrollar mecanismos
que propicien los cambios de estructuras mentales y de actitudes sociales presentes
en las gentes.

Cuando se habló de la información como uno de los grados de lá participación;
debió más bien generalizarse planteándose el problema de la comunicación, Todo
cambio de mentalidad y de actitud de hecho se inicia en un proceso de comunica
ción.

Sería interesante que-al-iniciar su gestión. el alcalde con vocación comunitaria:
partiera del interrogante de qué tipo de participación desea, estableciendo con
claridad las metas deseables y las posibles qué pretende lograr en dicha materia.

Ello le permitirá establecer que en los ciudadanos podrá encontrar factores de
individualismo, indiferencia, egoísmo y falta de confianza que limitan sus
posibilidades de participación.

También podrá comprobar cómo la falta de recursos económicos se convierte en
un serio obstáculo para lograr la participación ciudadana. Que las mismas
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instituciones con presenciaenla vida municipal poco es lo que han desarrollado
en materia de promoción de servicios que favorezcan la participación.

Que sus mecanismos de comunicación o son precarios o son subutilizados o mal
utilizados. ' ,

Que do determinadas organizaciones y comunidades las acciones paternalistas
desarrolladas con ellas han destruido cualquier iniciativa de participación.

Que es neces.ario profundizar en el estudio de las normas internas y legales que
ngen el funcionamiento de todo grupo o comunidad.

Que la propia' comunidad no ha, elevado anivel de conciencia' sus propias
necesidades yel deseo de solucionarlas.

T?do ello permitirá, entonces, desarrollar las estrategias necesarias para educar no
solo ~ las gentes sino también a los grupos y organizaciones existentes, al igual que
a las InStItUCIOneS presentes en la dinámica de la participación.

" ' ,"':,' ' .',

Evidentemente, es riecesario decir queeítípo df participación quep~ede ser
promovido por el alcalde es el asociativo, ynunca el individual. Su acción, por
e~ectos de tiempo ~por asuntos prácticos, deberá estar centrada en las organiza
c~on~s~movlmlentosexistentes.procurando eso sí que éstosactúen comoagentes
multiplicadores para que se propicie el surgimiento de nuevas formas asociativas.
Para. e!lo puede valerse delinstrumento legal con el que cuenta, bien ÚI junta
administradora local, bien la consulta popular, o bien mediante la utilización de
o~ros mecanisIllos <;Iue, como los comités in~rinstilUcionaleso intercomunitarios,
puedan c?ntribuir a e,segran propósito de la participación ciudadana. Paraello no
eXlsten,formulas y son más bien del ámbito de la creatividad, sensibilidad y deseo
de desarrollo que tenga la persona que asumió una responsabilidad con ,sus
electores y con la patria.

Es importantf ~aber también que para la participación se requiere definir quiénes
son los participantes para un determinado tipo de participación y los campos de
aplicación donde será ubicable ésta; si la participación es para el desarrollo de un
determinado proyecto, cuáles son eltiempo y los medios que la comunidad deberá
aplicar para informarse, analizar, estudiar y presentar propuestas, y cuál su rolen
los procesos de evaluación de éstos. ,

','. : ,1

Pero no se puede mantener la idea de la "participación" tan sólo en los niveles
internos de una nación, sino que es indispensable conferi~le y reconocerle su
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dimensión internacional, la cual apunta a'los problemas de la integración latinoa
mericana, ala forma de afrontar la deuda externa, el comercio intranacional e
internacional, que conduzca al establecimiento deun tipo diferente de relaciones
y que puede conducir a un modelo social de desarrollo latinoamericano ql\e
ilumine las políticas y los procedimientos para poder afrontar las variaciones
fundamentales que el mundo anuncia a partir de 1992 y que serán los ,lep;¡entos
distintivos del siglo XXr.

12. EL COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

, . ' ...

Se ha repetido con insistencia que quien opta por la convivencia lohace por la
democracia, porque esta es la única posibilidad de cumplir con las libertades
fundamentales. Sucede, sin embargo, que en el momento crucial, cuando se
colocan las cartas sobre la mesa hay quienes quieren hacerle trampa a sus propias
convicciones demostrando con ello que sus certezas no iban más allá de sus
discursos.

Ser demócrata reclama comportamientos igualmente demÓcráticos. El elemento
substancialde la democracia es el reconocimiento de los derechos políticos a,todos
los ciudadanos y ellos no se agotan -como algunos piensan-en la Capacidad de
elegir sino que van mucho' más allá a la posibilidad de ser elegidos,,~ la expresión
de opinión por los medios que la sociedad consagra como adecuados y,efIcacss"
a la capacidad dé organizar y deasociarse, a poder hacerse p,resf'nte en la vida
pública sin correrriesgos diferentes alde obtenerono el apoyo de la voluntad
popular.' ,r" , '

Quien se compromete con la democracia ha de mantener una constante rectitud no
sólo en lo que piensa Sino talllbién en cómoactúa. La democracia no puede ser
reducida a una opción táctica que se utiliza para proceder a su destrucción, como
tampoco puede ser una estrategia para obtener de ella lucro personalo de grupo,
La democracia es la opción de nuestra historia documentada en el pensamiento y
en los testimonios de nuestros libertadores, que continúan reclamando fidelidad,
y los aportes que exige el paso de los tiempos para que no caii¡~ el te~plo
construido y nos aplaste con su ruina. ' "

La democracia exige para sobrevivir el que Se diseñe con honesta claridad hacia
dónde vamos. Observo con preocupación cómo muchos sectores de la política no
van más allá del día de hoy en sus propósitos y, cuando piensan máS allá del
momento transitorio, no superan en su visión un perído de gobierno, trayendo
como resultado el que si se quiere hacer algo haya muchas veces que desandar lo
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caminado, Quien reclame para sí el título de demócrata debe saber hacia dónde
camina, cuál es el proyecto social, hacia qué modelo de sociedad aspira la nación;
solamente así tendrán sentido los actos del gobierno y los actos de la política.

La democracia exige conocimiento, diálogo, discusión, pera también persistencia.
Es aquí donde se establece una diferencia fundamental entre el oportunismo y el
ser oportuno.

Cuando se opta por la democracia se opta igualmente por la defensa, el respeto y
la promoción de los derechos humanos. Es casi una redundancia afirmarlo yes una
redundancia explicarlo. La vitalidad de una democracia se mide por el grado de
respeto que en ella encuentren esos derechos. Todo lo demás es la pasajera retórica
de quienes agotan su compromiso en la duración del sonido desus.palabras.

Cuando los derechos .políticos no van acompañados del respeto a los 'derechos
humanos no significan nada, porque entoncescarecen de contenido. Es aquí donde,
hoy día, es necesario tomar determinaciones claras. Si bien es propio' de la
democracia el reconocimiento de los derechos políticos, también 10es el respeto
a los derechos humanos ya que sobre esos dos pilares se construye la convivencia.
La tarea del Estado es ayudar a formar la sociedad, lo cual significa que su
compromiso es irrenunciable e inalienable frente a tales derechos. Pero no es tan
sólo elEstado quien tiene tal obligación, sino que ella es propia de los partidos,
sea que estén en el poder o aspiren a él, de los movimientos, de las organizaciones,
de todo aquello constituído como instítucíón.y de todo ciudadano.

La perspectiva de la política se construye desde esas bases. Tutelar y promover el
Estado de derecho es un imperativo porque se supone que su acción será la de
tutelar y promover los derechos de quienes lo conforman, derechos para los que
hay que reivindicar por encima de toda circunstancia su carácter inalienable,
inviolable e imprescriptible.

Es desde ese ambiente -bajo esa atmósfera- que debemos darnos a la tarea de
diseñar y de,realizar la sociedad que deseamos.

Todos los interrogantes se encuentran ahora abiertos esperando respuestas, El
papel de quienes tienen un liderazgo político es construirlas y trabajar en el surco
por realizarlas.

Razón han tenido quienes han definido la democracia y la política como un cauce
que, para serlo, requiere de las dos orillas que encierran el agua común queesla
vida de la nación. Quienes profesan la democracia no pueden ser enemigos sino
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rivales, esdecir, colocados en la ribera que conforma el cauce de Ia historiade la
patria. Ese es,el sentido del gobierno y de la oposición, ya que si uno de ellos no
existe, se produce el desbordamiento y se anega la esperanza.

Pecan contrata democracia quienesatentan contra el cauce, lo mismo que aquellos
que intentan debilitar sus orillas.pécan contra ellaquienes pretenden represar su
corriente interrumpiendo el flujo de sus logros y de sus beneficios; pecan contra
ella quienes pretenden debilitarla dividiéndola en varios ríos, así como atentan
COntra ella quienes quieren eliminar sus orillas; pecan contra' la democracia
quienes a toda costa tratan 'de impedir que a 'elladesemboquen nuevos afluentes
de participación.

Atenta contra la democraciael gobierno que na oye y que pretende desconocerel
papel de contención de la otra ribera de la oposición porque se desborda. Atenta
contra la democracia la oposición sínoplantea con lúcida, oportunidad sus
alternativas o se ,devora asrmísma en' luchas' intestinas'. 'Atenta contra la
democracia el que; con la violencia de Sus actos o con la víolenciadela dilación,
suspende el cauce como lo hacen la subversión, el terrorismo y las negligencias
imperdonables dequienes dirigen la nación. Atentan Contra la democraciaquienes
se niegan a incorporar a ella los afluentes de la participación porque suponen que
Iafortaleza de sus privilegiós sólo se sostiene en ladebilidad de'lá minidcmocracía
que profesan.

Atentan contra la democraciaquienes interitan aesvial' su curso, no para otorgarle
uno más propicio, sino para que responda a sus intereses.

Atentan contra la democracia quienes arrojan aSU cauce los frutos de su corrupción
y polücionan así susobjetivos, '

Atentan contra la democracia quienes, como mensajerosde la muerte, sacrifican
a quienes están creándole el cauce de sus esperanzas.

Atentan contra la democracia quienes hacen todo por impedir que ésta fluya,
porque la democracia no puede ser agua quieta que se de muerte a sí misma.

13. EL PUEBLO BUSCA SUS DERECHOS

Uno de los grandes síntomas de los tiempos que vivimos es la irrupción del pueblo
que penetra en el escenario político reclamando mayor poder y mayor participa
ción, reivindicando la verdad de ser la fueniede la soberanía y del poder y
exigiendo la vigencia del signo de la democracia. Las gentes noestán dispuestas
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a aceptar que se les interrumpa sudestino y reclaman que exista concordancia real
entre la ley y la conciencia pública. No hay que tenerle miedo ni a-lademocracia
ni a la participación del ciudadano. Es urgente abrir la puerta paraque'la voluntad
popular discurra y no se vea forzada agenerar una estarnpidaBlfenómeno de
Polonia q\le ha construído con firmeza la realidad dela parücipación popular bajo
la verdad del sufragio; la apertura hacia la renovación y la transparencia del
proceso que cumple Gorbachov en la Unión Soviética, en donde por vez primera
se señala el cambio de protagonistas y se genera la presencia de nuevas voces que
Siembran hoy su semilla en el surco de las nacientes libertades; el precio de sangre
y de valentía que han depositado las víctimas caídas en la "plaza de la paz
celestial", indican que ya viene el pueblo reclamando lo que lees propio: participar
en la construcción de su propio destino. '

y es que muchos han olvidado la verdad esencial de la política: el pueblo nunca
está muerto. He profesado siempre con admiración respeto por el principio de la
sensatez básica del ciudadano, porque nunca he sentido temor de la expresión libre
de su voluntad. Quienes dudaban de la madurez de los vecinos al abrirse el proceso
de reforma de la vida municipal a través de la elección popular de los alcaldes han
tenido que aceptar que la participación ha hecho del municipio el lugar donde
mejor se aclimatan las libertades y la responsabilidad comunitaria y desde donde
crecen insospechadas e imaginativas expresiones de democracia.

Desde allí se está redefiniendo la tarea de gobernar; allí se pone en evidencia que
para vencer es indispensable convencer; allí se llega a la certeza de que el Estado
sólo justifica su futuro con las libertades y realizaciones que garantice en el
presente.

La participación de la comunidad organizada en el ejercicio del poder en todos los
ámbitos de la vida ciudadana está transformando la democracia. Es ésta la nueva
idea-fuerza de la dinámica social. En torno a ella y a los derechos humanos se
construyen las revisiones constitucionales que se están tramitando, se consagra el
derecho de información, se induce ,la práctica de la tolerancia necesaria al
desaparecer el "monismo" del poder; se rompe el aislamiento de las organizacio
nes y de los países buscando realizar conjuntamente tareas fundamentales que
conducen a la integración; se busca reducir el tamaño del Estado y hacer de' él un
poder público eficiente que no haga lo que lacomunidad es capaz de hacer por sí
misma con excepción de las acciones de seguridad, justicia y subsidiaridad,

Bien puede decirse que ahora la democracia proviene de abajo; la descentraliza
'ción es evidente y transforma ya la cultura latinoamericana.
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Pablo VI afirmaba que"la lucha del hombre es contra la necesidad y la dependencia
y por la igualdad y la participación"; Juan XXIII ratificaba que "el acceso a la
responsabilidad es una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre, un
ejercicio concreto de su voluntad.un camino para su desarrollo". El'pensamiento
de Juan Pablo II no es diferente sino una profundizaciénqueno deja lugar a duda
en que "eJ,hombre"-en.só verdadera concepción-es-en verdadel camino único e

insustituible.
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co l\fEN T A'RTaS

DESDE LA PJ1;RSPECTIVACIEN'I'lFICO:SOCIAL A LA
PONENCIA: DEMOCRACIA,PODER\, PARTICIPÁCION

EN AMERICALATINA

(Consid~raciones sociológicas y ñtosoñcas'sobre
democracia en un. contexto c~ltural)

" ,:1,,,.' - ",:

,JI¡fME VELEZ CORREA, ss.
'. SecretarioEjecusivode la

Seccit5~ para la Cultura> SEPAc;:,CEI.,¡tM

Para sopesar la importancia del tema y el acierto en el tratamiemo que el DL
Guillermo León Escobar le ha dado a la participación en la democracia, conviene
mencion~r, siquiera sea de paso, el contexto, mundial ,y el continental de la
democracia hoy. ' , . ' ., . '

Los integrantes d~I"Aspen lnstit~te" en su informe delDiálogo Inter-Amencano
para1996 y que reúne a más de 80pcrs()nalidadesdc toda América, ¡jiagnosti~anel
contexto mundial como un mundo énfermento pQr,'~ari~s'razo~e~';;as~~,e~: por el
colapso ruso y final de la guerra fría, por las exigencias de legitimación del poder
mediante la democracia, P9r1a caída d~ superpotenciasque hace,buscar dentro de
la difusióp del poder, pactos Oalianzas comunes entre los que ya no son satélites de
un imperio del Este o'delgeste. Si a ello se áñade la incontenible.apertura
eóonómic~, tepemos que en élmundo se Fermenta una urgencia dédemocracia en
sentido internacional. .

TambiénIos autores delmencionado informe diagnostican que tademocracia
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Supuestos de la filosofía social

A este respecto se echa de menos en muchos análisis sociológicosel deslinde de cada
método y su justificación, para que el cuadró que se presenta de la realidad, por
ejemplo, ,democrática. pueda formular 'leyes científicas. Quizás la ponencia no
abunda.en este rigor científico porque el ponente supone ese trabajo. Sin embargo,
escasean estudios de esa naturaleza, lo que no parece preocupar ni a sociólogos ni
a politólogos, lo cual de ninguna manera acredita, su discurso.'

l. La Metafísica Socialse ocupa del fin que persigue la totalidad social y discute
si ese valor social reside enla funcionalidad eficaz.o más bien cnlaproducción
de estructuras sociales,fruto, según Hegel, del espíritu objetivo '.y que son el
derecho, la moral yola eticidad, claves para el tema que nos ocupa. Nuestro
ponente, sea dicho depaso, parece' inclinarse a la segunda tesis. También
omitimos discutir con ciertos autores si la sociedad es mero producto de la
evolución, en cuyo caso la democracia sería una de esas etapas. Tampoco
discutimos si algunos de los elementos culturales, como la ética y la religión,
son dimensiones meramente individuales o sociales y que ciertamente inciden

Ante todo, dejemos constancia que sin la filosofía social-y no dudamos en calificarla
como ciencia-lasociologíaqueda incompleta porque se reduciríaa mera constatación
de hechos sin tocar a su profunda razón de,ser como globalidad. La filosofía social
busca a profundidadel principio o "supuesto" al decir platónico, es decir, fundamen
to o "hipótesis", tantodelser comodel conocery delbien o valor-queexplicanla
totalidad social.Siguiendo.a Alfredo Poviña y aLuis Recasens Siches,definimos
la filosofía social.comociencia del deber social y, por eso mismo, que se ocupa del
ser, del conocer y de la axiología de la sociedad, Así tenemos en esos 'tres campos
sus correspondientes supuestos, a saber: la metafísíoa, la epistemología y la
axiología sociales.

Por otra parte, elmétodode la sociologiaesdistinto de las otras ciencias afines
(la historia; la antropología científica y la filosófica, la psicología y demás
ciencias sociales particulares como el derecho, el arte; la moral, la religión,
etc.), Los actuales sociólogos prefieren, por eSO mismo, combinar el método
positivista de Comte, con el sociológico de Durkheim, adicionandotanto el de
tipo ideal de Max Weber y elde inspección social ("socialsurvey") de la escuela
norteamericana, como lo aceptable delmétodo marxista dialécticode la historia
pero sin el prejuicio ideológico que entraña su análisis. Así el método socioló
gico ideal sería en definitiva una síntesis de los.anteriores.

extensión comprende tanto a la microsociología como a la macrosociología.

3.

latinoamericana está sometida hoy a prueba, no tanto por golpes contra el
militarismo, ya casi extinguidoentre nosotros, cuanto por la desconfianza creciente
del pueblo respecto a sus gobernantes por él elegidos. Allí mismo se anota Iaapatía
y falta de participación activa en la política, punto central de la ponencia.

t. La sociologia esunacienciaqueconstata larealidad social;se ocupa de juicios
de realidad, no de juicios de valor. En este sentido la ponencia que nos ocupa
abunda en datos y procederes sociales y J?oreso su investigación es estrictamen
te sociológica. Su autor no eOlplea solamente la .socíoíogta positivista ni
exclÍ1sivame~te la funcional o láevolutiva.sino que las combina.Io cual es sano
y reafirma sus formulaciones.' '

2. De una larga polémica entre soclólogos de las anteriores d¡!cadás quedó claro
.' 1 .. :,' .. < ,' .. ';', .. , , .. , .", " ",'," ',",' : .. ,",\
, que el objetode lasociologíaconsiste en analizar elfenómeno social, no sólo
como el sumado de conductas individuales (nominalismo social de Gabriel
Tarde), sino como una núevá'realidad de naturaleza específica (E. Durkheirn).
Por eso, con Jorge Simmel y Von Wiese afirmamos que la sociología formal
centra su estudio en las fuer~as, las relaciones y las formas por las cuales los
hombres realizan lo social en' sus distintos niveles de profundidad; y su

Ante todo debernos explicitarlos s,upu~stosde índole tanto sociológica y filosófica
como cultural. Y al decir supuestos o "Presupuesto~" aclaramos que no se trata de
"prejuicios" sino de puntos departidade indo!e epistemológica, que, como en toda
ciencia, al razonarlos se justifican por sí mismos. En otras palabras, el estatuto
epistemológico muestra la razón de ser de la ciencia y por lo mismo la justifica. Con
ello respondemos a la inquietud del ponente cuando alude a la discusión entre
politólogos sobre si la participación pertenece a la esencia de la democracia o si es
su justificación. Vengamos pues aexplicitar los supuestos de la sociología, de la
filosofía social y de la cultura.

Supuestos sociológicos

1. SUPUESTOS DE NUESTRA. CONSIDE~ACION

Ciñéndonos más concretamente al comentario sociológico y científico sobre la
ponencia, parece necesario explicitar los supuestos de nuestro discurso y que
establecen los criterioscon quejuzgamos la exposición. Con ello podremos aportar
algunas ideas sobre la fundamentación del discurso y el modo de establecer y
consolidar la democracia. De esta manera, esperamos aportar algo nuevo para
aclarar la problemática de la democracia latinoamericana. Así, de dos partes
consta la presente considcraciónclos.supuestos y la formación en la democracia.
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en la génesis y desarrol1ode la democracia. Cnestión éstaque eliminaría la tesis
de la democracia representativa y su posterior etapa de participativa. De todas
maneras la metafísica social, al precisar y fundamentar el valor de la democra
cia, es imprescindible en la exposición. El ponente explicita dicho valor, pero
se echa de menos su justificación. ".

2. LaEpistemología Social, que se ocupa de justificar la verdad de dicha ciencia,
según Simmel' tiene tres "a priori" O supuestos epistemológicos enlos que se
apoya el discurso sociológico, a saber:

a) El Ira priori.".de'la,generalidad.es'. una función cognoscitiva que concibe
a todo individuo bajo el tipo de social, o sea, en cuanto la dimensión social
le esinherente; locual 'ya desde Aristóteles hastanuestrOs días se ha
admitido.y lo han confirmadola psicologíasocialy la general. Sindudaeste
apriori es empleado. en la ponencia que analizamos y no hay por qué
demostrarlo, ya que implícitamente quedó dirimida la polémica contra
Rousseau del hombre "asocialpornaturalczavy corrompido por la
sociedad, así como también.la tesis-de Hobbes del'hombre "antisocial por
naturaleza". Según estas clásicas tesis de la "Ilustración", la democracia y
cualquier régimen autoritario, serían producto de un pacto social y no de
exigencia de la naturaleza humana. Con toda razón el ponente, al insistir
en la solidaridad para la participación, se alejade la tesis liberal.

b) El 'fapriori" de la dualidad, segundo supuesto epístemológico, consiste en
'concebir al hombre en su doble dimensión, a saber, en cuanto es miembro
de la sociedad en 'general y en cuanto relacionado consigo mismo y con
otros' particulares. Este presupuesto plantea unade las antinomias que toda
sociología ha.de.solucionar, a saber, elconñícto entreintereses sociales e
intereses individuales, y de lo cual nos ocuparemos mas adelante por ser un
desafío'a la democracia. '

c) El "apriort' de/a ordenación, tercer supuesto epistemológico, consiste en
la necesidad de buscar armonía entre los miembros, los' que, si bien son
iguales entre sí, interactúan en cuanto 'distintos y aveces opuestos, lo cual,
como veremos, obstaculiza la homogeneidad.de la democracia. Estos tres
supuestos; especialmente los dos últimos, ameritan una reflexión aplicada
a la democracia y que más adelante ocuparán nuestra atención..

Simrnel; Sociología, Buenos Aires 1939, vol.''1:' 34s8.
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3. La Axiologia Social, también tiene un presupuesto de suma trascendencia
porque toca los valores sociales' que son última explicación de todos los
anteriores, Por lo mismo, no son objeto directo de la sociología, ciencia, como
ya dijimos, que.trata de juicios de realidad, lo fáctico, yno del deber sero valor.
Aquí Valor se entiende no sólo como ideal atractivo al cual se Orienta la
sociedad, sino como algo que vincula al hombre por obligacién, Este tema ha
ocupado la filosofía social desde Platón, pasando por los filósofos de las
"utopías" (Tomás Moro y Campanel1a) o de los socialismos (Saint SiIilOn,

. Fourier, Proudon y Blanc), hasta la utopía marxistay Otrosintentos de axiología,
como. los de Max Scheler y de la Escuela de Frankfurt. Por eso mismo, la
democracia hade afrontar los supuestosaxiológicosen todas susconsecuencias.
Debate que hoy adquiere Suma relevancia.

Supuestos culturales

La anterior axiología nos vincula a otro aspecto sociológico' y es el cultural, que
consiste en objetivarlos valorcscolectivos mediante expresiones, costumbres y, sobre
todo, realizaciones plasmadas en organizaciones sociales o configuraciones. En el1as
se capta el tipo de vida de los grupos sociales, es decir, la cultura, que organiza la vida
social de diferentes formas; entre lascuales,hoy sobresale la democracia, Por eso es
conveniente enfocarla democracia desde el ángulo de la cultura.

Para los sociólogos de hoy tasotídaridad es la forma de.sociabilidad que denota el
grado de vlnculacián entre los individuos y grupos que integranlasociedad. De ahí
qpe sea ella la pauta para juzgar la democracia, Se aclara este parámetro si se
confrontan las 'diversas maneras de sociabilidad que. autores como Durkheim,
Toennies, \10m Wiese ySummerproponen, y que Georges Gurvich integra y snpera.
Prescindiendo de la manera corno se forman esas maneras de sociabilidad. solidaria
destaquemos las más significativas para nuestro propósito: '

l. Una maner<~ de sociabilidades por fusión parcial en.el nosotrosy se caracteriza
por la oposición entre el grupo y los individuos que difieren por sus relaciones
personaleso de mutua interdependencia, -pero-que sin embargo se cohesionan
por dirigirse al todo .0 nosotros. Estas. maneras pueden. ser: o de "masa"
(conglomerado ocasional de individuos aglutinados por cierta presión), o de
"comunidad" (asociación Permanente de aglutinarse por atracción y alguna
presión), o de "comunión" (agrupación de individuos que seinterpenetran
liberándose de la presión individual y colectiva y participan conel.nosotros).
Podría discutirse cuál de estas maneras de sociabilidad es la más adecuada para
la democracia. advirtiendo que utilizamos el término "comunión" en su sentido
sociológico.
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2. La otra manera y que se mezcla con la anterior es la de sociabilidad pasiva-o
activa-en ordena una meta común. Esta es la más obvia y práctica manera de
.aglutinarse los .hombresen sociedad-y quizás no esmuy empleada por los
demócratas, para promover los valores; muy poco profundizan en ella por
parecerles demasiado abstracta. Estos dos aspectos tienen como principio una
doble relación: de dominio y de colaboración, que constituyen la tercera manera
de 'Socialización;

3. La, sociabilidad.finalmente, puede ser considerada -de doble manera, según
organice aloshombres en sociedad, o bien por el principio de "dominio" ,o bien
por el de "colaboracién" . Con elprincipio de-dominio lasocledad seorganiza
superponiéndose,' es decir, imponiéndose desde fuera; con el principio de
colaboración o participación, la soc,iabilidad,fusionándose con los elementos
subyacentes en la intimidad individual, inducidos por la cultura, toca el núcleo
de la conciencia porque los cohesiona desde dentro. Este último, sin excluir el
primero, que debe ser autoridad no para' dominar sinopara servir, obviamente
es el mecanismo deja democracia, que, de no ser asílaconvierte en mera
formalidad externa.

AJa luz de estas tres maneras de sociabilidad, a saberrlade oposición entre
individuos y nosotros, lade pasividad o actividad hacia -algo común y la de
dominio y colaboración, se muestra a las claras el problema que toda forma de
asociación, y concretamente la democracia, ha de abordar; La democracia, en
efecto, debe conciliar la oposición entre lo' individual y/o ge~er'i'l,entrela
pasi vidad y Iaactívidadparticipativa, pero sobre todo ehtÍ'edominioo autoridad
y colaboración, las cuales deben equilibrarse dentro de unademocracia tanto
participativa como 'representativa. Las técnicas propuestas en la ponencia,
siendo acertadas, tal vez pudieran sustentarse más a la luz de las anteriores
consideraciones sociológico-culturales.

4,; Finalmente, y como-conclusión de los anteriores supuestos culturales, podría
mas anotar Con Raymond GastiF, que la democracia no sólo debe garantizar
las libertades políticas (elegir libremente a sus gobémantesjsm« también las
civiles (expresarlavoluntad popular), sin las cuales las primerasson mera
formalidad: Con mentalidad liberal este mismo autor enfatiza las libertades
civiles, como exigenciadé todademocracia, hasta concluir que el valor de la
persona; por ser absoluto, no está supeditado al capricho de la autoridad; lo cual

.es cierto, pero a condición de qué esa absolutez de la persona se admita fundada, ' .' ..

2 . R. Gastil, "Qué tipo de democracia" • "Facetas" 1 (1991).
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en un supremo valor, el cual 'se expresa enel derecho natural, que a su vez se
basa; en.Dios. Sin ello, las mejores intenciones democráticas concluyen en
totalitarismos; y es que no debemos olvidar que la democracia de tipo liberal,
dcfendidapor el positivismojurídico, deja quejo justo Oinjusto sea establecido
por el capricho del individuo, por la mera legalidad o por la costumbre
sancionada en lajurísprudencía; procedimiento fatal que tuvo como consecuen
cia el predominio del más fuerte, causa de los males del presente siglo. En
cambio,la"llrmonización entreHbertades políticas.w. civiles se formula
lUl~¡jnosamenteell "Pacem in Terris" (46-52) cuando el Papa afirma', "Del
h.echo de que la~utoridadderive de Dios no se sigue que los hombres no tengan
libertad de elegir.i.Por lo cual esta doctrina es plenamente conciliable con
cualquier clase de régimen genuinamente democrático".

2. EDUCACION EN LA SOCIABILIDAD DEMaCRATICA

Para una pastoral social que pretenda instruir y formar.en espíritu de sociabilidad
de,nlOcráticaesindispensable partir de los elementos con que se estructura toda
sociedad y que son o sociológicos o culturales.

Elementos so~iol6gic9s

1. La acción social, como advierte Max Weber', hade vincular el sentido objetivo
del apto con suscntído.subjetívo, en .tal manera que el hombre refiera su
conducta mirando a los demás; tesis indiscutible de que eldesarrollo personal
no,se alcanza.sino en y por la sociabilidad, que es propiedad inherente a toda
persona humana. De ahí la,necesidad de una educación desde los primeros años
en la sociabilidad sin la cualla democracia, no subsistejy.que exige atención
cuidadosa de la pastoral social.

2. La socialización, fenómeno creciente hoy, por mediodel.oual se interiorizan los
elementos socio,culturales (comprendidos en este y el siguiente numeral) y se
los integra en sociedad, es sin duda un mecanismo que aglutina a los hombres
en sociedad y que, por no ser algo espontáneo, -requiere unaeducación del
ejercicio de la libertad. Sin este proceso educativo de socialización, la demo
cracia no subsiste ni prospera.

3. La organizacián social, que estructura la acción social para que los elementos
se organicen hacia la totalidad, requiere un conjunto de valores, roles y

3 M. Weber, "Economía social. Esbozo de Sociología Comprensiva", México 1964, vol. 1:'5
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3..' El tercerprincipio democrático se refiere al papel dela minorías que, así no
piensencomo las mayoríasdecisorias, no debenser marginadas; la democracia
es de todos y para todos. Por unaparte lademocraciabusca nivelar, sirreliminar
lasminorías, pues ellas sirven para canalizar las aspiraciones de la \nasa que
refleja diferenteselementosculturales. El mecanismodenivelaciónconsisteen
la llamada por la sociología actual "selección" y que consiste en dar.a todos
acceso a la burocracia, a Ia competencia y a una legítima presión sobre la
dirigencia.Deestamanera,lademocracia irácerrandolabrechaentre losgrupos
aristocráticos dirigentes y los populares. Con ello se evita el peligro de un
autoritarismoen lademocraciay seabrencaminosala participación.Asimismo
la crítica, característica de la modernidad, se enriquece con los aportes de las
minorías y se abre espacio a las libertades civiles. Por esa razón los sociólogos
insisten en el papel de los grupos intermedios indispensablespara liberar a la
sociedad de todo tipo de dictadura.

símbolos, cuya funcionalidad exige una larga educación, máxime en una
sociedad democrática que, en contraposición a la tradicional, es típicamente
tccnolégica, cuya racionalidad y fe en la ciencia implica, como condición, la
.instrucclón.. Exigenciaque sehacemásapremiante porque lapluralidadde ideas
religiosas y morales piden de la democracia que fundamente la obligatoriedad
de sus normas. ,

4. .Los grupos sociales, formas esenciales de asociación humana, implican una
conciencia social de relación del yo con el nosotros y; por tanto, condicionan
la actitud psicológica. Esta interacción se hace más importante para la demo
cracia cuando se trata de relaciones entre la sociedad y los grupos intermedios.

Elementos culturales

Losanterioreselementossocialesse refieren a losvalorescomoa su fundamentación
y, por tanto, a la cultura. Por consiguiente, una educación para la democracia no
puede hacerse sin formar en los valores. Quizás los fracasosde la democracia se
debanentre nosotrosa esa fallade formaciónaxiológica. Conrazón elponente alude
a Maritain cuando sostiene que la democracia es cada vez menos una forma de
gobierno para ser una forma de vida, es decir, una cultura, podríamos añadir
nosotros.

Precisamente Karl Mannheim' diserta largamente sobre "democratización de la
cultura", mostrando que los principios de,la democracia implican una 'específica
cultura; lo mismo que.sus ideales, hasta culminar en el valor trascendente y que el
autor llama "éxtasis". Por ser de suma importancia para nuestra tarea.corriendo el
riesgo de imprecisiones, resumamos-esta autorizada reflexión,

1. El principiodemocrático de la igualdades típico de la democracia y no tieue
discusióu para los sociólogos. Por otra parte, a esa igualdad se oponen las
diferencias personales debidas a la mayor oportunidad de acceso que los
.ciudadanos tengan a los conocimientos. Por eso la educación cultural de la
democracia tiende a salvar el abismo entre el poseedor de cieucia, sea maestro
odírigente.y el discípulo o ciudadano raso, brindándoles las mismas oportuni
dades a todos; y si bien las ciencias son distintas -lo que se opone a una
homogeneidaddemocrática-, esos conocimientos se han de articular en bien de
todos y sin discriminaciones; por lo mismo han de series comunicables. Así

4 K. Mannheim "Ensayos deSociología de laCultura" Democratización de laCultura,Madrid, 1962,
Tercera Parte: 240-340.

2.

4.

pues, una democracia debe optar por unaformación orientada en ese sentido
cultural, en lo.cualacertadamente nuestro ponente insiste ypropone estrategias
adecuadas. .

Elprincipiodemocrático de laautbnomíade lasunidades sociales(individuos
o grupos) es indiscutiblemente una conquista de la modernidad y un principio
básico de lademocracia.DesdeKantel hombresehaceagentedelcambiosocial
e intérprete-de la ley; pero esa razón humana exagerada se constituyó en juez
s~premo. Esta raci?nalidad culmina con Hegel en el Estado, corno suprema
síntesís de racionalidad objetivada en la "eticidad", con la que sejustifican los
totalitarismos, "crux" de la historia del presente siglo. Y es que si la conciencia
autónoma no se reconoce obligada responsablemente ante el Estado ante la
sociedad yanteel Supremo.Ser, laautomía humanas'eráel árbitro absoluto que
degeneraentoda clase de injusticias.Por consiguiente,unaauténticaeducación
democrática ha de centrarse en la formación de la responsabilidada todo nivel;
esa sociabilidad responsable esta que modernamente se llama "solidaridad"
como declaraJuan Pablo 11 en su segunda encíclica social. .,'

Los idealesculturales de la democracia sepodríancompendiar en "humanis
mo", no entendido como privilegio aristocrático de los llamados "hombres
cultos" distanciados de la vida cotidiana y que los separa de la realidad. La
auténtica democraciase orienta a un humanismo integralque promueve a toda
lapersona ya todoslos hombresen la sociedad.Cuandoel ponentediserta sobre
la educación para la participación, no duda en afirmar que participación sin
metas se.convíerte en anarquía.
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5. La trascendencia de los anteriores valores hace que éstos sean coherentes y
subsistentes, pues en la democracia las personas se hande relacionar entre sí
como sujetos y no como objetos o mercancías intercambiables', lo cual implica
que la persona tenga su fundamento en un valor absoluto. Esta consideración

" no se queda en pura abstracción, sino que tiene su aplicación, por ejemplo, en
.la participación, idea clave de la ponencia. Más aún, silos parámetros de la
democracia representativa y/r:¡, participativa.no tienen como objetivo y criterio
la trascendencia de la persona humana, quedarán al arbitrio caprichoso o
aleatorio del parecer de la mitad más uno.

3. CONSIDERACION FINAL

El tema de la ponencia ha sidoacertadamente tratado y'.toma en su núcleo el
problema de la democracia, insistiendo en la partícipacíóncomo clave de solución.
Muy acertado es el discurso de las ventajas e instrumentos de la misma. Algunas
recomendaciones como la de rescatar las instituciones que han perdido su carácter
participativo o advertir que el Estado no debe hacer aquello que las comunidades
pueden hacer, muestran al ponente como político y pensador aleccionado por la
realidad. Hoy para América Latina se reclaman laicos competentes y comprometi
dos en el riesgoso pero noble quehacer de la política. Y porque la democracia es un
plebiscito de lodos Jos días, se necesitanparacada momento hombres creativos, de
irnaginacion y experiencia reflexiva, de las que ha dado pruebas quien acaba de
disertar. .

5 Véase a este respecto lo característico'de la modernidad, la insusrituibilided, según P. Morandé,
"Tensiones y desafíosentre la Iglesiay la cuhurade la modernidad" "Evangelizarla modernidad" •
Col. CELAM, Bogotá 1991, p. 153ss. .

, I
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DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO-ETICA ALA'
PONENCIA: DEMOCRACIA, PODER Y PARTICIPACION

EN AMERICA LATINA

Tony Mifsud, S1.
Director de lLADES - Chile

1. LA PARTICIPACION COMO REFERENTE PRIMARIO

Cuando el discurso político seconstruye sobre el eje del poder, resulta inevitable la
introducciónde'la exclusión porque la totalidad tiende a identificarse con un grupo!
Elgrupo que consigue el poder pretende representarla totalidad o hablar en nombre
de ella con-el consecuente peligro de una distancia creciente entre el representante
y el representado. De esta manera se va creando la brecha entre Estado (poder) y
sociedad (totalidad).

Esto es del todo evidente en el caso de los regímenes totalitarios cuando un grupo
o un individuo pretende interpretar la.voluntad y el proyecto político de la sociedad.
En este caso, en nombre de la sociedad se gobierna sin ella. Pero también pasa lo
mismo en un sistema democrático cuando la participación política se limiiaal
ejercicio electoral del voto ya que en este caso la participación se reduce tan sólo a
la delegación en otros sin ulterior compromiso del representado como tampoco del
representante frente al representado.

Por .el COI)~ario,. c~ando el «ííscurso de la política gira en torno aleje de la
participación. social, el' punto de partida es ya la totalidad de la sociedad-y 'la
perspectiva axiológica: es la solidaridad como meta (proyecto de .socíedad) y
compromiso político (metodología de acción).

En.la política, al.privilegiar el modelo hermenéutico del poder, se corre el peligro
de reducir la acción política en' términos de vencedor y perdedor, agudizando el
conflicto socialpresenteel)la sociedad. Eleje de la participación social dice relación
a la búsqueda del consenso entre los distintos intereses y visiones de íos-grupos
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sociales permitiendo la unidad (consenso) en el respeto por la pluralidad (búsqueda).

En la participación, el conflicto social se asume como una fuerza dinámica en la
construcción de la justicia social. Remontándose a la encíclica leoniana, Juan Pablo
Il recuerda que "el Papa, ciertamente, no pretende condenar todas y cada una de las
formas de conflictividadsocial. 1.1,1 Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de.lahistoria,
surgen inevitablemente los conl1ictos de intereses entre diversos grupos sociales
(...).1.1,1 Encíclica'Laborem Exercens ha reconocído claramente el papel positivo del
conflicto cuando seconfigura como lucha porIajusticia social. Yaen la Quadragesimo
Anno se decía: 'En efecto, cuando la lucha de clases se abstiene de los actos 'de
violencia y del odio recíproco, se transforma poco a poco en una discusi6n honesta
en la-búsqueda de la justicía" (CA 141,1).

El concepto de la participación tiene como primer referente a la misma antropología
porque se presenta como una exigencia fundamental y fundan te que hace posiblela
realización de la persona individual en la sociedad. De otra manera, ¿qué sentido
tiene hablar de la dignidad y de los derechos de la persona humana? Aún más, la
dimensión social o comunitaria del ser humano presupone y exige el. proceso de
llegar a ser juntoconotros porque sin el "otro"el "yo"queda profundamente dañado.
Por último, ¿no es.lapersona humana imagen y semejanza de un Dios comunidad
donde se da la participacion más plena en el amorentre el Padre, el Hijo yelEspíritu?

En el discurso político, el horizonte referencial de la participación social otorga
sentido y hace viable la argumentación axiológica que acompaña la defensa del
sistema democrático. El derechode la igualdad 'frente a la ley, la deseada distribu
ción equitativa en lo económico.Ia posibilidad de expresar el propio pensamiento,
entre otras características, sólo configuran una realidad polüica encuanto existe una
participación de todos los actores sociales.

La opción que privilegia la participación como clave política no desconoce la
realidad del poder sino la sitúa dentro de un contexto democrático para evitar un
totalitarismo que hace del poder un simple instrumento deshumanizador de opre
sión. El poder está en la participación porque cuando se margina de ella se torna
contra la persona yla sociedad. El poder se realiza en la participación como método
de solucionar los conl1ictos sociales y se proyecta en el ideal de modelo de sociedad
que legitima todo el proceso democrático.

Por tanto, el poder recupera su significado y eficacia instrumentalen cuanto sólo se
hace comprensible dentro.del contexto dela participación social. En otras palabras,
el poder llegaría a cumplir el rol social de unaverdadcra autoridad moral en función
de un proyecto ·humanizador que-legitima el sistema democrático. '
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2, ¿ES LA DEMOCI,{ACIA UN SISTEMA VIABLE EN EL CONTINENTE?

El paso de los regímenes militares a los gobiernos democráticos ha suscitado en
varios países del continente elinterrogante sobre su viabilidad y también lana
confesada sospecha de que quizá tal sistema político no es viable. Tal sospecha
resulta frustrante y hasta vergonzosa después de una bposici6n abierta al sistema
totalitario que predominaba en el continente. Si un sistema político no respeta los
derechos humanos y el otro no es viable, entonces ¿cuál es la alternativa? .

Esta pregunta está mal planteada porque se asume que el sistema democrático
funciona de la misma manera que un sistema totalitario. Toda dictaduralleva una
dinámica propia porque su desarrol1o se construye sobre la sumisión pasiva de una
sociedad que delega en el poder o.és reprimido por él. Sin embargo, la democracia
es un proceso configurado por la participación de la sociedad. Por tanto, supone la
presencia de los ciudadanos, es decir, un pueblo que se compromete y se interesa por
la construcción de su ciudad.

La democracia es a la vez un método y un ideal. Ahora bien, la ausencia de la
posibilidad-de.participación de todos los sectores de la sociedad en los distintos
niveles como también la carencia -de un proyecto compartido obstaculizan la
viabilidad de este sistema político. El problema no está en la democraciasino'en la
marginación social, producto de la.pasividad.y de los intereses de algunosgrupos,
yen la presencia de una sociedad quebrada y desintegrada que no logra suscitar un
proyecto consensual.

Una democracia representativa es una pura formalidad si no es fruto de una sociedad
participativa. El ideal democrático cae en la ideologizaci6n sino es fruto de una
visión compartida por todos los sectores de la sociedad.

En el fondo yace un problema ético. El valor del compromiso con la sociedad (un
proceso participativo) y la recuperación de un marco valórico para la sociedad (un
modelo de sociedad) son elementos imprescindibles para el desarrol1o auténtico de
un país. La pasividad y la desintegración social son anti-valores paralizantes de todo
progreso.

Unaauténticademocracia esposiblesolamente enunEstado dederecho ysobre
labase de unarectacomprensión de lapersonahumana. (oo.) Unademocracia
sinvaloresse convierte confacilidaden untotalitarismo visible o encubierto,
coma demuestra la historia (CA 46b).
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SUBTEMAS

Conclusiones de los Gruposde Trabajo

A

EL DESAFIO ECOLOGICO MUNDIAL y
DE AMERICA LATINA

1. DELIMITACION DEL TEMA

El tema se ha delimitado en el entendido de un humanismo ecológico. Teniendo en
cuenta el desarrollo con base en las necesidadesreales dela persona y como
recreación de una nueva relación entre el hombre y la naturaleza.

Z. PRINCIPALES HECHOS

1. Uso de tecnologías no adecuadas a nuestra realidad socio-económicay cultural.

2. Si bien hacaído el colectivismo marxista.se afirmatambién que el neoliberalismo
está detrás de este deterioro ecológico, por el economicismo materialista.

3. La utilización creciente de fuentes de energía nuclear contribuyeal deterioro
del medio ambiente, poniendo en peligro la salud y la vida en todos sus aspectos.

;.::'- -.:.1,-

4. La utilización de contaminantes, tanto físicos como psicológicos, pone en
peligro la unidad y el equilibrio de los ecosistemas.
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Positivos

1. Vemos que existe una mayor conciencia, ilustración e iluminación sobre el tema.

2. En algunos países de Latinoamérica, se están promoviendo reformas constitu
cionales para la prevención del medio ambiente.

3. Existen algunas experienciaseducacionales, que tiéndbna aumentar laconcien
cia en los diversos sectores de la sociedad.

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. La Naturaleza como don de Dios para todos los hombres.

2. Una recta concepción del hombre y de su desarrollo integral y solidario.

3. Tener presente el destino universal de todos los bienes.

4. Asumir como un atentado a la Creación y como un grave pecado social, la
depredación del medio ambiente por afanes individuales y de lucro.

4. PRINCIPALES LINEAS DE ACCIüN

i. Promover, apoyary acompañar las iniciativas que surjan de losgrupos y
organizaciones populares, en torno a la preservación del medio ambiente y la
calidad de vida de la persona.

2. Promover la participación de las Iglesias locales en distintos proyectos y
alternativas, mediante, el intercambio de experiencias, por ejemplo.

3. Aprovechar los espacios que tiene la Iglesia en el áreade la educación y de los
medios de comunicación, para una mayor formación y toma de conciencia,
especialmente en lafamilia, que ha sido designada porJuan Pablo ri como punto
de partida para una verdadera ecología humaría, en la formación de los valores
de la solidaridad y de la austeridad.

4. Concientízar a la luz del Evangelio a todos los sectores, en especial a los
industriales y empresarios.

5. Propiciar una legislación adecuada para la protección y preservación del medio
ambiente y el cumplimiento de la misma.
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6. Favorecer eventos para difundir el problema de la ecología y del medio
ambiente, como por ejemplo, instaurar el día o la semana de la ecología y del
medía ambiente.

7. Lograr. una presencia.institucional de la Iglesia a través delCELAM en el
encuentro cumbre mundial "Cumbre de la tierra", en Río de Janeiro en 1992.

8. Promover la objeción de conciencia.

S. ASPECTOS NO DESARROLLADOS

1: Tener en cuenta el ambiente humano: la familia, condiciones de. trabajo,
problemas de habitat, ete.

2. La carrera' armamentista, experiencias nucleares y atómicas como desviación
de recursos.

3. Medio ambiente y calidad de-vida.

B

LA PROBLEMATICA URBANA y EL DESARROLLO

INDUSTRIAL

i. LA SITUACION

1. La civilización urbana producto del desarrollo industrial interpela al hombre
latinoamericano y en consecuencia a la Igl.esia.

Paulo VI introdujo este tema como nuevo problema social. Esto loconstata
mas en la Octogesima Adveniens, cuando dice:

El surgir de una civilización urbana que acom;aña el incremento de la
civilización industrial, ¿ no e~ en.eJecto un verdadero desafio lanzado a
la sabidurta ¡tel hombre, a su capacidad de organizacián, a su imagina
ción prospectiva ? Enel seno de la sociedad industrial. la urbanización
trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de la existencia:
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la familia, la vecindad, el marco mismo de la comunidad cristiana. El
hombre prueba una nueva soledad, no ya de cara a una naturaleza hostil
que le ha costado siglos dominar, sino en medio de una muchedumbre
anónima que lo rodea y donde él se siente como extraño. Etapa sin duda
irreversible en el desarrollo delas sociedades humanas, la 'urbanización
plantea al hombre difíciles problemas: ¿cómo dominar su crecimiento,
regular su organización y lograr su animación por el bien de todos? (OA
10) " ,

Estos fen6menos se hacen sentir con todo rigor tanto positiva como negativa
mente en el desarrollo de nuestros pueblos; como todos sabemos, los países
latmoamencanos se caracterizan por ser países rurales hasta la década de los
30, en que de distinta manera inician acelerados procesosde industrialización
y urbanizaci6n. Hoy en día nuestros pueblos constituyen sociedades donde
predomina la cultura urbana sin haber alcanzado el desarrollo industria!, lo
que gener6 la nrbanizaci6n a diferencia de los países enropeos que logran nn
cierto equilibrio entre ambos procesos. En América Latina, si bien se han
alcanzado logros de progreso, son innumerables las carencias qne impiden el
pleno desarrollo de ciudades más arm6nicas y homogéneas, y se incrementa
el desequilibrio en la distribuci6n de bienes, de riquezas y también en los
aspectos cultnrales.

2. Mientras el proceso de nrbanizaci6n se incrementa considerablemente en los
últimos 30 años, larealidad científico-tecnológica-y la forma de producción
de bienes y servicios se transforma más rápidamente aún, de esta manera en
nnestros países de América Latina tratan de culminar sus procesos de
industrialización. Sin embargo, los países más avanzados se encuentran a
escalas distintas en cuanto a su organización ya sea de su economía.aplicación
de tecnología y forma de organización de las ciudades masivas. Snrge de esta
manera un nuevo desafío que es el dela modernidad,

3. Constatamos que el desarr~llo urbano unido al desarrollo industrial afectan
directamente al hombre concreto y su quehacer cotidiano, su familia, su
trabajo, etc ..

2. JUICIO ETICO-PASTORAL

1. El hombre concreto y su relación con los demás es y' debe ser elcentro de
nuestra preocupación como Iglesia: sobre todo su relación con Dios, con los

,demás, en especial su familia, su vecindad, su ciud~d yel mundo en general.
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2. En América Latina el hombre emigra, del campo al pneblo, del pueblo a la
ciudad, de la ciudad a la metr6poli, en busca de mejores perspectivas de vida;
nos preguntamos: ¿lograel hombre latinoamericano una mejor calidad de vida
en la ciudad? La respuesta es difícil; porque nuestros países y ciudades
presentan profundas escisiones: por un lado hay sectores modernos con acceso
a todo o gran parte de bienes y servicios que la cíudady la modernacivilízación
ofrecen y por otro lado hay sectores marginados de estas que incluso no tienen
los bienes y servicios más elementales, como por ejemplo: agua potable, luz
eléctrica, servicios sanitarios, etc.

3. El problema del suelo nrbano constituye un grave obstáculo para el desarrollo
arm6nico de las ciudades. La especulación de la que se hace objeto a! suelo
urbano, que es escaso y costoso, produce la segregación espacial y la creaci6n
de "sectores para ricos" y "sectores para pobres" dentro de una misma ciudad.

4. En nuestra tarea evangelizadora no podemos olvidar nunca que es Jesucristo
el que da verdaderas respuestas a los interrogantes más profundos del hombre.
El anuncio del Kerigmaes hoy día másurgente que nunca. Cuando el hombre
se pregunta: ¿quién es? ¿por qué existe el pecado y lamuerte? es el mismo
Jesús que responde. En la Encarnación, Jesucristo revela el valor de lo
humano, por su muerte nos salva del maly del pecado, por su Resurreción le
da el verdadero sentido a la muerte, el mandamiento del amor que nos deja es
una ayuda para encontrar el verdadero sentido a nuestra vida.

5. No podemos olvidar que la Doctrina Social de laIglesia no es una alternativa,
tampoco un proyecto, ella va unida a la Evangelización es su acción y
fermento.

3. LINEAS DE ACCrON

1. Tener presente que nuestra acción pastoral es y debe ser dinámica. El
Evangelio es fuente y origen de nuestra predicación, pues allí encontramos el
querer y el plan de Dios que nos muestra un dinamismo siempre actual,

2, La Iglesia ha de estar presente donde se encuentra el hombre concreto, por
ejemploen: las oficinas, fábricas, mediosde comunicación social.organismos
populares, etc .. Es decir, ha de ir en busca del hombre dondequiera 'que se
encuentre.

3. Debemos aplicar los valores del Evangelio a la ciudad, en la perspectiva de
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4.

5.

6.

la inculturación de su mensaje en' los valores y estilos de vida propios de la

cultura urbana.

La acción pastoral en las parroqui~s urbanas requiere, com~ lo señaló Puebla,
la creación de nuevas estructuras intraeclesiales para dar tmportancia a una
verdadera pastoral urbana, que responda a los grandes retos que presentan las

ciudadesmodernas (Cfr. DP 152).

Urge reconstruir el tejido o estructura social a escala del ho~brc, elimi~ando
las exclusividades, superada la marginalidad mediante la mcorporaC1?n de
todos y abriendo paso a la participación organizada del pueblo en la gestión de

las ciudades y el desarrollo regional.

Nos parece importante que en.IaIv Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, que se realizará el próximo año en Santo Domingo, en lac~.al
se tratarán como temas importantes la nueva evangelización, la promoclOn
humana y la cultura cristiana no puede estar ausente dentro de este ütumo tema
la cultura urbanacomo hecho actual que es fundamental en la modernidad. El
tratamiento de este .tema permitirá tener orientaciones ciarás y pistas de
respuestas para los problemas que presenta la ínculturación del Evangeho en el

mundo urbano e industrializado. "

a) Migración a las ciudades, con las consecuencias de'hacinamiento en sus
cin turones periféricos; explotación, carencia de servicios de salud,y demás.
Todo esto constituye un fermento indeseado que muchas veces define
caminos al alcoholismo, delincuencia yprostitución. Además yprincipal
mente una pérdida de identidad cultural.

b) Desocupación y desempleo en la ciudad y en los campos, de donde se
originan: las migraciones.

3. La tierra y el agua son riquezas abundantes en nuestra región. Sin embargo, en
muchos países y subregiones el problema radica en su mala distribución. La
concentración en pocas manos de grandes superficies y la míníaturización de
la mayor parte de las propíedades campesinas e indígenas son comunes a toda
América Latina.

A esto se agrega la creciente presencíade grandes transnacionales que detentan
su propiedad en buena parte de esas tierras, corno elemento de especulación en
lugar de tierra de trabajo. Esto último unido a la concentración de la tierra ha
contribuído aagravar el problema.

De esta' irirma, los verdaderos y lcgíiímos dueños de la tierr~, los que realmente
necesitan de ella, como son los trabajadores agrícolas, carecen de,este elemental
derecho.

C
4.

, .,,", ','- .. '.. .. ,-'.. .,.' '

Pese a que en nuestros países la agricultura constituye una fuenteprincipal de
riquezas, en muchos de éstos las,familias campesinas están afectadas por otras
carencias: "

2.

a)

1,

1.

EL DESARROLLO RURAL EN AMERICA LATINA y LA,
TENENCIA DE LA TIERRA

REALIDADES CONSTATADAS

Para las familias campesinas e indígenas de América Latin~,l~,tierrano ~s
solamente un elemento de interés económico y jurídico. Es mas bien un medio

indispensable para una vida digna. '

La tierra es un derecho fundamental y la falta de ella es raíz y causa de muchos

problemas sociales:

Ausencia de leyes o de formas y procedimientos jurídicos adecuados que
amparensus derechos, que faciliten su organización gremial, que resuelvan con
celeridad sus reclamos. " , '

b) Ausencia o ineficiencia de los sisterrias d~ seguridad social, de crédito y
comercio, de asistencia técnica y difusión de nuevas técnicas de producción
agropecuaria. En suma nuestros campesinos e indígenas parecen ser exiliados
en s1!s propias naciones'

, .. 1.. , '

5. Estos motivos y lainmensanecesidad de contarcon medios para la subsistencia,
han forzado a las familias campesinase indígenas de numerosos paísesaocupar
los latifundios improductivos, ocupaciones que han tenido como respuesta
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represiones violentas, desalojos y, en muchos casos, asesinatos por parte de
propietarios organizados y amparados por autoridades corruptas.

6. En la mayoría de los países la corrupción administrativa lleva a la compra y
venta de la justicia y la protección de los latifundistas por parte de militares y
policías, como también de milicias privadas. Igualmente se han dilapidado
bienes colectivos, tierras públicas, mediante tratos ilegítimos con amigos o
empresas extranjeras, en grave perjuicio del bien común y las necesidades de
tierra del pueblo agricultor.

7. 'Aún cuando los pequeños agricultores y familias campesinas producen parte
, importante de los alimentos para nuestras ciudad~s'y generan divisas para el

pago de-la pesada deuda externa, ninguno de nuestros países toma en serio la
reforma agraria para un auténtico desarrollo de este sector.
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de la fraternidad. d~ los hombres. Esto es más grave en un continente que se
proclama cristiano y católico.

El principio del destino universal de los bienes es' anterior yo superior a la
aparición de esos bienes. La propiedad privada no puede desconocer este
principio. Juan Pablo 1I dice, por lo mismo, que la propiedad lleva anexa una
hipoteca social, en el sentido de que debe tener en cuenta las necesidades de los
demás.

Entre estas necesidades está, en la base, la propia subsistencia: el derecho a la
vida es anterior a cualquier otro derecho y a nadie puede negársele, Por esto, en
estas necesidades extremas bien se justifican las ocupaciones de latifundios
improductivos o abandonados. En este sentido no nos oponemos a la propiedad
privada; al contrario. Se reclama esta propiedad para todos preferentemente
para los más pobres.

3. CONCLUSIONES

8.

2.

Algunos paísesiniciaron este proceso que fue interrumpido convíolacíón de los
derechos de los campesinos. Más aún, los gobíernos'másaientos a las orienta
ciones de los organismos financieros internacionales, han desoído los reclamos
de su pueblo agrario y han carecido de la voluntad política de emprender una
transformación de la estructu~a de tenencia de la tierra y de incorporar a los
productores rurales en los beneficios generados por sus trabajos y en el
desarrollo y bienestar de la nación. .

Vemos con satisfacción, frente a esta grave situación, que en varios países la
Iglesia ha puesto en marcha una verdadera pastoral de la tierra o pastoral rural
como opción práctica por estos sectores empobrecidos de la sociedad.

Esta Pastoral lleva a un acompañamiento a la familia campesina con tierra
insuficiente o a los sin tierra. Su acción va desde la toma de conciencia, la
educación,la organización, asistenciajurfdica y la asesoría.hasta asentarse en
tierra propia, alentando nuevas formas de tenencia, más solidarias y modelos
alternativos de producción sustentable.

PRINCIPIOS DOCTRINALES ILUMINADORES

1.

2.

3.

La caridad es el motor que debe llevarnos, a los cristianos a la lucha decidida
por la justicia, superando las "estructuras de pecado" y "situaciones de violencia
institucionalizada", en favor de una sociedad solidaria.

En una actitud de escucha, hacemos nuestra y apoyamos la rica dimensión
cultural que la tierra y el agua tienen en la experiencia de la familia campesina
y los pueblos indígenas de América Latina.

Denunciamos con firmeza que la marginación de la familia campesina y de los
pueblos indígenas es producto consecuente de la implementación de modelos
de desarrollo capitalista para la agricultura de América Latina.

Afirmamos, con nuestra práctica, que la familia campesina y los pueblos
indígenas son los protagonistas de los necesarios cambios en la estructura de
tenencia de la tierra, democratizándola, elaborando alternativas de producción
agrícola sustentables.

La tierra es un don de Dios para todos los hombres. La situación descrita de
nuestras realidades más dramáticas y frecuentes, van contra el plan del Creador.
El destino universal de los bienes creados exige que todosIoshombres
encuentren su medio de subsistencia en la tierra.

El acaparamiento sistemático de la tierra en manos de unos pocos es negación

4. Vemos como necesidad priorizar y dinamizar una Pastoral dela tierra y pastoral
rural en toda América Latina, respetando las particularidades de cada país.

5. Afirmamos clararnente que el acceso a la tierra es condición previa para una real
democratización de las sociedades latinoamericanas.
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6. Proponemos que la IV Conferencia General del Episcopado Latinoa~edr~cano,
en Santo Domingo, reconozca a la familia campesma y los pueblos m igenas
como protagonistas en la construcción democrática de nuestras sociedades y

sujetos .de la evangelización,

s

SINTESIS

Informe final de la Comisión

El trabajo de la Comisión se concentró en los siguientes temas:

1. El desafío ecológico mundial y de América Latina.
2. El desarrollo industrial y eldesarrollo urbano.
3. El desarrollo rural en América Latina y la tenencia deja tierra.

La Comisión adoptó el método de Ver, Juzgar y Actuar para desarrollar sure!1exión
y la elaboración de las presentes conclusiones.

1. VER LA REALIDAD

l. Muchas familias campesinas y la mayor parte de los pueblos indígenas, hoy no
tienen acceso a la tierra, y en algunas áreas tampoco lo tienen al agua. Para ellas
el acceso a estos dos elementos es indispensable para una vida digna. La falta
de legislaciones y de defensa legal y social agrava el problema.

La faltade tierras ha significado para el campesino migraciones crecientes a la
gran ciudad, sufriendo en consecuencia marginación y carencias.extremas.

En el campo, la carenciade tierra yagua, trae como consecuenciadesocupación
:0 sub-empleo.

Todos conocemos que la tierra está mayoritariamente en pocas manos ,y es
utilizada, en buena parte.como elemento de especulación y no de trabajo, Esta
situación, injusta y violenta, ha obligado a muchas .familias campesinas e
indígenas a ocupar latifundios improductivos O abandonados, corno última
medida ante la extrema necesidad de subsistir sin abandonar el campo. Los
desalojos y represiones violentas muchas veces han sido el único resultado.
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2. En cuanto a lo ecológico, constatamos la utilizaciónde tecnologías no adecua
das anuestra realidad, defuentesde energía nuclear yde contaminantes físicos,
químicos y psicológicos, que contribuyen al deterioro del ambiente y ponen en
peligro la vida en todos sus aspectos.
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hombres. La hipoteca social, que Juan Pablo II ,nos indicara, debe tener la
propiedadprivada, ha de reconocerse para la estructuraagraria; más aún en un
contm,entequesedeclaracristianoycatólíco, EnesteSentido reclamamosqueesa
propiedadseapa~a todosypreferentementeparalas familiascampesinaspobres.

3.

4.

5.

La civilización urbana, producto del desarrollo industrial, interpela al hombre
latinoamericano y en consecuencia a la Iglesia; y es tomado como un nuevo
problema social en la actualidad. Ya lo constataba Pablo VI, hace 20 años, en
la Octogesima Adveniens,número 10 y siguientes.

El desarrollo industrial y el desarrollo urbano en América Latina vive un
proceso muy acelerado sin tener en consideración la verdadera realidad del
hombreamericano y afecta directamente todo el quehacer humano: la familia,
el trabajo, la vecindad, la comunidad.

Noobstantelosaspectosnegativosarriba señalados;vemosconsatisfacciónque
en variospaísesla Iglesiahapuestoen marcha unaverdaderapastoralde la tierra
y una pastoral rural, como una opción de acompañar a la familia campesina e
indígena, en la justareinvidicación por el derecho de encontrar su medio de
subsistencia en la tierra; reconociendo el destino universal de los'bienes.

2.

3.

En las áreas urbanas advertimos que el hombre busca nuevas formas de vida
mejorar su calidad. Pero también aquí se dan escisiones. '

Hay sectores modernos que acceden a todos los beneficios que la ciudad les
ofrece; en cambio otros están marginados de estas posibilidades e incluso no
pueden satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, nuestra preocupación
es por el hombre concreto.

Jesucristo n?s da verdaderas respuestas a los interrogantes profundos del
hombre: ¿qUIén es el hombre?, ¿por qué el pecado y la muerte?, son preguntas
que respondemos desde el kerigma.

La encarnación de Jesucristo revela el valor de lo humano; su muerte nos salva
del pecado, su resurrección le da el verdadero sentido a la muerte y con el
mandamiento del amor encontramos el Sentidode la vida.

6. Tambiénsenota una mayorconciencia ecológica, existen experienciasconcre
tas educacionales y reformas constitucionales que apuntan a la conservación y
preservación del medio ambiente.

2. JUZGAR LA REALIDAD

1. Vemos que abundan, y sería largo de enumerar las causas de la situación actual
de tenencia de la tierra. Sin embargo, queremos destacar y hacer nuestras las

- aspiracionesprofundasdelafamiliacampesina sintierraylos pueblosindígenas
asentados en propiedades miniaturizadas.

Estas familiascampesinas son víctimas de modelos de desarrolloque se fundan
enel capital y transnacionalización del mismo y no en ladignidad humanay del
trabajo, generando situaciones de-extrema necesidad. Análogamente,'muchos
de nuestros gobiernos han desoído-estas necesidades, desconociendo que el
acceso a la tierra es condición prioritaria para una efectiva democratización,
acceso que pasa por una auténtica reforma agraria.

Estaínos convencidosque elacaparamiento sistemático,creciente yexcesivode
la tierraen manos de unospocos es una franca negaciónde la fraternidadde los

4. En cuanto a la naturaleza, la descubrimos como don de Dios a los hombres. De
ahí la necesidad de tener en cuenta el destino universal de los bienes.

5. La depredación del medio ambiente por afanes individuales y de lucro, la
asumimos como un atentado a la creación y como un grave pecado social.

3. ELACTUAR

1. En una actitud de escucha, hacemos nuestra y apoyamos la rica dimensión
cultural que la tierra y el agua tienen en la experiencia de la familia campesina
y los pueblos indígenas de América Latina. - -

2. Afirmamos con nuestra práctica, que la familia campesina y los pueblos
indígenas son los protagonistas de los necesarios cambios en la estructura de
tenenciade la tierra,democratizándola, elaborando alternativasde producción
sustentable.

3. Proponemos que la IV Conferencia de Santo Domingo reconozca a la familia
campesina y los pueblos indígenas como protagonistas en la construcción
democráticade nuestras sociedades y sujetos prioritarios de la evangelización.
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'PONENCIA

EL ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA
DOCTRINA SOCIAL DE L)\ IGLESIA YEL

DESARROLLO TEOLOGICO EN AMERICA LATINA

Juan Carlos Scannone, SI
BuenosAires, Argentina

, .', _'"

"Las,dudasdifundidastodavíaentarias partes acerca del uso del término doctrina
social de Ia Iglesia e incluso ac~rca de su naturalezamisma, exigen \Iraá(;.1~raciÓn
del problema epistemológico que está en la raíz detales equívocos',',afirmaba sólo
hace algo más de, (Íos añós 'la Congregación para la Educació~ Católica en sus
Orientaciones. Ello se hace hoy aún más' imprescindible dada .la urgencia de la
situaCión social en todas las partes del mundo, aunque por razones diferentes
(subdesarrollo, superdesarrollo) y debido a las reiteradas exhortaciones del Papa
enfatizando la importancia actual de la Doctrina Social de la Iglesia. Gracias a Di?S;
en los últimos tiempos.lespecialmcntcdurante el pontificado de Juan pablo Ilc el
mismomagisterio social ha ido reflexionando sobre la Doctrina Socialde, laIglesia
como teniendo "una categoríapropia" (SRS 41) y ha ofrecido pautas para la ulterior
consideración epistemológica de la D S.

En primer lugar consideramos su estatuto epistemológico, luego, en 'una segunda
parte, abordaremos la relación entre el mismo y el desarrollo de la teología
latinoamericana, considerada no sólo ~n su evolución pasada yactual, sirio también
como tarea fut~r~, " " ,

,.'" . ""'" '

1, Cfr. Congregación para la Educación Católica,Orientaciones para el estudioy,ensefltJnza de la
, Doctrina Socia/de la Iglesia en Iaformación deíos sacerdotes, n. 1. Para hablar de-la Doctrina
Social de la Iglesiausaremos las abreviaturas: DSI. ' f·c



6981 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 1699

Estatuto de la DSI en sentido estricto

1. ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA

IGLESIA

Juan Pablo II distingue claramente laDSI tanto de una ideología como de una ~eoría
socialo -como se llamaba-hasta hace algún tiempo al.liberalismo yal marxismo
"doctrina social'? del género y en el nivel de éstos:

concreto"; por ejemplo Cfr. C.E'.' Urrejcla, "La Doctrina Socialde la Iglesia, unaDoctrina Cristiana
dr::-1a' Historia 'y, la Cultura; Jierra Nueva,55 (oct. 1985),74; .
Para G. Colombo "el objeto directo de la DSI es la sociedad,no la persona", aunque "la sociedad debe
ser ordenada en (unción de la persona" (Cfr. su artículo: "La domina sociale della Chiesaappartiene
al campe ,del1a,t~logf,a(SRS41), Seminar,iun:, 29 (l989).~36). Consultar también;Y. Possesui, "La
Doctrina Social ~'aIglesia corno 'filosoffa.püblica"], Tierra Nueva Nro.7Q(julio 1989), 5-23. Por
,~i ¡iart:eno ia III;1~ar!a"filosof(~", aunque impl ique un momento,l1a~ior¡~l~.EI autor, con todo, no niega
"'el, carécter.teolégico dé la OSI. V~r asimismo, su artículo: "Laenseñanza social de Ia Iglesia como
moral social: desde Ju~~'XXIII hasta iuan,pablq fr, TierraNueva 72 enero 199m, 20Ao.

4

D Objetivo materialy formal, y fundamento de la D'Sl.

En cuanto al objeto.formal, el mismo texto nos dice que. es "la luz dela fe y de la
tradicióneclesial": por.lo.tantola DS "pertenece ,al ámbito... de la teología". Sin
embargo, dentro de ésta se distingue por una perspectiva propia más determinada,
pues "su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformi
dado diferencia conIo que el evangelio enseña acerca del-hombre..., para orientar
en consecuencia Ia-conducta cristiana".,.Es decírque.de. acuerdo a la última
afirmación y a su "orientación eminentementepráctica" (SR~ 8), ','pertenece al
ámbito... especialmente de la teología moral" (SRS 41; CA 55), aunque no deja de
tener unmomentode teología de Iahistoría.ya que a dicha )IjZ interpreta los signos
de Ios tiempos, (Cfr.,GS 4, DP 473), ~in;ef\lbargo,aúndentrode la teología y la
teologfa ",qml,constituye"unacategoríapropia" y posee"unaidenudad propia, con
un perfil te91qgicobi~ndefinido"(Orientaciones 4), debido a.la.conjunciónde su
objetomaterial caracterfstico Clo social") con su perspectiva formalespecffica.a
saber;,"~u conformidad.o diferencia con, lo que el evangelio enseña' acerca del
hombreysuvocacién terrena }\,a.la ;vez, trascendente"(SR~AI):

Last'complcjas realidades de la vida del hombre en la sociedad yen el contexto
internacioll~I".(SR~41)constituyen el objeto material de la·DSI, el cual-con el ritmo
de su desarrollo- fue ampliando su ámbito explícito.cdesde la "cuestión obrera",
tratada por laReru,!,Novarur¡¡,hastaabarcar lodo el campo.de"lo Social" y público',
inclufdos la cultura y el orden internacional. .

Esa misma perspectiva -en cuanto referida a lo social- la diferencia no sólo de la
teología dogmátie~,sinotamhién,dela teología-moral tomada en general. Ella es
afirmada j¡qrt;'entesil1lus{ll'll1usc!!anpo dice: "la D~., especialmente hoy día, mira
al hombre, ínserto en la compleja tramaderelaciones de la sociedad moderna"; es
.decir,si.qal'! del ,~ombre,.pero no cQnsidera~oifl¡lividualmente,sino en relación
soci~, histó~ica,pulturaly estructural (aunque, por.supuesto, reconociendo la
prioridaddeIa persona sobre las estructuras; Cfr ..L~ 75) •. Pero "la Iglesia conoce
el senÍidci 'del homb~e gracias a la Revela~¡Ón divina. Para conocer al hombre.el

Cfr. L. Roos, "Soziallehre", Kath, en K. Schlaich W. Schneemelcher, Evangelisches Staatslexikon

;f,-Stuttgan...-l987,\:c,¡3733. HjCarrier habla de.la DSI "com~ unadi~ciplina"; 'pero -según:c~o
refiriéndose,} l,a-DSIen sentido estricto, en :su obra: The soc'~~',fÚJptrf1Je o/t~eChurchrev,lsl,ed,

'Vatica~~i;y)9991 Í?9.. , , '.' '. -, '. ..-.:;, ,"¡'" ''':0' '.,
Tal Parece haber sido la concepción de P.Calderón Baltra_o en: Vera ane poltt:"queodu blen-et~e
familial, Rome-Louvaine 1957, la cual fue seguida por varios tratadistas l~tinoameTlc~os (entre
otros Cfr. CIOS, Comunión yparticipación. Introducción a laenseñanza socialdelalglesla,Buoenos
Aires,198?), pues .laconsideraba corno un plan abstracto de acción da~o porJa conver~c:~ctade
elementosfilesóflcos y .leyes .¡;:jentíficas o"regl~s.técflicas. Encambio, 'pat:~.,ser.dl,s~tn~. la
concepción de quienes, inspirándose en Jo )v1antalO,ha:blan de,)a"p5I corno Ideal.histórico

3

2

Estdmporianthextono sól? dice lo que es la D~, sino que la ~~~act~riza á
partir de sus'objetos matenal'y fó~~al;a ~u yez será Iuegq~ompletado ;~omo
enseguida diremos- por otros textos de Centesimus Annus. " '

: ,',' .i';:· ;, ":'i :.,' .. '..' ,,': .'.,

La DSf no es, pues, una 'tercera vía' entre el capitalismo y el colectivismo
marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras solucion~s menos

"'contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es
tampoco una ideología sino la cuidadosa formulación del resultado de una
atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vid~del)lqmbr~,.en.ta

.,sociedady'eneli:ont'exiótnternacional, a la lu~de lafey de la tradi~ión e~lesla~.
Sil objetivo principal es interpretar ef¡;¡s reaild,ades,parrllnando su.conforr'J!'
dado difkrencia con lo qti~ el Evangelio enseñaacerca del hombre ysuvocaClOn
terrena? 'a.la vez: 'trasc~'.nd~~:ie" para orientaren cón~ec~nciala,~~onlj~~r~a
cristiana.Por tanto no pertenece al ámbito de la ideología.sino al de la teoiogia

"ye'S'pecialmente de la teologíá'mora/(SRS 41). .
; ,:',; .. .-,

Entendemos la DSI ante todo "en sentido estricto", es decir, como equivalente a
"enseñanza social o también Magísteriosocial de la Iglesia" (CA 2); sin embargo,
como luego la relacionaremos con la teología latinoamericana, convendrá decir
también un palabra sobre la DSI "en sentido amplio" o entendida como "disciplina
teológica" que se enseña en los Seminarios y Facultades de Teología y de la que se

ocupan teólogos especializados.
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hombre verdadero, el hombre integral, hay que conocer a Dios" (CA 55). De ahí
que "la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los
actnales problemas de la convivencia humana" (Ibid.). Por ello en el m,lsmo
contexto Juan' Pablo une en una misma formulación el objeto formal teológico
genérico de la DSI ("sub ratione Dei": Cfr. ST 1, q. 1, a. 6, c.), su perspectiva
específica más determinada y los distintos elementos de su objeto material,
diciendo de la DS:
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contraste con la realidad social: "La enseñanza social de la Iglesia nació del
encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias- comprendidas en el
mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la justicia -con los
problemas que surgen en la vida de la sociedad" (LC 72). Según ya lo dijimos, la
perspectiva específica de dicha experiencia y de la respuesta a la misma está dada
por el hombre: "no se trata del hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e
histórico: se trata de cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la
redención, y con cada uno se ha unido Cristo" (CA53).

La experiencia fundante de la DSI es una experiencia evangélica ~e a,?~r al
prójimo -sobre todo al pobre (Cfr. lo que dice CA 11 sobre RN) -y de jusucra , en

"anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo a todo hombre y, por la
misma razón, revela al hombre a sí mismo. Solamente bajo esta perspectiva
se ocupa de lo demás: de los derechos humanos de cada uno y, en particular,
del 'proletariado'. la familia y la educación, los deberes del Estado, el
ordenamiento de la sociedad nacional e internacional, la vida económzca, la
cultura, la guerra y la paz, así como del respeto a la vida desde el momento
de la concepción hasta la muerte (CA 54).

Sin embargo, como se trata de todas esas realidades, "la DS, por o~ap~te, t,iene
una importante dimensión ínterdísciplinaria'' (CA 59), que determma aun mas.su
objeto formal en cuanto éste informa su objeto matenal propro y en cuanto tambl~n
este último repercute en aquél. De esa "importante dimensión" hablaré luego mas
en detalle. Por ahora baste puntualizar que la perspectiva formal de la DSI no sólo
es teológica, moral y antropológico-cdstiana, sino también enfocada haCia lo
habitual (las actitudes), lo cultural, lo institucional y lo socio-estructural, de modo
que por eso mismo implica una relación interdisciplinar.

No siempre estuvo tan clara y explícita la pertenencia de la DSI a la teología. Por
ello deberemos retomar el tema al hablar más abajo de las fuentes de la DSr.
Asimismo conviene decir ahora una palabra sobre la experiencia que constituye
el punto de partida de la DS y sobre la antropología cristiana como su,f~ndamento,
pues se trata de una experiencia evangélica y de un fundamento teológico, au~que
la primera implique un momento ético y el segundo un momento racional

(filosófico).

5 Cfr. el artículo de J.B. Libanio sobre DSI y teología de la liberaci6n, que se publicará en el p~imer
tomo de: P. Hünermann J.C. Scannorine (compiladores), Amé,ricaLatina y la doctrina ~ocUll ~e
la Iglesia. Diálogo latinoamericano-alemán, Buenos Aires, en prensa. Ve~ asimismo mí tra~aJo~
"Doctrina social de la Iglesia y teología de la liberación. Dos epistemolo~Ias", que pubhcara
próximamente el Centro J080 XXIII de Río de Janeiro.

En relación con dicha experiencia fundante está la cuestión del fundamento de la
DSI: está constituido por la antropología cristiana. Ya Juan XXIII había dicho: "El
principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es
necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales" (MM
219). Por su parte Juan Pablo II afirmaba en Puebla: "Esta verdad completa sobre
el ser humano constituye el fundamento de la enseñanza social de la Iglesia, así como
es la base de la verdadera liberación" (Discurso inaugural 1.9). Por ello, luego, la
Congregación para la Doctrina de la Fe, hablando de la DSI reconoce que su
"fundamento... es la dignidad del hombre" (LC 73). Pero "la antropología cristiana
es en realidad un capítulo de la teología y, por esa misma razón, la DSI, preocupán
dose del hombre, interesándose por él y por su modo de comportarse en el mundo,
pertenece...-como ya lo dijimos- al campo de la teología y especialmente de la
teología moral ,,, (CA 55). Pero ella no estudia la antropología cristiana por sí misma,
sino que la toma como pauta para interpretar y juzgar la realidad social. .

2) Sujeto epistémico.finalidad y discurso

El sujeto de la DS es la Iglesia, no sólo en cuanto representada auténticamente por
el magisterio social (pontificio, conciliar, local, continental, particular...) -de ahí que
Centesimus Annus emplee esas expresiones como sinónimos (Cfr. CA 2)-, sino
también en cuanto significa "toda la comunidad cristiana, en unión y bajo la guía de
sus legítimos pastores, en la que también los laicos, con su experiencia cristiana, son
activos colaboradores" (Orientaciones 4; Cfr. OA 4, DP473).

"La finalidad pastoral de servicio al mundo" (Orientaciones 5) de la DSI se debe a
que "tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización" (CA 54), pues para
"la Iglesia enseñar y difundir la DS pertenece a su misión evangelizadora y forma
parte esencial del mensaje cristiano" (CA 5). Además el Papa dice de la Iglesia: "Su
única finalidad ha sido la atención y la responsabilidad hacia el hombre, confiado
a ella por Cristo mismo" (CA 53). Por ello "la nueva evangelización... debe incluir
entre sus elementos esenciales el anuncio de la Doctrina Social de la Iglesia" (CA
5). Notemos que, gracias ala ubicación eclesiológica y cristológicade la DS, el Papa
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no.laconsidera una mera "parte integrante" de la evangelización, sino como su
"elemento esencial" y "parte esencial'",

En relaéióncon el sujeto yIafinalidad de la DSI'está el carácter de su discurso: no
es el propíode la teologíaComaciencia, sino el de una enseñanza doctrinal ypastoral.
Por ello se habla indistintamente de "enseñanza social" l' de OS. A pesar de los
malentendidos que esta última palabra causó, ella es sin'embargo mantenida por el
Papa, para quien León xm, con la Rerum Novarum estableció "un paradigma para
la Iglesia", de modo que luego ésta fue formulando "una verdadera doctrina, un
corpus, quele permite analizar las realidades sociales,proullllciarse sobre ellas y dar
orientaciones para la justa solución de los problemas derivados de las mismas" (CA
5). Según O Hoffe, lopropio de una "doctrina" es su pretensión a la verdad yque
esa verdad puede ser fundada y demostrada de tal modoque sus afirmaclones se
articulen-según 'la retaciánsistematica?· j(,

Claro está que como "esta enseñanza.vorientada esencialmente ala acción, se
desarrolla' en función de las circunStancias cambiant~s de 'la ¡¡¡storia", "lejos de
constituir un sistema cerrado, queda ábiertopermanentemente a las cuestiones
nuevas qué no cesande presentarse; requiere, además, ¡,¡ Contribución de todos los
carismas, experiencias y competencias" (LC 72)', yaquesúsujet?'¿pistémico es
toda la comunidad de la Iglesia. ,Sin embargo, su articulacionno sólo es histérica,
sino sistemática, de modo-que con toda razón se puede hablaé'de IJlí' corpus de, ,'"

6 Ya Juan XXIII había dicho que es "parte integr~nte de la concepción cristiana de la vida':P19611
453);Pablo VI afirmé luego que"entre evangelización ypromociÓnhumana -desarrollo.libéraeió'n
existen efectivamente lazosmuy fuertes" (EN 31;Cfr. 29)y, antes, los Sínodos de 1971y 1974había!1
asegurado, respectivamenre.quevla acci6n en favor de la justicia,y la participacién en la transfor
mación del mundo". es "una, dimensión constitutiva de la predicación del -Evangelio": (Cfr. "La
justicia en el mundo", L'Osservatore Romano, ed. se,m. .en esp.), 154 1,2.12.71, (i)y es "parle
integrante dela e~angelizaciÓn"(tfr.DP1254 Y476).' Por su paiÍe,'Juan'Pablo 1.1 usa la'expresión

, '. ,:.': :..", '.' ",". ,...... .:., ,',.1 '. . "'.' '.':" .
"esencial", ya desde' su primera encíclica: "la Igl~,si~a,:~considera esta solicitud~orelhombre, po,rsu
humanidad, por'el fururo' de los hombres sobre la tierra y, corisiguientemente,~mbién' poda
orientación de todo! el desarrollo y del progreso, (Jamo -un-elemento esencial' de 'su misión,
indisolublemente unido con ella. Y encuentra el principio de esta solicitud en Jesucristo mismo,

C(1mo. atestig~an.J.o~ Evangelios" .@.H 1?).Ta1 ubicación cris~lógicaY{lcle~i9lógicad~Jamisión
soci~i de-I~ Iglesia .es el. pre.su~úesto de 'la. comprensión cabal.~ la. D$I: c~~ instrumente
'evangelizador y; por lo.mismó, como perteneciente al ámbito teológico. '.) , , ' '

7 Cfr. O;'Hoffe,"Riflessicni metodiche sulla dot~in'a sociale della Chiesa'\ e~ Ji MágistérosocÜlle
delta Chiesa. Principie nuovicontenuti (Atti del Convegno.di Studio Milano, i4-16 aprile 1988),
Milano 19~8 56 s.

8 ,efr. H.J.,Walraff, "Die KathclischeSoziallehre-ein Gefügeven offenenSatzen' ,en EigenJumspoliJik,
" Arbeu u1lit kfltbestitnmunl:,.Kóln, 1968, 9-:34. Segün walrañ la D~I es una ;"estruptura org,á~~ca

(Gefüge)de proposiciones a~ierlas".Enesa m'isTDa'línea.s\,: colocaO. von NelI-Breuntn, "Hat die
katholische SozÜlllehre ihr~ ldentitat verloren\?", Communio lOÚ98Ú. 107-121. ' . '
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doctrina, pues, aunque ,nace de la confrontación histórica entre elEvangelío y los
problemas de la realidad social (Cfr. ,LC 72), "se ha COnstituido en .una doctrina;1·- " " . ',. '." " " , , ,c', , .. o,' 'o,' -,,',. ,., __ , .•

utilizando los recursos del saber ydelas ciencias humanas" (Ibid.). De ahí que uno
de sus ejes principales sea histórico-doctrinal, a saber, el <I,e la-tradición viva (Cfr.
C~3) ,-qlle le,confiere susvcaracterísncas de continuidad y elerenovación" (SRS 5)
-y el de larelectura de los documentos anteriores, sobre todo laRerumNov{lrum (Cfr.
CA 3)'.,

3) Lugar epistemolágico

Según Juan Pablo 1IIaIglesia "pi6clama la,verdad sobre Cristo, sobre;ímisma y
.sobre el,h()mbre,apIicándola a una situaciónconcreta"y"a este fin...,. utilizacorno
instrumento su'doctrina social" (SlÚ; 41). Además, cama ya lo citamos, 'ésta "nace
del encuentro" (LC 72) entre ambas. Es decir que su lugar epistemológico es el de
mediación o instrumento mediador entre la verdad evangélica. acerca del hombre
(objeto formal específico) yla realidad social (objeto material). Esia afirmación es
congruentecon Ia que pone en la antropología cristianael fundamento de ta P$. Si."
embargo, se trata de una med\~ciónqueune, y no de una intermediariedadqu~separa".

E~ la misma línea se ubica la int~q,retaciónde G. Cottier, para quíen.IaD$ se ~itúa
entre dos polos: entre el cuerpo de verdades y principios éticos de revelación y retía
razón, por un lado, y por otro, un segundo polo más móvil, a saber, un conjunto <le
juicios prácticos y prudenciales, con distintos grados de practicidad, en dirección
hacia el juicio.prudencial último que esclarece inmediatamente la acción concreta:
"la DS ocupael.espacio entre es<)s dos polos; según que se acerque al uno oal otro,
ella.requierede.afirmaciones netase indudables o de pareceres [avis]:m~so mynOS
coyunturales?". ¡, '

9 De:dicho "ejede relectura" habla G, Cottier: en Cfr. "Lestatutepistemológique.desdocurríents du
Magistere dans le aomaine soctate", en:Q.Hcffe (ed.), L~Eglise:et-la questionsoaiateaujourd'hui,

Eribourg, 1984, fj7,., "'., '.' ,,1,11

10 Tal comprensión err6nea de la mediación hizo, que algun?s rechazaran I~D:SI IJOrqueimpe~iría la
iluminaciónde.la realidad y praxis sodal,es c~n\I~'luz P~11l del Eva~gdio:·C·fr~ bepartame~to:cÍe
A<:ci6nSocial-CELAM, Fe cristiáh'á y co~promÍso¡social: l~leméntospará unarejiexió',. soli~e
AniéficálAtina a la luzde la Doctrina Social-de la1glesia.'Buettos'Aires;1983, 151ss.Sobre este
.punto cfr. mi libreeTeologíade la,Liberación y Doctrina-Sócíal de la lgiesia, Buenos Aires 19~7,

t82-189.
11. Cfr. G. Cottier, artículo citado en la nota 9, p. 81 (del mismo autor ver también: "Profil

herméneutico-épistemologique. de la .doctrine sociale de.l'Egtise" Seminq,riun'l.29 [191$9], 223
238),'Para,R;·Buttiglione'ellugarepistewo16gico,de la DSIseda en el punto deconjuncién de la

" antropología cristiana con las ciencias sociales. es decir.en el lugar en.el cual éstas-sonjuzgadas y
unificadas por aquélla (Cfr. L'uoino e illavaro. Riflessione sul'enciclicalAborem,exercens,
Bologn!l1982,:21~30).Pormipartenohablo S910 de las ciencias sociales; sino'deJa realidad social.
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Sin embargó, nuestracaracterización del lugar epistci1l016gico dela D'S'peimane
cería incompletásíno explicitáramos que dicho "entré"es 6Idel diál?g? entre Iglesia
ymundo -según lo que queda ya expuestoacerca de lamisiónsocial de la Iglesia.
Estamos así deacuerdo conG. Farrell cuando dice que "~l intento mas sistemático
de definir aquella relació~y, por lo mismo; de definir el modo como ,seelabora la
palabra délalglesia acerca de lo temporal, es la encíclica programática de Pablo YI,
Eclesiam suam (1964)"". Luego aduce las palabras del mismo Pontífice: "el diálogo
debe caracterizar nuestro ministerio apostólico, herederoscornosomos de un estilo
y de una orientación pastoral que nos han sido transmitidos por nuestros predecesores
del último siglo, a partir del magno y sabio León XIII, quien ... emprendía
rnajestuosamerne el ejcrcído'delm~gisterib católico haciendo objeto de su riquísi
ma enseñanza, los problemas de nuestro tiempo considerados á laluz de la palabra
de Cristo" (ES 62). . "

4) Estructuraepistemo16iica, ' ,

Lo dicho en elpunto anteríor nos invita a dar un nuevo paso ypreguntamospor las
dimensiones estruciurantés de la OSI. Sin embargo antes conviene tratar "del
problema de sus fuentes, porque incidirá en la comprensión de la estructuración de
sus elemeniosintegrantes. ,", ,f, ~ " .

a) Fuentes

Conrespéctoaéstas dice laCongregaciónpara la Educación Católica: "Las
fuentes de la OS son la Sagrada Escritura y fas enseñanzas delos padres y de los
grandes teólogos de la Iglesia y del mismo Magisterio" (Oríentaciones 4). ~uéde
llamar la atención de que no se diga ninguna palabra acerca del derecho natural,
cuando es así que, por ejemplo, Pío XII afirmaba que León XIII enRerumNovarum
se había fundado tanto en aquélcomo en la Revelación, "doble manifestación" del
orden inmutable queridó.porDíos!'. Pío XI había dicho, refiriéndose también a la
encíclica de León XIII, que éste enseñaba "apoyándose, únicamente sobre los
prin~ipioSinmulliblesde laréctarazó~y de la nivelación divina" (QA 11): LáRerum
IY{}'v~~um,por's:upar¡",~ habla.tani» pe la naturaleza del hombre o del orden
inmutable de las.cosas{CfeRN 5, 6y 14) como explícitamente del derecho natural
(RN9), la ley natural (RN 8, 10) Y los deberes y derechos que de ella emanan (RN

'12: Cft. G.Farrell, "Desarrollo' histórico de las concepeiones de-la Doctrina.Socialcatólica en el
Magisterio pontificio y latinoamericano"; a publicarse en P. Hunermenú J.C. Scannone
(compiladores.), América 'Latina y la Doctrina Social de la-Iglesia. :Diálogo;latinoamericano
alemán, Buenos Aires, en prensa.

13 Cfr.;'PíoXII,"Mensaje,de.Pe.nteCostés"'(1941).ACitiAposto/icaeSediS 33 (1940,196. 1, u
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16, 17J"aunqur asimismo asegura que extrae sus enseñanzas del Evangelio (RN
13),pomo acerca de la misma encílica también lo asevera Pío XI (QA 17). Por su
parteJuan XXIII dicéque la OSI ordena "las relaciones humanas pe acuerdo con
los criteriosgenerales, que responden tanto alas exigencías.de.la naturaleza y a
las dÍstintasGondiciones de la convivencia humana como al carácter especíñco.de
la época actual. criterios que precisamente por estopueden ser aceptados por .
todos" (MM 220); sin embargo en el párrafo anterior había recordado que "el .
hombre.i.hasidoelcvado a un orden sobrenatural"(MM.219), y más arriba"
refiriéndose a la Rerum Novarum había asegurado que. "su mensajesocial" está
"fundado, ~n las exigencias d~ la propia naturalezahumana e inspirado en íos
principios y el) el espíritu del Evangelio'.' (MM 15).

Por todó ello se había hecho clásico hablar de la Revelación y del derecho natural
cornofuentes de la OSI y el problemaestaba más bien en precisar SU interrelación, .
sea que con J. Messner se redujera el papel de la ,teqlqgía, a proporcionar
rnqtJvaciÓn"" conñrmacíon.puriñcacíón.. profundización y; perfeccionamiento a
los. conocimientos racionales, sea que como N. Monzelse afirmara que la
Revelación proporciona además determinaciones valorativas y nuevas finalidades
socialmente siginificativas, sea que con J. Y. Calvez y J. Perrin se hablara de una
misma materia o contenido' y dedos fuentes 'formales (razón y revelaciónj.de
conocimiento, sea -en fin-que, siguiendo a J. Ratzinger, se distinguiera en la DSI
lo "justo por naturaleza". lo evangélico y 10,histórico (que sise confunde con los
anteriores, se hace ideológico), reservando al Evangelio el papel de una.t'idea .
regulativa't't,

Para comprender.elcambio que se dio en la autocomprensión, Pe la DS,especial
mentecon Juan Pablo 11, conviene distinguir con 0, Hoffe el derecho natural en
sentido estricto (es decir, neoescolástico) -el cual fue fuertemente cuestionadoaún
dentro de la Iglesia"- y, por otro lado, el derecho natural en s\,ntido.~mi1lio o lo

14 Sobre,t9do este asunto Cfr. mi libro (citadcen.lanota 10), p. 192~202; asimis~?ver: L, ROC),s, ii~lculo
citadden ia nota 2,c, 3i34 s. En el textoaludo a las siguientes obras: J·M~ssner,Etica.social,poJÜica
y ec.qnomía"ala" luzdel.~erecho,natU,.a{,Ma~fid 1967;,N.~o~l, La Doctrina Social~qMlica,
'~árcéi?l1.a, 1969~77, t.i; J. ,Y. C,8lvez J..Perrtn; Eglise etf(?C,j~té é(;~nique. L'ensetg1'J~ment

sociril..4~s Papes de.LéQ~ XIl/ a. pie XIl, .1878~1958, .Paris".1,959;J~I;t~W:inger, "Naturrecht,
'E;v,angelium'~ndIdeolcgie ín.der katholischen Soziallehrc KatholischeErwagungenzum Thema'',

enK. vonBismarck y W. Dirks (~.)"C:h~is~licherG/aube und/de91~gie,Stuttgart,19~~,21AO. ~~ra

J.. Mejíase daun dep?situm revelado ~ó,b~e elcomponamiento humane en la yidap~vadal familiar,
sociale inlernac'ionaI.~qu,e.seap.oY~ sob~l,a concepci6n del hombre: Cfr. "L'Insegnamentosociale
della Cbiesaper u:,:,a 0lloya evangelizzazione''. Salesianum 52 (1990); 1.33:140.. ..

15 Entre otros muchos' ~jemplos Cfr.,Q.Jloffe, art~cu,lo citado en la nota h\V.Ker~er,"Kath~Hsche
Scziallehre";enDenw.kra'Úsch~Geseti~cJuzfl.Konsens und Konf/iktJ{,München¡, ,1975,: 572, ss. '
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"justo por naturaleza" o, como él lo llama, simplemente "Ia jusdcía'(polítjca)?".
Por supuesto que esa dimensión estuvo y siguesiemprepresenteen la D,SIy.aunque
no se use esa terminología ni se hable del derecho natural, está implícita e
intrínsecamente contenida en la concepción arriba señalada de la antropología
cristiana-como fundamento de la DSI. El momento de recta razóny la argumen
tación racional correspondiente no son negados, sino que permanecen como
momentos internos de una comprensión claramenteteológica de la DS: remitimos
alos textos arriba citados, que la enmarcan en la teología de la creacién (el hombre
imagen de Dios), la cristología y la eclesiología. Aún antes Juan Pablo se había
referido explícitamente a la fuente de la DSI enLaborem Exercens expresando:
"En efecto, la DSI tiene su fuente enla Sagrada Escritura, comenzando por el libro
del Génesis y, en particular, en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esta
doctrina perteneció desde el principio ala enseñ,anza de la Iglesia misma, a su
concepción' del hombre y de la vida social y, especialmente, a la moral 'social
elaborada según las necesidades de las dístintasépocas't ü.E 3). Aunque se trate
de una' moral social de índole 'teológica; estimo que esa expresión incluye el
momentofilosófico-como lo muestra; por otro lado, la argumentación' misma dé '
laencícliea'", " ,,' ,

;¡

Así es comOpara Héffe se da en los textos de Juan PabloIl una relación estructural
entre un pensamientocristocéntrico y un antropocentrismo fundado en lo que el,
mismo' autor llama derecho natural en sentido, amplio. De ahí que podríamos
ciertamente hablar de una "unión noética" entre los conocimíentós de Revelación
y de razón,inconfusa e indivisamente unidos, según la analogíade la encarnación18.
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contenidos, sino de un nuevo sentido más profundo y trascendente de lo humano
(y, por ~11~, más hu~ánizante), conocido solamente a partir delEvangehn, A ello
hace alusión Dives III misericordia cuando dice que la misericordia es "la fuente
más ~~ofunda" y "la encarnación más perfecta de la justicia", pero la trasciende,
p~es ,la es~uctura fundamental de la justicia penetra siempre en (\1 campo de la
mísericordja; Esta. sin embargo, tiene la fuerza de conferir a la-justicia un
contenido nuevo que se expresa de la manera más sencilla y plena en el perdón"
(DM 14)1'.

a) Dimensiones constitutivas

A través ríe lo dicho sobre el lugar epístemologíeo, la finalidad, el discurso, 'las
fuentes de la DSI, etc., así como acerca de, sus elementos constitutivos según
Ratzinger, ya hemos estado presuponiendo la siguiente afirmación: "La DS
comporta una triple dimensión, a saber: teórica, histórica y .práctica. Bstas
~lmenslOnes,~onfiguransu estructura esencial y están relacionadas entre sí y son
inseparables (Oríentacíoneséjs; pues, como ya.Io dijimos, el movimiento entre
los,dos polos (Co.ttier)de ¡aUSI es un movimiento de diálogo, en el cual se trata
de interpretar.y d~scer?ir a la luz de la fe y la comprensión del hombre'! que ésta
Imphca(dlmenSlOn teórica o doctrlllal),las realidades y la praxis socio-históricas
que interpelan a la conciencia cristiana (dimensión,histórica), en orden aorientar
la praxis cnstiana y de los hombres de buena voluntad (dimensión práctica).

Por lo tanto laUSI se mueve dialógicamente en el círculo hermenéutico que se da

Aún más, para el actual Pontífice se da algo específicamente cristiano en laDS:
no se trata -segün creemos- de un añadido material que se yuxtapondríaalós demás

16

17

18

Cfr. O: il'üff~:"Rihessioói metodi~he suIia dourina s~ciale della Chiesa", en II Magistero sociale
della Chiesa. Principi e nuovi eontenuti (Atti del Convegno di Studio Milano, 14-16 aprile 1988),
Milano, 1988 ,58-67
ASílo,afir~¡nice~danient~L. ,Roosenélartículo citado en la nota t,e: 32~4.' 'Qui~,s se ~X:plique

sufi~ieriteriieri.te dé ese modo el'acento fiI~sófi~o puesto por otros ~~tífices, sin por eno,~segurar
que, porejemplo"paraMater etMagistra, el "lugar'vde laDSI está ~n:la éticafilos6fi<:a,com:o una
determinación particular de la misma" según l0,afirma G~ 'Colombo. Para éste, por consiguiente, se
dio en Juan'Pablo}I u~areestmcluraciónepiste~ológicade la OSI ~I compren~erlaoo~o ~ología,
respondiendo asía Críticasde la teología,'de la liberación; Cfr. G. Colombo, "Per l'ldee della dottnna
social~..della Chiesa'', ÚJ 'Scuota CattoliciJ 117 q989), 33DA4D. , ' , r

Esa expresión es usada por Roger VCkemans en "Presupuestos episteIllo16gicosdé''lapoctrina
; Social de la Iglesia", Tierra Nueva 6 (1977), ~8'(puede c~nsuharse'a:sitnisIllo su ~bra y de ~oaquin

Lepeley, Do::tri~Social de la l ~Jesia, Bogotá, 1989). S~gún ~i opinión dicha fonnulación,expresa
-muybienla cbncepción:de la relaciónentre teologfa y fil~sofíade acuerdo con la SummaTheologíca:
cfr. M; Corbin, Le chemin de la theologie chez Thomas d'Aqu'in, París. 1974, cap. IV.

19

20

21

Sería interesante cotejar estas afinnacionescon las.teorías acerca-de la autonomía en la moral. Sobre
éstas ver la bibliografía presentada en A. Bandelñ, "Autonomía y moral autónoma. Investigaciones
~n to~ode una ~al_~~ra, ~Iave::, Concilium 192 (1984),:311-3~1. E~t,imo ql1e se puede aplicar a esa
c~~stlon loque dlg~ a.cercade lo específicamente cristiano, recognoscible en su carácterhumanizador
aun por los no cnstranos (le buena voluntad, en mi trabajo:' "Reflexiones' sobre' el temainueva
eva~geliza~ión,promoción humana.cutturacnsuena de la IV Conferencia-General del Epis~opado

.;Lattno_amer~cano, en: CELAM, Nueva evangelizacíón, pramación humana ;cultura cristiana. Glosas
! come~a:.lOs, B,ogo,tá"1g.,9J,, 8, aunquealli.me reft~ro~)a,evaIigelizaciónde lasculturas y.la
inculturacíén del Evangelio. ,.

S.obre ~oda es~ c~~stión r~ito a ~i trabajo: "Reflexjon~s epistemológicas acerca, de lastres
dimensíonee (histórica, te6ncay práctica) de la Doctrina Social de la Iglesia", que se publicará en P.
H~.nemtan~J.C~ S~nnone, (compiladores) América Latina yla Doctrina Socíaí de la Iglesia.
Dlillogo latmoamencano.a1emán, Buenos Aires.ien prensa ... T. 1. '

La tla~tro~o!ogfa cristiana", de la que tanto habla el actual Pontífice y'de laque tanto hemos hablado
no se'ldentlfl~a con mng~na.de las teo~ías filosóficas o teológicas acerca.del hombréjque pueden si~
em~argo.servirle :,demedl~clone.s teóricas. válidas para expresar el contenido de la fe: Cfr; mi.llbro,
ya Clta~; Teologl.~ de la libemcíón y Doctrina Social de lalglesía, cap. 6. Sobre'elvalor'instrumental
y mediador de la filosofía en la DSI Cfe.CA 54; LN VII, 19; LC 72; Orientaciones 9.
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entre el mensaje evangélico y la tradición eclesial viva que lo continúa (objeto
formal, fundamento y ''principios de reflexión'?", por un lado, y las realidades del
hombre en sociedad (objeto material), por el otro, círculo en el cual la prioridad le
corresponde a la fe, tanto en el momento de la "visión pastoral de la realidad" (DP.
Primera parte) y el análisis (necesariamente también teológico:Cfr:CA 55) de la
misma.cómo también en el momento del juicio discernimiento acerca de ella y el
de las correspondientes directivas de acción. Recordemos que MateretMagistra ya
había explicitado el ritmo: "Ver, juzgar y obrar" (MM 236).

La dimensión histórica

La dimensión histórica no sólo está dada por la arriba mencionada experiencia
fundarueYlos interrogantes quede ella surgen, sino también por el eje de relectura
de la misma.tradición viva, incluido el 'magisterio social anterior. AsU~s;cbmo Juan
Pablo.Il dice acerca de la RerumNovarum:

El Pontífice se inspiraba', además.en las enseñanzas desus Predecesores,
en muchos Documentosepiscopales, en estudiosoientíficos promovidospor
seglares, en la acción de movimientos y asociaciones católicas; así como en
las realizaciones concretas. en el campo social, que caracterizaronla vida
de la Iglesiaen la.segunda mitaddel siglo XIX (CA 4).

Todo ello forma parte dcl punto de partida histórico de la DSI, aunque contemplado
a la luz de la fe; En congruenciacon esa visión las 'Orientaciones afirman que "la
reflexión moral... madura en la Iglesia a través de la búsqueda científica e incluso
a través de las experiencias de la comunidad cristiana, que debe confrontarse todos
los días con diversas situaciones de miseria" (Orientaciones 3).

En los dos últimos textoshayalusiones no sólo a la experiencia, sino también,
"respectivamente, a los estudios, y a la búsqueda científicos. pues corno las

realidades sociales SOl! complejas.If'fr. SRS41)y no pueden conocerse en forma
meramente ,intuitiva2\ _. forma parte de dicha dimensión histórica también la
mediación de las ciencias humanas y sociales para conocerla realidad, pues "el

22 "La, Iglesia, -experta en humanidad, ofrece en su OS un conjunto de principios .dcreflexión, de
criterios de juicio y de directrices de acci6n"(LC 72, concitas de üA-4; el Discurso inaugural de
Puebla III, 7 y MMA,61;, Cfr-,SRS 41, ctc.). '

23 Cfr. C.,~oof, Teología delo p0l.íIicoiSus mediaciones, Salamanca, 1980,66-81. Ver también mi
libro Teología dela liberación y Doctrina Social de la Iglesia, ya citado, sobre todo cap.vly Z,y mi
artículo "Mediaciones teóricas y prácticas de la Doctrina Social de la Iglcsia~',Slromdla 45 (1989),
75-96.

I

I

I

J
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conocimiento científico de la situación.y de los posíblcs ceminosde transtorrna
ción ~?cial. es el presupuesto para una acción capaz de conseguir los fines que se
hanfijado. En ello hay una señal de la seriedad del compromiso" (LblVl], 3). De
hecho ~m los últimos documentos hay numerosas alusiones al.uso de dichas ciencias
(v.g. Cfr. LC 72; SRS 1; CA 54, 59; Orientaciones 3,10 etc.), de modo que Juan
Pablo [] llegaa decir: , . ,

La DS... tien_~una importante dimensián interdisciplinar, Parencarnar cada
vez ,mejor, en cm;llextos sociales, econámicos y politicosdistintos, y continua
mente cambiantes, la, únicq verdad, sobreel·hombre,.,esta doctrina entra en
diálogo con lasdiversasdisciplinas que se ocupandelhombre, incorpora sus

.aportaciones 1 les ayudaa abrirsea horizontes más ampliosal servicio de la
persona, conocida y amada en,Ir.¡ plenitud de su vocación(CA 59).

Notemos que en eldiálogo hermenéutico Sy trata de recibir contribuciones ("incor,
porar sus aportaciones") y de darlas ("ayuda a abrirse a horizontes más amplios... ')24.

Sin embargo el uso de las ciencias humanas por la DS, así como el de otras
mediaciones teórícas o práctic~s hade sometersea un atento discernimiento.Pues
se puedeaplicar a la DSI lo que se dice, en general, de la teología:

El examen críticode los métodosde análisis tomados de otras disciplinas se
imponedemodoespecialal teólogo. La luzde lafe es laqueproveea lateología
susprincipios. Porestola utilización por la teología de aportesfilosóficos ode
las ciencias humanas tiene. un valor 'instrumental'y debe ser objeto de un
discernimiento críticodi: naturaleza teológica. Conotraspalabras,el criterio
último y decisivo de verdadno puede ser otro, en última instancia; que un
criterio teológico. La validez o grado de validez de todo lo que las otras

.disciplinas proponen, a menudo por otra parte de. modo conjeturalv como
verdades sobreel hombre; su ~istoria y su des¡¡~o,hay quejuzgarlaa !a luzde
lafey de lo que ésta nos-enseña acerca de la verdaddel hombre1 de/ sentido
últimode su destino (LN VII, IQ). .

Asu.vez esas ciencías, por ejemplo-las ciencias sociales críticas, podrán servirle a
la DSlpara criticar los eventuales elementos ideológicos que puedan tener las
teolog~a,s o fil~sofías sociales que ella emplea o puede emplear'como mediación
conceptualy teórica. '

24 ~obre Ia interdi~ipl inariedadde t~ologíay ~icncias Cfr .mi artículo: "Teología e interdisciplinariedad:
presencia del saber teológico en'~I ámbito de las ciencias", ,~heologicaKaveriana 40 (1990), 63-79;
sobre la DSI Cfr. el artículo citado al fin de la nota anterior. '
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La dimensión teórica

Aquí c~nvien~'recordartodo lo dicho más arriba acerca de la DSI Coma doctrina y
de sus Ime~mlentosslsteniáticos abi~~tos, pues "la enseñanzasocialdela Iglesia...
seh~ co~stltUldo en una doctrina; utilizando los recursos del saber (sapientia)y de
lasciencias humanas':. (LC 72). Ya dijimos cuál es su fundamento: IÁ antropología
~nstlana. Pues bien, ,a dicho fundamento, que es la dignidad del hombre están
íntimamenteligallos el principio de solidaridady elprincipio de subsidiaridad" (LC
73);~,su ~ez "estos principios fundamentan los criterios para ~miti~un juicio sobre
l~ Sl~u~clonesi las estructuras y los sistemas sOéiales',' (LC74): y, por último, "los
prmcrpios fundamentales y los criterios de juicio inspiran directrices pirra l~ acción"
(LC 76!. Como s.e puede apreciar; se tratade un Ordensistemático, aunqMnd se trate
de un sistema cerrado;Ahora no vamos a desarrollar en detalle ese' camino teórico
de descenso d~sde el fundam~nto, ~?mo tampoco lo hicimos ,cap respecto al camino
previo inductivo-hermenéutico de ascenso desde la expcñencía".'

. . 1

La dimensión práctica

'1
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contrario, "el paso de lo doctrinal a lo práctico supone elementos de tipo cultural,
social, económico y polítíco.para los cuales son particularmente competentes,
aunque no exclusivamente, los laicos, a los que incumbe desarrollar las actividades
temporales por iniciativa propiay bajo su personal responsabilidad" (Orientaciones
48). De ahí que, aunque también aquí es necesaria la mediación de la racionalidad
práctica (ética, hermenéutica, estratégica), los principios de la DS "se deben aplicar
bajo la dirección de los valores que se derivan del concepto de la dignidad de la
persona humana. Todos estos, valores manifiestan la prioridad de la ética sobre la
técnica, la primacíade la persona sobre las cosas y la superioridad del espíritu sobre
la materia"(lbid.44, con cita de RH 16). Corno se ve, no se trata de una aplicación
casuística, sino de una orientación por medio de juicios valorativos y prioridades que
guían el discernimiento prudente y responsable. De ahí la necesidad, además del,
conocimiento de la bs, de, una ','sensibilidad social verdaderamente cristiana"
(Orientaciones 54), tanto en los pastores como en los laicos (lbid. 58). Pues, como
lo enseña San Igracio de Loyola, en el discernimiento cristiano de la acción no sólo
operan criterios intelectuales sino afectivos, que conforman la sensibilidad como
cristiana. '

Segú~ queda ya dicho, la finalidad de la DSI eS eminentemente práctica, demodo
que., ~Sl~ supla~~ ala conciencia cristiana,' la acompaña con sus "di~ectivaspara la
acclOn: El carruno de des~enso hacia la praxis no es, según queda dicho, la
aplicación deductiva de la doctrina por medio de un silogismo práctico" Por lo

,',,"",', ",; '," ,'-'

25

26

Desarrollo e~e do,~le,moVimient~4el círcUlo~ct:me~éuti~(),en los artí(j,ulos',c¡'tadosen;as notas

20r2,3. do~de;~~plí~it~~entedigo qu~ ya,desde et,comienzo se :trata,?e,una,expericfi(:ia, un
,a.nahsls y un dlscern~mlento de fe, aunque usando}as mediacioJl,es vá_lid~~ que le ofrecen la
filosofía y las ciencias, pues se trata de una experiencia fundarité que'es' al mismo tiempo
teologal, ética e histórica. ASíescomo tambiénel camino de descenso hacia lapraxisde caridad
pastoral; s~cial y poH~i~,a utiliza las m.edi.aciones dé.la razónpráctica{filosófica y de: las: ciencias
henne~~~ttcas ,Y anahtl~,a,slY las mediacionesprácticas ..Estas ültimas.ai son de.carécter.técnico
oP~!í~~co.y en cuanto19son'.sonas~~idas r~,~ponsa~lc~€mte por les cristianosbaj~ la guía del
Evangelio y la OSI,' pero no porésta.' ,
A.,P. Urz, pensando q~i~s más en los neoescolésticos que e:n Aristóteles','t:riiica una concepción
uruvoca dela formulación de todas las nonnas ético-sociales y, porende, su aplicaciónsilogística
(Cfr.A~~. Ut~,"Ojeacla:sobrelaevoluciónde'laDoct1iina'Socialde la Iglesia", Tierra Nuevats [1977]
.~n.S~gUTJ Rlc~eur1 Anslówes diotanto fasb~ses para, esa-concepción comcparasu superación: Cfr.
La ralso~, prat~que", en, T. Ger~f!t~ (ed.)~:Rqtional(lY to-aay, La rationalilé ~ujqurd'hÚi, Ottawa,

1979,232240; sobrelasactuales teoríasdel razonamiento pÍ"áctico,verlo que el mismo Ricoeur dice
en Tendancesprincipales de la recherche dans les sciences sociales ethumaines U' 'p~ris' 1978
~446-~4~9.. Pa~a e.E. Urrejola la OSI es un saber especulativamente práctico (saber'morai

,,1nterdlsclphn~no ,4ehi:storia .ycultura), quese Illedialueg()haci,~lapraxis por m:edio d~;lln saber
~?ral cristianoPt:áctico~prác~ic~, antC~i()~.,~I acto,más'c~nc~etod,,: sabe~ mudencial.(Cfr., artículo
Citado en lanota3 y "Mediación entrpla DoctrinaSocial de la Iglesiay laacción". Tierra Nueva69
[abril t989\, 15-29). . ." ., , , ".. . • "

Además, dichas prioridades más generales, al confrontarse con situaciones concre
tas, también se concretizan en prioridades intermedias más operacionables, como
son la "prioridad del trabajo frente al 'capital" (LE 12) o el "amor preferencial por
los pobres" (SRS 42; CA 11; l,C 68), etc. En dicho camino hacia la praxis la
racionalidad hermenéutica práctica (comunicativa, polítiCo,consensual y
participativa, pedagógica, etc.) ocupa un lugar mediador entre la ética cristiana y la
racionalidadinstrumental práctica. Pues laDSI "se proyectasobre los aspectos
éticos de la vida y toma en cuentalos aspectostécnicos dc los problemas Pero siempre
para juzgarlos desde el punto de vista moral" (LC 72); pero y~ que "existe una
moralidad de los medios" (Le 78), que deben ser informados.por ella desde el
principio y durante el trascurso de toda la acción (Ibid; CfL LC 76), conviene
explicitar la mediación de la razón comunicativa entre la racionalidad ética y la
estratégico-técnica, a fin de que, sin que ésta pierda su carácter y su correspondiente
eficacia práctica, esa.eficacia sea humana Integral". Pues la razón- comunicativa
ocupa un lugar epistemológico intermedio entre las racionalidades éticas-yestraté
gicas, y por ello puedeservir de instrumento a laDSI en su elaboraciónde "directivas

L "" "

27 Sobrelarelaciónentre.esos trestiposde racionalidad práctica cl;:K..O. Apel, "T~p,~~afRationality
Today: The Continuum cf.Reasonbet,wef!fI: Scienceand Sthics", e:n:TGerael$ (ed.), Rationaliry to
day. La rasionalue 'aujourd hui, Otta~a,.1979,307-340. Tambiénen,e:I,prd~n "ascendente" de la
interpretación teológica de los signos de,los tiempos, la razón hermenéutica y, su' enélisis, histérico
cultural sirvena la OSI ,de medi,ación;entre,Ja antrcpclogfa cristiana yel análisis socio-estructural

(Cfr. misartículos citados. en las nolas.2Py.23).
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de acción"a la par humanista y eficaz. Un ejemplo de,díchamedíación lo ofrece
Otfried Hoffe con su planteo de "estrategias de lohumano">, qué no sólo son
estrategias (racionalidad instrumental práctica), sino de lo humano (racionalidad
ética en cuanto informa a la an teriorpor mediación de Iaraciorialidadcomunícarívaj,

,
El método

A esa estructura epistemológica de la [)SI corresponde su método' inductivo
deductivo (Cfr. Orientaciones 7), que "se desarrolla en tres tiempos: ver, juzgar y
actuar" (Ibid.), Claro está que no se trata estrictamente de meras inducclén y
deducción (silogística), sino de una hermenéutica, en laque necesariamente juegan
un papel importantelainterpretaCió~,losjuiciosvalorativos yprudenciales y él
discernimiento (Cfr. OA 4;SRS 41; DP 473). Aquí no vamos a tratar de las
discusiones tenidas en otros tiempos sobre el carácter inductivo 0~029, del método
de laDSI,jJues eIlashoy yaestán SUficientemente clarificadas; sin embargo, al tratar
luego dela DSI "en sentido amplio" o como disciplina académica, debemos hablar
del presupuesto de dichas discusiones, a saber la concepción de la ciencia (y del
método) que eIlas criticaban o presuponían.

e) Niveles de afirmación

Por todo lo dicho se comprende que la DSI, de acuerdo asu estatuto, lugar y
estructura epistemológicos"conste no sólo de elementos permanentes, sino también
de algunos contingentes" (GS, nota 1) tanto en su camino de ascenso inductivo
hermenéutico como en el de descenso hacia la praxis: "porello.aunque basándose
en principios siempre válidos, comporta también juicios contingentes" (LC 72). Por
consiguiente -como ya lo dijimos citando 'aCottier -en laDS sedan distintos niveles
de afirmación y, en consecuencia, de obligatoriedad".

Cfr; O. Hoñe, Straiegien der Humanitaí; Zur Ethik offentííchér Entscheídungsprozesse, Frankfurt,
1985 (la primera edición es de 1975; en castellano: Bstrategias ae lo humano, Buenos.Aires, 1979).

29. Como ejemplo Cfr. M. ~D. Chenu.Lc "DoctrínaSocíale" de l' Eglisecommeideol9gie,París 1979,
cap. 6 {titulado: "Une;m~thode in4uctixe~ La íenre Octogeeíma adseniens (1971)").EI ritmo de
pensamiento que parte-de la experiencia hacia los principios y desde éstos termina en l~ práctica en
un ritmo propio de la razón humana. De alguna manera le corresponde también al método de la
teología como. ciencia. según B".Lonergan .. 10 comprende y .de acuerdo al cual estructura las

'v'especializaciories teológicas!'; Cfr. Suobra: Meihod in Theology; London~,'1972. Aplico la teoría
epistemológica ~e Lonerg,lI;" a,laDSIen el 'libre ya ~itado (Cfr.,nota,lO);'cap. 6.'
Sobre.este,p~W'habla' L.Roos en ~I artículo citado, en la nota 2, 'c. '3236 s. Por nuestra parte.
disting.uimos.entre las ~finnaciones doctrinales (teológicas. c~nun momentointerne de recta razón),

;los juicios críticos negativos acerca de situaciones. etc. y las 'orientaciones pastorales concretas
positivas. Esos tres niveles de afirmación tienen'un grado de¿reciente'de obligatoriedad.
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La DSI como disciplina académica

A la distinción entre DSI en sentido estricto y amplio, hecha al comienzo siguiendo
aL. Roos, corresponde la que hacen las Orientaciones al decir: "es necesario
distinguir siempre la DS oficial delaIglesia ylas diversas posiciones de.las escuelas
que han explicado, desarrollado y ordenado sistemáticamente alpensamiento social
contenido en los documentos pontificios" (Orientaciones 3), aunque traten no sólo
de éste sino de todo el magisterio social y no se limiten a comentarlo y profundizarlo,
sino que además traten de aplicarlo, actualizarlo, inculturarlo, prolongarlo y aún
prepararlo. Pues la doctrina social católica -entendida como disciplina académica
se ocupa del mísmo objeto material que la PSI en sentido estricto, considerándolo
según una idéntica perspectiva formal, aunque -claro está- tratando del primero y
enfocando la segunda sin dejar de tener especialmente en cuenta el magisterio social,
de modo que éste no sólo es parte importante de la temáticade dicharamaacadémica,

, sino también de sus fuentes.y principios hermenéuticos, Su sujeto epistémico no es
oficialmente la Iglesia, sinoel respectivo teólogo que nabla en fidelidad a ésta y
dentro de su seno: pero con su propia autoridad. utilizando un discurso estructurado
según el método propio de la ciencia teológica. En el ámbito de la cultura alemana
y sus Facultades de Teología se habla entonces de Christliche Gesellschaftslehre
(doctrina social cristiana) Para distinguirla de la estricta Soziallehre der Kirche o
DSI. Si hacemos la historiade los documentos del magisterio social universal o local,
caemos en la cuenta del valor de preparación y a veces de mediaciónintrínsecapara
el mismo que esa disciplina teológica tuvo y sigue teniendo. Por otro lado, es para
su enseñanza en Seminarios y Facultades que se escribieron las Orientaciones. Pues
ella, como todas las 1?artesintegrantes de la teología como ciencia, se dedica tanto
ala decencia (oral y escrita) como a la ínvéstígacíon.'
...... . .' ... l' ,....

Pues bien, está claro que el estatuto epistemológico de esa especialización teológica
es el de unacienciay su discurso ha de serreflexivo, crítico, metódico.argumentativo
y sistemático, aunque con las peculiaridades propias dela inteligencia de la fe". De
ahí '1ue los avatares de la teoría de la ciencia y de la reflexión epistemológica sobre
el.método teológico hayan Influido en su autocomprensión e, indirectamente; en la
del estatuto epistemológico y.elmétodo de la misma DSI (estrictamente considera
daj.Como ejemplo baste comparar la caracterizaciónde ladoctrinasocialcristiana

31. Acerca de la te~IQgíasomo~i~n~i~ la .bibliografía es inmensa: bástenos recordar el a~í~ulo -ya
clásico-de Y. "1\1' ,(~onga:r,: "Théologie", DictionnairedeThéologiecathoF,que,.,l. .15-1, París, 1946,
c. 341-501,', así como los.Iibrcs arriba citadosde B. Lonergan..M. Corbin y C. ~off (con bib),;
consultarespecialmente su segunda.parte). vertambién la-caracterización d~,l~Jeol?gía, como
ciencia que,ha~() en mi libro: Evangelización, cultura y teología.Buenos 'Aires,)99Ó~v~g~en el cap.
14. " " , '
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cristiana como disciplina que hacen, por un lado, J. HOffner y, por otro P.
Hünermann, habiendo éste asumido no sólo los nuevos enfoques de Ü. von Nell
Breuning ':i J.H. Wallraf(yacitados más arriba), sino también y sobre todo el cambio
epistemológico ymetodológico evidenciado en los documentos del Vaticano II yen
las teologías- dogmáticas y moral postconciliares", Se trata del tránsito desde la
concepción aristotélica de la ciencia según lo entendio la neoescolástica, aplicada
a la DS cristiana, a un método de teología sistemática inspirado en el Vaticano 11.

La comprensión neoescolástica de laciencia suponíaun conocimiento ttashistórico
de las esencias (tanto en el niveHilosófico como en el teológico) y una deducción
sistemática a partirde las mismas para;su' aplicación a la historia y' a la acción
histórica. Así es como se mueve en el ámbito del concepto representativo y abstracto.

En el cambio el método teológico conciliar ypostconciliár no sólo fundamentala
teología dogmática más explícitamente en la Revelación histórico-salvífica, sino
que, también en el nivel sistemático reflexiona en forma histórica y usa conceptos
especulativosyconcretos, es decir, que piensan no representativa y abstractamente
-aislando un concepto del otro-,' sino en forma interrelacionada y -añadiríamos

,n"sotros" analógica". Tal manera de pensar la desc,ubre Hünermann en elmagisterio
conciliar ypostconciliar y en la teología sistemática (dogmática y moral)
postconciliares, y trata de explicarla epístemólégicamente y de extender esa
explicitación a la Dó cristiana. '"

32 Cf~.P. Hünermenn, "Ki~che ~Gesellsch~ft,~,Kuhur. Zur The~r¡'e Katllolis¿heFS~zian~hre". en-P.
Hünennann M.Eckholt, Fatholische Sozíailebre- Wirtscha/t. Demoknuie. Bínlateina~riJ(anisch.
detusches Dialogprogramm 1,Mainz-München, 1989,9-48 (con bibl.), donde cita especialmente a
J. Héffnér, Christliche Gesellschaftslehre,Kevelaer 1975. Ver también: P. Hünermann, ~'Para una
tepffa de;, laDoctriy,~:l()cial cristiana", a publicarse en P. Hünennann J.C. Scanncne (compiladores),

,América Lati,nq. y ía Doctrina Social de Iglesia, Diálogo íatinoaericano-alemán, Bnenos Aires.en
prensa,T.1. " - ,., ,

33 Verlo'que dihe HUnétmannsobre la evolución de Iáconceptualización en teología sisterÍlatic~,en:
"Konkretion und 'GeistDer qualitative Sprung im Verstsndnisvon Weltkirche", Theologische
Quartalschrift 165{1985), 216-227. Hünermann se inspira en el concepto especulativo hegeliano
purificado de suabsohrtización.En-esa misrna lfnee y con un recurso explícito a Santo Tomás yo he
desarrollado el concepto' de "analéctica" (Cfr. mi libro Nuevo punto de partida en la filosofla
latinoamericana, Buenos Aires' 1990) Y he tratado de aplicarlo, al menos parcialmente; a la
epistemología de laDSI (Cfr. op. cit. erlla ~ota9).:Sobrelare1aci6n de c?nvergenciay divergencia
entre di'alécüca hegeliana y analogía tomista C(r~ L:B.Puntel, Analogieund G~schichtlichJceit,

Freiburg-Basel-Wlen1.969: P~Gisel y P. Secretan (ed),Anal~giettdialecüque, Essaís de Théologie
fondameniaíe, Geneve, ,1982;,Y'E. Brito, Dieu et í'étre d'apre~ 'Thomas 4:'A'luiti. et Hegel, París,
199"1. Sobre-el us()'de la analogía en la DSI'Cfr. A.F. utz, artocít.en lanot~;p. 10 S. y C.E. Urrejola,
art, cit. eh i~'nota 3:p. 80'(6'00alusión a 1. Maritain). La analécticá'in:~~nta pensar no sólo la analogía,
sino también su dialéctica histórica.
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Otro punto desarrollado por Hünermann es también importantepara laproblemática
epistemológica que nos'ocupa: para élla DS cristiana estudia ante todo a la luz de
su objeto formal, las formas culturales e in~titucionales de la vida humana
sociocultural (formas de la praxis y la cultura). De ahí que necesariamente deba
dialogar con la moral de las instituciones, que está preocupando cada vezmás en su
forma específica a la ética social y la teología moral".

Pues bi~? ,~e trata de unir, según dijimos, la racionalidad teológica y ética con la
estratégica, la moralidad.conla eficacia, lo moralmente bueno con.lo humanamente
logrado, ypara usar la expresión deMax Weber "la ética de convicción con la ética
de responsabilidad", '1' modo qqe se trate de unamoralidad histórica y.prácticarnen
te eficaz y de una eficacia evangélica y humana integral. Para ello es esencial la
consideración de la "importante dimensión interdisciplinar" (CA 59) de la que ya
hablamos. Ella determina y especifica aún más el objeto formal de.la DSI no sólo
entendida en sentido amplio, sino también -como lo dijimos más arriba- en sentido
estricto; Pues a ambas l~s es inherente proporcionar"directivas de acción"al,mismo
tiempo evangélica, éticae histórica, y -por lo tanto- "capaz deconseguirlos.fines
q,uese han fijado" (LN VII, 3), .

La diStinció~. que hemoshecho entre el magisterio.social, por un lado, y, por otro,
la doctrina social cristiana como disciplina académica (es decir, entre la QSI en
seritidoestricto y amplio), hace que no compartamos las afirmaciones de G.
Colombo.cuandodiceq?e gracias al reconocin¡iento del carácter teológico de laI)SI
por Juan Pablo}! se dauna "transferencia de competencia:', pues "laDSI pasarte los
Papas, que no intentaban gestarla de forma exclusiva, a los teólogos, intérpretes de
la revelación", quienes -por supuesto- según las normas de la ciencia teológica, no
puede? prescindir del m~gis.terio". No se da una transferencia de competencia' pero-

34. Sobre-eaepunto-Cfr.C, Hubíg (ed~),'Ethikinstiuaionellen Handeli1.s;,Fratikfurt-New York -1982.
Tales enfoques muestran lo inadecuado de la crítica de O. Héffe a la FSI, que trata de manera
"moralística"los problemas estructurales (hace alusión a la SRS): Cfr. artículo citado en la nota 7,
74 nota 26. Estimo que las nociones de "mecanismos perversos" y "estructuras de pecado't como las
entiend,e)\lan Pablo 11(Cfr. SRS 40y 36, con cita de Reconciliaiioet paenuenua 16) nos pone en la
pista del punto de"conjunción epistemológica y metodológica entre. la 'teología moral(a~n de
actitudes) y losocj:9~stiuctura,le institucional. Otra categoría ricaes la devestructura solidaria" (Cfx

)uap Pablo.Il, "Discurso a los participantes en lasemana.de estudios organizada por la Pontificia
Academiade las penci.a"deI2?de pctubre de 198~L' OsservatoreRomano, 21,ed. sem. esp., [1989J,
817); podría hablarse asimismo de "estructuras de solidaridad ....,~.nalógicamente comprendidas en
relación con.las "depecado". Ademáspienso q\le la noción integral de.cultura.es otro camino de
m~.iaciQn entre ambos momentos (moral y socioestructural): cerno es sabido, desde Gaudíunu el
Spes.1a DSI se ha,ido ocupando cadavezm,ás de este tema.
Cf~.' G.,q~IOmb(),ar1:f~ulo citadoen la not~4,:234 ver también el trabajo del mismo autor ct.en la
nota 17, p: 239, que adscribe la DSI a la ciencia (teológica).
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si un nuevo desafío para la DSI entendida como disciplina teológica. puesta al
servicIO tantode~ magisteriosocialComo de la misiónsocialdetoda la Iglesiaen su
conjunto. . .

2. RELACION CON EL DESARROLLO TEOLOGICO EN AMERICA
LATINA .

Los cambiosde estilo y enfoque en la DSI -consideradatantoen su sentidoestricto
como amplio-y la ulterior clarificaciónmayor de su estatuto'epistemológico y su
metodología repercutie~onen el desarrollo de la teología latinoamericana" y,
además,planteana ésta Importantes tareasen ordena su'ulteriordesenvolvimiento
Consideraremos estos dos puntos. .

Relación histórica

Sól~ ~sbozaremos. algunos de lbs influjos -tanto,críticos corno positivos- que
históricamente sedieronentreel estatutoepistemológico de la DSIyeldesarrollode
la TLA.Entreellosse puedemencionar la influenciaque,en la búsqueda de nuevo~

caminosparailuminaralaluzde lafeelcompromiso históricocristiano, tuvieron tanto
la criticaa la concepción neoescolástíca delderechonatúral-usadacomorncdíacíón
conceptual por al DS' antes de JIJanXXIIl -cuanto elrechazo de la misrna DS
considerada por algunos teólogos. como "sistema cerrado'?". S~ planteó entonces
comoalternativa en dichabúsqueda, la teologíade la liberación, tantoporqueéstaSe
autocomprendía clararrtent~ comoteología, cuantoporsu usode lascienciassociales
comomediación socíoanalítica para Conocer teológicamente la realidad social.

Porotro lado,el surgimientodedicha teologíanodejóde tenerasu vezrepercusión
en la DSI, la cual asumió teológicamentela problemática de la liberaciónintegral,
Iaexplicitación delpapel clave (aúnhermenéutico")"de laopciónpreferencialpor

36 Para designarla en adelante usaré la abreviatura: TLA.
37 Cfr: C. Boof, "DoctririaS~cialdela Iglésiayteclogfa de la'Iiberacién: ¿prá.cti6ass~cial~_s opuestas?"

Concilium Nf()' 170(dic. 1984),468-476. El do~~mento de consulta para Puéblá hablaba en 1978
de "urrciertc'eclipse" de la DSI en ~ménca Latina "durante losúl~imos'~~betlios"~~terioresa esa
fecha (Cfr. No. 147 ynota 89); el íibro del9~LAM'Fecrisuaná y Cambio'social (cit.en la-nota 10)

-explica losmotivos aducidos e~tonces para un cierto menosprecio no sólo-del término; sino de la idea
de una DSI" ennuestro Cóntinente: 'Cfr. p. 1'50--154. . 1

38 Cfr. mi artículor "CUestiones actuales' de epistemología teológica. Aportes' d'ela teología de la
Iiberación",Stromdta 46 (1990),293~336 (enespecialla segunda parte). 'Aún haciendo ladistinci6n
entre DSI en senti~o amplio y estricto, púede reconocerse-el influjóde la teología de la liberación en
el reconocimiento explícito' del carácter teológico de la DS,como -segün lo dijimos- hace G.
Colombo en el artículo citado en la nota 17, p.338 s.':
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lospobresy conceptosínterdisciplinares comoel de "estructura depecado?", etc.
Sin embargo,ademássedio enalgunas corrientes de dichomovimiento teológico
unpeligrode "deslizamiento" haciala asunciónacrítica del análisis y la estrategia
marxistacomomediacionesteóricasyprácticasparalareflexiónteológica", loque
provocóen la DSIel discernimientode la teologíade la liberacióndel que hablaré
más abajo.

Asuvez.ía misma DSI conciliar y posteonciliar influyó esta vez positivamente>
en el nacimiento de dicha.teología: baste recordar la influencia de documentos
como.Gaudium et Spes y de su método teológico de lectura de los signos de los
tiempos, o de PopulorumProgressio y, luego, EvangeliíNuntiandi, no-soloen
MedeUín y Puebla, sino también en la TLA en general nespecialmente, en la
teologíade la liberación": -Elmovímíenrodemuma fecundación- aun en el nivel
epistemológicoy metodológico -loevidencian.esos tres últimos documentos así
comolosde los Sínodosde 1971y 1974-.Pensamosqueasícomo Gaudiumet Spes
enriquecióla TLAcon susreflexiones sobrela cultura.a'su vez la TLA lo.hizocon
la DS a través del ulterior desarrollo de ese tema en conexión con los de la
evangelización de la cultura y la religiosidad popular, asumidos por Evangelii
Nuntiandi y por Puebla: todo ello planteó -en el ámbito epistemológico- la
importanciadel análisis histórico-culturalen la lectura teológica de-los signos de
los tiemposy su lugar mediador entre el análisis ético-teológico a partir de la
antropología cristiana' y, por otro lado, la mediación socioanalítica'empleada
preferentementepor las corrientes más conocidas dela teología de la liberación.
A su vez esos dos documentos(a saber EN y DP);pero sobre todo las numerosas
intervencionesde JuanPabloIl -porejemplo, en su DiscursoInauguralde Puebla
yIas dos iritruccionesde la Congregación para la Doctrina de la Fe; así como las
encíclicas sociales del Papa actual, como Laborem Exercens.y Sollicitudo Rei
Socialis, ayudaronrfuertementea un profundo discernimiento de la TLA,sobre
todo de la liberación, tanto en el nivel epistemológico (por ejemplo, acerca de la
nueva hermenéutica o del papel,fundamental de la .antrcpología cristiana etc.)

39 Sobre estos puntos Cfr.M.Sieye,:nich, "Kontureneiner interkúlturellenTehologie",'kritschriftfür
katholischeTe~/ogje 110 (1988),257-283. . . ' .. ,. ,. .

40 Cfr. H,de Ltma\'az, "Chtistianismo epensamento ut6pi,co. Aprop6~ito da.Teologíada~ib~rtac_o,
Sínte~iS (nova fase}32 (1984), 5-19; en la,p. 9 habla de utl "g,isseme~tteórico". ",,'

41 -.Cr~ M. McGrath, "rhe i~pact,ofGaudium et S~: 'Medellín'"Plte?Ia,~nd Pastoral,Greati~'_iiy" y
J.C.,Sqmno'ne. "EVangelizaciónTheological-Pastoral Synthcsis in'r.:atinAmerica", enJ.Cremillion

.(ed.), The Ch'urch and CulturesinceVaticanJl. The_~perjence ofNorthandLatinAme-,¡(:a~ Notre
I:>ame,}985;respectiv~ente: '61-73 y 74~89.E.ecordemos,que el método (jocista) ,'~er, juzgar,
obrar" -de tanto infujpe-dGaudiumetSpes y enla'te()logía ¡:i~ la liberación- había sidopropugnado

, .y,a por MM 236. -
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como en el plano de los contenido". Casi como una'coronación de dicha tarea de
discernimiento pueden ser citados tanto la carta del Santo Padre al episcopado
brasileño" como el párrafo 26 de Centesimus Annus.

Tarea epistemológica futura

De ese mutuo influjo entre la OSI en sentido estricto y la TLA se derivan varios
desafíos epistemológicos para el futuro de la TLA. Entre ellos se da el de
desarrollar en América Latina una OSI en sentido amplio, es decir, "una doctrina
social cristiana" como disciplina 'académica, que no se limite a 'comentar el
magisterio social universal, regional y local, y a asumir todo lo válido de las
teologías latinoamericanas de la liberación y la cultura. Pues, eso no basta, es
necesario que -al servicio del magisterio social y de la teología locales' asuma 'el
reto de.analizare interpretar teológica e interdisciplinariamente, desde el punto de
vista.evangélico, moral y humano-integral, el ámbito de "lo social" según lo
caracterizamos más arriba (incluyendo la cultura viva, las actitudes colectivas; las
formas culturales de vida y convivencia, las instituciones y las estructuras
sociales). De hecho en América Latina la teología -incluída la teología moral en
general y; en particular, la teología de la liberación- apenas si ha recogido las
cuestiones de una ética de las instituciones" y, en cuanto al análisis teológico
interdisciplinar de las situaciones históricas concretas y los caminos de su
superación, muchas veces se ha quedado en generalidades". Todo ello evidencia
un desafío ante todo en el orden sustancial, pero. también en el epistemológico
("aggiornamento" teórico, epistemológico ,y metodológico; elaboración de una
ética teológica de las instituciones, diálogo intcrdísciplinancon las ciencias de la
historia, la cultura y la sociedad;inculturación y arraigo histórico, social y cultural
tanto de la 'antropología cristiana como, en general, de la DSI; búsqueda de
prioridades intermedias operacionalizables y de estrategias concretas de lo
humano, etc.), Pensamos que tal desarrollo puede aportar un verdadero servicio al
magisterio social local en.su tarea de aplicación, "aggiornamento", inculturación
y ulterior elaboración de la OSI en el nivel particular", a fin de ir respondiendo cada

42 Un:testimonio de ello' son los cambios asumidos por G.GÍJtiélTe);:en la 7. edicióri de slilibro:
Teología de la liberac~n. Per~pectivas. Mirarlejos.Continanuevainirod1J~Ci6n Lima,199D.

43 Cfr. Jo_o PauloIl, Mensaje'"aos Bisposdo Brasil (del 9 de abril de 1986), S_o Paolo, 1986,
44 Cb.,P. Hnne.rnulIlD J.C. Seanuene, artículocitado en la nota ST. -1, intrbducci6n.enei'a1.
45 Cfr. F. Furger, Weltgestaltu.ng,aus c:~aub~1t;Y~rsuc~e'zu einer christlichen Sozíalétbík. Münster,

1989, 26~~7, donde se hace esa crítica a'la teología de la liberación, a pesatde su propia comprensión
del método y de'la mediación socioanalltica. "1,

46 'Ejemplo de diálogo con otras disciplinase ,instituciones y con los la:iéoscristianos;y otros hombres
de buéna voluntad son las pastoralesde los obispos norteamericanos sobre la paz y la economía de
los Estados Unidos: sobre la primera Cfr. J. B. Hehir. "The Peace Pastoral and Global .Mission:
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vez más eficazmente a!a misión social de la Iglesia en cada ámbito geocultural" y
en cada dimensión de la cultura.

Según ya lo dijimos, para Juan Pablo II "lanueva evangelización,de laqueel mundo
.moderno tiene una urgente necesidad y sobre la cual (ha) insistido en más de una
ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la OSI" (CA 5).
Pues bien, ello hace necesaria una disciplina teológica teóricamente "aggiomaia"
que esté inmediatamente a su servicio, la cual tenga su propia especificidad en el
ámbito de lasespecializaciones teológicas. Estimoque lasreflexiones epistemológicas
que el mismo magisterio social, la Congregación para la Educación Católica y la
teología han sido y están haciendo acerca de la OSI en su Sentido estríctopueden y
deben contribuir al necesario desarrollo, dentro de la teología latinoamericana, de
una doctrina social cristianaen sentido amplio que, desde su óptica teológico-moral
propia, a saber, social, ético-cultural, ético-institucional e interdisciplinar, pueda
contribuir a la tarea que el Papa nos propone para la Conferericiade Santo Domingo
y el tiempo posterior, "nueva evangelización, promoción humana, cultura cristia
na", a la luz del lema, "Jesucristo ayer, hoy y siempre" (Hebr. 13,8), pues en Cristo
se no~ revelan Dios y el hombre y a su luz es posible analizar, interpretar y discernir
teológicamente larealidad histórico-social ycultural, a fin de orientarcristianamente
la acción de su transformación evangélica y humanizadora.

Developrriént'beyond Vatican IÍ", en J. Gremill ion (ed.), aríc~lo citado en la~ota40; ,sobrela segunda
Cfr. la presentación de J. Y. Galvez a la traducción francesa', Aíbeuve (Suisse), París,1988.

47 Pues se puede aplicar a la DSI (en sentido amplio y estricto) lo que dice el decretó Ad Gentes'No. 22
acerca de la teología.
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COMENTARIOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: "EL ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA

DOCTRINASOCIAL DE LA IGLESIA YEL
DESARROLLO TEOLOGICO EN AMERICA LATINA"

JorgeIiménez 'Carvajal.Eudísta

Me corresponde comentar, desde la perspectiva científico-social, una muy buena
reflexión sobre" El estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia y el

.desarrollo teológico en América Latina", realizada por el Padre Juan Carlos
Scannone, S.J. Considero que esta conferencia es un aporte particularmente
importante para la OSI en uno de los elementos claves para su desarrollo como es
la clarificación del estatuto epistemológico. Por otra parte son diversas las cuestio
nes que se plantean a partir de esta reflexión que nos estimulan a profundizar en esta
disciplina que tantas perspectivas interesantes ofrece hoy al compromiso de la
Iglesia en la liberación integral de nuestros pueblos.

1. DELIMITACION DE LAS DOS PARTES DE LA CONFERENCIA

La conferencia tiene dos partes muy definidas: "el estatuto epistemológico de la
DSI" y "el desarrollo teológico en América Latina". Una y otra plantean cuestiones
importantes. Pero el conferencista solamente aborda" el desarrollo teológico en
América Latina" en relación con las repercusiones que han tenido en la Teología
latinoamericana los cambiosde estilo y de enfoque de la DSI. Estasrepercusiones
son de diverso signo y seguramente serán abordadas también en otras de las
conferencias que están previstas en este Congreso.
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2. EL ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA DSI

Sintetizo en varios aspectos mi comentario a esta parte de la conferencia.

El mayor logro

Los avatares de la DSI en los 25 afias posteriores al Vaticano II han sido' muchos y
de diverso orden; van desde el desconocimiento de su identidad y su asimilación al
neoliberalismo hasta el reconocimiento de un estatuto propio con insospechadas
repercusiones en la acción pastoral de la Iglesia hoy. El esfuerzo de definir este
estatuto propio, cuando-las aguas tienden a calmarse, es un mérito muy importante
de la conferencia del Padre Juan Carlos Scannone.

Los elementos abordados para estudiar el estatuto epistemológico de la DSISÍln
claves:eiobjeto forma! de manera particular, pero..también el objeto material, la
antropología.corno fundamento, el sujeto epistémico, la finalidad, el carácter, las
fuentes, las dimensiones constitutivas y los niveles de afirmación.

El mayor logro obtenido es lo que podríamos llamar la formulación de la nueva
identidad de la DSI, si tenemos en cuenta que actualmente nos encontramos ante un
enfoque que asume de manera creativa lo más importante de la reflexión realizada
durante cien años pero que a! mismo tiempo desarrolla las intuiciones nuevas que
el Vaticano II aportó a esta reflexión en un momento en que, no sin motivaciones
de peso, se hablaba del ocaso de la DSr.

Sobresale en esteanálisis el tratamiento que se da al objeto formal de la DSI. Es claro
hoy en día que "la perspectiva de la fe y de la tradición de la Iglesia" ubica la DSI
en el campo de 111 teología y más estrictamente. en la teología moral (SRS 41; CA 55).
Este.es su ámbito propio. Dentro de la teología se distingue por una perspectiva
propia más determinada: su orientación eminentemente práctica (SRS 8) y por eso
constituye "una categoría. propia" y posee" una identidad.propia. con un. perfil
teológico definido"(Orientaciones 4).

Así pues la sustentación de la DSI no es primariamente filosófica, sino teológica y
de esta manera queda superada la reiterada acusación de iusnaturalismo planteada
a la doctrina social, así no se desconozcan los, valiosos elementos filosóficos de
derecho natural quesirven como fundamento aimportantesañrmaciones de la DSI.

Identificada de esta manera la DSI, se han abierto perspectivasinusitadas quena eran'
tan claras en otro momento y que están llamadas a jugar una tarea muy importante
en.la nueva evangelización de América Latina (CA5). La DSI es explícitamente
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evangelizadora (SRS 41) y desde ahíinterpreta y ayuda a resolver los actuales
problemas de la convivencia humana. Conoce el sentido del hombre gracias a la
revelación divina," yaque para conocer al hombre, el hombreverdadero,el hombre
integral, hay qne conocer a Dios" (CA 55)

y por eso anuncia aDios y su misteriode salvaciónen Cristo a todo hombrey,
por la misma razánvrevela al hombre a si mismo. Solamente bajo esta
perspectiva se ocupa de lo demás:de los derechos humanos de cada Uno y, en
particular,delproletariado, lafamilia y la educación, los deberes del Estado,
el ordenamientode la sociedadnacionale internacional,la vidaeconámica, la
cultura, la guerra y la paz, as! como el respeto a la vida desde el momento de
la concepciónhasta la muerte(CA 54).

Difícilmente, en la medida en que haya un acercamiento sincero, se podrá, hoy en
día, asimilar la DSI a una ideología, o a una teoría social, o a las doctrinas sociales
o a la manida" tercera-vía"entre el capitalismo liberaly el-colectivismomarxista.

En síntesis,es particularmenteen la especificidad del objeto formal de la DSI donde
seexplicanJoscambiostantode estilo como de enfoque que ha vivido en los últimos
afias esta disciplina;

Los elementos más influyentes en este logro

Se pueden mencionar varios. El Padre Juan Carlos Scannone pone especial énfasis
en la "superación del concepto neoescolástico de derecho natural". Este punto fue
motivo de muchas controversias e igualmente fue una posición explícita del
magisteriodesdeRerumNovarumhasta Mater et Magistra.La autocomprensiónde
la DSI que' se ha vivido a partir del Concilio Vaticano Il y principalmente.enel
magisterio social de Juan Pablo Il ha dado una mayor claridad; 'lograda por el
abandono de un concepto neeescolástico estricto del derechonatural y la asunción
de un concepto ampliode derecho natural contenido implícitae intrínsecamente en
la antropología cristiana que Scannone llama "momento filosófico o momenio de
recta razón o argumentación racional".

Pero hay otros igualmente importantes y de otro orden. Nada seseñala en la
conferencia sobre el amplio y, difícil discernimiento que tuvo como base Gaudium
etSpes,enparticularenel42quepodríamosconsiderar comola basedelos ulteriores
desarrollosde la DSI y que en su momento fue visto por muchos como la sepultura
de esta disciplina en la Iglesia :

La misión propia que Cristo. confió a su Iglesia no es de orden poluico,
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económicoo social.Elfin queleasignó esde ordenreligioso.Peroprecisamen
te de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que
pueden servirpara establecery consolidar la comunidadhumanasegún la ley
divinq,( GS 42).

Muchos señalan la influencia definitiva que en este cambio ha tenido JuanXXIII,
desde dos aspectos diferentes: sus gestos proféticos en su empeño por-abrir la
Iglesia al mundo contemporáneo y la revolución que significó en el magisterio
social el estilo, los destinatarios y el punto de partida de la encíclicaPacem in
Terris.

Pero particular mención habrá que hacer aquí del magisterio social de.Juan Pablo
Il. Sicomo loexplica magistralmenteel Padre Fernando Bastosde Avilal, se puede
considerar LaboremExercens como "síntesis crítica del pasado yadvertencia para
el futuro" y si esta mismaencíclica se puede considerar como ~~;}aRerumNovarum

reescrita al principio de un nuevo ciclo incomparablemente más audaz", no hay
duda que Sollicitudo rei Socialis y Centesimus Annus cumplen-con la tarea de
redefinir el estatuto epistemológico de la DSI. Esto será definitivo para echar andar
este nuevo ciclo yde esta manera ubicar laDSI como unpunto clave en la búsqueda
dernuevas expresiones" que hagan efectiva lanueva evangelización en elmundo
yen particular en nuestro continente.

Las consecuencias más importantes del estatuto epistemológico de la DSI.

También en este punto se pueden señalar varias consecuencias importantes,
producto de esta identificación de la DSI a partir de laespecíficación de suobjeto
formal.Lógicamente la mayoría de ellas tienen que ver con la finalidad de la DSI
y por lo tanto se ubican en el campo de la evangelización y de la acción de pastoral
socialde la Iglesia.Mencionamos,entre otras,elacentoyel sabormásexplícitamen
te evangélico de la DSI, su influencia más directa en el campo del evangelización,
las posibilidades para la nueva evangelización, el enriquecimientode la teología y
el enriquecimiento teológico de la misma DSI.

Interrogantes.que exigen investigación

Los.importantes aportes logrados hasta ahora en la determinación,del estatuto
epistemológicode la DSI están lejos de clausurar la búsqueda y de cerrar el debate
en torno a los puntos fundamentalesde su especificidad. La naturaleza especial de

Cfr.F. Bastos deAvila, S..J. :'Laborem Bxercens" en Comentarios a lalsaborembxercens, CELAM
N!I 56, págs. si a 58.
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la DSI exige que la investigación sea permanente. Y son varios los aspectos que
exigen hoy en día profundización. Enumeramos algunos.

a) La identidad de la DSI dentro del concierto de la teología. Por una parte se
requiere precisar más aquello de que la DSI constituye "una categoría propia"
y por otra parte habría que profundizar sus relaciones con la teología dogmática,
con la teología moral, con la teología de la historia y aún con la misma
antropología cristiana ya que, como lo señala el Padre Scannone, la DSI no
estudia la antropología cristiana por sí misma sino como pauta para interpretar
y juzgar la realidad social.

b) La relación con las teologías latinoamericanas. Es un tema difícil por las
posiciones encontradas al respecto. Sin embargo es urgente y es una
profundización llamada a dar ricos aportes tanto a las teologías como a la DSI.
Entre los aspectos que se impone profundizar están: la comparación de los
estatutos epistemológicos, la utilización de los instrumentos científicos de
análisis de la realidad y las posibilidades de apoyo mutuo en función del
desarrollo hacia el futuro de las teologías y de la DSI.

e) El objeto material de la DSI por una parte está sometido al análisis y al
discernimiento permanente de la realidad y por otra necesita del apoyo de la
interdisciplinariedad. El discernimiento de los métodos científicos de análisis
de realidad continúa abierto.

d) La comunidad cristiana como sujeto de la DSI es una posibilidad todavía muy
poco utilizada para el desarrollo de la misma (Cfr. OA 4; Orientaciones 4;
Puebla 473). Quizá esto se deba a clarificaciones que se imponen para hacerlo
efectivo en la práctica.

e) La cuestión antropológica también está lejos de haber sido totalmente agotada.
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f) Los niveles de afi~ación así como en su variedad aportan una gran riqueza,
necesitan ser precisados y valorados en sus verdaderos alcances.

El problema hermenéutico de la OSI

Me atrevo a señalar un vacío. Se trata del problema hermenéutico que está
íntimamente unido al estatuto epistemológico. En América Latina la reflexión sobre
este problema ha contribuido de manera significativa a la identificación de la DSI'.
Existen varios estudios sobre este tema. Los .diversos criterios con los cuales se
aborda la hermenéutica de los textos magisteriales ha posibilitado incorporar
acentos propios de la reflexión teológica latinoamericana.

3. EL DESARROLLO TEOLOGICO EN AMERICA LATINA

Como lo señalé anteriormente el Padre Juan Carlos Scannone solamente aborda el
tema del desarrollo teológico en América Latina en relación con las repercusiones
que ha tenido en la teología latinoamericana, los cambios de estilo y de enfoque de
la DSI. Sin duda es una problemática importante, cuyo tratamiento desapasionado
enriquecerá a la teología y enriquecerá a la DSI.

Sintetizo algunos comentarios sobre este aspecto:

1. Es real la influencia mutua que se ha dado en el desarrollo de estas dos
disciplinas en las dos últimas décadas en AméricaLatina. Esta influencia ha sido
de diverso signo y en ciertos momentos descalificándose la una a la otra.

2. Hacia el futuro hay posibilidades muy interesantes de colaboración. Pero esta
colaboración implica la superación de temores y desconfianzas mutuasentre los
teólogos. Esto ha impedido avanzar con más decisión en el campo de la
investigación.

Para encarnarse cada vez mejor, en contextos sociales, económicos y
políticosdistintos, y continuamente cambiantes. la únicaverdadsobreel
hombre, estadoctrina entraen diálogoconlasdiversas disciplinas quese
ocupan del hombre, incorpora su aportaciones y les ayuda a abrirse a
horizontes másamplios al servicio de cadapersona, conocida y amadaen
la plenitudde su vocación (CA 59).

Lógicamente es también un campo en el cual la interdisciplinariedad abre
horizontes siemprenuevos.

3.

2

En esta reflexión juega un papel importante la distinción entre la DSl en sentido
estricto, entendida como enseñanza social o magisterio social de la Iglesia y la
DSl o mejor la doctrina social cristiana, entendida como disciplina teológica
que se enseña en los Seminarios y Universidades y de la cual se ocupan teólogos
especializados.(Cfr. Orientaciones 3). Son muy sugerentes las propuestas de
desarrollo que en este campo propone en el Padre Juan Carlos Scannone en la
última parte de su conferencia.

Cfr. R. Antoncich y J. M. Munarrfz. La Doctrina Social de la Iglesia, Colección Teología, Edicay,
Cuenca, (1.987), 49 a 72. .
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DESDE LA PERSPECTIVA TEOLOGICO-ETICA A LA
,PONENCIA: "EL ESTATUTO EPISTEMOLOGICO DE LA

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y EL
DESARROLLO TEOLOGICOENAMERICA LATINA'"

Pierre Bigo, SJ.
lLADES, Chile

En este comentárío, quisiera partir de una observación bastante común: la Doctrina
Soda.1 de la Iglesia está, en este momento, en unaespecie de~¡iQlpase".Se repiten
las mIsmas enseñanzas sin progresar mucho. . "

En efecto, depués del desplome de las ideologías, la Iglesia, que no pretende indicar
una tercera vía, da la impresión de marcar el paso. Durante decenios tuvo que
defender~econtrael socialismo marxista y el capitalismo liberal. Ahora se encuentra
ante tJn¡¡tarea ,nl1eva, l1lá~ difícil, de ayudar a construir otro mundO con otras
categorías, En etmómentopreciso en que muchos vienen a la Doctrina Social de la
Iglesia después de cierto desprecio, muchos piden a los cristianos orientaciones
teóricas y prácticasnuevas que requieren una renovación.

Mi comentario se ubica en esta situación, tratando, sin embargo, deseguir siendo
comentario. ' ,

9 El P. ScannonedistinguelaDoctrinaSocial de/a Iglesia en su sentidoestricto
(la de. los documentosdel Mogisterío) y en su sentido amplio, entendidacomo
"disciplina teológicadela que se ocupan teólogos especializados" ...

Me atrevo a ampliar to~vía más ~te conc~Pto. La Doctrina Social es de toda la
Iglesia. Se reduce habitualmente a los Documentos Episcopales, pero hay tratados
de Doctrina Social de la Iglesia en América Latina que no reconocen ni Medellinni
Puebla, sino sólo a los documentos pontificios. A mi juicio, se puede considerar
como haciend? partedel magisterio unaconferencia episcopal nacional o continen
tal. Hubo un debate al respecio, no es mi propósito entrar aquí en este debate.
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La Doctrina Social no se reduce a los documentos episcopales, ni tampoco a una
disciplina teológica de'teólogos especializados.

Es ob~io que sólo el magisterio, o sea los obispos en comunión con el Papa, pueden
revestir de su autoridad una opinión y les debemos este "obsequio" del cual habla
la constitución conciliar (Lq 25), incluso cuando no se propone comoinfalible. Es
evidente también que los teólogos tienen un rol especial en la elaboración de la
doctrina.

Sinembargo, San Hilario de Poitiers, este gran doctor de la Iglesia, escribe, usando
en latín unjuego de palabras que no se puede traducir: "Aurosfideliummajorasquam
orasacerdotum" .Los Oídosde losfieles sonrnásgrandesque las bocas de'los obispos
(en el vocabulario de San Hilario, la.palabra sacerdotes significa obispos). Más
grandes también, se puede añadir, quejas bocas de los teólogos. Los fieles.esperan
más porque tienen conciencia deunapalabra de Dios que Vamás allá que la palabra
de los obispos y los teólogos. Nada nuevo en esta observación: varios dogmas.antes
de ser declarados estaban ya en la conciencia de los fieles.

Lo que dicen los obisposy el Papa con ,atltoridad no sQrgede su sola conciencia, sino
,dela,concienciacri~tianaauténticaen toda suamplitud, Incluso sepuede afirmarque
no son los pastores los principales constructores de la Doctrina Social de la Iglesia,
no sólo porque en la mayoría de los casos hay expertos que redactan los documentos
firmados por los obispos, sino sobre todo porque este pensamiento, emana de la
conciencia de cristiano,s más comprometidos con la realidad socia! que Jos obispos,
como constaespecialmenteen la elaboración de la EncíclicaRerumNovarum.Como
se sabe esta gran carta fue preparada durante casi 100008 por un "ComitéIntimo"
que reunía, a pedido de León XIII, los"católicos sociales" eminentes de la época,
llamados así porque el epíteto "social" era necesario cuando debía ser superfluo.

Se, puede definir entonces la Doct~i~a, Social.de la Iglesia como el conjunto de
criterios de discernimientoque están.en la conciencia dejos fieles que viven más
mtensamente su fe y su compromiso social.

Podemos añadir, como lo hace el P. Scannone: en una situación y una época
determinada, Pues la Doctrina Social de la Iglesia en el,campo socialesunadoctrina
en sittJac;ió\l. No digamos de situación, porque ninguna situación modifica los
criterios cristianos. Pero sí, los acentos, las expresiones, las orientaciones pueden,
deben ser distintos según los lugares y los momentos. Entonces la Doctrina Social
no es sólo un conjunto de principios. Contiene principios permanentes, pero iambién
afirmaciones provisorias e incluso caducas-, Tiene que.renovarse en forma continua
según las épocas y las regiones.
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Porque conciencia en situación, la Doctrina Social está en relación íntima con la
conciencia social. No es mediatizada por ella, sino que la conciencia tiene siempre
la última palabra, no la ciencia, en el discernimiento cristiano de la teoría y la
práctica.

Algo más sobre el estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia.

La palabragriega eplsteme, conocimiento, no basta para clasificar la Doctrina Social
de la Iglesia. Pues ella no es sólo conocimiento, episteme, es compromiso y acción.
Hay aquí una circularidad entre el pensamiento y la acción, la eplsteme y la praxis.

Doctrina de toda la Iglesia, doctrina en situación, doctrina indisociable de una
acción: todavía no se ha dicho lo esencial. Especialmente si pensamos en el tema
propuesto para la Conferenciade Santo Domingo en 1992, me atrevería a decir que
la D.S.I., si la entendemos en toda sn dimensión; es el Evangelio como fuente 'de
cultura.

El Evangelio no es una cultura, no se identifica con ninguna. Si cultura se entiende
en forma puramente analítica, como el conjunto de conductas, de estructuras, de
normas, de mitos yde ritos, que pertenecea un pueblodeterminado, sin ningún juicio
valórico, la expresión Evangelio fuente de cultura no tiene sentido.

Petocuando varios escritos hablandelacrisis de lacultura, decierta "desculturación",
usan otro concepto, no sólo descriptivo: la cultura se caracteriza por sus componen
tes simbólicos más bien por sus elementos materiales. Cuando André Malraux dice
que "nuestra civilización es la primera que ignora el sentido de la existencia", alude
a un vacío que puede considerarse como una pérdida de cultura.

En ese sentido, se puede decir que el Evangelio es fuente de cultura. Penetra en toda
cultura, en la zona de sus valores, para liberarla de toda idolatría que la desfigura y
configurarla según criterios evangélicos que son criterios de humanidad. .

Ahora ¿cuáles son los desafíos culturales nuevos en América Latina?

Se podría hacer una enumeración clásica: el desempleo, la deuda externa, la
destrucción ecológica, la amenaza a la cultura popular, el alcoholismo, la droga y
el narcotráñco, la falta de tierra, la falta de participación en la empresa, el no acceso
a la salud y a la educación, etc.

Esta enumeración no exhaustiva señala los dramas; no los resuelve.
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Es preferible partir de una realidad concreta característica de América Latina y que
no se encuentra en los países desarrollados.

El desempleo, en todo el mundo, es una realidad trágica. En los países del norte se
busca una solución a través de la creación de empleos por la oferta de trabajo de las
empresas agrícolas, industriales o comerciales.

En el tercer mundo y en América Latina, el desempleo desaparece más bien por el
desarrollo de lo que se llama el sector informal o el circuito inferior'.

Citemos un escaso extremo: Lima tiene una población de 7 millones de habitantes,
la inmensa mayoría migrantes del campo que viven o sobreviven como micro
empresarios, vendedores o artesanos, manifestando una creatividad prodigiosa. En
este sector informal hay una creación de empleos permanentes, na hay despilfarro,
se usa todo lo utilizable hasta el fin. Es poco probable que esta población pueda ser
absorbida por la industria moderna robotizada. El sector informal es en América
Latina una realidad permanente. La economía clásica no se interesa en ella y sigue
pensando con categorías del norte.

Hay que pensar también en la cantidad de minifundios en el campo que probable
mente tampoco podrán nunca ser absorbidos por grandes empresas agrícolas.

En estas condiciones, se puede pensar, y se ha pensado en efecto, que hay que ayudar
a estos "pobladores" para que puedan acceder al crédito bancario del cual están
excluídos, lo que les permite desarrollar o crear actividades nuevas.

Se resuelve enesta forma varios problemas: creación de empleos, técnicas intensivas
en trabajo más que en capital, crecimiento de la persona a quien se da oportunidad
de iniciativa, respeto de la cultura popular, ninguna destrucción ecológica...

Esta experiencia se realiza en el país más pobre del mundo: Bengladesh, gracias a
un banco del pobre, Grameen Bank, que se dedica a dar crédito a los más indigentes
gracias a un sistema de garantía solidaria de ellos mismos. Se exige el reembolso del
capital y el pago de los intereses con 97% de éxito. La banca tiene ya casi un millón
de clientes y se dirige sólo a los más pobres.

Hay en América Latina experiencias que buscan en la misma línea. Son muy
modestas, pero alentadoras. No son de asistencia. Crean un nuevo tejido social.

M. Santos, L'Espace partegé, Ver también H. de Soto, El otro sendero.
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Estas experiencias resuelven el drama de la transferencia de la renta: en la sociedad
capitalistaactual, el excedente generado en los estratos inferioressub~n a los ~sU:atos
superiores y si no se fuga al extranjero o no se consume en gastos de lUJO, se reinvierte
pero no regresa nuncaa la base. A menor trabajo o servicie-más ganancia. Por el
contrario, en estas experiencias el crédito vuelve a los más pobres.

La creatividad que se manifiesta en este sector informal prueba hasta qué ~unto en
las empresas modernas la participación se manifiesta factor de productividad del
trabajo, como lo confirma en Alemania del Oeste el éxito de una estructura de
empresa en que los consejos de administración están formados por representantes
del capital y del trabajo en númeroigual: esta estructura se inspira directamente en

la Doctrina Social de la Iglesia,

Hay también en AméricaLatina varias experiencias que, en el campo o e~ elmundo
indígena, tratan de ayudar a los más pobres en un desarrollo autosostemdoque no

destruya su cultura.

Lo que el sindicalismo realiza y debe realizar cada vez más para los trabajadores
asalariados, pueden realizarse también por esta ayuda a los.desempleados que no
tienen el arma de lahuelga, y a los trabajadores del sector informal.

El capítulo principal del drama latinoamericano consiste en reconstitu~r en ~ta
.forma un tejido social. Esto no es posible con las categorías de la econorma clásica,
Hay que elaborar una nueva economía polítiCa ~n donde el hombre, :,1 pobre, sea
realmente sujeto, 10que el Papa Ilarna ' la subjetividad de l~ socl~dad LE, 13), el
fin no sea la cantidad de los bienes sino la calidad de la existencia.

Se requiere siempre de parte de los animadores de tales experiencias una c~nversión
alEvangelio, a veces paraabandonarcarrer;¡s lucrativas y dedicarse alos mas pobres,

actuando para ellos y por ellos.

2. Queda ahorapor ver lo' que significa todo esto en el desarrollo teológicoen
AméricaLatina.

Se puede decir que a partir de Medellinse desarrolla en Améric,aLatina una teología
nueva marcada por la situación de los pobres, una eclesiología en que la Iglesia se
define como "la Iglesia de los pobres" (aunque la expresión sea de Juan .XXIII a
propósito del Tercer Mundo, Juan Pablo II la usa por primera vez en su VISIta a la
Favela de Vidigal en Río de Janeiro, antes de expresarla en (LE, 8) e mcluso una
cristología en la que Cristo se manifiesta como el Pobre.
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Se pueden discernir dos corrientes en esta nueva teología. Ambas afirman con
fuerza, frente a la inercia de muchos en la Iglesia, el compromiso por el pobre.

Pero unos piensan que es necesario echar las bases de otra teología radicalmente
nueva en su método y, porconsiguiente, de una nueva Iglesia, a partirde una realidad
social interpretada según un análisis y una praxis determinadaparaproyectar y llevar
a cabo la liberación. En este concepto, la teología es segunda instancia. Está
mediatizada por el análisis y la praxis del pueblo a la luz de la fe y de la palabra
bíblica, no todavía pensadas teológicamente. En estas condiciones,. no se puede
entregar y en efecto no se entrega ningún estatuto epistemológico a la Doctrina
Social de la Iglesia. Ella es pura ideología. Esta postura explica cierto "eclipse" de
ella durante dos decenios. La crisis del marxismo hace pensar que ya esta postura
está superada.

Otros, al contrario, están convencidos de que la misma teología y la misma Iglesia
asumen la realidad dramáticade la injusticia con más eficiencia, sacandode su fondo
inmutable lo siempre nuevo que surge en situaciones nuevas, sin cambiar su
identidad permanente. Entonces, la Doctrina Social de la Iglesia tiene su estatuto
epistemológico plenamente reconocido.

Lns obispos de Medellin y Puebla se inscriben en esta corriente y los de Santo
Domingo sin duda compartirán la misma postura.

CONCLUSION

¿Qué puede ser hoy día el compromiso del pobre en AméricaLatina?

La Doctrina está en la espera de experiencias. Ojalá puedan multiplicarse. Ojalá la
Doctrina Social de la Iglesia pueda conseguirse y sobre todo aplicarse en toda su
dimensión teórica y práctica: el Evangelio como fuente de cultura. La investigación
es necesaria, pero la mejor investigación es de los queanalizan la situaciónactuando
para el cambio de las conductas y de las estructuras, 10que requiere una inversión
de los conceptos de las mismas ciencias sociales, poniendo al hombre como fin y
como medio.

Así se puede concebir una nueva evangelización. Así se puede definir el estatuto
epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia.
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PONENCIA

APORTES DE LATEOLOGIADELA LIBERACION A
. LA DOCTRINA SOCIAL DELA IGLESIA

Fernando MontesN., S.f.
Chile

INTRODUCCION

No es nuestro objetivo presentar en paralelo la Teología de la Liberación y la
Doctrina Social de la Iglesia detectando sus diferencias y sus mutuas relaciones, Nos
han pedidoseilalar, después de veinte años, los eventuales aportes hechos por la
Teologfa de la Liberación a la Doctrina Social. Se trata de una visión sintética'.

Es un hecho que elMagisterio sehareferido explícita o implícitamente a la Teología
dela LIberación discerniendo, corrigiendo y asumiendo muchos elementos. En
muchas oportunidades uno intuye esa teología comoun interlocutor no siempre
nombrado. Baste recordar la Evangelli Nuntiandi del Papa Paulo VI, en partic1llar
la Sollicitudo Rei Socialis, la Laborem Excercens y la Centesimus Annus.

En su mensaje a la Conferencia Episcopal Brasilerael Papa dice que:

en la medida en quese esfuerza por encontrar respuestas justas, penetradas de
comprensión con la experiencia de la Iglesia, tan eficaces y constructivas
cuanto sea posible y al mismo tiempo en armonía y coherencia COn las
enseñanzas del Evangelio, de la tradición viva y del perennemagisterio de la
Iglesia, la teología de la liberación no s~lo es oportuna sino útily necesaria....

Distinto, 'co~~ es obvio, seríael t~no deestanota'sísenos hubiese pédido lc contrario, val~ decir,
clarificar el aportede l~'Doctrina Soci~l.:ll. Ir; Teología de l~ Liberación. En ese ceso deberíamos
señalar las correccionesy advertencias -qúe el Magisterioha querido introducir en esa teología.
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-debe c~nstituir una etapa nueva, en "estrecha conexión con las anteriores de
reflexión teológica inciada con la tradición apostólica y continuada con los
grandesPapas y doctores, con el magisterio ordinario y extraordinario, yen
épocasmás recientes con el ricopatrimonio de ladoctrina socialde la Iglesia
expresada en documentos.que van.delaRerumnovarum aLaboren excercens?

1. PERSPECTIVAS PARA ABORDAR EL TEMA

Consciente de que el tema que se me ha pedido relaciona dos disciplinas que no
siempre han ido de la mano y que no resulta fácil abordar con total ecuanimidad,
deseo hacer explícito mi deseo de encararlo teniendo presente el Presupuesto con
el cual San Ignacio comienza los Ejercicios Espirituales'.

El nos invita a estar siempre dispuestos y prontos como buenos cristianos, a salvar
la proposición del prójimo antes que condenarla, evitando apasionadas discusiones
semánticas. Y. en una actitud de búsqueda de la verdad, ir al fondo de las cosas con
espíritu de caridad, asumiendo las intenciones profundas, al mismo tiempo corrí
giendo responsablemente los errores. Se trata de una aplicación práctica del
principio de Santo Tomás que nadie está tan lejos de la verdad que,ng tenga algo de
esa verdad.

!i , i ',.1

Los tiempos han cambiado desde la década de los sesenta en que,nació la ,Teología
de la Liberación y hoy podemos, con mayor distancia, actuar sin descalificaciones.
La Doctrina Social, profundamente renovada, ha sido, redescubierta en S\\ honda
verdad. Por su parte, la Teología de la.Liberación, conservando el "pathos" que le
dio.origen, hadebido.revisar.sus mediaciones socíoanalítícas que eran fuente de sus
mayores problemas',

En temas tan complejos donde se relacionan la teología, la filosofía, las ciencias
sociales y la cambiante situación histórica resulta muydiñcil aislar las variables
para indicar qué aspectos de una disciplina están influyendo en otra. De hecho en

2-, JuanRabIo II.!~Mensaje'.ala Conferencia.Episcopal 'de Brasil", abril de, 1986; L'Ossetvatore

R07fMno,,904. , ,:;:¡"<, ',:

3 ;J~P~'o II,Mensajea la Conferenctalipíscopalde Brasilde 19~6,~L'Osservetore Romaao,904.
SanIgnaelo de Loyola, Ejercicios espirituales No. 22.

4 Contribuye a esto, par una parte, las advertencias hechas por el Magisterio, particularmente en-las
dos instrucciones de laC,?~~gaci6n :Bara la Doctrina de la Fe: Libertatis Nuntius,~t:; 1984 y
l,ib,errtltis,Cpns~fen'tia de 1?86; y,por otra parte, ~O$ ~e.ch0s acaecidos en e.~ ,m~pdo a partir del año
1989comentadosreden~e~~tr,por el Papa JuanPeblo ~n~ re9-enteencíclica,Cente~~'musAnnus
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la formulación, actual ?e la Doctrina Social ha influido la renovación teológica
postconcíliar los cambios sociales e históricos acaecídos en el mundo en las
últimas décadas y los aportes,d~;la filosofía para pensar la historia. Ninguna de
estas v:rriables in.fluye aisladamente. En ese contexto se puede decir que la
Teología de la Líberacíón ha sontribuido con otras tendencias, influyéndose
mUtuau:ente, a Crear lIn nuevo estilo. Ella ha podido ser una medíacíon para la toma
~e conciencra de lanecesidad de-nuevas perspectivas; a través de ella-y puede ser
este.su mérito- hemos debidoreleer e.lConcilioYaticanoII y asumir sus aportes
en \\na perspectiva nuestra, latino'1illericana; recogiendo de paso las contríbucío

,pes de la renovación, bíblica Y los datos que ofrece la teología postconciliar sobre
.todo cn lo referente a cristología y eclcsiología. Como decíamos, los aportes de.la
,.!~ología de la Liberación no sone,xclusivos aunque no, por eso dejan de tener
importancia; y lógicamente deben ser asumidos en conjunto con-otras influencias.

Finalmente eren importante señalar que hay aportes que pueden veQir'directamente
de.la teología de laliberacíón, aunque tal vez no exclusivamente de ella (por ejemplo
la?pclón preferencial por .Ios pobres)... y existen otros quepodemos llamar
Indirectos porque se handenvado de I~ necesidad devolver a las fuentes haciendo

.precisiones.ante algunas inex~ct,itlldes, errores o ambigüedades fIjor ejemplo una
meror ~efinIClónde la. auténtica.überacíon Cristiana). ,Entre)l¡S aportes indirectos

.cabe señalar el necesano ~profundodiscernimiento que debió hacer la Iglesia frente
,~lmarJ;JsITo'0 que.le.permítíó explicitar con mayor fuerza su propia antropología y
quedarmejor preparada para enfrentar la crisisque cOQ posterioridad ha experimen-
tado esa.ideología, ,,'

;',J

~.. NUEVA VIGENCIA mSrO!lICA

A diferencia de lo qlle se ha dicho comúnmente, I~ Teología de laLiberación no nace
en lascomunidades de base ni es inicialmente propiciada por los pastores dedicados
al trabajo.conlos más,pobre,s.Ella,surge enunruedio universitario, aunque lió en
las facultades de.teología -sus primeros gestores fueron capellanes universitarios-,
pararesponder al desafío que sigr¡ificaba,e,ldesenc~nto [renten laIglesiapor.partede
los jóvenes .másinquíetos y sensibilizados socialmente. ,

ti revolución cUba~a, junto conagudizar la concipncíada los problemas sociales
del continente, parecía ofrecer una alternativa latinoamericana, eficaz y rápida
par~ enfrentar l,Os prohlemasds la regipn",r,a mayoría de esos JóveQessenSibili,
zados .por la Iglesia ante las ínjusücíasse.síente inerme parahacerfrente aesa
situación.

'l1;·:
" ,: .: .; .' ," , '~'! \

Carentes de mediaciones socioanatítícas, esos jóvenes no se experimentan capaces
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de proponer estrategias adecuadas. El marxismo descubierto en talescircunstan
cias lleva a esos jóvenes a abandonar masivamente la Iglesia 'o al menos a poner
"entre paréntesis" su fe ya silenciar Su doctrina'social.

La Teología de la Liberación nace como unaalternativapastóral que quiere llenar
un vacío. Aunquees un sustituto de la Doctrina Social cumple sin embargo algunas
de las tareas de esa doctrina que se presentaba inadecuada para las nuevas
circunstancíasicllapretende resituar la Iglesia ypresentar la fe con unarenovada
vitalidad. Pretendedar vigencia histórica alpasado y que es juzgado, no siempre
con justicia, como un elemento regresivo en la lucha ideológica. No se ha insistido
suficientemente en esta vertiente pastoral, en este remezón que obliga a la Iglesia
a enfrentar larenovacíón de'su lenguaje frente a la nueva situación y frente auna
presentación no carente de ambigüedades 'i errores.,.. '

A la distancia, y sin entrar a darun juicio de valor sobre los contenidosde la
Teología de la Liberación, es importante' reconocerque ella en su momento
encendió una luz roja sobre un vacío que iremos analizando en esta nota. La Iglesia
no formulaba su doctrina con la suficiente mordiente histórica corno para encarar
los graves .conñictos de América Latina. Medellín, Puebla y las ulteriores tomas
de posición del magisterio deíos obispos y de los Papas Paulo VI y Juan Pablo II
han enfrentado este desafío, poniendo en guardia ycorrigiendo los errores a los que
pudo llegarse... pero.asumiendo el fondo de verdad allí existente:La Iglesia dejó
de estar ala "defensiva" ante tos cambios del continente. Sin duda, la Teología de
la Liberación, por discutibles que puedan ser algunas de sus afirmaciones o sus
métodos, ha contribuido ciertamente a la nueva "sensibilidad eclesial"... actitud
pastoral que permite enfrentar hoy la nueva evangelización con un renovado vigor.
Por tratarse de un cambio de actitud, no es fácil resumir sus elementos, pues en
cierto modo todo queda afectado: La pastoral en su conjunto, la catequesis, las
comunidades, las mismas instituciones -pensemos en la Vicaría de laSolídaridad
en Chile- y por cierto la enseñanza social han recibido un nuevo impulso.

Con esto podemos hacer una primera afirmaciÓn: IaTeologfa de la Liberación, al
menos en América Latina, ha ayudado a ubicar históricamente las formulaciones
de la DoctrinaSocial ayudando a generar una mayor sensibilidadal lugar de origen,
a los destinátarios.ya las consecuencias pastorales. ' ,

Es unhecho que los documentos episcopales 'i pontificios en los que se ha ido
expresando laenseñanzasocial en los últimos añostienen un caráctermarcadamente
pastoral como puede verse en los documentos Medellín y Puebla y en los discursos
y homilías del Papa Juan Pablo II pronunciados a lo largo de sus visitas apostólicas.
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En esto la Teología de la Liberación contribuyó a ahondar una corriente ciertamen
te manifestada si no iniciada por el Concilio Vaticano II y por ciertas corrientes
teológicas preconciliares como la llamada Teología Kerigrnática.

Los teólogos de la liberación se. vieron obligados a responder a destinatarios
empeü~dose~problemas y tareas nuevos para la reflexión teológica. La Teología
de la Liberación ,mtroduce un factor de renovación al cambiar el interlocutor de
la teología y al acentuar una nueva problemática para el imperativo creyente de
dar razón de la fe. En efecto los principales interlocutores de la teología no serán,
c?m~ en Europa, el mundo universitario erudito, las íacultadesde teología o los
científicos, sinoel pueblo creyente; y la temática no será tantola problemáticaque
surge en la relación entre la ciencia y la fe sino el escándalo de' ver al hombre
imagen de Dios, oprimido y deshumanizado. El problema noserátanto enfren~
la f~ cristiana con, el mundo moderno científico y tecnológico o con las nuevas
comentes filosófi9as. El problema radica más bien en la dificultad que se produce
al constatar que un continente cristiano, acunado .en la fe, no haya sido capaz de
superar los problemas más elementales de la justicia. El.tema fe y justicia deja de
serun tema secundario aunque importante, para convertirse en tema central'para
la vigencia de la misma fe. La teología fundamentalse'replantea, al menos en el
continente, en buena parte ,a partir de este nuevo eje. El tema teológico adquiere
una relevancia social llegando a interesar y hasta apasionar ala opinión pública.

Al poner el eje de la reflexión en la relación justicia-fe necesariamente se renovaron
te~as tradicionalmente abordados por la Doctrina Social. Por eso, pensamos que,
indirectamente, la 'Teología de la Liberación ha contribufdo al redescubrimiento de
laDoctrina Social.como una dimensión indispensable de la nueva evangelización"...
y ha,contrlbuído,:supuesta la profundarenovacíón que se haproducido, a dar hoyuna
extraordinaria vigencia histérica a laenseñanza social.

En Europa se estableció en los años 60 un diálogo, en cierto modo académico entre
c.ri~tianosy marxistas; se confrontaron sus postulados para establecer las'c¿mpa"
tibilidadesy desencuentros. En AméricaLatina el proceso fue diverso. La Teología
de la ~ibe~ación directamente se enfrentó conlos pobres, la injusticia que generaba
esa situación y con los que se estimó que era la "praxis.de.su liberación". Se usó
el marxismo como una mediación, como un método de-análisis. Pero el usopoco'
crítico y sin el debido discernimiento provocó una praxis que merece múltiples
reparos.

5 Juan Pablo 11,CA 5.La nueva evangelización debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio
de la Doctrina Socialde la Iglesia; Cfr. SRS, 41.
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3. HACIA UN VERDADERO CIRCULO HERMENEVTICO

La conciencia de la necesidad hermenéutica surge cuando la tradición deja.de ser
obvia,cuandodejade serelaro quehayqueseguirtransmitiendoesa tradiciónporque
pareceno responder a las necesidades del presente'. '

La Teología de la Liberación, impactada por la deserciónde vastos sectores quena
encuentranenlaDoctrinaSocialy, finalmente, nierrel mismoEvangelio unafuente'
de inspiración y una guía para su praxis e impactada parla 'situaciónde pobreza e
injusticia,emprendeuna"nueva interpretación"; releela Escritura descubriendoen
ella un mensaje.deliberación.Se produce un nuevo círculo hermenéuticoque vade
la praxisliberadora a laEscritura, reencontrandola palabrade Dios desdelos pobres
ydesdelapraxisde suliberación.Esopermiteresaltarciertostextos.dándolesaellos
una nueva centralidad: Es así como es revalorizadoy comentado muchas veces el
libro-del Exodo'subrayando los aspectos de liberación social y política que allí Se
narran; seresalta la-figurade los profetas, sobre todo en su aspecto de.denuncia;se
busca la inspiraciónen elJesús históricoque evangeliza a los pobres, que-comparte
la vidacon ellos hasta identificarsecon los hambrientos; los encarceladosy los'que
tienen sed,más que en-elCristo de la feo el delasulteriores fórmulascristológícas.
En ese conjunto se insiste en la dimensiónde conflicto queacompañó la vida de los
verdaderosproíetas.y que llevó á Jesús hasta la muerte. Y esa misma muerte se
explica a partir de la vida y de las enseñanzas del Maestro.

La Iglesia puso posteriormenteen guardia contra-esarelectora y esa interpretación
globalque,usandoacríticamenteciertoselementosdelmarxismo,dejabaen silencio
y hasta mutilaba aspectos esenciales del cristianismo. En el intento de limpiarla fe
cristiana de cierto lastre ideológico', Ianucva interpretaciónintroducía numerosos
y más graves elementos de idcologfa,«

El nuevo círculo hermenéutico,por las mediaciones socioanalíticas usadas,no era
en verdad perfectamente circular. Elconcepto de praxis asumido del marxismo,en
su deseo de excluir todo extrinseísmo, rechaza toda normatividad previa-y en la
práctica,de unmodoahistórico,dejade inspirarseen laantropologíacristiana ysaca
sus raícesde lafe recibida.Lavpraxis" propuesta inspira la nueva lectura pero no'
es retroalimentada,criticada, ni normada por la fe.En ese contexto.Iaricatradicién
de la Iglesia de la cual hemos recibido yen la cual hemos leído laEscritora pierde
su fuerza de inspiración, su vigor orientador y su capacidad crítica. La mediación
socioanalítica ha sobrepasadosu intención para convertirse en un referente último,

6 Cfr. H. G. Gadamer, Verdad y-Método.
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en U11a visiónglobalde la existencia... la.pretendidadivisiónque se quiso establecer
entre el materialismohistóricoy el dialécticoha mostrado, de hecho que no es fácil
de realizar.

Puesta en duda la nueva interpretación propuesta, queda, sin embargo, como un
aporte para la pastoral de la Iglesia y para la Doctrina Social la conciencia que se
establece de la .urgencía de realizar en, verdad un nuevo círculo hermeneútico
auténticamente tal que, enraizado en la concepción cristiana del hombre yen la
tradición. de la Iglesia, enfrente.la realidad.socíal, la situación de injusticia y la
pobreza.profundizandoaquellos aspectosde lapalabradeDios.que'son buena nueva
para el hombre de hoy en este continente.

Esta empresala ha emprendido el Magisterio, con renovado vigor.

Elemento importantepara este trabajoes la concienciadel carácter necesariamente
histórico de la Doctrina Social y la necesidadde superar la formulación abstractay
universal de los principios que siendo válidos necesitan confrontarse con las
realidades cambiantes de tiempos y lugares diversos'. Se loma conciencia que la
DoctrinaSocial.no sólohatenidodiversasinterpretacionesyquesussistematizaciones
globales, fruto del trabajo de expertos, pueden diferír.. sino que las mismas
.proposiciones de la Doctrina Social han experimentadocon el tiempo variaciones
de importancia'. III Papa Pablo VI introdnce con toda.su fuerza la necesidad de un
atento discernimiento. Nos dice el Papa:

:¡r,

Frente a situaciones tandiversas nos es difícilpronunciarunapalabra única,
como también proponer una solución con valor universal... incumbe a las
comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de supais,
esclarecerla mediante la luz de lapalabra inalterable del Evangelio. deducir

"principio,s pe reflexión" normas .de juicio y directrices de. acción ,según \las
enseñanzas sociales de la Iglesia....a esas comunidades toca discernir, con la
ayudadelEsptritu Santo. ~n comuniáncon losobispos responsables, endiálogo
conlosdemáshermanos cristianos y contOMS loshombres debuena voluntad,
las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transfor
~aci()nes sociales, polüicas yeconómicas que se considere de urgente necesi-

, dad en. cadacaso (OA 4). ' '"

7 Lainstrucción Libertatis conscientianos dice: "Esta enseñanzaorientada, esencialmente ala.acción
se.desarrolla.en función de las circunstancias cambiantes de-la historia, poreso aunque basándose
en principos siempre válidos comportatambién juicios contingentes". No; 72

8 Cfr. J. C. Scannone. Teología de la Liberación y Doctrina Soctal.de la Iglesia; Cristiandad
Guadalupes, (Buenos Aires), 1987. La evolución histórica del magisterio, pp. 153~183.
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Surge de ahí necesariamente una' doctrina sociai que tiene diversos niveles de
universalidad y hasta cierto punto de obligatoriedad'.

4. LAS MEDIACIONES SOCIOANALITICAS

La Doctrina Social, en sus orígenes, fue ampliamente deudora de ia renovación dei
tomismo y en sus formulaciones y sistematización usó en buena parte la escolástica.
La Doctrina Social al irse constituyendo como no "corpus" doctrinal, de carácter
universal, tuvo dificultad en encontrar las mediaciones necesarias para confrontarse
con la mutable realidad.

En su intento por realizar una teología quena fuese meramente deductiva, intentando
partir de la realidad, la Teología de la Liberación introduce el uso de la mediación
de las ciencias sociales. Posibilitan éstas, no sólo describir con acuciosidad los
hechos sociales, sino también detectar sus causas inmediatas/relacionándolos con
las estructuras.

El uso de la mediación de las ciencias sociales, tan necesarias para una visión
objetiva de la realidad, comporta serios probiemas epistemológicos y hermenéuticos
y no es objetivo nuestro referirnos a este importante tema. La Iglesia se ha hecho
consciente de la necesidad de un aporte interdisciplinario" que, bien situado, no sólo
ayuda a hacer un correcto análisis de la realidad sino que hace posible una acción
que permita realizar los cambios que la caridad exige llevar a la práctica. Peto hay
claridad que las ciencias, en su necesaria parcialidad, no pueden ser fuente de sentido
último (Cfr. DA 38-40).

El uso, menos crítico de las ciencias sociales, en particular del marxismo, ha
obligado a. profundizar la' antropología cristiana;' a descubrir la verdad sobre el
hombre en la cual laIglesia es experta. Con tal antropología sehace posible discernir
el uso de las ciencias y usarlas críticamente. Es éste tal vez uno de los aportes
indirectos más valiosos que nos deja la Teología de la Liberación. La referencia cada

9 :' Juan.'Pablo 11,CA 3 "La so1i~itudpastoral me ha movido 'además a proponer el análisis de algunos
acontecimientos de la historia reciente. Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso
de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización, forma parte del
deber de los Pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por si
no atañe al ámbito específico del Magisterio".

1O Es conocido el texto de laiiistrucciónLibertatis Conscientia que dice textualmente: "La enseñanza
social de la.Iglesia nació' del encuentrodel mensaje evangélico y de Susexigencias con Ios problemas
que surgen en la vida:de la sociedad. Se ha constituido en doctrina utilizando los recursos dei saber
y de las cienciashumanas..."No. 72.
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vez más explícita a la verdad del hombre, conocidaen Cristo, es uno de los progresos
mayores. que ha experimentado-la Doctrina Social. Es ella su criterio supremo de
discernimiento.

El uso de las ciencias sociales llevó a la Teología de la Liberación a una mayor
conciencia de las situaciones macrosociales y, en particular, a la importancia de las
estructuras, Consideró fundamental la transformación de las estructuraspara liberar
al hombre que está.aprisionado en ellas.

La Iglesia asume en parte esta posición pero insiste en la importancia de la persona
frente a las .estructuras y.en la necesaria conversión del corazón humano para' la
renovación de la vida social", Consciente de esta necesidad macrosocial y, a.la vez,
de salvar. una sana antropologfaquesalvaguarde la autonomía del hombre, se ha
tomado conciencia de la importancia de la cultura como un lugar donde hombre y
sociedad se articulan. Desde Paulo VI, pasando por Puebla hasta luan Pablo 11, cada
vez más se.habla de la evangelización de la Cultura. Probablemente existe en este
punto un influjo indirecto de la Teología de la Liberación.

5. LA OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES

Sería injusto y poco serio decir que la Iglesia se ocupó de los pobres gracias a la
Teología de la Liberación. Del mismo modo, tampoco. es correcto afirmar que la
Doctrina Social recién ahora se volvió hacia.los más desposeídos!'.

Es, sin embargo, correcto pensar que la actual formulación que asigna una especial
atención a los pobres haciéndolos objeto de una opción preferencial y punto de
partida de unareflexiónteológica sistemática, ha sido influida porlos postulados de
la Teología-de la Liberación. . •

Muchas precisiones se han debido hacer para que esa opción nose hiciera exclusiva
ni excluyente; y para no caer en, categorías meramente sociológicas y para no
entender esta opción en la línea de la lucha de clases marxista. Pero es un hecho que
existe una-nueva toma de conciencia de la situación inhumanizante de las grandes
mayorías del continente; de la realidad estructural de esa situación y dela urgente
necesidad de encontrar una actitud que vaya más allá de lo meramente asistencial
hasta llegar a la realidad política y a los mismos sistemas económicos;

11 Cfr. Instrucción Libertatis Conscíetuia, No. 75.
12 Juan Pablo H dice que la lectura de laRerum Novarum muestra que "el contenido del texto es un

testimonio excelente de la continuidad dentro de la Iglesia de lo que ahora se llama-opción
preferencial por los pobres, 11, CA.
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Numerosas son las tomas de posicíónde los episcopados del continente y de los
sumos pontífices que muestranque han asumido a fondo la'opcién preferencíal'pn.
los pobres!'. Además, en esos documentos constatamos no s610 la centralidad del
pobre sino también un tono y una fuerza al referirse a ellos que no se encontraban
como cosa natural, antes de los años sesenta. "

El propio Papa Juan Pablo Ilasume como' propia la actitud del Episcopado
Latinaomericano. En su discurso a los Cardenales de la Curia dice:

,He confirmado en repetidasocasiones, siguiendo, por lo demás, el ejemplo de
miinolvidablepredecesor,elPapaPabloVI,estaopciánhoytansubrayada COI!
particular energía por los Episcopados de América-Latina. Aprovecho
gustosamente estaoportunidad para repetirque el compromiso delospobres
constituye una razóndominante de.mi acción'pastoral, la constante solicitud
que acompaña mi servicio cotidiano al pueblo de Dios. He hecho y sigo
haciendo míaestaopciony me identifico conella.Y sientoquenopuedeserde
otramanera, porqueésteeselmensaje eternodelEvangelio. Así lohizoCristo;
así lohicieron losapóstoles, así loha hecholaIglesia enel cursodesu historia
dosvecesmilenaria.Freniea lasformas actualesde explotiii:ión delpobre, la
Iglesiano puede callar... Sí, la Iglesiahace suya la opciánpor lospobres":

El "pathos" del pobre es hoyundato clave para atender la pastoral de la Iglesia
latínoamericanay- él se refleja en buena parte' de los documentos del magisterio
universal.

Cabe hacer-notar que la, categoría, de "pobres"uo es una categoría de .análisis
marxista. El.pobre no coincide necesariamente con el prolctario.rque en América
Latina ha sido, en cierto modo, un "privilegiado". En gran parte, el rostro de los
pobres mostrado por Puebla nos señala la larga lista de los marginados, dejados de
lado en los sistemas productivos, carentes de lo mínimo para vivir. Hacer propia.su
causa parece connatural con el espíritu del Evangelio.

En este punto cabe señalarla importancia creciente-que. ha. ido adquiriendo el
principio de solidaridad quejunto con el de subsidiariedad son pivotes de la Doctrina
Social de la Iglesia. Frente a Unasociedad donde el mercado tiene cada vez mayor

13 Cfr. Juan Pablo Jl, SRS 42. La Instrucción Líbertatis Conscientia nn. 66-68 hace una lectura
evangélica y amor preferente por-los pobres. (Algunos han preferido hablar de amor preferente en
lugar de.opción preferente. Puebla usó la segunda yel Papa Juan Pablo 11 usa indistintamente una u
otra).

14 Cfr. L'Osservatore Romano 835, 865.
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relevancia, la Iglesia insiste en los deberes del estado y de la sociedad frente a los
másdesposeídos, a los marginados y a los que entran en el mercado en desigualdad
de oportunidades. Los últimos documentos del-Papa Juan Pablo IIdedicana este
importante principio un rol que se entiende bien a partir de esta opción preferente
por los más pobres!'.

6, CONFI,I~TIVIDAD y LUCHA DE CLASES

La toma de conciencia de las hirientes diferencias sociales y de las injusticias, que
Medellín llegó a llamar "violencia institucionalizada", llevó a numerosos teólogos
de la liberación a usar las categorías marxistas de "lucha .declases", Ellas no sólo
ofrecían un instrumento para analizary describir la situación antes descrita, sino que
proporcionaban una vía para superar lasdesigualdades y la explotación existentes.
Pormás que los teólogos hicieron algunas distinciones para afirmar que el amor
universal quedaba a salvo y que no se creaba la oposición sino que se la reconocía
porque era undato de la realidad, al asumir la categoría marxista de "lucha de clases",
dehecho, se propiciaba la confrontación como vía de. solución de los problemas.
Algunos .hablaron de agudizar las contradicciones para hacerlas más patentes. El
diálogo y el consenso parecieron cama caminos libios y "terceristas:'. La lógica de
la lucha se impuso; pero ella, concebida como motor de la historia, lleva, a la
aniquilación del adversario. Y aunque pocos llegaron a propiciar la violencia en esa
lucha, .de hecho fácilmentese, llegó a justificarla como una oposición a la llamada
"violencia Instltucionalízada..·.No hay que olvidar que en el momento del origen de
la Teología de la Liberación existían Jacos guerrilleros que tenían en su senoalgunos
cristianos, Opretendíaninspirarse en el mismo cristianismo corno.el grupo que murió
en Teoponte (Bolivia),

Nada escandalizó más .a la. conciencia cristiana que. esta operen que parecía
contradecir directamente elmandamiento del amar al prójimo, que junto con el amor
a Dios es la suprernaIeydelcristianismo,

El Magisterio reaccionó y sigue reaccionando contra tal oposición que ha perdido
ciertamente fuerza debido a iaevolucióndel propio marxismoqueen sus variantes
eurocomunístas yen la,misma versión soviética la ha ido abandonando.

Sin embargo, nos interesa ahora indicar qué quedó de todo eso e indicar el influjo
que tales posiciones tuvieron en la Doctrina Social. Por la vocación cristiana a la

15 ,CfL Juan P~IQII:CA 1Q¡:,SRS.38-40¡ CA. Iá.se.relacionan.Ios dos principios. Para una
profundizaciónde la solidaridadsobre todo en el tema del trabajo ver el importantediscurso.del Papa
Juan Pablo II en la OIT (8-12).
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fraternidad y a la comunión, no siempre los teólogos dieron suficiente relevancia al
problema de la conflictividad. Con todo, la realidad del conflicto, tan presente en
América Latina no pudo escabullirse. Esta áspcra'disputa sensibilizó a la Iglesia al
problema del conflicto social que existe y seguirá existiendo mientras haya
dificultades en la comunicación, ideologías diferentes, choque de intereses y
egoísmos propios del hombre pecador. El tema del conflicto no puede ser evitado
en una doctrina que quiere ser historia y seguir el camino de la inculturación y la
encarnación.

i'

La Iglesia ha debido releer la propía experienciadeJesüs para haceroperante la ley
de la caridad en la organización social.

Por lo pronto reconoció que no todo conflicto es malo" y que esnecesaríonoocultar
el conflicto cuando éste existe y éste debe encontrar una forma humana y civilizada
de enfrentarse para encontrar una solución justa. El diálogo y la búsqueda de
consensos son caminos que no deben abandonarse; son una vía preferida para el
cristiano" pero proporcionadas medidas de fuerza, debidamente reglamentadas,
pueden llegar a ser necesarias. En éstas, jamás ha de buscarse la supresión del
adversario o el uso de medios ilegítimos. La coufrontación no puede ser la ley
suprema de la vida en sociedad.

Una correcta antropología nos lleva a revalorizar' la noción de bien común que
supone la existencia de "solidaridades parciales" exclufdasen una visión de clases
radicalmente antagónicas. Por opuestas que sean las clases en la sociedad, existe
siempre un sustrato común; lo que en la teoría de conjuntosllamaríamos intersec
ción. Esta solidaridad parcial se funde no sólo en elementos culturales y económicos
compartidos, sino más radicalmente en la dignidad humana que nos hermana por
tenerun origen común como criaturas hechas a imagen de Dios, rescatados porCristo
y con una vocación a compartir eternamente la vida como hijos del Señor en
Jesucristo. Esta solidaridad obliga a ubicar los conflictos a un nivel superior de
respeto y de caridad.

,1

En una reflexión más a fondo sobre la conflictividad, la Iglesia ha insistido que la
dignidad humana exige a las personas libres someterse a una verdad objetiva que no
puede estar dejada al juego de estrategias en una lucha". No hay libertad posible si

16 Juan Pablo 11,CA 14. Cfr. No. 35 sobre el vasto y fecundo campo de acci6n y de lucha.
17 Cfr. Instrucción Ilbertatis Consclentia 77. Vale la pena recordar-aquí lo dicho en CA 23 a propósito

deja lucha inteligente y pacífica para enfrentar y derrotar al bloque marxista; (Cfr. etiam No. 25).
18 Juan Pablo 11insiste numerosas veces siguiendo la enseñanza deLeón'Xlfl en esta unión entre

libertad y verdad. Cfr. n. 17 de CA.
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las clases o partidos absolutizan su punto de vista manejando a su antojo la verdad.
Esta afirmación que ha sido constante en la Iglesia, ha sido reaIirmada con fuerza
por el Papa Juan Pablo 11 eu múltiples ocasiones y de un modo especial eu la
Centesimus.Annus.

7. EL RECURSO A LA ESCRITURA Y "TEOLOGIZACION" DE LA
DOCTRINA SOCIAL

La Doctrina Social; en su primera formulación, tuvo un carácter marcadamente
filosófico. El recurso a la Escritura fue escaso y la misma referencia a la teología y
a los principales misterios del cristianismo no abundaron.

La Doctrina Social no tuvo un lugar orgánico en la reflexión teológica. En la misma
formulación del clero era descuidada porque no estaba armónicamente articulada
con el resto de la teología. Su mismo método la distanciaba del quehacer teológico.
De algún modo se la relacionaba con la teología moral pero sus lazos no estaban
claros.

No es extraño que la crítica protestante haya hecho notar estas carencias, afirmando
que la Doctrina Social era de corte racionalista, iusnaturalista y poco inspirada en
la palabra de Dios.

La definición de la misión de la Iglesia en la Constitución LumenGentium abrió un
camino para reflexionar teológicamente la misión de la Iglesia en el mundo.
Gaudium etSpes fue un paso notable en esta línea.

La Teología de la Liberación ha hecho,en este punto, una contribución importante.
Ante la crisis que experimentabala Doctrina Social en la década del sesenta, y por
la preocupación pastoral que antes señalábamos, intentó una reflexión teológica que
articulara la praxis social con el conjunto del dogma. Los conflictos ylasesperanzas
del hombre fueron más directamente confrontadas con larevelación. En una primera
etapa la reflexión se situó en problemas de método y en el uso de las mediaciones..
En las etapas posteriores se profundizó, sobre todo, en la línea de la eclesíología y
de la cristología hasta llegar a la espiritualidad. El estudio del Cristo histórico, de
su enseñanza, del modo como enfrenta los conflictos y encara a los hombres se
convierte en pauta privilegiada de reflexión social. La concepción de la Iglesia
comunitaria y cercana al pobre tendrá también múltiples consecuencias.

Una particularmención debe hacerse del recurso a laEscritura. La nueva hermenéutica
llevó a la Teología de la Liberación a un uso más y más frecuente de la Bibliaque por
el tipo de experiencia humana que transmite está más cerca del pueblo que las
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disquisiciones metañsícas, Aunque ese uso de la Escritura ha sido vivamente criticadO
por ser parcial, se ha introducido un estilo nuevo para enfrentarlos hechos sociales.

Es interesante notar el profundo sentido teológico y el amplio uso de la palabra de
Dios que exhibe el magisterio de Juan Pablo IJI'.

8. EL TEMA DE LA LIBERACION

Dejada de lado la susceptibilidad nacida en el tiempo de la polémica, es importante
reconocer que el tema de. la liberación es rico para artícular en profundidad' la
Doctrina Social. El no sólo tiene resonancíasbíblícas evidentes sino que, si se siguen
las indicaciones de la Iglesia él no tiene por qué limitarse a lo meramente socio
político. Permite una lectura antropológica radical dondelos diferentes niveles en
que se juega la existenciahumana pueden articularse. La humanízación plena que
pasa por la liberación delpecadoy de todo tipo de alienaciones sociales, políticas
y culturales puede contribuir a formular la. Doctrina Social.

Es finalmente un concepto dinámico que puede tener en cuenta los procesos
históricos. Por eso no es extraño que eltérminohasidoasumido en los documentos
del magisterio social".

CONCLUSION

Hemos hecho un largo recorrido. Hemos querido indicar aspectos-de la Teología.de
la Liberación que han podido influir en la actual formulación. de la Doctrina Social.
Más que contribuciones temáticas específicas lo más importante es aquello que ha
acercado a la Doctrina a los dos. polos que ella por esenciadebe confrontar: la
revelación y los problemas concretos. Sería un error-creer que sólo la Teología ha
influido en estos. puntos, sin embargo ella ha despertado una sensibilidad que
ciertamente hacontribuído, al menos indirectamente, en la búsqueda de caminos
nuevos.

Finalmente quisiéramos añadir que el mayoraporte de la Teología de la Liberación
a' la Doctrina Social ha sido introducir en ella. todo un continente. En parte debido
a ella, América Latina, sus problemas, SU modo de pensar y de vivir la fe han ido
encontrando una carta de ciudadanía en la Iglesia universal. A esa Iglesia; este
continente de la esperanza es, por sobre todas. las cosas, profundamente fiel.

19 ., .Para ver el lenguaje bíblico yteológico, Cfr. 30:31 de SRS, Sobre todo el admirable capítulo-v-de
dicha encíclica.

2<'>, Valor de una auténticateología de la Iiberación.
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COMENTARIOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL DE LA
PONENCIA: "APORTES DE LA TEOLOGIA DELA

LffiERACION ALA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA"

Javier Galdona, Pbro.
Uruguay

Tal vez el punto medular de la cuestión que estamos encarando sea eneferidil al
aporte elela Teologíade laLiberación por el cual la relación "fe-justicia"se convirtió
en central para la propia fe.

Eso es debido a que representa el punto de encuentro entre las diferentes dimensiones
de la realidad: la teología (trascendcntalidad), la filosófica (globalidad de sentido)
y la científico-social (mediaciones históricas) '. " .

Ese encuentro entrelas diferentes dimensiones de la única realidad, está implicando
de por sí la utilización del instrumentaladecuado a cada U11a de esas dimensiones.
Así se resalta la imposibilidad epistemológica de pasar del análisis de las causas
últimas (dimensión teologal y filosófica), a la realidad histórico-social en forma
inmediata, y viceversa:' .

En segundo lugar, y desdé la perspectiva científico-social, es de rescatar el intento
hecho por la Teología de la Liberación de limpiar la fe de cierto lastre ideológico.
Dicho esfuerzo, con lautilizaciónde instrumental socieanalíüco, sirvió a la teología
en general para descubrir los condicionamientos que en este terreno se le presentan
a su propiodesarrollo, y para tomar mayor conciencia del modo en que dicho "lastre"
influía' en la imagen antropológica que la' reflexión teologica descubría ellla fe.

' ... ,'

Un tercer aspecto gira entorno aluso de las ciénciassociales y la importancia que
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tienen sus presupuestos antropológicos para el conjunto del círculo hermenéutico.
En este sentido se destaca el principio establecido, en cuanto que no corresponde al
nivel socioanalítico el constituir", en referente último de la existencia, sino que la
primacía la tiene la antropología cristiana, por más que la mediación científico
social deba mantener su dinámica propia (autonomía).

A su vez, la purificación del instrumental científico-social no debe provenir sólo de
la antropología, sino que debe abarcar los tres niveles (el nivel de su estricta
cientificidad, el nivel filosófico y el nivel teológico) para mantener la coherencia del
proceso.

Por último el punto consideradocentral de la cuestión es el de la tarea interdisciplinaria
al interior de la reflexión teológica. El respeto por la autonomía de los diferentes
niveles científicos supone, en primer lugar, el reconocimiento del aporte insustituible
que las diferentes ciencias hacen sobre sus respectivos campos de acción y, en
segundo lugar, su independencia epistemológica, para así poder acceder a una
comprensiónlo más objetiva posible de la realidad.

La realidad histórica es compleja y pluridimensional, por ello la tarea de compren
derla y transformarla, propia del quehacer teológico, no puede ser simple sino
necesariamente será también compleja y múltiplemente articulada. A ese esfuerzo
estamos llamados hoy día. ..

lNTRODUCCION

Se me ha pedido que haga un comentario a la ponencia del Padre Fernando Montes,
S.l. desde la perspetivacientífico-social. Partiendo de 111 problemática que él encara,
mi intención es profundizar en el análisis de algunos elementos que entiendo son de
especial importanciadesde esta perspectiva. .

Antes que nada hago mío el "presupuesto" ignaciano que, a mi entender muy
acertadamente, se plantea al comienzo de su exposición el P. Montes, en la
intención de estar siempre dispuestos y prontos a salvar la proposición del prójimo
antes que a condenarla, en la búsqueda sincera de la verdad. Entiendo que es el
espíritu que debe guiar en todo momento las reflexiones que estamos realizando
en este Congreso, y muy especialmente es el espíritu con que encaro.el presente
comentario.

Por último, quiero rescatar el poder de síntesis manifestado por el p. Montes, al
haberconseguido en el breve lapso de que disponía. presentarnos una gama muy
interesante de aspectos relevantes sobre el tema. En el mismo sentido pido desde
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ya disculpas.rpor la necesaria rapidez con que encararé puntos que exigirían un
tratamiento sustancialmente más acabado.

1. IMPORTANCIA DEL APORTE SOCIO-ANALlTlCO

EIP. Montes afirma que parte del aporte de la Teología de la Liberación fue el
presentar la relación fe-justicia de modo tal que se convirtió en tema central para la
propia fe.

Creo que tal vez sea ese el punto medular de la cuestión que estamos encarando, ya
que el ~inomio fe-justicia más allá del contenido concreto que implica, representa
por sí el punto de encuentro entre dos dimensiones que no deben separarse: la
soteríológico-salvíficay la práctica-histórica.

Por eso creo que justamente representa, tal vez simbólicamente, el encuentroreal
entre Ias diferentes dimensiones de la realidad: la dimensión teologal, de la
trascendentalidad; la dimensión filosófica, .de la globalidad de sentido; y la
dimensión científico-social, de las mediaciones históricas.

En la elaboración teológica, ese encuentro entre las diferentes dimensiones de la
única realidad, está implicando de por sí la utilización del instrumental adecuado a
cada una de esas dimensiones. Es de fundamental importancia tener clara la
imposibilidad epistemológica, si se quiere mantenerla seriedad metodológica, de
saltar de un nivelderealidada otro en formainmediata, No se puede pasar del análisis
de las causas últimas (dimensión teologal y filosófica), a la realidad histórico-social
en forma inmediata, ni viceversa. La Iínea de causalidad filosófico-teologales no se
puede mezclarcon la línea de causalidades histórico-sociales directas, en cuanto que
ambas por ser dimensiones de.la misma realidad están interrelacionadas, pero de por
sí son autónomas1~

Cieno que.ccmomuyacertadamcnte marca el p. Montes, el uso de la mediación de
las ciencias sociales comporta.serios problemas epistemológicos y hermenéuticos,
pero ello no nos exonera de la responsabilidadde tener que utilizarlas. Las ciencias
son siemprenecesariamente parciales, en cuanto que analizan sólo una dimensión
de.la realidad, pero lo mismo pasa con las otras dimensiones. La necesidad del uso

En la propia opción por los pobres, que el P. Montes presenta como uno de los aportes destacados
de la Teología de la Liberación a la Doctrina Social, la categoría de "pobre" implica un análisis
pluridimensional, ya que debe ser captado y descrito inicialmente por las ciencias sociales, para

.después pcder ser confrontado con la.antropologfa cristiana y así discernir en dicha realidad lo que
hay de "evangélico'ty lo que es simplemente "empobrecimiento".
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de las ciencias sociales p~a poder describir los fenómenos histórico-sociales y
detectar sus causas inmediatas, resulta imprescindible.

El juicioque pudiese realizarse sobre la realidad histórica, así como las consecuencias
prácticas que de él se derivarían, si parten de un análisis hecho únicamente en la
perspectiva filosófica-teologal, corren el riesgo de ser en cierto modo "deforrnantes"
de la propiarealidad en cuanto que dichoanálisis sería necesariamenteparcial (aunque
sea globalizante) al descuidar las otras dimensiones que de por sí no pueden abarcar.

En cierto momento histórico de América Latina, la Teología de la Liberación llenó
un vacío dejado por la Doctrina Social, carencia debida fundamen talmente a que ésta
se había quedado casi exclusivamente en un análisis filosófico de la realidad
dejando de lado el instrumentalteológico y el socioanalítico. Una de las razones d~
la fuerza histórica de la Teología de la Liberación podría ser justamente el recurso
que hizo a las ciencias sociales, y por ellas, su mayor aproximación a la realidad
objetiva'. Este proceso puede haber ayudado no poco a la progresiva toma de
concrencia del carácter necesariamente histórico de la propia Doctrina Social.

Simultáneamente me parece importante resaltar otro elemento vinculado con lo
anterior y que fue tocado por el P. Montes en su ponencia.

Desde la perspectiva científico-social cs de rescatar clmtento hecho por la Teología
de la Liberación de limpiar la fe de cierto lastre ideológico. Más allá de la complejidad
que encierra en sí el propio concepto de "ideología" (no sólo en campo socioanalítico
sino aún al interior de la Doctrina Social), el esfuerzo mencionado sirvió a la teología
en general paradescubrir los condicionamientos queen este terreno se presentan ypara
tomar mayor conciencia del modo en que dicho "lastre" influía en la imagen
antropológica que la reflexión teológica descubría en la fe. En este proceso también
asumió gran importancia la utilización de instrumental socioanalítico.

La importancia de este punto me parece aún mayor en un momento en que se habla
del "derrumbe de las ideologías", donde entiendo hay que tener especial cuidadode
no caer en la ingenuidad de creer que con la caída del socialismo real soviético y la
crisis teórico-marxista desaparecen "todas las ideologfas". Resulta bastanteclaro
que, en el momento presente, otras ideologías están en auge y se pretenden inclusive
como única alternativa. Considero de fundamental importancia atender las palabras
del Papa Juan Pablo 11 en este mismo sentido, especialmente en su última encíclica
Centesimus Annus2•

2 Sin dejar de asumir que la totalidad-de la citada Encíclica tiene como uno de sus elementos
esuucturantes el no caer en una resignación fatalista-en este sentido, es clarificadora la siguiente
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Siempre se da un cierto condicionamiento ideológico en toda elaboración científica
y teológica. Por eso es importante la criticidad en los postulados supuestos, al elegir
el instrumental científico-social y al elaborar la antropología desde lacual se lo critica.

2. EL REFERENCIAL ANTROPOLOGICO INSUSTITUIBLE

Otra de las reflexiones que realiza el P. Montes en su presentación es la referida
al papel que la concepción cristiana del hombre debe tener dentro de una auténtica
hermenéutica.

Justamente su reflexión gira en torno al uso de las ciencias sociales y la importancia
que tienen sus presupuestos antropológicos parael conjunto de círculo hermenéutico.
En este sentido, comparto plenamente y me atrevo a resaltar el principio estable
cido por el ponente, en cuanto que no corresponde al nivel socioanalítico el
constituirse en referente último de la existencia. Por el contrario, en este sentido
no hay duda de que la primacía la tiene la antropología cristiana, en cuanto que es
la que encuadra la normatividad referente tanto a la valoración ético-teológica de
los fines, como de la coherencia ética de los medios.

Lo recién resaltado no implica, sin embargo, que la mediación científico-social de
los diferentes momentos del proceso reflexivo no tenga su dinámica propia, debida
a sulegítima autonomía, y por tanto de ninguna manera pueda ser reducible a otras
o por otras, dimensiones del mismo proceso. Inclusive cabría preguntarse sita
propia antropología cristiana es una mediación sin mediaciones, esdecir, siTIO se
trata -dc una referencia dinámica que, asumiendo la historicidad propia de la
reflexión teológica, implique unareformulación adecuada de sí misma; integrando
también los elementos válidos que las propias ciencias sociales van aportando al
proceso.

Tal vez un ejemplo de lo anterior puede ser visto en la presentación que hacía el P.
Montes de cómo el uso de las ciencias sociales llevó a la Teología de la Liberación
a una mayor conciencia de las situaciones macro-sociales yde la importancia del
cambio estructural en el proceso de auténtica liberación del hombre.

Personalmente considero que el desarrollo del concepto de "pecado social" en el
Magisterio de la Iglesia, especialmente en la determinación de las "estructuras de
pecado",(RP 16 YSRS 35-40), constituye un punto de reflexión, un verdadero hito,
en la historia de la propia Doctrina Social. Estimo que justamente éste es,uno de

fraser'Queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja al
capitalismo como único modelo de organización económica".
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los mayores logros de la integración del aporte de las ciencias sociales a la
reflexión teológica.

En este sentido se mantiene, sin ninguna duda, la primacía de la conversión del
corazón del hombre como el elemento imprescindible para la renovación de la vida
social. Pero el aporte socioanalítico permite profundizaren dicho concepto en modo
tal que la propia conversión del corazón humano es vista desde una perspectiva, en
palabras de Juan Pablo Il, de "cambio de mentalidad, de comportamiento y de
estructuras" (CA 60), dado el fuerte condicionamiento que sobre la libertad de las
personas ejercen las estructuras sociales.

Considero que, en gran parte debido al aporte científico-social, la liberación
cristiana correctamente entiende que no debe limitarse a lo político, pero que
tampoco puede excluir esa dimensión. Ya no es pensable una práctica cristiana, a
cualquier nivel que la consideramos, que no incluya el discernimiento y la
transformación de las estructuras sociales, yésto exige la utilización del instrumental
científico-social. Somos conscientes, no obstante, de que falta una profundizacíón
de este aspecto y la elaboración de una metodología de discernimiento estructural
práctico que no confunda ni mezcle niveles.

Obviamente que la utilización de las ciencias sociales en el círculo hermenéutico de
la reflexión teológica exige, como dijimos antes, un discernimiento a partir de la
antropología cristiana, que lleva necesariamente a la purificación del instrumental
utilizado a todos los niveles. Pero no es únicamente desde el referencial de la
antropología cristiana que debe ser criticada la mediación científico-social, sino que
la "crítica" debe abarcar los tres niveles considerados: desde el nivel de su estricta
cientificidad, desde el nivel filosófico ydesde el nivel teológico. Sólo así tendremos
las garantías imprescindibles de no entrar en contradicciones formales y/o de
contenido en el proceso analítico-reflexivo.

Siempre dentro del análisis de la adecuada interrelación y purificación de cada uno
de los niveles considerados, quisiera hacer referencia a un comentario presentado
por el P. Montes donde manifiesta cómo debido a la "vocación cristiana a la
fraternidad y a la comunión" de los teólogos, éstos no siempre dieron suficiente
relevancia al problema de la conflictividad social, a pesar de que estaba presente y
con gran fuerza en América Latina.

Según.creo, este ejemplo muestra cómo, debido a la no suficiente purificación del
instrumental utilizado, en el proceso de elaboración teológica una disciplina puede
llegar a "imponer" sus presupuestos tanto a su propio análisis, como a los resultados
del análisis de otras disciplinas. En el caso considerado, era imprescindible
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distinguir entre la "realidad" histórica del conflicto y el "ideal" de realidad que la
fe cristiananos invitaa Perseguir. Es de absoluta necesidad no mezclar los diferentes
niveles para no correr el riesgo de confundir la realidad histórica tal como es, con
las opciones válidas para el cristiano, que de ella se puedan derivar. Hay que
distinguir el momento analítico del valorativo.

Por otra parte, el recurso a la mediación socioanalftica no puede reducirse al
momento de la aproximación a la realidad, sino que debe acompañar todo el procesa
reflexivo. En este sentido hemos, hace unos momentos, escuchado cómo la
mediación de las ciencias sociales es necesaria también a la hora de plantear las
consecuencias pastorales de la reflexión que realiza.

El problemade la eficacia pastoral (sin distinguir todavía los campos que correspon
den a los diferentes cristianos, sean estos jerarquía, religiosos o laicos), es el regresar
a la realidad con un planteo teológico claro en el nivel de la finalidad, pero también
con mediaciones socioanalíticas eficaces, es decir, por un lado coherentes con la
finalidad perseguida, y por el otro, que alcancen los objetivos buscados. En otras
palabras, capaces de transformar efectivamente la realidad.

3. LA TAREA INTERDISCIPLINAR

Para terminar este rápido comentario, permítame referirme al punto que considero
central de la cuestión desde la perspectiva que me corresponde: es el de la tarea
interdisciplinar en la reflexión teológica.

El P. Montes afirma, basándose explícitamente en un pasaje de la Encíclica
Centesimus Annus,que la Iglesia se ha hecho consciente de la necesidad del aporte
interdisciplinario en este terreno. El mismo hecho que la Iglesia se haya visto en la
situación de plantearse la necesidad del aporte interdisciplinar para su propia
reflexión, aunque aún en la práctica estemos bastante lejanos de una relación fluída
en este campo, constituye ya un paso de singularísima importancia.

No se trata de algo nuevo, ni que haya sido un aporte exclusivo de la Teología de
la Liberación, sino que se trata del resultado, en primer lugar, de la progresiva
aplicación de los principios que el Concilio Vaticano II estableció sobre la materia.
El respeto por la autonomía de los diferentes niveles científicos, incluido el de las
ciencias sociales, no implica únicamente la no supeditación de unas disciplinas a
otras, sino que supone en primer lugar el reconocimiento del aporte insustituible que
las diferentes ciencias hacen sobre sus respectivos campos de acción, para poder
acceder a una comprensión lo más objetiva posible de la realidad. Sólo a partir de
las mediaciones científicas, aunque no por su sola referencia, es posible alcanzar una
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comprensión tal de la realidad como parapoder luego desarrollar una visión
globalizante de la misma y clarificar su sentido último, Con esta afirmación
queremos también evitar el peligro del "cientificismo" que pretende que la
mediación de las ciencias sociales es suficiente para explicar la globalidad yel
sentido último de la realidad, aspectos que corresponden, como dijimos anterior
mente, a otros niveles de análisis.

La reflexión interdisciplinarvpues, implica reconocer efectivamente la.autonomía.
epistemológica de las diferentes disciplinas; buscar las áreas de inters~cci?n; y
finalmente no subordinar, ymenosaünvdetormar", unas disciplinas 'según' los
intereses de otras.

En el terreno de lareflexlén teológica católica, como eIP. Montesde~árto"óy
nosotros' ya 'hemos comentado, el trabajo interdísciplinar implica' el plantearse
críticamente los presupuestos antropológicos de cada disciplina para confrontarl~

con la antropología evangélica. Ello, sin embargo, no debe serencarado con el fin
de establecer a priori y en forma definitiva la adopcióno erdesca~te de alguna de
ellas, o de alguna opción interdisciplinaria concreta, sino que debe servir pata
mantener explícita y siempre presente la distanciacrítica eneltrabajo común.

El mismo P. Montes establecía cómo la Teología de la Liberación, conservando el
"pathos" que le dio origen, ha debido revisar sus mediaciones socioanalíticas. Me
parece que ese es un ejemplo históricoadecuadoque muestra la necesidad, intrínseca
a todo trabajo interdisciplinario, de revisarpermanenicmente los 'postulados
epistemológicos, las bases metodológicas y la antropología implícita, de todas las
disciplinas participantes. Me atrevería a decir queeseesun elemento imprescindible
de toda metodología de trabajo interdisciplinar seda.

La realidad histórica es compleja y pluridimensional, por ello la tarea de compren
derla y transformarla no puede ser' simple, sinonecesariamente será' también
compleja y mtíltiplemcntc articulada/Eso no debe desanimarnos sino por el
contrario, debe estimularnos a una mayor dedicación y profundidad.

Termino.retomando un concepto que el P, Montesmanifestaba en'lacqnélusión de
su Ponencia, donde nos decía que la Teología de la Liberación, cri suinflujosobre
la Doctrina Social, haaportado "más qúccontribucioncs temáticas específicas (es)
aquello que ha acercado a la Doctrinaa los dos polos 'que ella por esencia debe
confrontar; la revelación y los problemas concretos". Esa misión propia de la
Doctrina Social lo es también detoda la rcflcxión tcológicá: iluminar y transformar
la realidad enlaconstrucción del Reino de Dios.Y cscn el curnplimicntodc esa larca
que no podemos ahorrar esfuerzos. "
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DESDE LA PERSPECTIVATEOLOGICO.ETICA SOBRELA
PONENCIA: "APORTES DELA TEOLOGIA DE LA

LIBERACION A LA DOCTRINA SOCIALDE LA IGLESIA"

Mons. Osear Andrés Rodríguez Maradiaga, S.DR,
Obispo 'Auxiliar de Tegucigalpa, Honduras

INTRODUCCION

Para iniciar este comentario sobre la ponenciadelPadre Fernando Montes, debemos
partir del presupuesto de que TL (Teología de la Liberación) y DSI (Doctrina Social
de la Iglesia) son diferentes, pero existe una mutua relación entre ellas. El Papa Pablo
VI, por ejemplo, reflriéndose a esa relación, afirma que la Iglesia "a estos cristianos
"liberadores" les,da ... una Doctrina Social, a la que el verdadero cristiano no sólo
debe Prestar atención sino que debe ponerla como base de prudencia y de Su
experiencia para traducirla concretamente en categoría de acción, de participación
y de compromiso" (EN 38). '

El Padre Montes, como era el objetivo de su'ponencia, nos dio a.conocer los aportes
directos e indirectos que, según su concepto, ha dado la TL a la DSI. En este
comentario teologice-ético quiero, en un primer momento, mostrar cómo la TL se
inscribe en la gran corriente del pensamiento social de la Iglesia y, en un segundo
momento, hacer algunas anotacionessobre los aportes de la TL que el Padre Montes
privilegió en su ponencia.

I. ANTECEDENTES HISTORICOS
,

La Teología de la Liberación hunde sus raíces. en. la tradición bíblica, a partir del
mismo libro del Génesis, pasando, por la liberación del pueblo de Israel yporla
acción valerosa de los profetas, para culminar en la venida de Jesucristo liberador.
En los inicios del cristianismo, esa fe se vivenció en la primera comunidad cristiana,
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dondesus miembrosvivían unidosen laoración. compartíansus bienes, tenían unos
mismos sentimientos y en donde los pobres eran los preferidos.

Los Santos Padres continúan esta línea dc reflexión y de praxis cristiana.denuncian
do las injusticias y predicando el amor por cl pobre. la justicia social. la distribución
equitativa de los bienes. Bástenos nombrar a San Basiiio. a San Juan Crísóstomo, a
San Gregorio Niseno, a San Ambrosio...

Ya en la Edad Media, uno de los preclaros exponentes de la fe cristiana. el Doctor
de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, estructura una teoría de los fines y de los
derechos del hombre y de su vida en sociedad. Allí define la ley como "ordinatio
rationisadbonumcommune",es decir, laordenación de la razón al biencomún. Ya
podemos ver en estos planteamientos un esbozo de la Etiea del bien común, tan
urgente en la época actual.

El dominico Francisco de Vitoria.dcntro de esa conjunción de teología y derecho,
propia de su época. le abre al Derecho de Gentes las puertas de la modernidad.
estableciendo que el fin del podcrpolítico es el bien común y que el poder temporal
del Emperador y del Papa está limitado por la finalidad que tiene su misión. Por
otraparte, defiende el derecho dclos indios a poseer sus tierras, llamándolos "veri
domini", verdaderos señoresde sus tierras, de las cuales nadie puede despojarlos.

Y. ahora que estamos a las puertas del VCentenario dc la EvangelizaciónenAmérica
Latina. no podemosrnenos que recordar la valiente actltudproféticade un Bartolomé
de Las Casas; tanto en sus sermones, como en susescritos y en su vida práctica.
Especial mención merece la "Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias,
colegiada por el Obispo don Fray Bartolomé de Las Casas' o Casaus, de la Orden de
Santo Domingo", obra en la que denuncia los atropellos cometidos por conquista
dores y encomenderos contra los aborígenes americanos.

Otro tanto hizo Fray Antonio de Montesinos, cuando estando reunidos los españoles
principales y la generalidad del pueblo, pronunció en el Advientode 1511 el famoso
sermón donde fustigaba la actitud esclavista y las injusticias cometidas contra los
indios de la isla de Santo Domingo.

La temática fundamental de estos primeros evangelizadores era la misma, en su
esencia, de los teólogos de la liberación de hoy: la justicia, la liberación de la
esclavitud, el respeto por la dignidad de la persona humana... Las condiciones,
guardadas las proporciones; eran similares: miseria, dependencia, explotación..,
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2. EL CONCILIO VATICANOII

Da~do un salto de varios siglos, quiero detenerme en el mensaje social del Concilio
Vaticano 11, q~e. inició a la Iglesia en una nueva época, proporcionándole los
elementos teologlco-pastorales para que respondiera a las exigencias del mundo
contemporaneo. ,

El Concilio, ~n laLumen Gentium,nos presenta a Jesucristo como

enviadopor elPadrea evangelizara lospobres,y levantara los oprimidos (Le
4, 18), para buscar ysalvar.lo que estaba perdido (Le 19, lO); así también la
Ig!eslaabraza con su amor a todos los afiigídospor la debilidad humana, más
aun reconoceen lospobres y en losque sufren la imagende su Fundador pobre
ypaciente, se esfuerza en remediarsus necesidadesy procura servir en ellos a
Cristo (LG 8). ,

La persona de Jesús, Su mensaje y su misión contienen una clara dimensión
liberadora.

Cuando nos presenta a la Iglesia, además de las imágenes tradicionales de "cuerpo
místico", "grey", "agricultura", emplea la de PueblodeDios."Puevoluntad de Dios
el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos
con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera
santamente" (LG 9)..En el mismo número, afirma un poco más adelante: "Cristo.
que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de Verdad se sirve también
de él como de instrumento de la redención universal y 10 envía"todo el universo
como luz del mundo y sal de la tierra" (LG 9). Esta imagen de la Iglesia como pueblo,
llamado a vivir en comunión, de vida, de caridad y de verdad, e instrumento de
redención universal, tiene una gran potencialidad para una verdadera Teología de
la Liberación.

En la Gaudiumet Spes, el Concilio se ocupa del hombre en el mundo de hoy. En un
pnmer paso, del número.dall O, nos habla delas esperanzas y temores del género
humano, de los cambios profundos que experimenta la sociedad en los órdenes
social, psicológico, moral, religioso, de losdcsequllibfios del mundo moderno de
las aspiraciones más universales de lahutnanidad y de los interrogantes más
profundos del hombre. En esta exposición preliminar, los Padres Conciliares hacen
un somero análisis de la realidad, destacando las constantes de un mundo en
transformación, caracterizado por cambios profundos y acelerados.

En un segundo paso, el Concilio proyecta una luz doctrinal, a partir de tres temas que
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son como la columna vertebral de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad de la
persona humana, la comunidad humana y la actividad humana en el mundo.

Cuando se refiere a la persona humana, la coloca como centro y cima de todos los
bienes: "Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto:
todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre', centro y cima
de todos ellos" (OS 12). Y, en los números del 12 al 22, nos presenta la visión cristiana
del hombre: su creación a imagen y semejanza de Dios, su naturaleza social, su
vulnerabilidad al pecado, la dignidad de su inteligencia, ve~dad y sabiduría, la
dignidad de su conciencia moral, la grandeza de su libertad, el misterio de la muerte
y la comprensión del misterio del hombre a la luz del:misterio de Cristo, hombre
nuevo.

Cuando se refiere a la'comunidad humana, toca también aspectos fundamentales de
la Doctrina Social de la Iglesia: la índole comunitaria de la vocación humana, la
interdependencia entre la persona humana y la sociedad, la promoción del bien
común, el respeto a: la persona humana, el respetoyamor a los adversarios, la
igualdad esencial entre los hombres y la justicia social, la superación de la ética
individualista, la responsabilidad, la participación, la solidaridad...

Finalmente, en el tópico de la actividad humana en el mundo, destaca el valor y la
ordenación de la actividad humana, lajustaautonorníade las'realidades temporales,
la deformación de.la actividad humana por el pecado, la perfección de la actividad
humana en el misteriopascuah.para concluir ubicándonos en la perspectiva de una
tierra nueva y de un cielo nuevo.

En un tercer paso, el Concilio traza algunas grandes líneas de acción, cuando nos
habla de la misión de la Iglesia en'el mundo contemporáneo.

En esta primera parte de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo
moderno podemos visualizar los tres momentos que ya el Papa Juan XXIII en la
Mater et Magistra había recomendado para-llevar aun campo concretoel compro"
miso del cristiano: Ver.JuzgaryActuar. Este método hajugado un papel importante,
no sólo.en Ia-Teología dela Liberación sino en todas los campos de la actividad
eclesial:' _ver' analíticamente' la realidad, juzgar teológicamente a la luz de 'la
Revelación y actuar.pastoralmente para transformar la realidad.

Este breve recorrido por los principales aspectos que, en el COncilio Vaticano II
hacen referencia a los puntos centrales de la Doctrina Social dela Iglesia, nos ponen
ya en la línea de lo que la Teología de la Liberación privilegió, a partir de las
urgencias de la situación social y política del momento,
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y ~estaba el caminodesbrozadopara que comenzaraa transitar la reflexión teológica
latínoamericana alrededor del tema de la liberación, tan urgente ayer como hoy.

3. LOS APORTES bE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION ALA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

La Teología de la Liberación" así como se alimentó de la rica savia dela Escritura
y del Magisterio de la Iglesia (a veces, sin nombrar a este ultimo), ·también
contribuyó, como nos lo ha planteado el Padre Montes, a dinamizar la reflexión y
el compromiso socio-político de los cristianos.

Comentemos algunos de sus aportes más significativos.

El concepto de praxis liberadora

La praxis liberadora, de orientación específicamentecristiana, ya se venía gestando
en la denominada "Catequesis Nueva" o "Método de Munich 'c, cuando superando
la catequesis simplemente doctrinal y memorística, toma como punto de partida la
realidad concreta y quiere volver a ella para transformarla, ala luz de la palabra de
Dios.

Esta praxis no se identifica con una praxis meramente política o revolucionaria,
como lo quisieron algunos teólogos de la liberación. Esta nueva forma de hacer
teología; apartir de la realidad (lo cual, segúnLibertatis Conscienüa.es "un aporte
muy positivo"), pero que emplea como método el análisis marxista, es discutible,
Sobre esto hizo claridad la LiberuuisNunüus.

Ya el Papa Pablo VI alertaba contra la "tentación de reducir su misión a las
dimensiones de un proyecto puramente temporal" (EN 32). La liberación quela
evangelización anuncia "va, por tanto, unida a una cierta concepción del hombre.
aunaantropología que no puede nunca sacrificarse a las exigenciasde una estrategia
cualquiera, de una praxis o de un éxito a corto plazo" (EN 33). .

La verdadera liberación debe abarcara todo el hombre ya todos los hombres. La
Iglesia impulsa unapraxis liberadorade esta naturaleza porque toma encuenta una
visión cristiana del hombre y se proyecta hacia una liberacién-detodas.Ias
esclavitudes.

Nos alegramos, dice el Papa, de que la Iglesia tome una conciencia cada vez
más viva de la propia forma, esencialmente evangélica, de colaborar a la
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liberación de los hombres. Y, qué hace? Trata de suscitar cada vez más
numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás (EN 38).

La toma de conciencia crítica

Unido al anterior, tendríamos que destacar la tarea que asumió la Teología de la
Liberaciónde despertar la conciencia crítica del creyente frente a las situaciones de
injusticia del continente latinoamericano.

En este proceso, se tomaron posiciones divergentes: mías veces, una posición de
rechazo a este análisis crítico de la realidad, juzgándolo a priori de tendencia
marxista; otras veces, una posición de consagración de la crítica como objetivo
último de la acción cristiana, generando una actitud de permanente resentimiento
y agresividad frente a las personas, a las situaciones y a las estructuras. Enel punto
de equilibrio estaría también la actitud serena y valerosa de denuncia de las
situaciones de -injusticia, marginación; dependencia.. ; situaciones contrarias al
plan del Creador, como nos lo recuerda el Documento de Puebla (DP 28).

Juan Pablo Il, en la Audiencia General del miércoles 21 de febrero de 1979, afirma
que la denuncia de la injusticia es un servicio a la verdad. es una participación en
la misión profética de Cristo y es un deber de la Iglesia.

Es necesario dice el Papa, llamar por su propio nombre a la injusticia, a la
explotación del hombreporparte del Estado, de las instituciones... Es necesario
llamar por.su nombre 'a toda injusticia social...discriminacíán; violencia
infligida al hombre contra el cuerpo o el espíritu, contra su conciencia o sus
convicciones.

La opción preferencial porlos pobres

El compromiso con los pobres, como acertadamente lo anota el Padre Montes, no
es algo nuevo en la Doctrina Social de la Iglesia. Sin embargo, la Teología de la
Liberación le dio una mayor relevancia a este aspecto, que ya el Papa Juan XXIII,
un mes antes delConcilio, había anunciado como uno de los elementoseclesiológicos
más importantes para la reflexión de los padres conciliares: "Ante los países
subdesarrollados, la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como la Iglesia
de todos y particularmente de los pobres" (AAS 51, 1962).

Medellín desarrolla el tema en muchos de sus textos, teniendo en cuenta la crítica
situación de injusticia y margmalidad de grandes masas en Amérícal.atina. Después
de Medellín, surge en los medios de la Teología de la Liberación la expresión
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"opción por los pobres", que Puebla retoma y consagra dándole el carácter de
"opción preferencial".

La interpretación del conflicto social

El tema de la interpretación del conflicto social fue identificado por algunos, dentro
del contexto de la hermenéutica marxista, con la lucha de clases, insistiendo en ella
como la única forma de cambio social. Aunque se cayó en exageraciones, sin
embargo, la reflexión sobre este tema clarificó la posición de la Iglesia y fue
incorporado en la Doctrina Social de la Iglesia. "La Iglesia sabe muy bien que, a lo
largo de la historia, surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos
grupos sociales y que, frente a ellos, el cristiano no pocas veces debe pronunciarse
con coherencia y decisión" (CA 14).

Lo que la Iglesia, en su magisterio, rechaza es la violencia ciega, la doctrina de la
guerra total sin consideraciones de carácter ético o jurídico (Cfr LN 7; CA 14).
Aunque la lucha armada no está excluida como último recurso frente a una tiranía
evidente y prolongada, no obstante, la doctrina de la Iglesia está más acorde con la
"resistencia pasiva", el diálogo, la negociación.

4. A MANERA DE CONCLUSION

1 La Doctrina Socia! de la Iglesia, en su más amplia comprensión, ha sido,
juntamente con la Revelación y la interpelación de la realidad, como una fuente
donde se ha nutrido la Teología de la Liberación.La Teologfa de la Liberación,
a su vez, ha impulsado la renovación y el enriquecimiento de la Doctrina Social
de la Iglesia, desde la realidad latinoamericana. Ha sido, en medio de conflictos
y de dudas, una interrelación fructuosa.

2 La Doctrina Social de la Iglesia no puede ser simplemente un conjunto de
documentos del Magisterio dc la Iglesia, sino, ante lodo, un faro que ilumina y
orienta la búsqueda de alternativas, el diseño de modelos liberadores, dentro de
una situación concreta;

3 La Teología de la Liberación debe seguir enriqueciendo el bagaje doctrinal de
la Iglesia en su compromiso socio-político, elaborando una Doctrina Social
desde América Latina, que inclusosirvadeapoyo para muchos países del Tercer
Mundo que están también reflexionando, a la luz de la palabra del Señor, y
buscando soluciones a las situaciones, muchas veces, desesperadas de sus
países.
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, "
JaimeRodrígu~'zF.;SDB,

Profesor de'sociOlogía
en la Universidad Nacional de Colombia

,La Doctrin~ Social dela Iglesia. aunqu~ pertenece aiámbito de la teología
moral, no puedeprescindir de interpelar la experiencia vi~ida•.lahistoria. la
cultura humanaysus interpretaciones criticas.ron la convícciánde que la
experienciahsmanaesunafuenie del sabermoralquenopuededespreciarse',

Asíescribía'elCardenalAgustínCassaroli,Secretariode Estadodel Vaticano,en la
cartaque dirigióen nombredelSantoPadre Juan PabloII al Prof. AdrianoBausola,
RectorMagníficode la UniversidadCatólica del SagradoCorazón, en Milán. En!
lajoníada universitariadelv deabrilde 1989,con"La enseñanzasocialde la Iglesia"
comotemacentral.Lacartaalentabavala consideraciónydesarrollodeestadoctrina
en el ámbit0iíniversiiilrio"con hinvestigación científica, llamada. a['su vez. a
coordinarsecon el reconocimientoy definición de la dignidadhumana-y a trabajar
en la profundizacióny enseñanza de dicha doctrina.

Esta urgenciase subrayaen la misma carta "frente'a los desafíos ya menudo a las
ambigüedades del progreso de la ciencia, de la técnica-de la evolución social y
política del complejo fenómenode la interdependencia,que caracteriza la vida de

l. llÜsservatore Romano, ,16.04.89.
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la sociedad mundial contemporánea", circunstancias todas que exigen una forma
ción profunda en los laicos comprometidos en los ámbitos social y político.

Se puede vislumbrar laenorme complejidad de la tarea dialogal entre el Magisterio
eclesiástico con su lectura e interpretación de las realidades sociales para examinar
su conform idad al menos con el Evangelio y las ciencias sociales que, con el
método que lcs es propio, estudian y establecen leyes cientfficas inducidas del
análisis y explicación de los fenómenos y procesos de todo lo que conforma la
sociedad, sus tendencias y dirección, sus constantes, la previsión de sus continui
dades y perspectivas de cambio, reguladas por las mismas leyes. Todo lo cual
remite al cotejo y aún a la confrontación creencia-ciencia que"en las palabras
citadas. contrapone en última instancia "lo absoluto'tde la verdad revelada a "la
relatividad" de la verdad científica.

En la delimitación del campo propio de la Doctrina Social, la Iglesia afirma
perentoriamente queno tiene modelos propios para proponer: aquella ni constituye
una tel~ceravfgentrel()s modelos más contrapuestos, el capitalismo liberal y el
colectivismo marxista, ni siquiera es alternativa a otras soluciones menos radical
mente enfrentadas entre sí. La categoría propia de la Doctrina Social es, como
expresa la citada carta:

, la cuidadosa formulación del resultado de una "l1tenta reflexión sobre las
complejas reaBdi!des dela vida, de/hombre en la'so,pieda4yen el contexto
ínternacionaí, a lá luz de la fe y de la tradición ec'lesial.8u objeto principal
es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con
lo que el Evangelio enseña acerr:;a del hombre y su vocación terrena y, a la
vez" trascendente, para orientar enconsecuencia la conducta cristiana.

,', .'C.. . , _" • ..'.: .' ,., ...• :.. .':

,¡i

En reíaciéncon el campo de Ias ciencias sociales se atisba una conexión "sui
generis" nadafácil.dedescifrar, tanto.mássi se tiene en cuenta que.se trata de
iluminar elcompromiso cristiano en dimensiones socio-economico-poíüícas que
se regulan,porleyes específicas propias; dentrode procesosreales con valores que
reivindica~para: sí:el carácter, de absolutos,

En otras palabras, la tensión se establece entre instancias éticas, ambas con
pretensiones de absolutización y ambas con el hombre cornq.centro·dysuinterés:
la religiosa con la dimensión de trascendencia y la científica con la de la
inmanencia. .

Lo que no nos sitúa en modo alguno en niveles que, por definición, no puedan
encontrarse. De modo deliberado omitimos el carácter excluyente que hace de lo
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trascendente, más en concreto de la metafísica, algo extra-terreno. Asumimos la
Iglesia como concreción del orden institucional religiosa, parte conformante de la
estructura 'social, envuelta en toda una red de relaciones interinstitucionales y con
gruposhunianos, sujeto y objeto-de la cultura, agente de procesos sociales de
permanencia y de cambio, parte de tensiones y conflictos de la sociedad, objeto
de la definición y estudio de las ciencias sociales. Reconociendo, igualmente, la
definición que la Iglesia tiene de sí misma; sus valoresoexigenciasy el mensaje
de-trascendencia de que se.síente portadora, parte del cual es la Doctrina Social.
En esta perspectiva nos situamos ante la relación Iglesia-mundo, quenas permite
plantear el-diálogo desde la perspectiva de las ciencias sociales.

Es unempeño arduo el de mirar a la Iglesia desde la crítica cientfflca para ayudarla
en su discérnímiento. ¿Y también algo inédito? ¿Cómo establecerlarelacíón entre
ciencias sociales y.Doctrina Social dela Iglesia? ¿Habrá algún aporte específico

de América Latina?

En súúltiJnaencíclica social, Juan Pablo Ilaflrma:

La Doctrina Social, por otra parte, tiene una importante dimensión
interdisciplinar. Para encarnar cada vez mejor. en contextos sociales,
económicos ypolíticos distintos ycontinuamente cambiantes, la única verdad
.sobreel hombre, esta doctrina entraendiá/ogo con las diversas disciplinas
que se ocupan del hombre" incorpora sus aportaciones y les ayuda a abrirse
a horizontes más amplios, al servicio de cada persona; conocida ,yamada en
la plenitud de su vocación (sRS 59).

Este concepto-de diálogo manifiesta', de manera ínequívoca, el aporte que la Iglesia
brinda a las ciencias sociales con su visión trascendente sobre el hombre, a través
de su mensaje lleno de humanismo renovado y enriquecido por la experiencia de
quien se considera y se siente "experta en humanidad". Lo que no queda claro es
hasta qué punto el diálogo entraiíe la aceptación de la interpelación de las ciencias
sociales al mensaje religioso' en cuanto a su expresión cultural y al enfoque y
comprensión de las consecuencias y repercusiones sociales que de él se derivan.

1. ¿DE LA CONTRAmcCION AL DIALOGO?
UN CAMINO CENTENARIO

Los prolegómenos delo que hoy conocemos comoDoctrina Social de la Iglesia
yel origen de cuyo "corpus" es la encíclicaRerum Novarum de León XIII, hay que
buscarlos en el reordenamiento social impuesto por larevolución industrial: con
respecto al orden social anterior, aquella significa un verdadero cataclismo
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cultural que da inicio a la nueva forma de sociedad que hoy conocemos como
urbano-industrial. La consolidación en el poder de la burguesía económica que
maneja nuevas .Iormas de producción, estratifica radicalmente la sociedad y el
factor económico aparece muy alas, claras como. determinante fundamental del
proceso histórico. Masasinmensas no encuentran puesto en la nueva sociedad,
mientras legitimidades ancestrales y muy centrales en la sociedad de antaño se ven
desafiadas violentamente y hasta se pretende relegarlas. Tales el caso de la religión
que ve. contraponérsele Ios cánones de la racionalidad. económica .ypolítica yel
establecimiento de valores en abierta contradicción con los principios y. mensaje
que animaba y sosteníauna sociedadconsiderada como cristiana. Ahora se.quería
imponer la concepción laica de la sociedad.

EnIn.cultural se destaca el positivismo que abre. paso a nuevas .Iormas de
conocimiento". resultado .dc la observación de la naturaleza, la-.investigación
empírica y el establecimientode leyes científicas como parámetros de explícacién,
comprensión 'y predicción de los fenómenos naturales y de los procesos
socioeconémicos. El estudio de estos.últimos dentro.del contextode las mutacio
nes y cambios profundos del tránsito de un tipo de sociedad a la que va gestando
la revolución industrial, da vida a las ciencias sociales, ,

Hubo corrientes dcpensamíento entre los .católicos y grullos de acción que
procuraron enfrentar estos "males" y las consecuencias sociales en contra de los
obreros-y que se prodigaronen.múltíplesJorrnas de asistencia. Desde inicios del
SigloXIX la Iglesia vivió la tensíénqueIc producía lacuestión política y las formas
de laicismo que socavaban legiümidadsocial. Bn especíatduranteel.Iargo
pontificado de Pío IX reaccionó hostilmente contra el ambiente de innovaciones
sociales, muchas de las cuales condenó con firmeza en Iaencíclica Ql'anta Cura
y en:el,Silabo" elenco, de. los "errores" de.Ia modernidad, La, ocupación e
incautación de los estados pontificios llevó inclusive, al Papa a prohibirles alos
católicos participar en la política dela nueva.Italia.

'f',

Tod~esteambíentcdc.profundos cambios y conflictos que tanto afectabana I!!
Iglesia, enIo.culturalv.setraducía en el .conflicto epistemológico conuna
absolutización tal de la ciencia empírica que rechazaba las categorías metafísicas
corno verdaderas alienaciones y, por ende, llegaba Ia-trascendenciaLc que
permite comprender la actitud defensiva dela Iglesia, ,el' encerramiento en sí
misma, aislamiento del mundo y una gran desconfianza, que todavía no parece
superada del todo, hacialas ciencias sociales, particularmente hacia la sociología.
En contraposiciónlaIglesiaprivilegió elenfoque de Ios problemas sociales desde
el.punto de vista. de su enseñanza,que algunos' llamaron sociologia católica, que
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se identifica con la Doctrina Social de la Iglesia y se deriva en la moral social de
los católicos'.

Por el lado laico y de las ciencias sociales emergentcs avanzó la lectura y análisis
de los procesossocioeconómicos dela nueva situación emanada de la revolución
industrial. Con~~etamen~e se abordó la producción industrial 'Con su impacto

, económico, polúíco y social sobre la clase obrera, Iaacurnulacíon decapitalescomo
fruto de laeJlplotación del trabajo humano, la estratificación en clases sociales, sus
~ausas Y consecuencias. Lo que llegó a traducirse en la utopía de establecer la
Igualdad de todos los hom bres y de marchar haciauna sociedad sin clases, proyecto
fundamentado ~n la lucha de clases. Se trató, pues, de un análisis empírico de la
realidad social, con el énfasis colocado en la causalidad estructural de los
fen??Ienos de explotación y opresión humanas y que culminó en una propuesta
política concreta para la. transformación. de las estructuras generadoras de la
desigualdad social.

2, LA ENCICLICA RERUM NOVARUM COMO PUNTO DE PARTIDA

por sus, carac,íerístipas, es elpronunciamiento más definitivode la Iglesia en esa
época, ,SI(Produjocuatro,déca4asluego del "MánifiestoComunista" de Carlos
~arJl Y}"ederico,i3ngels. León,XIIIsuperó la posición de mera defensiva y pasó
:'a la ofensiva'tcon su mensaje al mundo, para reivindicarsu legitimidad social tan
ímpugnaday ayudar alos católicos a.ínsertarsede nuevo y de manera eficaz en la
v.id~'y transforrnacíones de.íasocíedad. Hizo sentir su voz con la lectura y análisis
de la crisis profunda que se estaba viviendo, la denuncia de sus causas y con la
voluntad de ofrecer soluciones. Era la Doctrina Social de la Iglesia, con dos
grandes principios fundamentales: -,

. ',.., .:.,. ;;.. . _.' l' ,

.' lea. Iglesiacomn la única y verdadera madre de toda-civilización.
Lareligión, cIJntodos s!1S valores en relación cen.ella, como base insustituible
de la convívencíahumana,

Los presupuestos que subyacen en la Doctrina So~ialque inicia la RerumNovarum
y que la fundamentan y caracterizan en sus diversas expresiones hasta la.década
de los sesentas en, el .presente sigIo,,,e pueden sintetizar en las siguientes
convicciones de naturaleza teológica y moral;

La cuestiónsocial es esen¿¡~lmente una cuestión moral. De aquí la legitimidad

2 Cfr., .~ ~pli?, d~envolvihri'~to',d~l. t~~"en R.; c:arrter, '~'Los. '<:atho'l:iques el .la sociologie
empmque ,en H. Carrier y E. Pin, Essaisde Sociologie Retígíeuse, Par.!!., .Spes, 1967.J 1-25
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Las soluciones a los males sociales hay que buscarlas en la conversión hacia
Dios y en el compromiso moral de las personas, más que en las reformas

institucionales'.

El Pontífice los esgrimía contra los postulados del liberalismo Y delsóCialism?
enfrentados entre ellos con sus sendos proyectos de sociedad, que León XIIIcriticaba
sin ambages. No es fácil, con todo, vislumbrar qué imagen de s~ciedad tenía en

La temática de todo, que es como la espina dorsal de la Doctrina Social de IáIglesia,
quedó enunciada de manera clara en la encíclica de León XIII en cuatr() grandes
núcleos: la dignidad de la persona humana y deltrabajo que realiza; el derecho
matíenable-a la propiedad privada-y la función social de los bienes; el pap~1 del
Estado como legislador en lo económico y social para proteger a los más débiles y
el principio de subsidariedad del mismo hacia las instituciones, intermedias; el

derecho a la libre asociación. "

Es obvio que las ciencias sociales nada tienen que hacer en esta concepciónde cosas.
Algo más: se deduce que su validez'dependerá del aval' eclesiástico: según su
conformidad conel magisterio eclesial cuya verdad se erige como culmen de toda
oienCiahumana.Lo que quiere decir que la elaboracíén de la Doctrina Soci~l
compete, en línea de máxima y exclusivamente, a la Iglesiadocente. La actitud ~el
laico debe ser, en este sentido y'por definición, "discípula". Todo lo cual permite
comprender la denominación de "sociología católica" en que se refugiaron muchos
esfuerzos de análisis y comprensión de procesos sociales. '

A partir de laRerumNovarum, la Doctrina Social de la Iglesia~e siguió desarroIlando
dentro de una visión muy ecleslocéntríca 'y europeocéntrica dela sociedad. En la
imposibilidad, por los límites de nuestra temática específica, del eléncoy análisis
pormenorizado de los documentos pontificios sucesivos que fueron numetbsos y
tuvieron que enfrentar guerras europeas, optamos por señalar quelas enseñanzas de
León XIII fueron reasumidas por los papas en sus mensajes sobre la cuestión social.
El texto de la Rerum Novarum fue tenido siempre como texto maestro, completo.
definitivo. Por lo mismo.se conservan las mismasconstantes: el cnfoquefundarnen
talmente moral de la cuestión social, tanto en las explicaciones de la misma como

mente.Defendíapon un lado, la legitimidad social de la Iglesiacomo institución
imprescindible en la sociedad. Y, por otro, en referencia a la sociedad como tal, lo
que más reivindicaba era el orden, la vuelta a la armonía, laaceptaciónpacífica de
la estratificación social entendida como desigualdad 'natural. La sociedad ideal es
la de la armonía y es el "afán denovedades" el que rompe este orden natural. El
conflicto es algo extraño y no debe existir 'en la sociedad. La lucha de clases
preconizada por el socialismo hay que superarla con la aceptación de los mutuos
derechos y deberes de patronos y de obreros y el reconocímíento y cumplimiento de
los mismos. Todo intento de análisis y comprensión de los procesos de cambio'que
representaban last'cosas nuevas" parece descartado por definición. La visión sobre
aquellas es negativa: grandes errores en los campos político y social.originados por
la quiebra de los valores morales y religiosos. La manera de juzgar desde la
perspectiva estrictamente teológica conlleva un alto grado de sacralizacién de la
sociedad preindustrial europea Con su calificativo de' cristiana.

4 lb. p, 16.

Si bien se puede considerar que la encíclica representa u~saltOctialitativonotable
con respecto a lasque la precedieron en el enfoque del tema político, quizás haya
que preguntarse si constituya un rompimiento histórico. Comoya se señaló, ya venía
Cierto fermento de ideas y actitudes concretas en grupos católicos. Además, el Papa
recogió la línea del pensamiento tradicional de sus antecesores y también tuvo en
cuenta actitudes innovadoras en elambicrnecatélico. Tuvo Ciertamente elmérilo
de encararla cuestión.social reivindicando con valentía la dignidad de las víctimas,
los proletarios, reivindicando sus derechos. y pretendió estimular la acciórr social
por parte de los católicos, aunque no fuera en el sentido de cambios estructurales,
Con todo, no varía sino más bien refuerza una concepción de Iglesia fuertemente
jerarquizada, autosuficiente, cuyas relacíonesconel mundo séexpresan endicotomías
ábsolütas "de conquista ode oposicién radical, según una vísualqueprcveía sólo

. polos opuestos: bien o mal, gracia ti pecado, verdad o error'", Las ciencias sociales,
entonces incipientes, fácilmente quedaban ubicadasen el sectordeías sombras.

Cfr. G. Mattai.lllalloro _ Encictiche sociali della yhjf~adalla- Reru,~ N~~arum olla La,borem
Bxercens. Padova, 1982,·16~ 17.G.veechíe. Chiesae problemisocíali -ProJiJo storjcoqaLeoneXIlI
a Gíovanni PaoIo l/. Milano. 1984, 13 Yss. '

3

de la,intervención del magisterio supremo de la Iglesia. Y también el deber
que tiene ésta de iluminar la conciencia de los fieles con una doctrina que
obliga en conciencia. El magisterio forma parte de la misión de la Iglesia.

La Iglesia es I~ única que posee y puede ofrecer una solución radical yválida
en perennidad ala cuestión social: es una solución queestá muy por encima
de la técnica, como que.se deriva de la revelación (la trascendencia) y está
fundada sobre el derecho natural que es evidente y perceptible por la recta razón.

La Iglesia, colocada como está por encima de las partes' en conflicto, se puede
erigir como'juez.moral de'las ideologías socialesque están en oposición entre
ellas. ' "
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~n Iasdírectívas.sobrelos grandesproblemas;sobresaleel reclamoidealizadoa las
instituciones cristianasy al.orden y.armonía socialess .con la exclusión,comomal
moral, ,d,e todo lo que se les oponga. Se mantiene la posición eclesial antiliberal,
aunqueunpoco.atenuaday.más bien traducidaen el afán dela Iglesia por controlar
losgrop<;>s católicosyel encauzamientode su libertadde pensamientoyacciónpara
evitar excesos; sobresale la actítud.antisocialísta, con creciente vigor, .en la
condenacíón de la.I¡¡,ch¡¡ de clases(y hastadeotras formasde luchacomoelderecho
a l~hu",lga, por eje\Uplo),,{'>.1 socialismose 11' ataca siemprede manerafrontal, aún
alllamado "socialismo moderado' hasta llegar a la prohibición de la opción
socialistaa todo católico (Quadragesimo Annode PíoXIy a.la excomuníon de.los
com'!lIistas po~ parte de PíoXII), "

La DoctrínaSocíales e'erl!>. se fue enriqueciendoa lo largo del tiempo, pues los
papas se tuvieronqu.eprqn,pnciar sobreproblemas concretosque se intensificaban
oaparecían, comoes el caso de los totalitarismosque tuvoque enfrentarPíoXI. Con
todo.se puede afirmarque hasta elpontíficadode Pío Xll, aquien.letocóvivir como
PaPalahecatombe de 11\ segundaguerra, condenéel.anüsemítismo y otrasformas
deracismo, en lacuestión social.noseagregónadasustantivoala doctrinatradicional
de la encíclica leontreciana., '

Pío, XIIno ~scr¡bió encíclicassocialescomolasde su~~ntecesores. Supensamiento
lo expuso en.radiomensajes como el del 1 dejunio, de 1941,para conmemorarel
quincuagésimo aniversariode Ia RerumNovarum, complementadocon el mensaje
de Navidad siguienteen que quiso esbozar, un proyectode orden-internacional:

oo, ten4ráfiue construirse sobrelarocainq/ICbrantable e inmutablede la ley
moral, manifestadaporelmismoCreadorpormedio delardennaturalypor E!
.esculpida..en. h?S corazoneS de los hombres con ca'"cleres,imborrables, ley
,,!,0,:,,1 cuyaobservancia.tiene que ser-incuicada y.promovidaporla opinián
·públicade todaslas naciones y de todos los estados',

";', ;

COl11ose~yi~epcia, todoparteparaéldela,Iglesia,sociedadPerfectayprincipioyital
de la.~pciep¡¡dhul11ana,ya9ue con.su magisterio se constituye en la reguladora
sUP,TemasIY la convivenciahumanay del orden internoe intemacional.antcla gran
crisis de la.civilización, . ,

5' 'Pa}a.'8'casi'toililidad de los'docuOleriioihemos rccun:i~~ ~Ia co~pilaci6na;ei p~ R.Splazz~ ()';P. '1
documenti sociali.della.Chiesa da Pío IX a Giovanni Paolo JI (18641: 1982)~ Milano, 1983.' Para los
documentos más recientes, los textos de la Políglota Vaticana. Para esta cita dePíoXll.ver o.cp,
446, 11.
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ConPíoXII se.concluyernediosiglode DoctrinaSocialde laIglesia:es unateología
con. ra,~gos de inapelable,en mOdoal~uno dialogante,COn la concepciónde que "lo
SOCial debe respondera un ordenamientodivino ya contenidoen'la'Ieynatural.La
tareadeja Iglesiaes ayudara descubriry aceptar esta ley naturalde la convivencia
humana,' principios' evidentespara la recta razón; -: . '"

Sinembargo.estedeberserenlapartemorales claro ypositivo:defiendelosgrandes
valores que hemos enunciado como núcleos de la Doctrina Social. Son valores
explícitospero, en realidad,abstractos,grandes verdadesque están por encima de
Ios.conflictos reales deilasociedad. Si analizamos sutraduccíón concretaala vida
social;encontramosmás bien un nodeber ser con el que laIglesia seopol1e a: las
propu~stas de ordenamiento socialconcretas yopuestasentre sí tlelliberalismo y el
socialismo..la.socjedad, desdeel punto de vista eclesial, no debeserni lo uno ni lo
otro.Pero tampococoncretaun modeloalternativo. Más parece referirsea formas
de orden~mientb socialy económieoorganicistasyarmónieos que llevan a pensar
en una cierta nostalgiade la sociedad de la época preindustrial.

3 ,"CAMBIOS FUNDAMENTALES DE METOOOS Y PERSPECTIVAS EN
LA DOCTRINA SOCIALDELA IGLESIA

';".

No queremos hablar de rupturas abruptas en el desenvolvimiento de la Doctrina
Socialdela Iglesia.tanto másque loscontextoshistóricosa queharemosreférencíá
noestán suficientemente de~antados por lainvestigación de los estudiosos: Pero sí
creemosposibleafirmarque con Pío XII culminaunaetapade la DoctrinaSocial y
con Jua~ XXUI.se,inaugurauna perspectiva a todasluces diferente: hay líneás de
continuidady virajes de gran magnitud.'

El interés de lospontíficespor la cuestión social no habíadisminuido.La observa
ciónsemantuvopermanente.Fueradelas encíclicasy deotrosgrandesdocumentos,
muchospronunciamientos de menorenvergaduradantestimoniodeésto. Y'enetíos
hayciertamente'gérmenesdel.vuelcoque Seproduceen materiadeDoctrinaSocial.
Hay que tener en cuenta; sobre todo, elementos catalizadorespor el aceleramiento
delcambioenla estructuradelmundo. 1.6sdosgrandesbloquesenque serepartieron
el mundo en la reunión de Yalta los vencedoresde Iaguerra mul1dia1.1939-1945'
impusieron el capitalismoy ~I comunismocomo las dos únicasalternativaspara I~
hu~a~ldad, inaugurando el conflicto por las hegemonías. Por ende.'Iacuestión
SOCIal sevolvióuniversal.'··· ", '

Por otra parte, la ciencia' y la tecnología mitraron en un proceso de desarrollo
velocísimo, 'íncatcuíabíe e ilimite, con todo su poder e influencia sobre la vida
humanay la, organizacióndc'las'relacíones tantoen losámbitosnacionalescomo en



"le

El mismOlítulo de laé~cí~lica da cuenta de lli eclesiologja tradicionnl, Pero ofrece
grannovedad en suestilohu;rario; el léxico más preciso y técnieoparaénuncíar los
problemas y esrealmente bnl1an~y completara lectura y présentaciónobjétiva dé
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las dimensiones internacionales. Las ciencias sociales fueron llegando alaplenitud
de su identidad y ampliaron su capacidad de.estudio y análisis de la realidad con
los mejores medios y métodos de investigación, para la dcfinicíóruacompaña
miento y seguimiento de los procesos de cambio social. Gracias a la ciencia y la
tecnología el capitalismo industrial entró ensu.mayorexpansión cuantitativa y
cualitativa. En su ámbito, la. religión se vio confrontada al imperio de la
racionalidad. en la hegemonía comunista se QUscó.swextincióncomo "opio del
pueblo".

Apartir de indicadores económicos principalmente y con la consideración de otros
factores extraeconómicos, en la Organización de-las Naciones Unidas, nuevo foro
del diálogo mundial, se.establecieron las categorías de desarrollo y subdesarrollo
para "descrihir'tlarealidad del mundo que había emergido dela guerra. Se podrían
añadir más dimensiones. pe todos modos, elpanorama mundial no era ya el que,
relativamente poco antes, habíaentecado la Doctrina Social de la Iglesia.

Envuelta en el torbellino de acontecimientos y mutaciones sociales que modifica
ronsupuesto ,y papel en la sociedad, con el Papa Juan XXIII la Iglesia fue
cambiando su concepción de entidad de trascendencia supennstitucional, porla de
su inmanencia en los procesos históricos, participante de sus vicisitudes, acompa
ñante.sumergida en el quehacer social y parte del mismo. Procuró, entonces, ser
observadora participante de los fenómenos sociales ,y, partir de ellos para su
reflexión a la luz del Evangelio"sin~escartar:el recursoa las ciencias sociales.
Proclamó su intención.de dialogar con.elmundo y fue tomandoconcíencía.de la
globalidad de la cuestión social yde su enorme complejidad, con lapercepción de
no poder abarcarla toda y, menos aún, de ser respuesta a todaclase de.problemas
que remitían a multiplicidad de soluciones.

Así",a ,U1)'! Iglesiaautosuficicnte, encerrada en sí misma, .desconfiada de las
novedades sociales yen actitud.defensiva, laiba sucediendo una Iglesia abierta al
mundo, alerta, a los signos de los tiempos, al, pensamiento y reflexiones de sus
fieles .... y de políticos, hombresdeciencia, arte, economía..., los "hombres de
buena voluntad"'eomointerloc\ltores de la Iglesia.Lo que significaba la acepta
ción del pluralismo en múltiples dimensiones,

En el desenvolvimiemo de la,Doctrina Social de la Iglesia van quedando atrás la
actitud de atrincheramiento y <le condena con que el magisterio eclesialhabía
enfrentado el surgimiento de nuevas concepciones de sociedad, período llamado
"etapa negativa", por algunos analistas. Se abre la "intervenciónpositiva", el
propósito de iluminar desde la perspectiva de la Iglesia y en clave de magisterio
laproblemática social.jo mismo quela conciencia.de los católicos para quese

6
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hagan presentes como tales en el corazón de los procesos y problemas de la
SOCiedad con los valores inmutables de laTglesiaen su verdad sobre el hombre Este
segundo momento es el iniciado por laRerum Novarum, . .

~elndría luego el tercer momento, caracterizado por el método inductivo en la lectura

d
e o s°deelall Ylque leda mucho mayor espacioa la fenOinenologÍ>. social, pero siempre
entro p ano emmentementedoetrinal. '

Hay quienes hablan de un cuarto período', "el profético" de la p""A
I
'ca'", d l

Iglesia en teria 'al' • • llAl cron e a
á. ma ena SOCl , c.on documentos e intervenciones que tienen menos el

car cter de tratados doctrinales para 'convertirse eninensajes41amamientos a
~reyentes y no ~reyentes: sobre problemas concretos de la' condición 'social de la

nmamd.a,dendl~ersas 1a1It~d.es y situaciones! entran encíclicas, discursospontificios
conocasion de vlaJesaposlóhcos, lomísmó que intervenciones de los'ínodos delos
obispos y de las conferencias episcopales'. .)

Juan ,XXIII

Elclima conciliar' inaugura las cosasnuevaserimateria de Doctrina Soco l
part di bío f" la .como
, . e e, caro 10 pro undo que la Iglesia realiza en sí misma y que redefiné la
inmensa red de sus relaciones hacia dentro yhacía fuera.

A los '70añosd~ laRerumNovatum y como conmemoración de lamisma, la encíclica
Mat~rEt ~llglSlra de Juan XXIII, hace de puente dé transición entre la Doctrina
SOCIal tradicional y las nuevas formas con que la Iglesia aborda la cuestión social.

En ella el Papa reasume laconeepcíon hasta ahora dorriina'ritedé reívindícacióndel
magtsteno en lo social "

t.
en un~ doctrina qut; indicaCon claridadel camino seguropata reconstruirlas
relaciones de con~lvencia segú~ los criteriosiuniversales, que responden a la
naturaleza,,alasdlvers~sesferasdelordentemporal yalcarácterdelasoctedad
contemporánea, y preasamentepor éstopuedenserllceptadosportodos(MM
229).

'¡'f·;,

Cfr.R. Splazti.'Codice socia/edel/aChiesa, Bologna, ·i988 •.2ly ss.
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los grandesrasgos caracterizantesde su momento histórico: la dimensión de la
tecnología y I¡¡ industrializacién en todos los campos, la modernización de la
agricultura, el perfeccionamiento de la intercomunicación y reducción 'de las
distancias por el transporte y medios de comunicación social; la dimensión social
c~lI) la .elevación constante de los niveles de vida y los contrastes radicales .que
dicho crecimiento establece. tanto en los niveles nacionales como en losinterna
cionales; la dimensión política con la mayor participación.de masas, el mayor
influjo del Estado en lo socioeconómico, las relaciones que se multiplican entre
los.pueblos y la interdependencia creciente entre. ellos.

JI' -;

Es un enfoque positivo que contempla elmundo con ciertocarácter de unidad por
la red de relaciones que involucran.todas las naciones. El Papa ensaya unamirada
global sobre la humanidad y las grandes transformaciones sociales que laenvuel
"en" con -inmens,asrepercusiones .sobre ella, Ladimensión m undial de .procesos y
problemas se muestra muy claramente en losdesequilibriossocio-cconómicos;cn
especial cuando se señalan las grandes distancias y polarizaciones que crea el
desarrollo. Todos estos aspectos nuevos y centrales de la cuestión social llevan al
Papa a considerarla de envergadura mundial. Para solucionarla invita a los países
industrializados ala solidaridad.conlos países pobres. Y señala también grandes
cambios. que. .se precisan y que podernos considerar estructurales, o sea,
replanteamiento y reordenamiento del orden social vigente.

Si comparall)os este enfoque de la doctrina por parte de Juan XXIII con elde los
primeros estadios de.la Doctrina Social, se concluye-que sóloahora tiene sentido
hablar de relacién dialogal entre Doctrina Social de Ialglesia y ciencias sociales.
De la no significación para el magisterio o los encasillamientos en categorías de
oposición, de la idcntíficaciónde las cienciassociales con ideologías condenables,
de la acusación contra aquellas o, al menos, la sospecha de. reduccionismos
inadmisibles O de tener poca objetividad, se va pasaudo a aceptarlas como ayudas
válidas y valiosas para la lectura.eclesial de los fenómenos sociales. El principio
dI' "ver, juzgar, actuar" que ,el Pontífice propone corno punto.de partida Para la
acción. social de Jos laicos católicos, está intrínsecamenterelacionado con el
método de la ciencia ernpírica,. . ..-

El diálogo, pues, ciencias sociales-Doctrina Social de la Iglesia hay que situarlo
en las tres últimasdécadas, Con Juan XXIII, el) los documentos magisteriales sobre
lo.social.va entrando la visión sociológica propiamente dichay nofalta el análisis
quepartede las ciencias sociales. Queda por dilucidar hasta qué puuto Se pueda
hablar de diálogo en el sentido de enriquecimiento mutuo y en qué grado entran
las ciencias sociales como iluminación no sólo de la lectura del magisterio sino de
las conclusiones que recaba y de los senderos de conducta que delinea. Todo ésto
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dentro de la apertura qije brinda el dinamismo de una Iglesia comprometida con
la causa del hombre en .general y de los pobres en especial.

La el)cíclica Pacem /n Terrises culminante en el magisterio social de Juan XXIII.
En lo.eclesiológico y doctrinal.muestra gran continuidad con todo el magisterio
anterior. Pero fue una voz fresca y de aliento para el mundo en crisis profunda por
la confrontación álgidaentre los bloques capitalista y comunista. El Papa hablócon
lenguaje sereno, cercano, lleno de confianza en la humanidad: exaltó el valor de
la persona humana, su inteligencia y capacidad de libertad, sujeto de derechos y
deberes y con vocación ineluctable de relación social. Puso en tela de juicio la
carrera armamentista, las relaciones beligerantesentre las comunidades políticas
e hizo el llamamiento más apremiante ala paz estable, no sólo como ausencia de
la guerrasino como resultado de relaciones sociales enriquecedoras en todos los
niveles nacionales e internacionales. Convocó a toda la humanidad a la paz. Se
dirigió a católicos y no católicos para que colaboraran en la construcción de la paz,
Esta la Puso como opción de fe para los católicos, con directivas-muy concretas
y operativas para la convivencia en el amor y la libertad.

Asumió con responsabilidadJuanXXIIIla lectura e interpretación de su momento
histórico, con una objetividad sin precedentes y planteó para los católicos el deber
moral de I¡¡formación para su.competencia y capacidad en sudesempeño social.
Para elPapaes necesario que "la cultura religiosa y la formación espiritual vayan
a la par con el conocimiento científico y con losinCesantes progresos técnicos".
y sobre esta responsabilidad.afirma:

para inspirar la vida'civil con rectas normas y 'ptincipios:cristianos, no basta
que estos hijos nuestros gocen de la luz celestial de la fe y que se muevan a
impulsos del deseo de promover el bien; se requiere, además, que entren en
las instituciones de la vida civily que puedan desenvolver dentro de ellas su
acción eficaz. Pero como la actual civilizacián se distingue sobretodo por la
ciencia ,y,.los inventos técnicos"""ciertllmen~e'nadie puede entrary actuar
eficazmente en las instituciones públicas si no .posee-el saber científico, la
idoneidad para la técnica y la pericia profesiortaUPT ,51).

El recurso a la ciencia aparece como un deber de naturaleza religiosa. La Iglesia
le da alas ciencias el aval, ya no desde Iadefiniciénteológicade las cosas; sino
desde el reconocimiento de la verdad objetiva del quehacer científico.

Pablo VI

Sus documentos referentes a la cuestión social constituyen el avance más decidido
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y profundo en la línea magisterial que parte del acercamiento de la Iglesia a los
grandes problemas del mundo y de los hombres. Están de por medio la formación
y tradición humanista sin par del Papa.

Nos referimos, de manera principal, a tres documentos cimeros: la constitución
Gaudium Et Spes del Concilio Vaticano Il, la encíclica Populorum Progressio y
la carta apostólica Octogesima Adveniens dirigida por Pablo VI al Cardo Maurice
Royal cumplirse los 80 afios de la Rerum Novarum.

Gaudium et Spes aparece como el más importante de los documentos de la Iglesia
en materia social: expresa la solidaridad incondicional de la Iglesiacon las alegrías
y esperanzas, tristezas y angustias de toda la humanidad; la Iglesia las hace suyas.
Es un compendio de doctrina actualizada en relación con la situación histórica del
mundo asumida en una seria perspectiva de discernimiento por parte de la Iglesia.
Desde el inicio, subraya la opción de la Iglesia por los pobres. Toma las realidades
concretas ("cosas nuevas") con sus luces y sombras, los signos de los tiempos.Ias
grandes transformaciones y sus consecuencias sobre el hombre. Todo lo asume
como crisis de crecimiento, para iniciar desde ahí su rellexión y llegar a definir y
pregonar cómo concibe la presencia eclesial y su acción en el mundo.

La actitud es de diálogo franco, de acercamiento y solidaridad, de confianza, con
una firme voluntad de superación dé los conllictos Iglesia-mundo. De la concep
ción tradicional del orden social cristiano que había que imponerle al mundo, se
pasa al testimonio del cristiano como tal en un mundo heterogéneo ydel aporte que
debe dar en razón de su fe para mejorar la vida humana, solucionar los problemas,
buscar la transformación de la sociedad hacia metas mejores en todos los campos
de la misma.

La oposición fe-ciencia se supera con creces en el texto conciliar: se reconocen la
fe y la razón como dos órdenes de conocimiento distintos y que "las artes y
disciplinas humanas gocen de sus propios principios y de su propio método, cada
una en su propio campo; por lo cual, reconociendo esa justa libertad, la Iglesia
afirma la autonomía legítima de la cultura humana y especialmente de las
ciencias" (OS 59). Se proclama el derecho al conocimiento, a la investigación, a
la difusión del propio pensamiento y, al analizar el acuerdo que debe haber entre
cultura humana y educación cristiana, se llega a esta conclusión sobre la
compaginación de las mismas:

Hay que reconocer y emplear eficientemente en el trabajo pastoral no sólo los
principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias
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profanas, sobre todo en sicología yen sociología, llevando así a los fieles a
una más pura y madura vida de fe (OS 62).

La cultura queda entendida como un bien, de modo que los cristianos deben
comprometerse a luchar para que el derecho de todos a la cultura realmente sea
reconocido y propiciado.

La PopulorumProgressio es un avance más en la nueva dirección de la Doctrina
Social y es tan decisivo que los analistas concuerdan en que representa probable
mente el momento más alto de la rellexión de la Iglesia sobre la situación mundial
contemporánea.

Sobre la base de toda la experiencia acumulada en el camino hecho por la Iglesia
con su Doctrina Social, especialmente en los años inmediatamente anteriores,
Pablo VI condujo la rellexión eclesial y la enfocó hacia el subdesarrollo como
problema mundial, el más grave de todos y, por lo tanto, el mayor desafío a la
humanidad y la más intensa interpelación a la Iglesia: "Los pueblos del hambre
interpelan hoy de manera dramática a los pueblos de la opulencia. La Iglesia se
estremece ante este grito de angustia y llama a cada uno a responder con amor al
propio hermano"(PP 3).

El Papa en sus viajes a países del Tercer Mundo vió y palpó la pobreza abismal.
La encíclica fue su más audaz y decidida expresión de solidaridad con los pobres
al denunciar el subdesarrollo no como un mero estadio de atraso sino como
resultado de profundos e injustos desequilibrios sociales y con la interpelación
valiente y enérgica a los países ricos para un cambio urgente de esta situación
denunciada con particular crudeza y vehemencia: "Jamás se condenarán suficien
temente abusos semejantes recordando una vez más que la economía está al
servicio del hombre" dice citando a Pío XI y' renovando la condenación al
capitalismocon su "imperialismo internacional del dinero". Un "ciertocapitalismo
ha sido la fuente de tantos sufrimientos, de tantas injusticias y luchas fratricidas
cuyos efectos perduran". Y aclara que no hay que atribuir a la industrialización
como tal "los males quese deben al nefasto sistema que los acompañaba" (PP 26).

El señalamiento del capitalismo como causa estructural de la pobreza con todas
sus consecuencias está acompañado de la identificación de las causas de la
violencia: son las injusticias que claman al cielo las que producen la tentación de
la violencia y pueden venir revoluciones que llevan a nuevas injusticias y
desequilibrios. En otras palabras, la gravedad de la situación y la imposibilidad de
salir de ella son fuentes de insurrección violenta. Por eso concluye que "el
desarrollo es el nuevo nombre de la paz".



nSIDOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LAnNA

El Wall StreetJournal calificó la encíclica Populorum Progressio de"marxismo
recalentado". ' '

En esta encíclica, en cuanto a contenidos Yestilo,'túvo mucho influjo el P. Louis
Lebret, cientista social, convencido como estaba de que el problema másagudo del
mundo era el subdesarrollo. por eso la Populorum Progréssio es quizás la más
sociológica de las encíclicas especialmente por la id~ntificación de las causas
estructurales dé' la pobreza.creciente en el mundo, del aumento de las masas de
desheredados, de la violencia desesperadade los que se quedan sin horizonte "'gUDO.
El pensamiento social de la Iglesia en esta encíclica se alimenta de análisis y
conclusiones de las ciencias sociales. El profetismo de su mensaje parte de la visión
crítica de la realidad social y del diálogo con la verdad del Evangelio sobre el
hombre. Es iluminante, a este respecto, el pequeñopárrafo entresacado de la homilía
papal dela misa del día del desarrollo, en la visitaposterior de Pablo VIaColombia:

Perctbidyemprended Con valentía; hombres dirigentes, las innovaciones
necesariasparaelmundo que os rodea... jrno'olvideis que'ciertas crisisde la
historia habrian'podido.' tener otrasoríentacionessi las reformas'necesarias
hubieranprevenido tempestivamente, con-sacrificios valientes, las revolucio
nes explosivas de la desesperación.

La carta OctogesimaAdveniens, aunque no tiene carácterdeencíclicani está dirigida
a toda la humanidad, no esdemenorenvergadura. Su trascendencia es grande porque
es como la conclusión a que líegaelmagísterio oficial de Pablo VI en materia social

,y también se puede decir que es el punto de arribo del desenvolvimiento del
pensamiento de la Iglesia en materia con el aporté-del análisis Científico. ¿Se podrá
afirmarque ya hay un corpus magisterial sobre lo socialque abre elperíodoprofético
de Iapredicación de la.Iglesia sobre el tema social, como última etapa del desarrollo
de la Doctrina Social?'

En esta carta pastoral Pablo VI enfocaconIucidez el modelo urbano-industrial de
socíedadya consolidado y en franca expansión, el añanzarniento de la tecnología,
laevolución y contraposición de las ideologías, las ambigüedades del progreso con
sus riquezas crecientes y la pobreza también enaumento, las múltiples tensiones de
las relaciones humanas, marginaciones, sociedad, etc; 'como escenario de la acción
de los cristianos en nombre de su fe.

La cartaestá dedicada a la-animación de 'esta acción concretada en búsqueda de
modelos.desociedad democrática yen la organización y vida de la sociedad
política.Laacción política sepresentacomo un debercristiano, es decir, motivada
por la fe.
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Pablo VI insiste en elmétodo y forma de, lectura de la sociedad que ha venido
aphcando para reiterar y aclarar principios y para dar nuevos aportes. Aparece cada
vez más.claro.que la Iglesia no tienefórmulas universales de solución a la cuestión
social ni puede proveer respuestas a los gravísimos problemas existentes. Muchos,
muchísimos de los problemas sociales se producen por fuera de la esfera religiosa
y las soluciones hay que buscarlas también en otras esferas. Buscar y resolver es la
tarea de los cristianos y hombres de buena voluntad. La Iglesia se compromete a
acompañarlos en la búsqueda de soluciones, con reflexiones y motivaciones que se
mspiran en la revelación yen l~ realidad social. EIPapadeliberadaysignificativamente
ya no habla.de Doctrina Social sino de enseñanza social.Queda de ladola imagen
de la .Iglesia poseedora de la clave de lo social, con la posibilidad de ofrecer
soluciones radicales, y .perennes a la problemática social. La Iglesia asume una
actitfl~ humilde, realista y de diálogo, de empatía, de búsqueda. Lo'que no significa
que deje de i1fegonar sus principios sobre la dignidad humana y de defenderla contra
los ensombrecimientos por ideologías que empobrecen esta dignidady se traducen
en coacción contra su libertad. ", . .. I .. .

El documento subraya la dignidadde la política al reconocer su autonomía y ,al
aceptar que.dentro del.campo político, puede haberpluralismo entre los católicos,
muchas veces inevitable y hasta saludable, lo que no significa ir contra launid~dde
la fe ni conducir a poner en peligro la unidad eclesial. En consecuencia de lo anterior,
la Iglesia no adhiere a ningún modelo socio-econémico-políüco. La enseñanza
,spcial queda comofuente de inspiración del empeño cristiano en topolúícoy.como
guía para que la acción política ,nosea una acción cualquiera sino una traducción de
la fe cristiana para transformar la sociedad en el sentido de lajusticia y la fraternidad, .

'. ',' '" ,',.. -".' , ,',- ,,- .. '.,', "

El panoramaquele cupo en suerte escrutar a Pablo VI era particularmente oscuro
corno cuestión, social mundial. Juan XXIII .había subrayado esta últimadimensión
que se había acentuado mUfho más. La oposición ideológica entrelosdos bloques,
capitalista y co\l)unista, habíasobrepa~ado la guerra fríapara llegar a confrontacio
nes periféricas de inmensa gravedad: la guerra cn el Vietnam era de crueldad,
barbarie y destrucción incalculables; la invasión de Checoslovaquia por las tropas
del Pacto de Varsovia, resultado del desafío entre el oeste y este europeos como
escenarios del capitalismo y el comunismo; secemta el peligro real de una
conflagración bélica que llevara al mundo al aniquilamiento. ' ,

Por?tra parte, Asia, Africa ~ América Latina, comnescenarios principales de las que
hoy podemos llamar "contradicciones del, capitalismo", se, iban transformando, en
Tercer Mundo, ' , '

El agobiode las circunstanciascorno se presentaban en An¡,érica Latina, continente
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mayoritariamente católico, trajo a Pablo VI a nuestro ~ontinente.Por primeravez
llegaba un Papa a visitar nuestra historia. Venía antecedido por la Populorurtl
Progressio yporel mensaje de la GaudiumEt Spes, que había suscitado to,;entes
de esperanza en la Iglesia latinoamericana que asumió y concretó la actitud de la
Iglesia uuiversal: solidaridad con el mundo y la historia.,
Desde mediadosde sigJoelcontinente estabaen plena transformación rural-urbano,
no fácilmente identificable con etapas de modernización ni de mejoramiento de la
calidad de vida; la migración campesina hacia las ciudades respondía al empobre
cimiento radical del campo, con las e~lOrmesdificultades que surgían po/a la
subsistencia de multitudes que 'tampoco iban a ser asimiladas por. la ciudad. Se
produjo así el fenómeno 'del agigantamiento "explosivo" de las ciudades, algunas
hasta la condición' de megalépolis, crecimiento cuantitativo. conforrllado por
inmensos barriospériféricos y cinturones de míseríacon toda lagén~~is d~
probleinas sociales colosales suficientemente conocidos, al menos COlnO~OtICla.De
la economía de subsistencia de verdad precaria, lasmasas rnigrantes pasaban así a
la lucha incierta y despiadada por la supervivencia. Lo urbano, .en ~e~idad, no
significaba relación alguna sustantiva con lo 'industrialy, por consiguiente, con .~s
posibilidades de empleo con capacidadde absorción de man~deobray reconversion
económica. . ',' '(.

La década MIos 60 se había iniciado con una treniendaeferveseeneia polític~,
catalizada engran partepor la revolueióricubana triunfante. Pero también fruto de
las enormes tensiones sociales, En 1961.en lit reuniónpanamerican'a de Punta \le'
Este, se había proclamado la Alianza para el Progreso que ponía en camino a
América Latina hacia. la meta del modelo urbano-ind~strial de sociedad y .la
consiguiente transformación de laeconomíaruralen ~nae~onomíam?dema,b~.ada
en la industrialización que traeríaconsigo la moderm~ac[6n social, la promocron y
partícipácién política y económica de las masas y haría ~el continent~,dueñ~. y
determinante de sus rúmbosy decisiones, interlocutor válido y compeuuvo en el
cónsorcio internacional: se entraba en Iá vía del desarrollo' y el subdesarrollo sería
simplemente el punto departida. . .

Efsentirec1esialdesde America Latina
,ti '

Se sabe muy bien queI~.4.lianzapara el Progreso muy pronto entró en balTen~.Lg~

horizontes no se aclararon para la vida ,latinoamericana. Las mellts. propuestas
siguieron lejanas y muchas de las círcurístancias críticas que sacudíarlgl<¡balmente

al continente se agudizaron mucho más.

La Iglesia latirioamericariaphcibió con agudeza y cOII dolor l~ tremenda realidad.
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La interpelaba fuertemente. Se sítuó.entonces, enlaperspectiva conciliar ya la luz
de la Populorum Progressio,emprendió un examen profundo sobre supresenciaen
la "actual transformación de AméricaLatina":quería entender el continente desde
su s?lidaridad con él. Lacgnferencia del CELAM, inaugurada por Pablo VI en
persona, concluyó ,conel conocido Documento de Medellin,aprobado por elPapa,
aplicación del Concilio Vaticano 11 para América Latilla. La Iglesia había llegado
a definir su presencia pastoral tOl)lan~o como punto de partida el análisis de la
reali~ad. Este acontecimiento eclesial UO tenía precedentes. Se inauguraba un nuevo
período de vida de Iglesia en el continente "períodomarcadopor una profunda
renovación espiritual, por una generosa caridad pastoral, por una auténtica sensibi
�idad socia!" como diceia presentación del documento..·.

E~te entra de lleno enla enseñanzasocial.dela1gl~sia,inclusive por las novedades
qu~ aPWta: profundiza la línea dereñexión de la nu~.,a era de documentos

•inauguradaporIaMareret Magis(rayperfeccionallaporel Concilio y Pablo VI. La
~rehexióndoclrinal partedel análisis.de larealidadsocial, Y se puede afirmar sin
lugar a.dudas que, ~entr.?,de!as c~iaCte~!sticasd~ un documento religioso y, por lo
tanto, sin el aparato crítico y comprobatorio de las.teorías en las ciencias sociales,
e.sel análisisestructural de los'PWb,lel)las enque ~e, debate la mayoría de los

'Iillinoamerieanos, el fundamento délareflexión emprendida por.la Iglesia, con la
incorpor~ción del marco ~ociológiCQ~e la íeoríaAel ~onflictoque no I~ enfoca como
mero accidente social ni en las ca¡¡;g()ríasde Oi(¡rn o desorden social y moral, sino
que la muestra' como constitutivo de Íos procesos sociales latinoamericanos..

¡ ,i, "1 " .. ;.:,:' " "" ',> '.,

La situación de confhcto, en el sentido antedichq de proceso social d~minanteen Ía
sociedad, se denuncia de modo particular en el documento d~ la paz: .se citan
tensiones entre las clases y formas ,de colonialismo interno, las múltiples
marginalidades en varias dimensiones, desigualdades excesivas entre clases con
marcada tendencia a la bipolaridad, desarrollo desigual, explotación de.las minorías
étnicas:' ., '

Los desequilibrios enrd,lasión CO~ el poder son enfo¿ad,oSde manera vigorosa: pqr
un lado, sectores minoritarios dominantes.Insensibles a la miseria y hastaconscien
tementeopresórestpor elotro, los sectores oprimidos'queson los mayoritarios. La
actitud frecuente de.las minorfas privilegiadasque caiifican de subversivo cualquier
intento de cambio que lospueda afectar eJlsus intereses ysituación de privilegio.
Lo que conduce con flicilidad al "uso de la fuerza para reprimir drásticamente todo

".¡ . , .. ' .... : .... : .,. o,:. :....... .:'.' ',', '
intento de reacción",justificandoesta violencia con argumentos de conservacióndel
orden o de lucha contra el comunismo. Y entra también la creciente toma de
conciencia de los pobres que.junto cgn otros factores.aumentarélas tensiones, con
lo que se anticipa que, "la agravación aJltomátiea de los problemas provocará
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consecuencias explosivas". Enfoque muy claro de las causas estructurales de la

violencia social.

Es particularmente lúcida en su análisis la dimensión de las relaciones internacio
nales que afectan de modo negativo a América Latina: "la dependencia de un centro
de poder económico" de laque resulta que con frecuencia "nuestras naciones no son
dueñas de sus bienes ni de sus decisiones eConómicas", con todas las repercusiones
que esto tiene en lo político. El documento menciona en concreto "aquellos factores
que más influyen en el empobrecimiento global y relativo de nuestros países,
constituyendo por lo mismo una fuente de tensiones internas Yexternas". y califica

estos factores de neocolonialismo.

Entre dichos factores individua la distorción creciente de los términos de intercam
bio que conduce al empobrecimiento permanente de nuestros países y a que las
naciones industrializadas se enriquezcan cada día más. Lo que dan en ayudas
externas lo quitan en estos mecanismos. Lo mismo que la evasión, por parte de
compañías extranjerasque actúan en AméricaLatina, de sus obligaciones tributarias
y de sus ganancias sin que contribuyan adecuadamente al desarrollo. Igualmente
señalacomo causas'subdesarrollantes la fuga de capitales económicos y humanos.
y denuncia el endeudarniento progresivo con el riesgo de abrumar las ya frágiles
economías. Y pone énfasis en que los "príncípales culpables de la dependencia
económica de nuestros países son aquellas fuerzas que, inspiradas en el lucro sin
freno, conducen a la dictadura económica Y al imperialismo internacional del
dinero", en clara referencia a los monopolios internacionales.

Hay muchos aspectos más de esta visión global y de veras completa que logra el
documento sobre el problema latinoamericano. La tesis general es que las grandes
injusticias que oprimen al continente crean pobreza espantosa, cierran caminos y
llevan a la violencia. Por eso las opciones llevan al "queremos comprometernos
con la vida de todos los pueblosen la búsqueda angustiosa de soluciones adecuadas
para sus múltiples problemas". "Nuestro aporte no pretende competir con los
intentos de solución de otros organismos nacionales, latinoamericanoS y mundia
les, ni mucho menos los rechazamos o desconocemos. Nuestro propósito es alentar
los esfuerzos, acelerar las (ealizaciones, ahondar el contenido de ellas, penetrar
todo el proceso de cambio con los valores evangélicos'\. "No tenemos soluciones
técnicas ni remedios infalibles. Queremos sentir los problemas, percibir sus
exigencias, compartidas angustias, descubrir los caminos y colaborar con las

soluciones" (Medellín, Mensaje).

La Iglesia latinoamericana ha tomado ·conciencia de que es parte de la historia,
solidaria con ella, parte del problema y comprometida con la búsqueda de
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soluciones. Como I lesi las ti ,compromiso con los gobre no as uene. Per~ amma a encontrarlas y llega al
sus luchas ...' p b es y con su pobreza haciendo nuestros sus problemas y

sobrle la línea de apertura de análisis abierta por Pablo VI el documento
con a mcorpo '. d idi ' . avanzar .raclOn eCI Ida de las causas estructurales como génesis de los

~e~~~:~f~aSO~~al~s X, co~ el ma~co concept~al y analítico del conflicto. Y en esta
ro ,n a Ice as tesis de la teona del desarrollo que subyace en las
~es~~::~~~~;~Ahanzapara el Progreso según la cual aquél es el punto de llegada,
las fórmulas deelmero:traso o margl~a\¡dad, susceptibles de transformación con

, , a mo ernízación. Dicho de otro modo: serían las estructur
~~~~lOnal~s las que producirían el subdesarrollo por lo ineficientes que son ;~
irreve~~~t se modernizan, se produce el "despegue" hacia el desarrollo, pro~eso
como e unave.z comenzado y que acarrealas demás transformacionessociales
ti consecuencia de las ayudas financieras y la industrialización Pero no se

r:~~::ct~~s~~:~:n
l
c~enta los obstáculos muchas veces insuperables q~ecrean otra

" a escnta como caminodel cambio. YnoesqueelDocum~nto
~~:e~ellzn I~ore la existencia de factores concomitantes pero no principales que
volu~ta¿~n subd,:sm;ollo de ,los grupos humanos, tales como la falta de

e superacion, Ignorancia, etc., que inclusive también pueden conside

d
rarse cdomo elementos negativos de una cultura creada por la misma situación d~
epen encia y desesperanza.

;:f~:~~~S de la Iglesia fue certero: el fracaso de la vía al desarrollo no era la
a • Ia la falta de voluntad para superar los "atrasos". El subdesarrollo

U
Pnaare~tla e ,~ramente como una realidad presente, actual, viva y en aumento Era

Sl uaClOn impuesta. .

;lldocumento despertó inquietudes muy profundas en AméricaLatina tanto en lal eSI~/omo en otros sectores de la actividad social Hubo ~eacciones
e~ca I icadoras por parte de grupos nacionales, continental~s yde los centros de

po er mundial que consideraban el documento y la actitud de I lesia ue
representaba un nesgo para sus intereses. Se llegó a hablar de :na I I~ia
:~ln~abledal marx,ls.mo o c~~prometida con él y dedicada a hacer política ~on el

an ialrn e su misión espiritual, Las formas de análisis y sus marcos teóricos
~~pe~la .men~e el del conflicto, con facilidad y frecuencia los quisieron reducir ~
meo ogias o identificar con el marxismo. Toda esta reacción permite entender la

agn,l~ud del viraje que realizó la Iglesia en materia de reflexión eclesial sobre la
cue~tl~n social. Las cienciassociales se hacían parte de dicha reflexión. Era el otro
mo o e

d
llegar al conocimiento, distinto del de la fe pero complementario del

cammo e la fe.
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Por,otro lad~, se despertaron muchas esperanzas y motivaciones para compromisos
políticos y de lucha social. Y desde la experiencia lograda con este modo y forma
de reflexión, se quiso seguir adelante con un nuevo modo de hacer teología desde
la situación de pobreza como opresión. Era un camino que nadie había recorrido
porque no existía. Era de verdad riesgoso. Pero era el paso lógico hacia adelante: el
diálogo profundo entre teología y ciencias sociales.con todos sus aportes. El
antagonismo que había llevado al 'conflicto epistemológico de antaño no sólo
quedaba superado .sino que se entraba, con la mutua-interacciénva una teología
enfocada ala liberación del hombre de las grande. opresioneshumanas. Emergió
enseguida la dificultad de seguirllevando adelante el diálogo. No había sido ni sería
fácil, Se crearon varias corrientes de pensamiento que llevaron adistintas posiciones
teológicas..Comoen toda búsqueda pudohaberequivocaciones, Hubo discusiones
difíciles y divisiones en elseno de laIglesia, Algunas vertientes de teología de la
liberación.son consideradas muy.radícales.Muchas Ymutuas fueron las descalifi
cacioncsespecialmente entrelos teólogos de larga tradición y los teólogos nuevos.
Se habla mucho de-teologfa.ídeologízada. Pero 'hay una brecha :abierta desde
América Latina que,puede constituirse en experiencia muy' válida para la Iglesia
universal. '-1

6.': DEL DISCURSO DEL DESARROLLO :AL, SILENCIO SOBRE:EL
SUBDESARROLLO

En las grandes reuniones del poder económico mundial ya no se volvió a hablar de
planes.parallevar al desarrollo alos países subdesarrollados, La expresíont'envía
de -desarrollo" quedó convertida en-un. eufemismo para decir precisamente lo
contrario, Después de lareunióndel CELAM en Medellín la situación siguió en
franco deterioro. Lo que sí quedó de la reunión de Punta del Este,que lanzó la Alianza
para el Progreso, fue la política de contrainsurgencia, inspirada en la llamada
"doctrinade la Seguridad Nacional", que se concretó en regímenes .autoritarios;
principalmentede corte militar, que pretendían la imposición vertical del camino de
desarrollo que fracasabapor todos lados. Añadieronel ingrediente de laprepotencia
del Estado, suabsolutización, con suderivaciónen toda clase de violaciones de
derechos humanos.': '

En 19.78lareflexión de la Iglesiadatínoamericana abarcó la década postmedellín.
Con la ayuda de, las.ciencias sociales para el-análisis de la 'realiilail,'enfocó la
marcha '<Iel continente.con sus luces' y sombras.. Por un lado. se- constataron
progresos innegables, motivo de esperanza, pues permitían pensaren que sí se
podrfan solucionargrandes problemas de la pobreza y sus consecuenciasagobiantes.
por otro, seconstaté la persistencia,delsubdesarrollo; más agudo en cuantoa.la
pobreza acumulativa y la dependencia creciente, la mayor pérdida de autonomía
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política y económica de nuestras naciones; la persistencia y aumento de los
obstáculos e impedimentos en la "vía del desarrollo". El panorama se presentaba
más .difícil y complejo/Unnuevo factor de degradación era el problemade los
derechoshumanos ante la institucionalización de la tortura, desapariciones,
aniquilamientos; crímenes de estado y el crescendo de la violencia de insurgencia
y contrainsurgencia, '

El desafío para la Iglesia era 'la evangelización en este presentey en el !utu;o de
América Latina. Y la Iglesia lo enfrentó reasumiendo y reiniciando el discurso-del
subdesarrollo como centro de atención. En este-sentido, en 'el documento de
conclusiones de la reunión del CELAM en Puebla, aprobado por Su Santidad Juan
Pablo H, la Iglesia latinoamericana llama pecado social, escándalo y contradic
ción con.el ser cristiano, la crecieme brechaeiltrericos y pobres. Situación de
"gravedad tanto mayor por darse'en países que se llaman católicósy que tienen la
capacidad decambiar". Yseñalan de nuevo las causas estructuralesde la situación:
"Esta pobreza no es una etapa 'casual, sino el producto-de situaciones yestructuras
económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la miseria
'.: mecanismosque.produceu anivel internacional'ricos cada vez másricos a costa
de pobres cada vez más pobres", Además de la conversión personal.Ja solución
requiere "cambios profundos de las estructuras que correspóndana las legítimas
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social; cambios que no sehan
dado o han sido demasiado lentos en la experiencia de América Latina".

,:;.

El Documento De Puebla ve a América Latina en "situación de extrema pobreza
generalizada". Es un problema masivo', global de inmensas mayorías quesintetiza
en' rostros' concretos delos que' mayormente sufren el, impacto, para concluir
dramáticamente: "Países como los nuestros en donde con frecuencia no se respetan
derechos fundamentales vida; salud, educación, vivienda, trabajo... estánensitúa
ción de permanente violación de-Iadignidad de la persona"

Con particular lucidez y claridad aborda el documento el análisis de esta.realidad
del deterioro creciente yglobal delnivel de vida y poslbilidades tan dísmínuídaspara
las grandes masas latinoamericanas 'cuando expresa:

:l.'¡

La 'economíadel-mercado 'libre, en suexpresián'más rigidaiuún vigente 'en
nuestrocontinente yleguimadapor ciertas ideologías liberales, ha acrecenta
dala distancia. entre ricos y pobres por anteponer el capital al trabajo, lo
económico a lo social.Gruposminoritaríos nacionales.asóciadas elveceseón
interesesforáneos, se han aprovechado deiasoportunidadesque les abren estas

,viejasjormasde libre mercado.paramedraren su provecho ya expensas de los
'. sectores populares. mayoritarids{D 47). ," ' '1

1

I
.'

,'1
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Es un enjuiciamiento directo al modelo económico impuesto dentro de las
perspectivas de la Alianza para el Progreso y al modelo de sociedadque representa,
como generador del subdesarrollode la región. Conclusión planteadasin ambages,
desde constataciones muy concretas y con la remisión también recusadora a la
ideología que lo alimenta, el liberalismo capitalista que, si bien es propulsor de
progreso y fautor de la iniciativa y libertad individuales, queda señalado como
creador de dependencia y opresión con todas sus consecuencias, examinadas
ampliamente en América Latina. En realidad, se fundamenta en el lucro como
motor esencial del progreso, en la competencia libre como ley suprema de la
economía, en la intangibilidad de la propiedad privada de los medios de produc
ción, sin límite alguno y sin que se considere sujeto de obligaciones sociales. Así,
la situación de grave deterioro social y humano creciente en el continente, aparece
como lógica consecuencia de la lógica interna del sistema al que quedamos
incorporados como parte que somos del orden internacional urbano-industrial. Se
nos invita a lograrsus metas, al tiempo que se producen en nuestracontra todos
los mecanismos de discriminación que nos matriculan en la pobreza creciente.

Este deterioro de la vida latinoamericana que tanto preocupaba y angustiaba a la
Iglesia latinoamericana era también evidente en la dimensión política. El docu
mento habla de "los abusos del poder, típicos de los regímenes de fuerza" y
denuncia represión sistemática; manipulación y corrupción de la justicia, tortura,
desapariciones, asesinatos, etc., elementos todos condenables "más aún cuando
los gobernantes o responsables se profesan cristianos".

No se trataba de hechos aislados. El Papa mismo, en el discurso inaugural de la
conferencia en Puebla había denunciado su gravedad en el orden internacional. La
década 70-80 se caracterizó en América Latina por una situación generalizada de
autoritarismo político, especialmente en regímenes militares como ya hemos
dicho, con gravísimas violaciones de los derechos humanos por parte de los
estados. La coacción y represión habían dejado de ser recursos inevitables de
control social para convertirse en métodos de gobierno. En la medida en que se
deterioraban las condiciones de vida por la pobreza en aumento, se incrementóel
autoritarismo político, situación que fue generalizada, aunque con particular
brutalidad en algunas naciones. El Documento De Puebla enjuicia este fenómeno
que alcanzó tanta envergadura en AméricaLatina,como expresión del sistema que
oprime nuestro continente, al denunciar la ideología de la Seguridad Nacional que
se afianza en la región, en algunos casos con intencionalidad de protagonismo
geopolítico. El documento rechaza la pretensión dc dicha ideología de defender
la civilización occidental y cristiana y, Jo más importante, afirma su vinculación
"a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y
verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en decisiones políti-
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cas" Esta posibilidad evidente de la identificación de dicho modelo con los
regímenes militares de' corte tecnocrático en América Latina y que han sido,
además, prototipos del absolutismo de estado y de la represión, hace ver no la
excepción sino el grado extremo de la situación a que ha quedado sometida
América Latina. Aunque el documento no lo diga expresamente, se trata del
modelo económico-político que domina y empobrece a América Latina.

El colectivismo marxista es otra de las ideologías que el documento señala eomo
presentes en América Latina y la rechaza, no tanto por su influencia real en los
grandes problemas sociopolíticos del continente, que no es considerable, cuanto
como posible alternativa de salida y solución a la situación latinoamericana. Se
critica su idolatría de la riqueza, su ateísmo, la lucha de clases y el totalitarismo
de los regímenes en que se han concretado históricamente. Lo mismo se señalan
los riesgos que corre la teología de ideologizarse si lo adopta como marco de
referencia de análisis social. De todos modos, lo que sí es evidente en el documento
es que la ideología marxista no está en la base de los problemas y conflictos
tremendos que aquejan a la región.

Creemos posible afirmar que ningún documento de la Iglesia sobre la cuestión
social había llegado tan lejos en cuanto al análisis de la realidad: en los documentos
de Medellin y Puebla está la está la lectura de la violencia institucionalizada en
América Latina como proceso social que identifica las sociedades concretas,
elemento intrínseco de su realidad y parte integrante del, modelo social del
capitalismo liberal, con su principio de libre competencia que se convierte en el
aplastamiento de los más débiles. Y éstos son las mayorías. Es una lucha de grupos
minoritarios por la defensa y acrecentamiento de sus riquezas y privilegios:
violencia económica, cultural, políticaque llega basta la agresión sangrientacomo
prevención de la inevitable insurgencia armada o como confrontación directa con
el "enemigo".

"Como consecuencia de los nuevos manejos y de la explotación causada por los
sistemas de organización de la economía y de la política internacional, el
subdesarrollo del hemisferio puede agravarse y hasta hacerse permanente" dice el
Documento de Puebla. ¿Qué significa esto en términos de conflicto y de lucha de
clases? ¿Quién estácontra quién? De aquí que se concluya en el documento en la
necesidad de un nuevo orden internacional, concepto que rebasa absolutamente
las soluciones centradas en el alivio de las circunstancias, en reformar y mejorar
las institucioneso en empeños de cambio social que pareceque se pudieran obtener
independientemente de los enormes condicionamientos estructurales que remiten
al ejercicio del poder.
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En laenseñanzasocial de la Iglesia, cuya trayectoria hemos delineado sumariamente,
parece subyacente un modelo de sociedad de, tipo consensual, cuyos procesos
fundamentales son losde la creación y mantenimiento de la armonía social. En esta
perspectíva.Jos señalamientos de procesos sociales deficientes o equivocados y la
reiteración de los grandes valores presuponen la posibilidad realde dichas transfor
maciones sociales que llevan a la armonía .social Q la restauran, por encima de
egoísmos y de intereses individuales. Se trata así de procesos que pueden ser difíciles
pero factibles. En cambio, en la perspectiva delconflicto, el análisis se basa en la
lucha realporintereses de grupos antagónicos entre sí. Entonces surgen interrogantes
sobre las posibilidades concretas de.que un orden social fundado en Iaexplotación
o en la exclusión pueda mejorar sobre la base del' consenso y quiera renunciar al
monopoliodel poder, de la riqueza, o ceder sus intereses.

Según estas premisas, el ordeninternacional, tal.como lo plantea el Documento de
Puebla, se.proyecta en un sentido muy rico y significativo, mucho más allá del
reformismo social, con significado de cambios sociales muy profundos porque
remiten, en el fondo, a la redistribución del poder. Y sólo hasta aquí pudo·llegar el
documento. No pretendió dar soluciones. Tampoco indicar caminos por donde ir.
Pero quizás sí permitióvislumbrar por dónde no ir"

La reflexión y conclusiones de Medellín y Puebla constituyen.ríe seguro, una gran
contribución al pensamiento social de la Iglesia, a pesar del carácter regional de la
lectura, análisis y conclusiones. Son documentosdeenseñanza social aplicada a una
realidad, la latinoamericana pero que llevan a lacuestiónsocialmundial: desarrollo
subdesarrollo noson una relación local sino fenómeno mundial y es 'el mayor
problema que enfrenta la humanidad y que, en este sentido, interpela a la Iglesia
universal. En' la reflexión eclesial también hay "cosas nuevas": el diálogo con las
ciencias sociales. .Este ha-llevado a desconciertos, divisiones, radicalizaciones
inevitables en toda búsqueda y muchas inseguridades. Pero también ha iluminado
a la Iglesia latinoamericana, le ha brindadoobjetividada susjuicios. Tal vez se pueda
hablar apenas de estadios iniciales para que la teología moral católica y sus grandes
verdades y.principios perennes esclarezcan la lucha social, realidad tenazmente
presente en las sociedades concretas.

4. LA CUESTION SOCIAL COMO CUESTION ECLESIAL,

Es el planteamiento que abre la reflexión religiosa desde el análisis científico de las
realidades sociales. En esta materia IaIglesia ha dado un viraje muy grande y
signifícativo.como hemos señalado. La Iglesia se acerca a realidades muy comple
jasque no siempre puedeabarcar. Al experimentarque a veces carece de posibilidad
de comprender procesos Ycrisis y de darrespuesta a los mismos, la /glesiase deja
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interrogar, Y entra en una tarea de búsqueda. Quiere comprender mejor para ver de
iluminar-Ias grandes realidades, que la envuelven, Lo que no se expresa más en
términos de confrontación, sino de diálogo con las culturas; con los diversos
humanismos, con las éticas laicas de las diversas autonomías científicas y sociales,
con las otras religiones. En un panorama inmensamente pluralista; la Iglesia quiere
proJlüner susvalores y,no renuncia a ello; Es su misiónevangelizadora.

Estar presente enla sociedad y hacerse aceptar como institución es lo que llamamos
la búsquedade la legitimidadsocialde la/glesia, en la termmologfa delas ciencias
sociales, La revolución.industrial con la profundidad de los cambios estructurales
que produjo, no sólo le quitó piso a la posición de preeminencia de la Iglesia en la
sociedadpreindustrial.sino que Ias'rcosas nuevas" desafiaron su legitimidadsocíal;
empezaba el surgimiento de nuevas instituciones especializadas, de nuevas formas
de relación, de valores y.depoder, concepciones distintas del bien COmún,
definiciones dispares del hombre en relación con el mundo y la socíédad.rnultipli
cidad de roles yfunciones sociales con la exigencia de nuevos ordenamientos.etc.
Es lo que se conoce con' el nombre 'de secularización, con 'Su' significado de
autonomía y pluralismo.social.

Dentro de ese marco quedaron las relaciones religión-sociedad, centradas en la
tensión fe-racionalidad, en las varias dimensiones de esta última: política,
económica, etc, Desde dicho ángulo las ciencias sociales estudiaron las posibili
dades. de supervivencia de la institución religiosa, sus posibles readaptaciones
dentro de los nuevos marcos seciales y llegaron hasta prever el eclipse de lo
sagrado o sea la desaparición de la religión. Fácilmente el marco teórico dela
secularización se fue convirtiendo en un deber ser: la legitimidad dela Iglesia
dependería de nuevas formas de presencia institucional adaptadas a las exigencias
de.la racionalidad moderna y en forma de compromisos con ella. Las actitudeS
religiosas quedaban así fácilmente confinadas al fuero de la conciencia individual.
Se habló hasta de religión invisible. La institución religiosa jugaría un papel dentro
de la sociedad y aceptado y legitimado por ésta, eh'la medida en que la Iglesia se
comprometiera con los valores modernos y desde dicha perspectiva fuera fautora
de convivencia y armonía social, lo que se podría traducir comounaneutralidad
en, la perspectíva.religiosa y desde ella. y apoliticidad en lo social. Para nada
entraban la definición que laIglesiatiene de sí misma, su visiéndel mundo y de
sus relaciones con él, las exigencias de su misión.

',1

El procesode maduración hasta el diálogo con las ciencias sociales,obligaa sustituir
la unidimensionalidad de las visiones y definiciones: las que la Iglesia y la sociedad
tienen y dan de sí mismas y lasque tienen y dan la una'de la otra, es indispensable
que se encuentren y secotejen. Estas son perspectivas nuevas en la enseñanza social
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católica. La Iglesia, con toda su conciencia de la institución que es y con toda la
trascendenciade su mensaje,nodejadepertenecera sistemassocialesconcretosque
se.autodefinen, fijansus metas.establecen los modos ymediosdelograrlas,ostentan
formas y nivelesde estratificación y diferencias en la atribución y distribución de
las recompensas sociales. De modo que la Iglesia quedatambiéninvolucrada en la
cuestión social, es parte de ella. Lo mismo que, en la perspectiva sociológica, la
Iglesia es hija de las culturas, las refleja, las reproduce. De aquí que la trascedencia
social de una instituciónreligiosa como si estuviera colocada por encima de los
sistemas sociales y,de (os proyectos concretos de sociedad, .no es posible. Una
trascendenciade Iglesia, en forma de asepsia social, es inaceptable e indefensable.

Todo lo cual establece tensión entre la trascendencia de la Iglesia por su origen
divino, el mensajede que se sientedepositaria y proclamadora,la perennidadde sus
valores, y su inmanencia histórica en' la que, como una de las instituciones
fundamentales, esparte delaestructurasocial. Al hablar, pues, deja Iglesia como
parte de la historia, el acento-queda colocado de manera primordial en el análisis
científico social con respecto al puesto preciso que la Iglesia ocupa, en el papel-que
desempeña en losprocesossocialesque la involucran yen lamedidaenque toda,esta
pertenencia social desafía Su autodcfinición religiosa, confirma o debilita su
posición proclamada ante la cuestión social.

Uno de los.escollosmás notables en este discernimiento social de la Iglesia es el
discurso de las ideologías.Hay tantas definiciones. Puebla asume como ideología
"a todaconcepciónque ofrezca una visión de losdistintos aspectos de lavida, desde
el ángulo de Un grupo determinado de la sociedad". Por ser definiciones de grupo'
se consideran, parciales y ,el documento subraya s;;-OOnl1encia.a absolutizar los
intereses que defienden y señala que las ideologías "constituyenfenómenos vitales
de dinamismoarrollador, COntagioso". Se pueden considerar "ideas-fuerza' y
resortes de la acción social.

Lasideologfas no se pueden.circunscribirúnicamente.agrupos. También Se puede
hablarde la ideologíade unasociedad.Bien puede ser de un grupo pero que lalogra
imponer. Es la pretensión de dominio absoluto que se llama hegemonía, Y esta
imposicióneselementode control social yconducciónde la sociedad.En esta forma
hemosconsíderado,conPuebla, al liberalismocapitalistacomo ideologíadominan
te en América Latina, traducida en el sistema socio-económico-político-que
subdesarrolla al continente.

Las ideologías puedencompaginarse, complementarse oentrar encontradicción.Y
la. radicalidad .deJaconfrontación ideológicadepende de la menor o mayor
incompatibilidadde los valorese intereses que las ídeolograe encarnan. Inclusive,
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cuando la confrontación es en el nivel de los intereses, el conflicto es mucho más
agudo y activo que cua~db se queda en la mera discusión de valores. Elesquema
analíticodel conflictoanaliza laoposición y lucha entre ideologías irreconciliables.

Desde 61 ángulo religioso o desd~ una ética laica, Seanalizanlas ideologías dentro
de _parámetros de, legitimidad y en relación .con derechos, que se ;consideran
fundamentales, tales como la dignidad de la persona humana, la libertad o la
concepciónde orden social.Cuando la Iglesia defiende la perennidadde los valores
que ofrece a la sociedad, se coloca Críticamente ante las ideologías existentes. Lo
queparece.erróneo.esque parasostenersus valorestildede"ideología"loque quiere
descalificar. Eldiscemímientono parte del prejuicio ni de la.descalificación.

.. ...... . .' , -,~,., . . (

Unade las afirmacionesmás recurrentes enlaenseñanzasocial de la Iglesia es la de
la asepsia ideológica desu mensajesobre la cuestión social, al tiempoque señala el
riesgo de la ideologizacién de la reflexión teológica si parte, por ejemplo, de una
praxis qUe recurre al análisis marxista. Esta misma afirmación¿nq podrá significar
connotaciones ideológicas? .

Es ullacuestióndelicada ~ difícil J~ tratar pero que-no s~ puedes~slayar. Lo cierto
es quelos valores trascendentesse transculturizan y sedefinen operativamente en
relación con las ideologías y .sus concepciones y proyectos:de, sociedad. El
plurali.smo de opcionespolñicas.posibles y lcgüimasdentro de Ia-democracia se
traduce en.lucha política por el poder.Los.valoresde la Iglesia en relación con lo
socialy q\le parten de sus.concepciones perennes Sevuelvenparte.dela ideología
de quienes IQs adoptancomo motivaciónde su acción política. Las identificaciones
sociales de 1a Iglesia, su ser.parte de la estructura social no parece que pueda
entenderse como una institucionalidadra-ideológíca", Desde la perspectiva del
análisis sociológicoes imposible.Laconclusiónno puede ser otra sino.undiscerní
mientosobre. las ideologíasque seextienda ajas ínevjtables posiciones ideológicas
en que pueda estar envuelta la Iglesia y que tiene que confrontar con sus valores
perennes.

Las mayores dificultades en las relaciones de la Iglesia 'con otras instituciones,
siendocomo es partede laestructura social, aparecencuando se tratado sociedades
en las que predomina el conflicto. Si se asume como premisa la posibilidad de una
Iglesia desencarnada y muy por encima de las confrontaciones, ya que sus mismos
adeptospuedenestaropuestosentre sí, hayque intentaraclarar aspectoscomoeslos:

Lainmanenciadela Iglesiaen unasociedaddegruposradicalmenteenfrentados
porelpoder. -Hastaqué punto ycómo la.Iglesiapuede noSerpartedelconflicto.
La manera. en que la. involucran y afectan los conflictos no meramente
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ideológicos sino en los que se desatan formas de agresión mutua por intereses
encontrados.
Cómo y en qué sentido definir la apoliticidad de la Iglesia.
Hasta dónde puede llegar su intervención. en los conflictos, en nombre de sus
valores perennes, sin tomar posición en pro y en contra. .'
Cuál puede seda eficacia de la intervención eclesialúnicamente enel nivel de
losvalores y su aporte concretoantela lucha por intereses irreconciliables.
Los riesgos que pueden derivarse de lá neutralidad de'la Iglesia en el sentido de
estar por encima del conflicto, en cuanto que pu~dan favorecerse los intereses
más opuestos a la dignidad humana que la misma.Iglesia proclarna.
Enqué manera podrá concretarse el apoyo de 'la Iglesia a los que, en el terreno
concreto de los problemas, luchan por la implantación de los valores propios de
la enseñanza social católica, en contra de las estructuras sociales que se oponen
aW~ , , "

Estos son sólo algunos de los aspectos que, en la búsqueda de aplicaciónco~cteta
de las conclusiones de Medellín y Puebla ante los grandes conflictos que sacuden
a América Latina, han dividido a católicos entre sí, lo mismo que a grupos de
hombres de "buenavoluntad" muy sinceros enla luch~P?r Un mundo mejor. Ha sido
una experiencia difícil; con muchastensiones, abundante en descalificaciones de
líneasdepensamiento colocándoles el rótulo de "ideologías". En el laboratorio de
inmensas contradicciones q~e:s América Latina y escenario de frustraciones
abismales; no hay' duda de que; la religión y la Iglesia seguirán fuertemente
interpeladas par la realidadsocial. Y ésta no se puede abarcar únicamentedesdela
teologfa.Nuncaserá fácil el tránsito entresentirsedueña de laverdadaser buscadora
de la verdad: es el sufrimiento de muchos hombres de Iglesia. El diálogo con el
mundo ha sida problemático para la IglesiarMuchomás lo será el diálogocon
realidades en oposición a lá Iglesia, entre ellas y más difícil aún cuando el conflicto
ha pasado a la lucha, Habrá que recorrermucho camino en este sentido.

La enseilanza social tendrá que superar, por fuerza de los hechos, la mera proclama
ción de principios para pasar a compromisos institucionales, en busca de solución
a la cuestión social en su dimensión hoy mundial. Se trata de conflictos concretos,
ínmensos.entre grupos que luchan por un mínimo siquiera de derechos humanos y
otros grupos que se los niegan. No es' un problema de mera dignidad sino de
supervivencia':

Para concretar este camino de la Iglesia, "tienen que entrar en juego la percepción
que la Iglesia tiene'de Símisma, su percepción del mundo yla realidadhumana que
muestran los análisis de ciencias sociales. Si la síntesis convergente de todos estos
aspectos la lleva a la conclusión de que los valores de 'Su mensaje son atacados Y
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defendidos porgruposantagónicosdentro de la sociedad, la Iglesia tiene que admitir
ser parte jntegrante del conflictcy de los proceses de conñícto'".

5. EL MAGISTERIO. ~OCIAL ENE.L PONTIFICADO DE,JUAN PA·
BLOIl

Ha sido el Papa que más contactopersonal ha tenido con los pueblos y sus problemas:
están sus muchos, viajes pastorales a.lo largo y ancho del Planeta, especialmente a
los países del TercerMund\l' Sus pronuncíamientos sociales son! múltiples y
variados, conla preocupación constante de la pobreza en el.mundo".

La primera de sus encíclicas,RedemptorHomil¡is ,es yade unaenorme.proyección
social por su enfoque sobre el hombre y la dignidad humana. el principio fundamen
tal es que "la Iglesia, gracias al Evangelio, posee la verdad sobre el hombre". Recalca
elPapa su trascendencia, el compromiso de la Iglesia para ayudarlo a realizarla-y
vivirla y proclama al hombre como"primero y fundamental camino de la-Iglesia",
Esta entra en diálogo directo con el hombre por encima de mediacionesñloséñcas
o ideológicas. En su eclesioíogfa, Juan Pablo II quiere una Iglesia compacta, abierta
aldiálogo ecuménico y con.elrnundo.misionera y proyectada hacia el futuro. Una
delas grandes preocupaciones del Santo Padre es la de la unidadde.la Iglesia Yla
firmeza delmagisterio.

6. REEDlCION DE LA "DOCTRINA SOCIAL

El enfoque de]~anPablohsobre la cuestión social vuelve d~finitivaYvigorosamente
'a la actitud magisteri3I,~nuna línea dC continuidad Yrenov~ció!1 de la Doctrina
Social de la Iglesia, nombre que reasume con decisión: se nutre de la Sagrada
Escritura Yo de los escritos apostólicos Ypone todo su acento sobre la concepción del
hornbrey de la vida social que tiene la Iglcsia.Iomismo que en la moral social que
ha ido elaborando. Concibela Doctrina Social como llamamiento a la conversión.
La superación de los males sociales depende d~ lacon versión a Cristo Yen el campo
de los problemas concretos la respuesta está en la aplicación de la Doctrina Social
de la Iglesia. Si bien 1'1 Santo Padre habla varias veces de contar con.las ciencias
humanas, la linea del análisis científicode los procesos sociales que ya hemos

J!, J. Rodfiguez" F~ SDB.' "Ánálisis crítico al~ar~tCórico de la secularización en las relaciones
religión-sociedad", en De;de la perspectiva del s~bdesarrollo. Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 1988, 180.

8 Se encuentran íntegros en /:-'¡Osservatore Roman'O,yen publiceciones de-las iglesias locales: Cfr. por
ejemplo, Pr~nunciamientos do Papa no Brasil. Vazes, Pctrópolis. 1980; Juan Pablo 11Peregrino
de la Paz, Presidencia de la República, Bogotá, 198(5;.,

, " . :,'. '-,' 'ir' .. ',' .'.'
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tratado, queda de lado. Hace de la Doctrina Social y de' sus alocuciones sobre la
problemáticasocial un llamamiento étíco-religíosóyelude'losanálisis yprónuncía
mientos de tiposocioeconómico e insiste en que no es competencia de la Iglesia dar
soluclonescoricretas a 'los problemas sociales. También rechaza críticas y
cuestionamientos del género de sus enunciados, que parten del análisis sociológico,
y demuestra desconfianza permanente y absoluta de las ideologías.

Entre las líneasmás centrales y sobresalientes de la Doctrina Social que reinagura
JuanPablo II sobrésalenlasquese refieren al hombre: su dignidad, ladefensa de sus
derechos, inalienables, la necesidad de proteger su ser integral; su libertad, en
especial la religiosa, Su derecho a participar de los bienes.El Papa se comprolTIete
denodadamente con la paz y la justicia, con la oposición al armamentismo y a la
solución de 'conflictos por la vía armanáda.': '

El interés y preocupacién'del Santo Padre Juan Pablo II por la cuestíón social está
expresado en Sus numerosísimos pronunciamientos y en sus grandesencíclicas
sociales que presentamos brevemente.

LaboremExercens,promulgadaetl'los 90 años de la Rerum Novar~m: esuna
exaltacíén'deltrabajohumano, cuya dignidad proclama fundamentada precísarnen
te en que es humano, es decir, realizado por el hombre. Por trabajo entiende no sólo
la actividad dedicada a buscar el sustento sino todo esfuerzo que con~ibuya al
progreso y a la elevación moral de la sociedad. Es la actividad humana la 'que cuenta
comohumana~i~dependientementede sus características ycircunstancias. Lo cierto
es que el horribié,con su trabajo~ partícípaen la obra de Dios, Elenfoque del trabajo
es fúndamentalmentereligioso, ", , '

Una de las afirmaciones más importantes del mensajees el "hechode que el trabajo
humanó es una clavey probablemente la clave esencial de todalacuestíónsocial"
en el sentido de la realizaciéndél hombre como tal, 'de Su bien, ya que tiene como
finhacer.la vida'humana máshumana." '

Desde esta reflexión teolégica sobre eltrabajo, el Papa ctiticaxdenuncia ideologías
y organizaciones socieconómicas que exaltan, por encima: del hombre, criterios
economicistas y cánones de eficiencia y productividad; censura el materialismo
económico tanto del comunismo como, del capitalismo; recorre los problemas que
surgen en relación con el trabajoparaexhórtarasu reforma, 111 mejoramielllq de sus
condiciones y a abrir todas las posibilidades de humanízacíon de la actividad
humana: "el trabajo es para elhombre y-no el hombre para el trabajo".

'.,

En la encíclica se acentúa mucho máSla'relación del trabajo con la economía y se
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deja en ~y~.urdo tén,nin?,lopolítico-, pero,la respuesta del Papa alos problemas del
~abaJo esta concebida en clave ético-teológica: se trata.de que el hombre sea más
hombre en syntido integr¡U y, p?r ende, con referencia a la,trascendencia. Esto.sin
q~e falten aspeéUIS prácticos come el espaldarazo que .el Papa da al movimiento
sindical, c,omoexponentede la luqha porlajusticia yno de lucha c?l}tra otros como
plantea la lucha de clases del marxismo.

La Sollicítuda Rei Soci~l~s,con~elU(mítivll #e(200..aniversario de laPopulorum
ProgrefslO, r~as,urll~ el tema de ésta.Como subraya el mismo Papa, lo haceen una
línea~e con~n~iilal) y de re~?vació~, é~topor\lue en ~s do~ décadaslosproblemas
se han multiplicado y los fenómenos mundiales se han hecho más complejos, de
modo que la configuración del mundo ha cambiado y hay aspectos nuevos que se
Impone tratar.

Desde el i.nicioJuan Pablo II reciÚcael enfoque que ha llsumido~U¡¡;agisterio social,
cuando dice: . , ' , ' ., . .'

La presente reflexió" tie"eiafi"alidad de "'fbrayar,m~di~f!lela ayuda de la
i"vesliga~ió~ ;e?I~!!i~a sob~e lasr~alidadesporite,,!porá,,~a$.~a necesidad de
u"lIconc~pcLOnmasrlCay difefe"SlUf!a d~l desarrollo, según lasprQPuestasde
la encíclica yde indicar así mismo algunas formas deqct¡ta~ió" (SRS 4). '. "

L~ atención se dirigeprimordíalmente a las causas políticas de.la cuesuon social, al
cua'!'o polífico d~lacsmrrontacióreste-oeste,desde la perspectiva teológica como
lo dice expresamente ~l.títllloquinto. ' .' ' '

" ,.. , _ "_ 1.-·1 .

En la,presentación del "a[1orain~mundial qlle se constata muy empeo;~do, entre el
sellalamienl? .d~ dimensiones suficientemellte conocidas, se encuentryn algunas
novedades en elpll\?fClimiento .~?n\ificio: la,t¡~plicación, porejemplo, del
subdeS3JT()lloen términos de gravisrmoatraso.jmr un Jado, y de una velocidad
divt¡isa de aceleración:¡ioiel~tro, que impulsa a aumentarlas distancias entre los
países desarrollados y los "envía de desarrollo", TQdo locuallleva a la formación
de va#os mundós.jhasta un cuartomundo, el máspobre,]oque ~o~promete
'Seriamente la uni~il d~la hllm~nidlld.Sesll~rayael impacto de toda.~ta
fenomenologta en los d~hos humanos, se señalan indicadores, negativos.en
aumento. como el desempleo y la categoría del"subdesempleo.'Y ~.re'ievllel
fenómeno de la creciente deuda internacional. Pero también se destacan aspectos
positivos COmo la preocupación universal por los derechos humanos, la conciencia
de la necesidad de la solidaridad, la preocupación por la ecología.

La encíclic~, preg"nll IIn,desarrollo que sobrepasa los meros C$~~io~del progreso
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humanopara situarloen el poder seren plenitud, como imageny semejanzade Di?~

que es el hombre y abunda en reflexión teológica sobre este aspecto. Y como
conclusión de toda la lectura hecha sobre la fenomenología social y la reflexión
teológica, afirma que la superación de todos los obstáculos y los mecanismos
perversos de estructuras de pecado,que sólo se vencenentregándoseel. uno al otro
en vezdeoprimirlo,s610 seobtendrápordecisionesesencialmente morales. Labase
moral será laque propicie lasgrandes reformas que señalael Papacomo necesarias
en el sistema internacional de comercio, el sistema financiero internacional, los
intercambiosde tecnologías;la estructurade las organizaciones internacionales.Y
toda esta fundamentación e iluminación moral, ia Iglesia la ofrece en su Doctrina
Social. ..' "

Las dos encíclicas delineadas de modo somero demuestran el gran álcan~e y la
magnituddel virajedeJuanPablo IIen el enfoqucde la cuestiónsocial:esun franco
retomo a la concepciónpreconciliar de la Doctrina Social y el reforzamientode la
misma en la línea prácticamente absoluta de la teología moral. El carácter es más
d~ mensaje al mundo que de interlocución o de mutua interpelación. La Iglesia se
proyecta comola poseedora de la verdad últimasobre el hombre, con lamisión de
entregarlaen sumensaje, capaz de iluminar las culturasen todas y cada una de sus
dimensiones y de dar el aporte definitivo para la solución de los problemasAy
tensiones de la sociedad.. . .

Lasciencias humana-¿qued3í;ían, en este caso.apenas como proveedorasde datos,
lectoras autorizadas de los mismos, pero la última interpretacipn,en definitiva, le
correspondea lareflexión teológica.Queda,por consiguiente,redefinidoel diálogo
quesepreconizaconlas culturas, lomísmo que larelación teología-cienciaempírica
que sería reemplazadapor la investigaciónteológica sobre los fenómenos sociales
contodossusconcomitante"yderivados. ¿Cómodefinirestilinvestigación teológica?
La convicción de que la Igles~a na podía abarcar todosios aspectos de lacuestión
social,por sucomplejidad y vastedad,qué fue la que le diomigen al nuevoenfoque
del magisterio social con tuan XXIII y el diálogo con lasciencias sociales, parece
ahoraquedarabandonada,Y,enCiertomodo.se desdibujaelsentidode laautonomla
de la ciencía enelsignificado de la GaudiumpSpes.J'or atraparte, quedaIa
inquietudde sino se va a desembocar en una insularidad.Je IaIglesia con respecto
almundo asumidoen todoel sentidode.suIaicidad, al noquedaren'pie la mediación
de Ia~ cienciassociales, aspectosque ob'viaInente tieneuque vercon.laeficaciaque
pretende toda proclamación de un mensaj¡;." ,
.c',.···,'··.'. .' "/'''''''':.',1',- '," , '

Centeslmus Annus

Un siglo de DoctrinaSocial de la Iglesia, centenario que el Papa destaca como un
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graneventode.laIglesiaydesupontificado.Presenta laencíclicacomounarelectura
de la RerumNovarum con toda la riqueza de sus principios fundamentales -la línea
de la tradición y continuidad-e .invitaa mirar las "cosas nuevas" que ahora nos
rodean, lo mismo que al futuro, "el tercer milenio de la era cristiana, cargado de
incógnitaspero también de.promesas".,

Y son las "cosas nuevas',' <le hoy las que marcan también la enorme importanciay
surelacióndirectacon laR.erumNovarum: JuanPabloII lesdedicauncapítuloaparte
alas grandes acontecimientos de 1989, que el texto identifica como la caída del
marxismo. '

Tambiénestán lascaídasde regímenes dictatorialesen otras latitudesyhansurgido
nuevas formasde democracia,que ayudan a conformarel panoramay que ofrecen
motivosdeesperanza,

"Se comprende-diceel Papa-el alcance inesperado y prornetedorde los aconteci
mientos ocurridos en los últimos añ()s":.cuya culminación señala en los acontecí
mientosdeEuropacentra'¡yoriental.A todo locualruna ayudaimportantee incluso
decisivalahadadola Iglesia,consucompromisoenfavorde la defensaypromoción
de los derechos del hombre" (CA 22). ;-

.. ,.. ,.' 'c,." ;

Es historia demasiado reciente, de modo que para comprender los hechos y su
proyecciónbuenaomalaenelpanoramamundial, habráqueespemrdesenvolvimientos
posteriores.De todosmodos yaunquetodavíaflotan muchasperplejidades,el orden
internacional no es el mismode antes. La cuestiónsocial tampoco. La.magnitud de
tales"cosas nuevas" requiere un análisismuy serio.

Está, ante todo, el derrumbamiento de la división del mundo establecida en la
inmediatapostguerraporsus ganadores,en la ciudadde Yalta:eldebililamiento del
bloquepolíticodeleste,por desmoronamientointerno,eliminael enfrentamientode
lasdossuperpotenciasensusformasprincipalesdeguerrafría,deconflictosarmados
periféricos.ytambién aminoralosriesgos del holocaustonuclear,la mayoramenaza
para la paz dentro del conflicto este-oeste.

En.elcampomilitarquedandepor mediolaüTANy elPactode Varsovia.Ias tropas
de ocupación, la limitaciónde la carrera armamentista,la destruccióndel inmenso
potencial de aniquilamiento acumulado hasta lo inverosímil y con los mayores
avances-tecnológicos, ,

Enlopolíticosehaproducidola caídade losregímenescomunistas,laenormecrisis
económicaque la rodea, el.ataque frontal a la dictaduradel partido comunista y su
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consiguiente desmantelamiento. Queda 'por delante la construcción de una nueva
Europa con la 'integración de los países, el desbaratamiento de cuyo sistema
colectivista ha dejado en una especie de limbo de transicíón'aünno definida.

El escenario únicamenteeuropeo de estos acontecimientos no limita su impacto en
lageopolíticamundial: 10sEstadosUnidossehanconstituídocomopoderhegemónico
en el mundo: son la potencia más rica, másarmada, encarnación y representacián
del eapitalismo.como sistema triunfante, con su poder incalculable. su inmensa
capacidad y dinamismos de expansión. Por lo cual se ha llegado a hablar del fin de
la historia y de las ideologías, en el sentido de que no habría ya que buscar más en
cuanto a modelos de sociedad.

Estas últimas consideraciones dan la sensación que se ha creado un gran vacío
teórico errel análisis del subdesarrollo como el más grave problema mundial. Se
afirma hoy con seguridad que la caída del comunismo demuestra lo errado de las
premisas y análisis del subdesarrollo desde la visión dela sociedad en conflicto.
Todolo cual lleva a reforzar la, visión mesiánica del sistema triunfante,que provoca
lapreguntamásinquietanteydramáticaformuladaporelSantoPadreenlaencíclica:

Se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema
vencedor sea el capitalismo y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los
países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ' ,

Es quizá el modelo que es necesartoproponeralos países del TercerMundo,
que buscan la vía del'verdadero proceso económico y 'Civil? (CA'42).

Esta sería la síntesis yformulación actual de la cuestión social en el nivel mundial.

1) El enfoque dela Ceniesimus Annús

El Santo Padre se propone, ante todo, poner en evidencia los principios fundamen
.tales de la encíclica leontreciana formulados para la soluciónde lacuestión obrera.
Son principios que "pertenecen al patrimonio doctrinal de la Iglesia y por ello
implicanlaautoridaddel magisterio".Demodo queelenfoquees fundamentalmente
'doctrinal,enelámbitode la teologíamoralycomo soluciónsocialestán lasverdades
y-lucesdesde la realidad trascendente de la Iglesia.

"Pero la solicitud pastoral -añade el Papa- me ha movido a proponer el análisis de
algunos acontecimientos de la historia reciente". Descartado, por definición, el
recurso.a lasciencias sociales, no queda claro el fundamentodel análisis sise tiene
en cuenta la afirmaciónde que "tal examen... no pretendedar juicios definitivos, ya
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que de por sí,noatañe al ámbito específico del magisterio".Lo más probablees que
sea el enunct~o en la encíclica anterior... "la ayuda de la investigaCión teológica
sobre las realidades contemporáneas", lo que tampoco arroja mucha luz sobre el
fundamentodel análisis. . ' "

Lo que síesciertoesque, desde una cierta competencia en las cienciarsociales
se pueden analizar y cribar estos juicios, ' '

En I~~aida de los!egímenes comunistas Juan Pablo II ve el cumplimiento de las
preY1slOnesde.Leon XIII sobre.I~sconsecuencias negativas, en todoslos aspectos
soclO-económlco,políllcosdel upo de sociedad propuesto por el socialismo. El
núcleo~ra.la supresión de la propiedad privada. En realidad, el error fundamental
del socialismo, según el Papa, es de carácter antropológico' pues suprime el
con~epto 'de p~sona y la libertad. Todo lo cual llega al ateísmo como ponto de
partida. En,éltle~e s.u~ raíces la lucha de clases, conflicto sin limitaciénalgunade
carácter ético y jurídico y que ostenta, además, un gran desprecio por la vida
hu~ana. Desprecio que se manifiesta en'Ia violación de sus derechos, muy en
particular la libertad religiosa y los derechos de los trabajadores. Estos y otros
factores que entran en la caída del comunismo con las grandes crisis que ha
generado, en relación causal, hay que mirarlos en el "vacío espiritual provocado
por el ateísmo". ,. .

Desde la Rerum Novarum, en la DoctrinaSocial de la Iglesia es una constante la
oposición frontale incansable a las teorías socialistas por su ateísmo declarado. Es
lógico:de~artedeunainstitucíonreligiosaporsu mismaidentidad;además,la Iglesia'
era la ínstitucién cuyos principios Marx atacaba directamente y rechazaba como
"opio del pueblo". A lo que se puede añadir la experiencia de la Iglesia en los
regímenescomunistasconsus políticas reales yconcretas de a,teísmpmilitantey de
persecución religiosa", '

L.acond?~a, de parte de laDoctrina Social dela Iglesia es siempre total, tanto en el .
mvel teóricocomo en el práctico. pues se extiende de manera absoluta a todoslos
procesos de organización sOCial concreta, como inspirados por el ateísmo o
den vadosdeél.Loperentorioe inapelablede dichacondenalo reiterael SantoPadre
al subrayar, una vez más, "el compromiso imposible entre marxismo y cristianís
~o"'.Es evidente la afirmación implícita de queja ideología, marxistano puede ser
iluminada por laDoctrina Social, sino:solamenlecondenada.

La encíclic~ coloca la DoctrinaSo~ial frente al capitalismo,como el sistema que.ha
quedadovencedory hegemónicoconlacaída de losregímenescomunistasyelocaso
delmarxismo, y señala que esta crisis "no elimina.en el mundo las situaciones de
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injusticia.y opresión existentes", Corresponden, como es obvio, a las críticas que el
marxismo" le hacía al sistema capitalista.

El Santo Padre reitera el rechazo tradicional de la Iglesia "al capitalismo por Sus
principios de libertad absoluta, propiedad privida sin límites y el lucro por el lucro
COmo gran motordelsistema. Son los quePablo Vlesgrirmó paracalificarde nefasto
el sistema capitalista.

Elanálisis.delPapa.sobre la situación del mundo, reitera la lecturadelfenémeno
fundamental de la pobreza, puesta en resalte especialmente desde la Gaudium Et
Spesycon Pablo VI. Hayal respecto dos afirmaciones perentorias:

La de la explotaciónínhumana y la falta de saber y de conocimientosque impide
salir del.estado de humillante dependencia a.lagranmayoríade los habitantes
del Tercer, Mundo (CA 33).

La de la "dramática situación de subdesarrollo que cada día se hace másgrave
(CA 56),

Con .todo, el tratamiento del lema del subdesarrollo en la encíclica da lugar a la
inquietud de si es o no es la tesis central de la Centesimus Annus.

Entre las novedades enelanálisis que-hace Juan Pablo II está el señalamiento de una
nuevaforma de propiedad, no inferior a la de los bienes yes la del conocimiento.
delatécnicay delsaber,fundamento de la riquezaen los países industrializa<!oS{CA
32).

y en la economía de empresa subraya al hombre mismo, pórsu capacidad de
conocimiento, como el factor más decisivo (CA 32), para mostrar luego, entre los
grandes riesgos y problemas, la carencia de medios para ingresar de manera
humanamente efectiva ydigna alaempresa. Para las naciones del Tercer Mundo está
el problemade poder.conseguir su ingreso equitativoalmercado internacional Sobre
la valoración de los recursos humanos. ".'

Hay un reconocimiento del conflicto al considerarlo inevitable por intereses
opuestos, situaciénquelleváal cristiano a tener que pronunciarse frénteal mísmo,
y hasta señalalo positivo del conflictocuandose configura comoluchapor lajusticia
(CA 14), como también admite que en las raíces de la guerra hay graves razones de
injusticia, miseria, explotación, etc.

La respuesta' es moral: promover la justicía, Y no sólo se trata de la solidaridad'de
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las ayudas para que pueblos enteros "entren en el círculo del desarrollo económico
yhfJmano", sino también es necesario el cambio delos estilos de vida delosmodelos
de producción y de consumo, delas estructuras consolidadas de poder que rigen hoy
la sociedad (CA 58).

2) Evaluaclán del capitalismo

Los interrogantes que plantea el Papa sobre el capitalismo vencedor hacende éste
parte axial de la encíclica. Este pronunciamiento sobre el sistema capitalista era de
ve~as esperado y deseado con ansiedad desde el anuncio de la aparición futura de la
encíclica. '.

No son pocos los enjuiciamientos severos que selehacen al capitalismo por"su
absolutización del mercado, la creación de grandes desigualdades sociales con el
impacto deshumanizanteen grupos inmensos, lo omnímodo de la libertad económi
ca y del afán de" lucro, su materialismo consumista generador de ese tipo de
civilización, lamercantilizacióndel trabajo humano, ladestruccíón de la naturaleza.
Críticas estas que llevan al Papa a "na tajante y fuerte descaliñcación de dicho
sistema: "Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del
socialismodeje al capitalismocomo único modelo de organizacióneconómica" (CAm """ .

Contodo, no Se" trata de un rechazo absoluto, Contrariarne~tea" los~nálisis que en
el caso del marxismo son siempre negativos, se señalan en·detalle aspectos de la
economía capitalista con balance positivo, sin que se excluya la prevención sobre
"los riesgos y los problemas relacionados con este tipo de proceso".

Dentro de la óptica y dinamismo de la economía empresarial capitalistase señala
"el papel del trabajo humano, disciplinadoy creativo y elde las capacidades de
iniciativa y espíritu emprendedor como parte esencial del mismo.trabajo". Se
muestra así mismo cómo la prosperidad de la empresa se fundamenta en "la libertad
de la persona que, se expresa también en otros campos". Y la libertad humana; lo
mismo que la autonomía, están en relación estrecha con la propiedad privada que
el sistema defiende. En relación con el lucro, la encíclica señala que "Ios beneficios
son un elemento regulador de,la "ida de la empresa",.. y esenciales para la-vida de
la misma. Y ésta se valora como "comunidad de hombres" (CA)2 ss.),.

Estas valoraciones, que de manera evidente contraponen lo positi vo del capitalismo
a los aspectos esencialmente negativos del marxismo, culminan con la evaluación
global del sistema: '
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Da.la impresión de que.itanto a nivel de naciones, como de relaciones
internacionales, el libremercado seael instrumentomáseficazparacolocarlos
recursos y responder eficazmeniea las necesidades (CA 34).

Ciertamente, los mecanismos de mercado ofrecen ventajas seguras;ayudan,
entreotrascosas.a utilizarmejorlosrecursosifavorecenelintercambiode los
productos y, sobretodo,dan laprimada a la voluntad ya laspreferencias de
lapersonaque,en el contrato, se confrontacon la de otraspersonas(CA 40).

La evaluación comparativa de los dos sistemas antagónicos lleva a descartar el
sistema socialista comomodeloalternativo y surgeel de "una sociedadbasadaen
el trabajolibre,en la empresayen laparticipación", enqueel estadoy lasfuerzas
sociales intervengari paraprevenirycorregirdesviaciones yexcesos ysecreeelbien
común(CA 35). '

Se llegaasí al sistemaalternativo: el.capitalismo con rostro humano, gracias a la
rectificación de sus excesos, que no son otra cosa sino los grandes principios
capitalistas que la Iglesiasiempre ha condenado. .

3) El juicio moral

Es medular en el enfoque que le da Juan Pablo II a la Doctrina Social. Y su
incalculabletrascendencia se infierede las "cosas nuevas" del momento actual,
precisamente poda caída-delosregímenes comunistas. El"hacia dóndeir",desde
laperspectivadelmagisterio eclesial,pasaindispensablemente poreldiscernímien-
w moral. '

Lacondena moral del marxismo es ínequívoea.en la encíclica comoya se vio: "El
marxismo habíapromeudo desenraizar del-corazón humano la necesidad de Dios"
(CA 24).'Es lacondena dirigida, en todoel magisterio'socialde la Iglesia, contrael
sistema como concepción teórica. Y la condena se 'extiende a su realización
concreta: losproyectos de sociedad concretados enlos regímenesreales.

Ya señalamosque la condena del' capitalismoesigualmente constante en•los
documentos delmagisterio social,aunque un poco másatenuada en los últimos
tiempos que la del socialismo. 'En la'eentesimus Annus el SantoPadre distingue
entre un "capitalismo salvaje", descrito de manera más que suficiente por sus
aspectosnegativosaultranzaylaposibilidad de uncapitalismo conjusticia social,
participacién democrdttca.xtc. Especificael Papa que las críticas que hace al
capitalismo vandirigidas"no tantocontra un sistemaeconómico, cuantocontra
unsistemaético-cultural" quees másamplioque laesferaeconómicaparacobijar
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toda actividad humana..Las grandes desviaciones no sólo dependen del sistema
ec?nómicoen sí, sino"del hechode que todo elsistema sociocultural,alignorar
la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la
producción de bienes y servicios". Es patente la distinción entre sistema ético
culturaly el instrumento téC1'¡CO (sistemasocial)con todassus realizaciones que
en él s~ inspiraen.la razón de mediosy fines. ,

LaDoctrin~ Soci~lde laIglesiaenfrentaaí sistemaético-cultural delcapitalismocon
todassus absolutizaciones. Peroa los ordenamientos sociales reales los llamaa la
rectificacíón de sus fines concretos y a la superación de sus alienaciones:

Es necesario iluminar, desde, la concepción cristiana, el concetpo de aliena
ción, descubriendo en él la inversiónentrelos mediosy losfines: el hombre,
cuandonoreconoce elvaiory lagrandezadelapersonaenslmismo yenelotro,

u se priva de hecho de la posibilidad de gozar de la propia humanidady de
establecer unarelaciándesolidaridady comunión conlosdemáshombrespara
lo cualfue creadopor Dios (CA 41).

Laseparación entreconcepción ético-cultural y sistema real abre las perspectivas
de conversión ("rostro humano") en las concreciones sociales delcapitalismo. No
asíparalosregímenes concretos considerados inseparables de la ideología marxista
ateaque los inspira.

LaDoctrinaSocialdela Iglesia llegaasíaseñalarcomoposiblerespuestaaltcrnativa
a la cuestión del TercerMundo y de redefinición de lospaíses ex-comunistas, al
capitaiismo, entendido como

un sistema economico que reconoce el papel fundamental ypositivo de la
empresa,delmercado,delapropiedadprivadayde laconsiguienteresponsabi
lidadpara con losmediosdeproducción,de la librecreatividad humanaen el
sector de la economia..." (CA 42),

Enreferencia adlchccapítalísmo considera másapropiado'hablar de"economía de
empresa",'"economía de mercado" o "economíalibre"

4) Ecos de la Encíclica

Presentamosalgunos, sólocomoelementoilustrativo. Lasdelmundoeclesiásticoque
pudimos consultar enel diario oficial del Vaticano, L'osservatore.Romano.sea más
bienreflexiones sobrealgunos puntos escogidos delaencíclica, dentro delosrnarcos
teológicos habituales. Lo mismo se encuentra en revistas de inspiración católica
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. En ellad? laico,seericuentran titularesde periódicoscon la noticiade la aparición
de la encíclica..enque, según las sensibilidades de los periodistas,destacancomo
título algún aspecto particular.' .

S~ traen a colación, de-una revisión dealguria prensa europea y norteamericana,
algunasreacciones, la mayor parte delas cuales son espontáneasy primarias y no
corresponden a conclusiones de estndiosprofundosy significativos de la encícliea." .-

- .•~I sociólogoGiuseppeDe Rita comenta que losertipresarios 'esperaban una
lfneade tercermundísmo.que no se produjo.

Es unaenctclica d~ reconciliación con el mercado y la empresa, pero más
estrech~,:,ente cOn lacultura,occidental. No esnitercermundistay tampoco la
exaltacion delcapitalismo: Sálotomanota delo queeldesarrollo delasociedad
c~pitalistaha 'traído 1...).La encíclicano dice capitalismo si, capitalismo no,
sinoque señalauna reconciliación con lacultura occidental y 'punto',

La encíclica encierra un dilema: "Cómo reemplazar los idealesde igualdad
. social,ejeteóricode lassociedades socialistasdeleste.con lospropugnadospor
la Iglesia Católica"I'. . '

Lucio Pellicani,periodista:

f;,a,IglesiaSe reconcilia demaneraformal ysolemnecon elque,si semirabien,
haconstituido sumásinsidiosoy antiguoenemigo:elcapitalismo (...).Elnúcleo
central de la Centesimus Annus está constituido por la aceptación, sea crtuca
y colmada de reservas morales, de la economíade mercadofrente a la c~al
reconoce no tener modelo-alternativo para proponer 'sino más bielÍ' sólo una
éticasocialconla. cualmitigarlosdañosmoralesquegenerafistolágícamente
el desenfreno de los interesesparticulares

y agregaqueaunquelaIglesiasiemprehatenidoposicionesymotivosanticapitalistas
se veobligada frentea Iosresultados catastróficosde los experimentos realizados
por lospartidosmarxistas leninistasen el poder, a reconocerquesin la economíade
mercado,cualquier esfuerzo dedicadoa garantizar la libertad y el bienestar:está
condenado al fracaso".

9 L'-Unita, 04.06.91.;
IO'Jbid.
11 ,VI\Vt~tJlii,26.05.91.
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Michel Novak,economistanorteamericano católico:

En Estados Unidos.muchostemian una acusactán violenta contrael sistema
capitalista, pero lo quehayes. un claro reconocimiento de lalibre iniciativa
económica que estáen la basedel capitalismo '1 el deseode saldarfinalmente
la..controversia entre religióny.economía. Libertad económica y libertad
religiosa tienenla mismaraíz teológica; ambasleson-conferidas simultánea
menteporel Creadora cadaserhumanoy estamosinvitados asercoÚ;adores
l ...) Se inserta,en .Ia perspectiva abierta'después'del derrumbamiento del
comunismo y haceentenderquetambiénelproblemadelapobrgzaenelmundo
sólo. puede ser.resuelto por un sistema.creativo.como: el capitalismo la:linica
teortaeconómicahoy12.

H.J.Fisher:sobre la definición delcapitalismocon rostrohumano dice que"nunca
se habíaexpresado tanclaramentela cuestiónen encíclicaalguna".Añadeque hay
una-clara aceptaciónporparte.delPapade las "leyes naturales" de láeconomía
populare industrial,de modo que no hay que hablar.tanto de interesesoscuros y
maloscapitalistas al asecho, '~EI Papa afronta la desdernonízación dela realidad
económica(...) Ahora lasleyes básicasde la economía'libreson al mismótiempo
parte sustancial de la DoctrinaSocial católica'?".

RichardJohn Neuhaus:

. Laéncidica.es .una elocuente aprobacién de la economia .demercado,
acompañada de fuertes retos. El capitalismo es rechazado: sise entiendeel
despiadado, criticado por León XIII. En cambio es aceptado-como sistema
económico que reconoce el papel positivo y fundamental del mercado y la
propiedadprivada1...)JuanPabloJIproponeunnuevocapitalismo.prefirien
do el término deeconomia libre.El socialismo esdesastroslJ'l!conomicarnente
precisamentepor lanegación de lalibertad.Noseenterideríaldencíclicdsino
se reconociera que su argumento principal es la naturaleza humana: el
capitalismoes el corolariode-ia concepcioncrtstiana'delanaturaleza y del
destino del hombre..

Segúnel autor, la lecturaatentade la encíclica podría llevara la concíusíonde que
"ciertas aseveraciones de la carta pastoral de los obispos estadinenses, Justicia
económica para todos, de 1986,no representanla doctrinaauténticade la Iglesia",

12 Undiario italiano, 25.05.91.
13 FrankJFurter Allgeneine Zeitung, 13.05.91.
14 The Wall Street Journal, 03, 04.05.91.
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R. Izvestia:

La enciclica se coloca en un vastocírculode relaciones reciprocas: poluicas,
económicas. sociales. éticas, culturales, religiosas..internacionales: Y en el
centro del círculo la Iglesia. que llena el vacío de formación política e
ideológica en una seriede naciones de la Europadel este yen los países del

.Tercer Mundo, Muchosobservadorespiensan.que, anteloscambiosde/mundo,
laSanta Sede pretende asumirel rol alternativo de líderde occidente, hasta'
ahoraindiscutiblemente tenido por-los EstadosUnidos".

e \

Barry'James:"JuanPabloIlhadado apoyoa la democracia ya las fuerzas del
mercado, rechazando aparentemente lanociónde la.tercera víaentrecomunis
mo y capitalismo democrático". Trae a colación el comentario de Michel

-Novak.,
,,'

,Muchosen Poloniay en Europa del este preguntaban al Papa; ¿Luego'de la
caida-del comunismo, quémeta proponer?Sin 'equívocos el Papa responde:
.demacracia en el ordenpolítico y capitalismo en elorden económico. con

"'control reciproco. elunoy elotrobajolaguladeprincipioséticosy religiosos."

Kenneih L. Woodward:

Hasta ahora el Papa polaco. en la línea de sus predecesores, alimentaba
sospechas seriashacia el capitalismooccidemal. En su últimaencíclica, sin
emaargo, abraza el sistema de mercado con tal eniusiamo que, a pesar de
importantescondicionamientos,morales, significa unaorientación mu'vade la
doctrina pontificia!'.

" .
f!ichardN.O,stling:"EI Papapolaco, quehizomucho másquecualquierotropara
llevar elcomunismoa la tumba.escrtbíé ahorasu necrologíosín lágrimas"!'.

,_ Santiago Fernández Ardanaz: "En.Iatierradel capitalismo, la opinión pública
recibiócon aplausola nuevaencíclica. Ha gustado en Estados Unidostantoa
la cultura neoliberal como a los comprometidos en el desarrollo del Tercer
Mundo'~19.

15 Moscú. 09,91.
16 lntematianal HeraldTribune, 13.05.91.
17 Newsweek, 13.05.91, New York.
18 Time. 13.05.91. New York,
19 VidaNueva.37(1017).Madrid.199L
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7. REPER.CUSION I?EL MENSAJE ENY DESDE AMERICA LATINA

En MedeIlfny Puebla, como ya se vio, la reflexiónJatinoamericana sobrela
cuestión social constituyó un aporte inmenso a la DoctrinaSocial de la Iglesia.
Ahora éS\3 prepara I¡¡ reunión de Santo Domingo para pensar en el quinto
centenariode su implantación en 'elcontinente, en clave de fuiuro.

,
Desde que América Latina es historia conocida, es decir, parte de la historia
universal,la Iglesia es parte y muycentral de la historia latinoamericana con sus
luces y sombras. Por esto,mismo la Iglesia se.proyecta hacia el futuro como
integrantede la historia universaldesde la-realidad laüneamericanacuya pobla
ción está cercanaa ser la mitad de los católicos del mundo. Lo que significa que
el porvenir de la Iglesia está ligado indefectiblemente al-deAméricaLatina. Lo
mismoqueestá ligadoa su presente.Yéste tambiénquedaenvueltoenel "alcance
inesperado y prometedor.ée los acontecimientos ocurridosemlosúltimosaños" á
cuyo análisispormenorizado dedicéel Santo Padre gran parte de su última
encíclica.

Desdeel anunciode su promulgación tambiénen nuestrocontinente se esperaba
conansiedad.Unacoyunturahistóricacomo la que se está viviendoquedesenca
dena un procesoevolutivode tanta magnitud, generagrandes expectativas'junto
con no pocos desconciertos .sobre todo para los que son la cuestiónsocial: y en
AméricaLatina son las inmensasmayorías.

¿Cuálesson.losecos Iatinoamerieanosa la,Centesimus Annus? Lo más probable
es que la pregunta no sea acertada. Aunque un continente que se autodefíne
mayoritariamente comocatólicose podría'suponeruna cajade resonanciapara la
vozde la Iglesia,noesel caso. Hacerlallegar.esuna de las tareas másurgentesen
la visualde lanuevaevangelización. Podemossíevocarelfervor delasmultitudes
incontables que, aun con desplazamientos largos y onerosos,se han congregado

.. J '

para escuchar alPapa: y 'para, hacerse oír de él en sus visitas a carla una-de las
naciones de nuestra región. Y preguntarnossobre el impacto,ysignificadode la
encíclicapara AméricaLatina. "

El) este Congreso no somos ese,eco que aún no se ha producido.iScmosuna
reflexiónquesehacenecesariaen laresponsabilidaddecontribuita'la delaIglesia
local:tenemos que buscarCómo interpretar él mensajedel magisterio,aplicarloa
la realidad-y enriquecer'el magisterio COI) la experiencia vivencial de.nuestra
propia realidild. .

Desdela entídad de grupo de estudioy análísis.cuentamuchonuestrareaccién á
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POdemos, por tantovpreguntarnosno sólo cómo nos sentimos interpelados por la
encíclica papal sino también cómo nos sentimos interpretados por ella.

Es.el símbolo-de unacomecímíento de veras decisivo para el curso de la historia.
Como hecho repentino. y por su envergadura cualitativa; problablemente sea la
mayor revolución dentro de la época postindustrial. Interrumpida de maneta tan
abrupta la confrontación capitalismo-comunismo, los interrogantes en cuanto al
futuro, se vuelven apremiantes." ,

la lectura de, la encíclica:' su mensaje parte de 'la visién e interpretación de
fenómenos mundiales en los que necesariamente estamos comprendidos. Por lo
tanto; también estarnos interpelados.' Desde hace algunas décadas el tema del
Tercer Mundo.es preocupacién constante de la Doctrina Social, En'la Cemesimus
Annusentra explícita ymotoríamente. Por otra parte, en el caso'de AméricaLatina,
está la pertenencia de casi: la mitad de la Iglesia universal a una sociedad
suhdesarrollada. Por definición, entonces los problemas del Tercer Mundo son
problemas de la Iglesia. .,

La caída del Muro,' ,-·1

Nuestra situación, actual de subdesarrollo.ha sido un proceso concomitante pero
inverso del de la expansión cuanutauva y cualitativa de} sistema capitalista. Su
fortalecimiento y la condición dé hegemonía única en que ha quedado, agrava
nu~~t,:a __condiciánde subdesarrollo. {:i

, ' '.
Las décadas que.seíniciaron conja Alianza para el Progreso-y pusieron a.Arnéríca
Latínaven ví¡¡4egesarroUo':. por-la pobrezaacumulativa.que-existe de hecho y
f9\Vo,~,a$.)¡ls",r~\!¡¡rRH§iHP~Mll!e.,se"dl'rj,van",~e .ella en .10 .social. y humano, han
llevado alfop.tjnentea:un empeoramiento-tal, que se hunde másymás en el
.subdesarrollo. ,fue,lqque constató en su momento la, reflexíén -de la: Iglesia
latinoamericanaen I1ueblafQ!le §jl)tetizQestedeterioro socioeconómico.creciente

.en la expresión:"ampliacjQn<le la brecha entre Ios.jicosy IQS pobres;' y estableció
el origendeé§~e!!.eisistcP!l\ capitalista-yen.su funcionamiento lógico. Como lo
anotábamcs ya, se expresaba la angustia de que el subdesarrollo se convirtiera en
unasituación permanente.

,Esj().4ue, se',~l\' s~guid~cumJ\liel)do cll!l el'.deterioro de-Iasicondicioncs
•so~ioeconól)licl\s d~.1méfic'l Latina qU"'!Q§ especialistascalifican de críticas.
Dice, porejemplo.jm estudio de la UNESCO:, .. ,

. ',. ',,',-,., -,-;".', ','.," . ", ,\' ',-,.-.) , ".j". -d'.,-" "',' - ",""

JuanPablo.ll.sc.prcocupa por un sistema que pueda servir de puntodearribo ,1108
sacrificades de cada una-de las' dos hegemonías. Con todo,' la disimilitud-de las
experiencias impone nuevas reflexiones. ,

pi 'hundimiento de la hegemoníacomunistaseJlevÓ:consigoelmuro que.dividía
a-Europa, de. medo que se abrieron las posibilidades a los países del' este de
reincorporarse albloque occidental. con todo elsignificado de cambio-de sistema,
el,tránsito desde el comunismo a una nuevaformá.de sociedad podríasernacía un
capitalismo de "restrohumano" en el sentido descrito por el Papa.

América Latina ni había vivido ni-vive la experiencia de regfrnénes.estalinistas.
Sus problemas no.provienen de praxis de.la-teoría marxista, Estáincorporada al
capitalismo y éste es el sistemaque ha quedado fortalecido y triunfantecon la caída
del muro. Para nuestrocontinente, entonces, no sc plantcacl tránsito del subdesarrollo
aun capitalismodcvrostrotnfmano"; Elsubdesarrolloesunaforma depertenencia
alsistema capiÍalista.Estamos dentro de diohosisternay hajo sus reglas de juego.
No se trata, pues, de si podemos tener etparadigmadel capitalismo vencedor para
busoar.lavía.de nuestro verdadero progreso 'cconémico y civil. O si podamos
acceder a un capitalismo de "rostro humano". La pregunta es más bien si et
capitalismo puede llegar a tener dicho "rostro humano", identificado con los
rasgos de.la "economía libre? quedescribe cl Papa. ,,'

, .. '. _.... ," "'.', " .. " .,,","" J... ,,1

.Los a,~áF~if.sqbre la crisiseconómico.que afectaa.los paises-dela región,
particulqrm,cntc losefectuados, por la Comíston.Econámica de Naciones
Unidas para la América Latina (CEPAL), coinciden enc.alificarla,c,omola
másaguda y g,eneralizada desde la gran depresión de 1930.Ademas, existe

.unge1!erqliza1'!.conscnso elJ no atribuirle ala.crisisun carácter-pasajero o
" me~{lfl'l,el¡'(Cc'!Y"'ntarlJl. Lqrnag1!ituddelendeudamienioexternoy loscambios

qlfe..seestánoperandaenlaestructuraíntemactonat.cotocanala regián ante
la ~ecesi4,ac/. de c/cflnir-n!4e,vos parámetros (le desorroliocque permitan
resoly,~" .I?sp~qblemas (le1,endeildamie1!ti),y los problemas.que, plantea un
proceso de desarrollo donde el crecimiento.económico en Un, marco de
tqlü(lad sea posible: e,' • i'or'," .. ;' .. "',-"'. -, .. ,- ,'"

'Y se §eillÚanu~'a~ást!ca caídjl de IIIactivid.adecol)pmjca, contracción '$¡gnifíca
tiva~é los.s'l'ari<)sreal.~$" crecimiento del.desempleo abierto y.del.subempleo,
descenso de los índices de consumo, disminución de los coeficientes de ahorro e
inversión. Según los expertos I~ crisis, corresponde a los desequilihrios estructu
rales.de laseconomías-latínoamericanas. En' cuanto a.Ias causas externas 'se
señelan.ademásde la recesión intemaeíonalque repercute'demanera inevitable
y drástica ,enlas economías dependientes, está el l\eteri?ro delarelación deprecíos
dé' 'í'1te.rcambio.cori la 'lógica,declinación de .Ía cotízación internacional de los

L." I .. ·" ..T. ' ",:, .',-,.),','. .... .... ",,'.,'. ,'. '" '. .,':.'-.. '.', . ",' '. " . ,.,..' ,",

productos básicos de nuestras economías y los muy altos costos del crédito externo,
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queexplicanuestroendeudamiento progresivo,y queahoraha llegadoa sernosólo
agobiantesinoque much?s técnicosconsideran insuperable", . . ,

Ladécadadelos años80fueperdida,segúnexpertos.Laexpansióneconómicaque
se había logrado se anuló porquela proporción de la población en situación de
pobrezavolvióaaumentar. Ladistribución del ingresoh~ empeorado en la may?ría
de los países. Ha quedado afectada la posibilidad de crecimiento futuro y la
posibilidad de dar solución a los problemas sociales acumulados por la crisis.
Estamos en'los umbrales del próximosiglo con graves deterioros de lit situación
social como los siguientes: porcentajes elevadosdej6v~nes que no estudian. ni
trabajan; incorporación de lamujerala fuerzade trabajoen,condicion~s díscrímí
nantes; jefes de familiacon elevados índicesde desempleo; situación dramática de
lasfamiliasdebajos.ingrcsos.aumcnto'notable de Iosíndicadoresde'delincuencia
en las grandesciudades".' , "

No quieredecirque 110 existan factores positivosque siempreson esperanzadores
y que. constituyen logros innegables del esfuerzocomún. El Santo Padrenombra
caída'de ciertos regímenes dictatoríales y opresores, tcinsiciones hacia formas
políticas más justas y participativas, La experiel1cia;'con todo; nos muestra la'
fragilidad de nuestras democracias, lo inermesqueestamosantelas, int~rvenciones
militares extranjeras, la incertidumbre económi~a de las llamada~ aperturas al
comercio exterioren las que nos vemosobligados a 'competir en'condiciones de
desigualdad absoluta. " ,

;" -',

EIqu"AméricaLatinatengaquéenfrentatdesdecondici?nesdefrancosu~tlesarrollo
el siglo venídero.apesar de variasdé<;adas de,instauración de'procesos de "~ía de
desarrollo", noesunfenémenocírcunstancial'oapénas unaccídentedelcaminoque
entreensoluciones derectificación decurso. Hayde pormediounaconjugacíon de
factores intemosyextérnosque.nosobligan a ir másalláde las explica¿idnes que
seencuentranenlacncíclícaentérminos comoestos:"...lospaísesdelTercerMundo
quesufrena vecescondiciones de insuficiencia yde pobrezabastante másgraves";
"pordesgracialagranmayoría deloshabitantes delTerce~Mundo vivenaúnenes~s

condiciones"; "... el mayor problemaesláen conseguir un'acceso equitativo al
mercado'intemaciOllal"; "Ert el contexto del Tercer Mundo'conservlul toda su

-""""',"". ' G

20 Cfr.-lJNESCO,La educaciónfrentea lasexigencíasaeldesarrollosocio-económico, espei:ial~nie
4,dtJ~tJrr.ol/o~~enl,lfico'y,tec,no.lógico enel corueao tk la sitWl{';i6neco"ómica actualde la región.

. parf,.15.1987.'" ',¡(" ¡' . "", '.',. ,. ,
G. ~osenthal •.-(~et'retarioeje,cu~vo ~e, la CEPAL). '~N~ta ,sob~;el ,des,a,ntlllo social~ ;Améqca
La.!ltia",en CEPAi ..~ NottÍs:sdbre la ecón.Omta y el desar~o//o. San1ia~o, de Chil~? 11/5,1,2, jul~.o d~

,1991; 1-3. ..•. " '.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ENAMERICALATINA 1811

validez -yenciertoscasossontodavía unametaporalcanzar- losobjetivos señalados
porlaRerUInNovarum". Asíelfenómeno aparececonconnotaciones fundamentales
de atraso,quizás!1Íuy fuerte pero recuperable.

Podemos iluminar y comprender mejor este tema volviendo al numeral 47 del
Documento de Puebla cuandoal hablardel acrecentamiento de la distancia entre
ricosy pobres, explicalaasocíacióndegruposnacionalescon interesesforáneos.que
s~ sirven delasviejasformasdelmercado libreparamedrarensuprovecho yacosta
de las mayorías. P8!arelievaralgunos de los elementos principales, para el nivel
interno podemos señalar las nuevas realidades del papel del Estado. en estas
situaciones de empobrecimiento y que en la Doctrina Socialde la Iglesia sólo ha
entrado en oposicíén al control.absoluto de la economía.por partedelEstado ya la
no illteryenciónabsolu!a' conla propuesta de unEstadoqueintervengamoderada"
menteparllPr~te!l~r¡a los más débilesy necesitados. La evolución del papel del
Estadnenelámbitoconcreto.de laseconomías demercado libreexistentes hatenido
la tendencia al Estadoemprendedor económico, por lo tantocon intereses propios
yqueenpaísescomolosnuestros llevaa unafusióndepodereconómicoy político,
lo queagrega un ingrediente mása la validez de las denuncias de estaralejadode
los másnecesitados para apoyara los gruposeconómicos que representa.

Los intereses foráneos no son solamente. los de naciones ricascon sus intereses-de
explotación delosrecursos de lasnaciones pobres, El.capitalismoactualtienecomo
característicaesencial.y.determinante las entidades'llamadas "transnacionales o
multinacionales", quesonsusgrandes rectorasyqueen labúsquedadel incremento
desusutilidades aescalamundial tienen unpoderincalculablepolítico yeconómico
y que"han podidoconducirtodaclasede negeciaciones a niveímundialfuera del
control efectivo de las naciones.y de las organizacíonesinternacionaícs (..•) y que
forman unaredde podertransnacional queaportaunnuevoelemento en laluchade
fuerzas.políticas y econ,óD]icas''2l. El.factor político, comoingredientenuevo yel
t~D]ino de lucha muestran '11. verdadero carácter del proceso de expansión del
capitalismo mundial, su internacionalízación y permiten entendersusresultadosen
términos de ganadores y perdedores.

Elcapitalismo noes unaentidadpornaciones, comotampoco loeselsubdesarrollo.
Loslogrosde unladoy cierta.generalización de beneficios económicos y políticos
comoen una leyde yaSOS comunicantes tienencorrespondencia de deterioros en
otros,De modoquenoes previsible la solución enformade "acercamientos" entre

22 Cfr. W. Brandt, None-Sur.Un programa para lasupe~~ivenckz.-BogOtá, Ed. Pluma. ANIF.' 1980,
284Yss.
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polos.ópuestos cuandola leyes la de los "álejámíemos'r.Las leye~motoras ¡J¡,l
capitalismono se dirigena la creacióndel bien común sinode lacompetenciaenal
acumulación de riquezasy depoder.Sudeshumanización, elmaterialismo ¿recien
te,el consumismo desaforadosonconsustanciales. Yel subdesarrollo es unade sus
categorías. 'i

Enrealidad, aunqueel subdesarrollo es tema de la encíclica,noes'su tesis'. Quedan,
entonces,vacíospara llenar. Es unagravéresponsabilidadpara la'Iglesia unidaal
destinode.un continente.subdesarfullado.'LavisiÓny análisis'delcaminorecorrido
porAmérica Latina, en que Se constata la pérdida crecientede su 'autonomía en el
control .de Su economía-y dersudestínó dentro del consorcíointemacíonal, la
enajenación de sus recursos naturales, de su~xpIOtaeioillÍlediallte:Ta tecnología
extranjera, el aumentogalopantede la pobreza de Iás'grandesmáyorías humanas,
en Contraste con'el.enríquecímíento vertiginosode ínin~ríaslócaI~s y de un grupo
minoritario de naciones"" etmundo, llevana la~oriclusión 'de,que el subdesarrollo
esparte integrantedeldesarrollo y suanálisis rcmité-indéféétíblcmente arelacionés
de.poder, i\

Alhablar denueqtra experiencianonosencontramosanteel'fracasodelcapitalismo
ni se tratade queaún no hayamosllegado.Algo más,si lo miramosen su verdadera
magnitudenelmundoycontodassusconsecuencias, esevidentequeelsubdesarrollo
noesunaforma particular siiwla'jorrnaprindípal'del capitalismo. Y'ánte la
gravedadinocultabledeIasituaotén.latinoamericana,eldílemase presentaen una
disyuntiva:

'¿Podrá cambiarel capitalismo? .,
",' ¿Cémo enfrentar la condicióndel.subdesarrollo?"

En'referenciaa la primeraalternativa,'la Doctrina SOCialde la Iglesia hásiempre
contrapuesto-al sistema éticó-cultural del liberalisriJoec.onómico sus verdades
perennes yen la enéÍclicaCentesimusAnnus se trazan'losrasgosdeun capitalismo
humanoyporesomismosusceptibledeserpropuesto.Paraqueelcapitalismopueda
cambiar se le ofrece el marcode una antropología cristiana.

Pero,¿qUédecirlesalos subdesarrolladosconrespectoasucondícíén.asunecesidad
ydeber.de.defendersu dignidad;de-lograr su libertad, de conseguir' 'su realización'
humanas-,n ::~

Loque fundamentalmente se traduceennecesidaddeLIBERACIüN. Loscristianos
esperan que la Iglesia les .haga llegar.el Mensaje de Esperanza y Libertad del
Evangelio,
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Iglesia en Norte,-Sur A",érica

PorunIadoestálaencrucijadasocial,las"cosasnuevas"yelprocesodesubdesarrollo
preponderante en-eí nivel'mundial 'J' queen América Latina'es definitorio 'del
continente.Y, porotro,esta situaciónse vuelvepuntode confluenciade quinientos
años de presencia deIglesia y de un siglo de Doctrina Social de. la Iglesia; ¿Qué
acontecimiento históricose. conforma?

Sipara algunos,cQIJ 'la cesaciónde laconfrontacióncapítalísmo-comunismo,aquel
queday se convierte en el sistema hegeménícedel mnndo y.se arriba al finde la
historia y. 'de las ideologí,\s,t;!l)lbién podrán pensar légicamente.en el fin dela
reflexióndoctrinal de la Iglesia sobre la cuestión social.

Haylasensación deque lacomprcnsión de los acontecimíentesque se precipitaron
se.dificulta porquese haproducidounvacíoteórico.Yhasta.se puedeincurrínen-la
pretensiónde llenar dicho, Vllcío con, laDoctrina Social del.magisterio. La.Iglesia
latinoamerícana, situada.enpleno corazón del conflícto norte-sun.que M, se ha
acabadosinoque,porel contrano,~ ha tornadomás grave y másamenazante.está
más.comprometida qUeJIU!lCa ahacer.historia y a hacerlamejor, Para ello necesita
leer,comprender,explicarseIa.realidaddel.conflictoque parece haberquedadode
lado. Y reflexionara la,hJZ del Evangelio, .

t r:.'
Se encuentran quienes, aún desde el lado católico, pretenden fundamentar
rel!giosamelJte el Capitalismo,ya queperdíóla motivación religiosaque.leproveyó
en sus inicios el.protestantísmo calvinista..Algunospiensan.queese sería el papel
(je la DoctrinaSocial.de.la.Iglesía cn.Iacoyuntura.actnal. Se trata de dar.valores
religiosos.al capitalismotriunfante.En eSecaso, ¿qué valoresanunciar Ydar a los
perdedores,yalos empobrecidos, que son-innumerables?

;".' ,.

Tambiénlasciencias sociales.han sidopuestas por algunosestudiosose investiga
dores ,al servicio ;y,~uste!ltaciQ!I de-Jospostuladosdel sistema capitalista. Las
conviertenen.mediosde, dominación.cíentífícae.instrumentos de poder.Dejan.de
ser ciencias.para asimilarse alas ideologías, En la.lectura e interpretaciónde los
fenór¡¡enosspc,i¡th'" cacnenelreduccíonísmo de hacer-de lesparámetros delectura
de!modelourbano-industríaldesociedad, parámetrosuniversalesdeanálisissocial.
Loque nosólo,¡cqns,tiIlIye unapérdiPadeobjelividadcientíficasinounasacralizacién,
indebida~e tiposde, ordenamiente.social con.preteasíones de hegemonfa.Comosi
las ciencias socialesquisieran retribuir el apor!c, que recibieronpara sudesarrollo.
yperfeccionamientoenloscentrosdeinvestigaciónde lospaísesricos.Lasociología
predominante.enel mundo, PPI ejemplo, .esIanorteamericana. Siendo el.país
hegemónico, hay rie.o:!\OS de ,!"asociolpgíahegemónica. Hanabundadoenla Iglesia
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las prevencionesde contaminación de los análisis socialescon el análisismarxista.
¿Quédecirdelosanálisisquedesdemarcoste6ricosdelmundodesarrolladopretenden
canalizarlosproblemasdelsubdesarrnño y de las sociedades que,ésteconforma?
¿Cuál será su capacidadde interpretación yde proyeccióncientífica?

-O"

AméricaLatinaha sido y esun granlaboratoriode experiencia socialpara laIglesíá
universal: se hahechocaminoen lacomprensióndel"modusessendietexistendi"en
elordenmundialcapitalista, quees el subdesarrollo. Talveznuncaanteslareflexión
en nombrede la fehabíá sido tan rica y' tan cercana ala realidad social como en
Medellín y Puebla; la tomade posícíénpor los pobres, como opción teológicáy la
búsquedaafanosa de caminos para traducirla en lenguaje social. Ante el reto del
subdesarrollo la IglesiarespondióLiberación.

Nuncáhasidofácil aclararteoíogícamente losconceptos,traducirlos óperatívaménte
yaplicarlossocialmente'. La legitimidad religiosade laIglesíaysu legitimidadsocial
en tensión, tienen' como espacio desuconvergencía una sociedadenconflicto. La
Iglesialatinoamericana, desde su'experiencia vívencial, díounaversíén novedosay
signifícativadcla lucha de clases:la violenciainstitucionalizada, con clara identiñ
caciónde sus agentes,,las estructuras de poder polítícoreconórnico ysocíaí contrá
gruposhumanosinmensosquesonatacados. Agresiónqueparececenfluirinévitable
menteala agresiónarmadaqueseconcretóenel marcode la'DoctrinadelaSeguridad
Nacional que entre sus objetivosha tenidoen la miraa la mismaIglesia.

, ,
"~O ',l'. '-, )ti:) <",

Los conceptos de.orden,democracia, libertad han éstadóen juego y ahora más qué
nunca.En relacióncon AméricaLatinaestán, de hecho, ind~fectiblem'ente patroci
nadosporla SeguridadNacíonalyporlacontinuaamenazámrernactonelque siempre
pende sobre el continente'. Se ha expresadodesdeantaÍlo;'Pero no' es historia del
pasado.Lo sabe nuestra experiencia: invasiones militares; propiciacióndirecta de
golpes de estado, inoperancia al respecto de los.organismos internacionales. Los
bloqueos ysanciones económicas sontambiénarmas déstructorasdeautonomíasytíe
puebjosLos conceptos citados tienen connotación'de,píincipios'para'sostenéry
afianzar proeesos subdesarrollantes, Están al rededor 'deF"méi"cádo libré" y dé
"libertaddeempresa"'J de"competenciay aperturaseconémícas". Se deñnen como
"valores'tderítro deunaculuíradeladesigu~ldadhumaná'Jquédanlégícaa labrecha
creciente entre ricos y pobres,Sonverdddes!perennes que la}g'I~sia tiene que
confrontarcon las de la DoctrinaSocial:es la verdaddelá Iglesia la que !le enfrenta
alpoder.Yéstoesconflicto;tantomáSsensible,peligrosoyexplosivoporcuantotoca
los illtereie~ funddmentalesdel sistemacapitalista'y sus nighlsdel juego,

" ¡ ,. "-f,,' "

La Iglesiaquedaenvueltaen el conflicto,instiiÍlcioniüm~nte enfrentada:Losva/ores
se'concretanen instituciones y estructurassociales, Y la Iglesiaes'estructurasocial.
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Elconflicto la toca directamente: en las condiciones aplastantes a que quedan
som,etidos sus fieles, los pobresque son las inmensas mayorías. ¿Qué es, entonces,
opcián.porlos pobres que son víctimasdirectasdel conflicto? .

y lo ha experimentado en sí misma como institución: coacciones, limitaciones,
martirios en .íos regímenes de Seguridad Nacional. Yrhasido observada con
preocupación por sus "desviaciones" de las líneas maestrasdela geopelüícá 'sobre
AméricaLatina.Lo planteansignificativamente losexpertosdelComitédeSantaFe
en undocumento destinadoa la Junta para la SeguridadImeramerícana; ."

La políticaexteriordeBE. VV. debe comenzara enfrentar(yno simplementea
reaccionar con posterioridad) la teologíade la liberación tal comoesutilizada

.en América latinapare/clero de la teologíade la liberación.

El.papelde lalglesia es vitalpara el conceptode libertadpolítica.Lamentable:
mentelasfuerzasmarxistas-leninistashanutilizado lalglesiacomoarmapolitica

-contra la propiedad' y el sistema capitalista de prodúccióninjiltrando la
comunidad religiosacon ideasque sonmenos cristianas quecomunistasi"

1

Elmarcoteóricodelasecularízacíón, tanaxialde lasociolegiadelareligíón.semueve
entre polosde eclipsede lo sagradou ocultamientodelosvalcresrelígiosos ton su
capacidad crítica sobre10 social;ala esfera de lo meramenteinstitucionáliode la
concienciaprivada.individual, paraque la Iglesiaseacentrode unidadcon ladefensa
acríticade los valoresde la modernidad. Constatada su incapacidad de predicción
científicaencuantoalprimerpolo,queda'fseafianzalasegundaperspectiva.contodo
sucontenido'dernanipulacién ideológica: ¿ediCión capitalistade''lateligion opiodel
pueblo?". "

.. \

La Iglesianotieneunateoríasocial,sinounaDoctrinaSocial.Yésta,comoreflexión
eclesial, necesita escudriñar y 'discernir las teorías, La 'perennidad de principios
irrenunciablesnoesidentiñcable conlaperennidadde ladoctrina.Estanoes unamera
proclamación-de valores. Busca, tiene que buscarencarnarlos. Y la encarnación es
historia, progresivao regresiva, mutablepor esencia,Las sociedades; que 'concretan'
teorías, nosondefinitivas. Porlo mismo,laDóctrinaSocialnopuedenoserunproceso
continuodereflexión sobrelasteorías sociales:Estasresultandelabúsquedahumana,
investigación, experiencia y establecimíentode modelos. Esel campode lasciencias
sociales. Todounespaciode lógicade pensamiento, praxis,éticapropia,verdadreal
que, como toda verdad científica, por definición está continuamente sometida a
discernimiento.Unodeestosfactores críticosesIareligión: con sus valores'ljeic~né~

23" -Cfr.J.;ROdríguci F~ SDB. o.e. pli:31~32 y '''¿Hacia el acaso de-la secu/arizació'n";Ib."183.219;·
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y.con su pertenencia a laesuucturasocial. Entran en diálogo la praxis delaIglesia
.desde surealídad.íntrínseca y en sus relaciones sociales históricas. Se busca si ha
sido válida en la proposicién de 'sus valores como animadores de la vida social y
si de hecho las teoríasy praxis sociales son compatibles con ellos.

La Doctrina Socialcomo las ciencias sociales son un proceso de creación perenne,
como lahjstoria, Las ciencias sociales clásicas parecen haberse estancado en SU
capacidadde análisis de procesossociales tan complejos y generadores de-tantas
crisis como son les.queculminanen el subdesarróllo, el "modelo'tde sociedad en
que está confinada América Latina. Las décadas de marcha hacia el modelo
propuesto.por la.Alíanza para e! Progreso constituyeronuncamino.veloz-hacía el
subdesarrollo.Lasciencias.sociales S!; muestran con frecucncia.parcializadas en
el analísis de este proceso. Lasque aborden como ciencias objetivas estarealídad,
hay que seguirlas creando. Lo que se evidencia más urgente e impostergable ante
las, "cosas nuev¡¡s':.4e los últimos tiempos. La caída del mure y las prioridades
inmediatas de Jaintegracién europea, intereses políticos que son ,deL 'sector
capitalista; muy probablementeagravarén.nuestra condición de subdesarrollo: tal
vez seamos candidatos a la "prescindencia". Nuestras .ciencias sociales, que
también las podemos crear, tienen mucho de inédito. Leer con validez científica
y con capacidad ,de instauración de diálogo, desde este ángulo; con la Doctrina
Social de lalglesia.nosecírcunscribe alíproblema latinoamericano. Es el enfoque
delproblemamas gravedel mundo actual, lacuestíón social de.carácter mundial,
del.subdesamollo, Ellatinoamencano, con sus características conunentales.es
parte del problema mundial. Además de.sufrirlo, pensarlo científicamente es el
mayor.aportea la DoctrinaSocial de la Iglesia. Tanto más queentra.la experiencia
de la insütuciérrecíesiakde ser Iglesia en lacondicióm.participante 'de las
estructuras de subdesarrollo. La Iglesia no está colocada por encima de los
conflictos.

La.Iglesia necesitabuscarsu camino de pertenenciaestructural auna sociedad en
confficto.rlvluchas cosas .queparecían inabordables y qué se, descartaban por
definición, hay que encararlas con objetividad. La Iglesia latinoamericanaya lleva
acumulada una experiencia válidadereconocimiento del conflicto como definiente
de nuestra realidad social subdesarrollada: lucha de grupos con intereses írrecon
ciliables: por un lado; los-intereses económicos y de protección y aumento de los
bienesadquiridos; porotro.lado, un 'mínimo siquiera.dedignídad humana y.de
posibilidades de supervivencia,

Uno de los problemas fundamentales que tiene necesidad de la mayor clarificación
posible es el de laética de la lucha social: se libra concretamente por el poder.
Bntonccshabrá que ver cómo y en qué sentido se concretatapartícípacíóndelfaíco
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católico en esta lucha, motivado precisamente por su fe, yde qué maneraycon qué
valores la Iglesia loacompaña y loaníma en esta lucha. Y"al mismo tiempo, qué
significado tiene parala iglesia-como-tal y.parasu Doctrina.Social en particular,
la experiencia .de lucha social del laico.' ,N() nos referimos a la competencia
electoral como formade lucha normal, porejemplo. Lasociedad en conflictollega
a teneulue definir la lucha entre parámetros de aplastamiento y de insurrección.
.Eldelicadísimo rema de la violencia 00 queda reducido a optar libremente por la
violencia.Está el temadela violencia impuesta, que no se acoge; Con todo, lalucha
no queda confinada en el ámbito de la.violencia en su sentido extremo.

La Iglesia en una sociedad de conflicto, al defender la dignidad humana, entra en
colisión .con el .poder en susdimensiones políticas. Luego es formar parte del
conflicto. La alternativa en CÓmO encararlo no se queda en niveles. meramente
especulativos,La Iglesia, comoinstituciónsocial, enelcaso especíñcolatínoamc
rícanorepresenta poder.Es unhecho social que no enfocamos en si es mejor tenerlo
o notcnerlo.Poresarnisma razón es solicitada de ladoylado.La posición en favor
'delos oprimidosque se quede sólo en el nivel de proclamaciónde valores perennes
tiene riesgos infinitos que.hayque tener el coraje de medir y calcular. Pero más
que todo hay que constatar hasta qué punto puede ser cierto que la opción deestar
por encima del. conflicto nosea toma de posición por una de las partes yno
precisamente la agredida. La concreción del contenido de la opción por los pobres
y de ser la Iglesia de los pobres tiene que pasar por ese discernimiento. Es que,
además de la definición teológica, lo que, más cuenta es' su traduccíonpara la
splidaridad eclesial con los que luchan por su.derecho a vivir;

En esta lucha la Iglcsíacon.sumagistcrío enfrenta los alcances delpluralismo.que
pasappr la pertenenciaa estructuras y su desenvolvimiento en ellashasta la opción
pplítica.Lo ql!~vade una violencia "indirecta", estructuras de opresión en las que

.se vive con "tranquilidadde conciencia" pero generandodesigualdad y pobreza,
hasta la lucha. Y esto es particularmente insidioso en la cultura dél capitalismo.
El problema de los parámetros de la-verdad de la Iglesia pasa por el análisis de sus
pertenencias estructurales y por ser .lasde los gruposque se reclaman cristianos.

,_,.,. " •• 1" .. ,-,:..• ,' .. , ,',.' ,- l ... '". : ,', _. .,', •

Es el drama relacionadocon las clases dirigentes de nuestros paísescornil agentes
int~~\Jsdelas condiciones subdesarrollantesde las mayorías. Son las pertenencias
a las "estructurasde pecado't.Las posiciones.cristianaso menos con respecto al
desem,pefio político ~'1I IIIS consencuencias de las actitudes asumidas nosonni
pueden ser definiciones abstractas. Pasan ineludiblemente por la lectura social",

24 Cfr. 'a este'respecto 8' Oiga. HilJalgt. de Curiel, en su'poriencia "Incidencia social del carisma
salesiano ~vis{óny reyisi6,nla(u,otu7l2ricana" •presentada-en el VIII Congreso latinoamericano de
Exalumnos Salesianos,Caracas.. D,?~OQ_.09~ 91.(Dactilografiada).
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La solidaridadde la Iglesiao de los gruposcristianoscon los pobres,en términos
de compartir,de empaparsede suproblemática,de testimoniar afecto ycercanía,
ya quedaagotadapor fuerza de los hechos. Sise trata de expresarlaen términos
de lucha contra la opresión, contra el mal uso del poder; contra la 'explotación,
contra.estructuras-establecidas de subdesarrollohumano, todavíanoperteneceal
léxico de la Doctrina Social. Es una tarea más que hay' que emprender. Y
comprometea la Iglesiacomoinstitución social,comoenvueltaenelconflictoque
aplastasusvaloresen las personasconcretas. Del cómoayudara sobrevivirde la
mejor maneraposible, hay que pasar al cómo ayudar al cambio,ala lucha para
podervivir con dignidad humana.

y para estecambio,másque un vacíoteórico hay un vacío'de modelo. La Iglesia
latinoamericana.terrdiélogo con las ciencias sociales, queda ante el desafío de
ayudara buscarmetassocialesdearribo. Nopodemosponernos a esperara queel
llamamiento que se le haceal capitalismopara que tenga"rostro humano't llegue
porfinacumplirse. Esodependedel mismosistemay,porcónsiguiente,noparece
posiblepuesloscambiosque se leplanteanlo haríanir contrasí mismo.y aunque
esta transformación se vislumbrara posible; los problemas y necesidades del
continenteson tan abismales y tan ingentes, que no admiten la espera de que el
capitalismo cambie.Sentimosy comprendemos que la solución-no tenemosque
esperarlade dicho sistema.Hay que buscarla.

En laencíclicaCentesimusAnnus,alcomentarel SantoPadreloscambioslogrados
por el esfuerzo del movimiento obrero, agrega que "después-este movimiento
obreroestuvodominado, enciertomodo,precisamenteporla ideologíamarxista".
Cabepreguntarse el porquédeestacircunstanciaqueseconstata conamargurade
parte de laIglesia: PíoX~ calificó'de "gran escándalo" que la Iglesia hubiera
perdidolaclaseobrera: Elproblemamundial ycadadíamásgravedelsubdesarrollo,
¿nopodrá llegar a arrebatarle también a América Latina?

Anteelvacíodemodelo, [habrá querenunciara lauioplade laigualdadhumana'l
Talvezel mayoraportede laexperienciay reflexióndela Iglesialatinoamericana,
ensudiálogoconlas cienciassocialesque interpreten justamentenuestrarealidad
continentalyeclesial;sociopolítica yreligiosa, largocaminoquequedaporhacer,
seael deproyectarmodelos desociedadsobrelabasedeunsocialismocon "rostro
humano". Comentaelteólogo Joáo BatistaLibanioen referenciaa la Centesimus
Annus:

La,encíclicamarcaconsiderablediferenciade lecturaenrelaciánconlostextos
socialesdeAméricaLatina.Aquí, cuandose parte de las conocidas y terribles
deshumanizaciones del capitalismo real, se sueñacon un socialismo ideál. La
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encíclica, por el contrario, critica el socialismo real en el horizonte del
capitalismo ideal"':

Todo Ilevaareplantear loindispensable de laincorporación detas ciencias sociales,
en su validez científica, consusmétodos, con el respeto inmenso a suverdad, para
queel pensamiento, ladoctrinay enseñanza sociales de la Iglesiano seansólouna
elaboración magisteria! sino un esfuerzo de toda la comunidad 'cristiana en su
compromiso de fidelidad a la Iglesiay de solidaridad con el mundo.

Si ponemos el acento sobreel compromiso entre cristianos y "hombres de, buena
voluntad" para buscar las perspectivas de liberacion latinoamericana y la Iglesia
hace tesoro deestaexperiencia de sabíduría humana, estaremos abriendotambién
la perspectiva paraunaDoctrinaSocialde la Iglesiaque,por sintetizara la luzdel
Evangelio el esfuerzo humano de búsqueda de la verdad y, dentro dé él, el
compromiso de,fidelidad religiosa expresado en la luchapor la libertad humana en
todas susdirpensiooes, déalmagisterioeclesial.mayor fuerza decredibilidadylleve
ala Iglesia a! másprofundo compromiso socia!. '
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COMENTAR.IOS

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICO-SOCIAL A LA
PONENCIA: CIENCIAS SOCIALES YDOCTRINA SOCIÁL

. .. DE'LÁiGLESIA ENAMIÜUCA LATINA< '

Cristian VivesP.
DirectorArea de PastoralSocial,Chile

Cuando se comenzó a preparar el Congreso,que esta semana se lleva a cabo en
Santiago de Chile,y sedioa conocerlaprimeraprogramación delevento,aparecían
siete comisiones de trabajo, la última de las cuales llevabacomo título"Doctrina
Socialde la Iglesiay PastoralOrgánica". .

Losgruposde trabajoy las couferencias temáticasse relacionaban conel quehacer
de la pastoralsocial, la formación de la concienciasocialy política,el análisisde
los contenidos referidos a la asistencia, promoción y liberación, la opciónpor los
pobresy la espiritualidad de la pastoralsotíaly de la Doctrina Socialde la Iglesia.

En la programación final fue suprimida esta comisión aduciéndose queéste debía
serunCongreso queapuntaraprimordialmente al quehacerpastoraldela Iglesia,es
decir, que trabajara los criterios de implementación de la Doctrina Social de la
Iglesia,paradar solución a losgravísimos problemas socialesqueaquejana nuestros
pueblos y no seguir evadiéndose en interminables discusiones teóricas y contra
puntodeposicionesque,sinnegarla ímportarícíaque tiene,produceunabrechacada
vez más acentuada entre la intelectualidad eclesial y las grandes mayorías y
comunidades cristianas de AmÚica.Latina que' trabajan con gran tesón por la
superación de dichosproblemas.

El P. JaimeRodrígueznos ha hecho un brillante, extenso y documentado análisis
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del tema que nos convoca esta mañanaen esta Comisión, referido a la relación
entre DoctrinaSocialde la.Iglesiay Ciencias sociales,Seme ha solicitado hacer
un comentarioal tema dado por elP, Rodríguez desde Iaperspectiva científico
social,y es loque mepropongohacer,pero nopretendohacerlodesdelaconducta
esperadaclásicadeuncientistasocial,esdecir,delanáíísísteorícoenprofundidad,
sino más bien desde la práctica pastoral de la Iglesia marcada por el Sello del
servicioa losmás.pobres,ypara ellomeapoyaréenlas Palabras finalesdelponente
cuando afirma la necesidadde J' ,

replantear toindispensabtede la incorporación de la ciencias sociales,en su
validez cientlfica, consusmétodos,;respetandoinmensamente su verdad, para
qUe eipensamiento,ladoctrinayenseñanzassocialesdelalglesiana sean. sólo
I'na.el.aQoracióndel magisterio 'sinoun esfuerzodela.comunidadcristiana en
su compromiso defidelidad con la Iglesia yde solidaridad.con el-mundo.

Lascienciaasocíales.nospermiten así mirar,analizary evaluarcuál.hasidonuestra
práctícapastoraíal serviciode lasmayoríaspobres.del continente, de talmodoque,
juntoalanálisisfundamentalde.lassituacionesestructuralesgeneradorasdepobreza
y desigualdaden AméncaLatina, podamosacogerlas.prácticasy experíencíasque
los.propícssectores.pcpulares.se vandando,de maneracomunitaria y participada,
desdesupropiaidentídadculturalysocial,paraconstruirunasociedadrnáshumana,
justa y solidariaen donde se respeteal ser humanointegralmente.

1. CONOCER DESDELOS,POBRESY CON LOS POBRES

El desañoenuncíado c~nanterioridad de. transformarparticipativamente nuestras
sociedades-en estructurasmás humanas,justas ysolidarías.nosólo interpelaa la
Doctrina Social. de la Iglesia, Ilaméndolaa aterrizar sus principios. También
constituye un llamado'a las Ciencias sociales a moverse de sus parámetros
tradicionales, clásicos.

Aunque la.idea de transformarlas Ciencias! socialesa.ñndeponerlas al servicio
de lasociedady de los gruposempobrecidosno es nueva,durantelos últimosanos
tomó granfuerza-el! nuestrospaíses atravesados.pogprefundas crisis políticas y
económicas, Ello.sedio simultáneamente con la pérdida..de legiümídad.del
paradigma lógico-positivista como medio privilegiadopara conocer la realidad,
En respuestaala crisis del positivismológico, han-surgido variasotras formasde
produccióndeconocimientocientíficoquevandesdetosmétodosde investigación
cualitativos (aplicandoJas técnicasetnográficas ó criteriosetncmetodológícos),
losestudioshermenéuticos (quebuscancaptar significadosmásquecausas),hasta
la investigaciónparticipativa y la investígacíón-accíén,
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Estas últimas, investigación particípativa e investigacíón-accíén han sido amplia
mente utilizadas por la 'pasterat social y por organismos no gubernamentales
durante los añosdeautóritarismo y crisis económica ¡mAméric3cLa~~a.

Si bien noconstítuyen'laünica respuesta freÍlt~a las limitaciones de las Ciencias
sociales, poseen ciertos atributos que las hacen especialmente útiles en países
como los nuestros, en que-existensituaciones sociales que reclaman con urgencia
medidas rápidas pero a la vez sustentadas en conocimientos serios, científicos. Ca
investigación-acción, por ejemplo, se caracteriza por su compromiso con la
transformación de la realidad, en ella Iosmismos actores socialesy'nó sólo sus
intérpretes/(loscientifico-sociales) pueden apropiarse del 'conocimiento. Se
entiende que íosconocímíentos sólo llevarán a la acción enlamedida en que la
compreasíóndelarealidad seaurrproceso colectivo continuo que no discrimine
entrelos que saben ylos que cambian la realidad. 'v, ,

La-investigación-acción, tal como S); la ha aplicado en el contexto de la pastoral
social, es un tipo de estudio circunscrito a grupos Sociales pequeños.en'quelas
actividades se dirigen ala solución de problemas identificados por los propios
grupos. En' las activídades: de investigacíén-eí grupo yel ínvestígador'comparten
la función investigadoray laaplicacién.delos resultados'no es entendida como una
etapa acarge.de.otros actores' sociales, sino: como un elemento' integralde la
actividad colectiva: Por estarazón, es necesario que investigadores uotros agentes
externos desarrollen un compromiso político con los grupos, en el sentido de
compartir con.éstos'éldeseode transformar IIIrealidad.

La investigación-acción es un método' que reclama con seriedad el carácter de
científico, que da una buena posibilidad de ligar los principios de la Doctrina
SOCialde la Iglesia con una 'forma de producir conocimiento científico y operar
sobre la realidad.

Consideramos que metodologías como la mencionada deben ser consideradas en
el diálogo Doctrina Social de la Iglesia-Ciencias Sociales, pues en el üpóde
expcriencíasen. que se .utllizanconfluycrr-la voluntad de' aplícarprincipios
centrales de la Doctrina-Social de' la Iglesia'(solidaridad;:Cdignidad'humaúa,
participacíóri) con una forma de conocerla realidad coherentecon tales principios.

Dicho de.otraforma, el.tipo de-metodologías aludidas permiten 'que' los sectores
populares se íncorporcnprotagónicamente ene! diagnóstico de sus problemas 'Y
en.sus eventuales solucienes.al menosanívetmicró-socíal.

(,
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Al conocer desde ycon-los pobres-éstos dejan de Ser,objetos de investigación y
se transforman en sujetos de su historia'

2. ASISTENCIA Y PROMOCION HUAMANA

Entre las diversas acciones que se desarrollan en el marco de la Pastoral-Social.es
posible, reconocer al menos dos estilos de .trabajo diferentes, pero igualmente
necesarios. Setrata de la labor asistencial, que actúa"a,nivel'de'los"éfeellis"o
consecuencias de las situaciones o fenómenos sociales y que por lo tanto no permite
una SOlución radical de, los.problemas, pero que a menudo es taunícaiIorma.de
entregarel auxilio a que tienen derecho las personas o sectores qué sufren de extrema
y urgente: necesidad.

Por otra parte, está la promoción. humana que, enfatizando Iaformacién y organi
zación de las personas, actúa a nivel de las causas que generan los fenómenos
sociales, para promoverelpmtagonísmo, de los propios sujetos sociales, en la
solucién.de.sus problemas, '

Antiguamente, la pastoral social se orientaba fundamentalmente hacia la labor
asistencial, lo que no generaba problemasa.laIglesia con su entorno y:ensu interior:
En la medida en que los problemas sociales se agudizaron y extendieron, la acción
social buscó enfatizar los elementos generadores de dichas, problemáticas, de
manera de plantear soluciones integrales a estas problemáticas, avanzando así hacia
un,enfoque de tipo más promocicnal.Esteproceso es necesariamente máscómplejo
y.conflictivo, debido a que las aproximaciones y lecturas que losdiversos.sujetos
hacen de la realidad son diferentes, dando.origen, por lo tanto, a propuestasdeacción
también distintas.

En el contexto de estas visiones diferenciales de la realidad, adquiereunaparticular
rele~anciala.Doctrina Social de la Iglesia, puesto que ella constituye un marco de
referencia.para los creyentes, en torno del cual dichas diferencias de' lecturas de la
reaIidad pueden disminuirse, acercándoseasía interpretacionesmáshomogéneas de
los fenómenos sociales, evitando la utilización segmentadade la Doctrina Social de
la Iglesia. .

~ -,' "', '." , .'.' ,.' ..~

Esto significaqueIa acción de la pastoral de la Iglesia.en elcampo social requiere
contar con medios que íe.permítan, por una parte, conocer, los elementos causales
de.d,etennil)ados problemas socialesy,porotra, determinarlas formas más eficientes
de actuar sobre esos problemas para solucionarlos.

Se.trata de identificar- las.causas, no sólo paradenuncíarlas proféticamente, sino
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~bié~ para ir más allá. planteando propuestas de solución consecuentescon los
prmcipios d~ la Doctrina Socialde la Iglesia, pero a la vez factibles, superandoasí
el falso dual~smo que se sueleplantear entre valores y eficacia, en el contextode la
pastoral SOCIal. .

Ilnco?tramo~ aquí, un ámbito que reclama con urgencia un diálogo fluído entre
CIenCIaS ~oclales y Doctrina Social de la Iglesia; cada cual desde sus métodos y
aU!<JUomlas ,:,specnvas, deben encontrarse para entender este continente, en que
mas ~ ~mlta~ de,población sufre del flagelo dela pobreza, y buscar desde el
conocmuento científico y la verdad de la fe salidas más humanas y solidarias.

Para ello, la pastoral social de la Iglesia debe enmarcarseen un diagnóstico
permanente de la realidad y conocer, valorar y respetar los procesos y la cultura
propiade los sectores sociales hacia los que dirige su acción.

Por otr~ parte, la base institucional de este quehacer debe tener la flexibilidad
neces~na para adaptarse a los requerimientos que plantea Una realidad 'siempre
cambiante.

Lc'anteríor no será posible sin el concurso de las ciencias sociales.

3. PARTICIPACIONY DEMOCRACIA

La partícipacíónde los sectores empobrecidosen la búsqueda de solucionesa sus
problemascOlistituy~ unelementocentraldelconceptodepromoción humanay,por
10tanto, un desafío Importante para la pastoral social.

Lapastoral social de la Iglesiadebe buscarque sus destinatariosse transformenen
sujetos ~esu propio desarrollo, en Un contexto de diálogovcolaboracióny
ennquecimrentomutuo con los agentes de pastoral social.En el mismo sentido se
debe edu~ar para laconvivencia ydar impulso a laorganizaciónsocial.no sólopor
sus ventajas prácticas sino principalmentepor su valor como estilo de vida. .

La pastoral social, valiéndose del instrumental de las ciencias sociales ha de
contribuir a la promoción de los sectores marginados, revelando a partir de la
práctica la dimensión educativa de su quehacer, con el fin de desarrollar las
capacidades que. les permitan crecer-en SUs posibilidades de diagnosticar los
problemas;articular demandas y propuestas y desarrollarsea partir desu gestión
propia,

Deeste modo,lasmetOdologíase instrumentalcientíficoutilizadoscon esteámbito
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deben alentar un espíritu participativo y democrático que, sin crear dependencia,
contribuyaa desarrollarlas capacidades de autogestiónyautoayuda de los grupos.

Participación y organización surgen comoelementosclavespara.que lasmayorías
pobresdenuestrocontinentepotenciensuscapacidadesylogrencondicionesdevida
máshumanasa travésde su propioesfuerzo.Resultanfundamentalestambiénpara
que los sectorespopulares,en el contexto de sociedadespluralesy diversificadas,
logren representar sus necesidades en el escenario público y acceder en mejores
condiciones a los recursosque disputan los distintos sectores sociales,

Por.otra parte, la promociónde-laparticipación organizaday democráticadesde la
base es esencial para sustentar los sistemas democráticos que lentamente: se van
reconstituyendo en los países latinoamericanos. En este sentido, la necesidad de
generar una cultura .democrática profundamente arraigada en nuestros pueblos
constituyeun desafío que no ha terminadode ser asumido integralmente.

4. DESARROLLOINTEGRAL

Cuandolos distintos modelosde desarrollo se ven enfrentadosa crisis de diversos
tipos es necesarioprofundizar la concepción de desarrollo integral desde nuestra
propiaperspectivacristianaqueconsideretodaslasdimensiones delserhumano,así
como un estilo de relación respetuosacon.el medioambiente,

Se espera, en este sentido, unaporte sustantivode las ciencias sociales, las que tal
como la Doctrina Social de la Iglesia deben abrir su reflexión a las múltiples
experiencias de desarrollo alternativo y desarrollo local que se ha dado en el
continentey que puedenaportarelementos importantesen el procesode búsqueda
de un estilo de desarrollomás humanoy más justo para nuestrospueblos.

Entre los aspectos importantes que ofrecen tales experiencias encontramos el
convencimientoquenosólosedebebuscarelmejoramientosocio-económico delas
personas, sino su desarrollointegralen su dimensión individual y social.Es decir,
sedebe buscarese mejoramiento integradoen la satisfacciónde todaslas necesida
des fundamentales del ser humano(afecto, comunicación, participación,creativi
dad, identidad, recreación, libertad,etc.).

El desarrolloalternativo nos remite a múltiples experiencias que dan cuenta de la
creatividadpopulary de los recursossocialesyculturalesutilizados por lossectores
pobres para enfrentarel impactode la crisis económicay política que afectó a las
sociedades latinoamericanas, especialmentedurante la década pasada y que hasta
hoy continúa manifestándose.
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Estasdiversasexperienciasdeeconomíapopular searticulancon unalégicadistinta
a la del mercado,oponiendoa la competencia y al individualismo,la solidaridad y
el bienestar común. En el contexto de tales experiencias han surgido tecnologías
socialmente apropiadas.cuyouso permite la preservación'de los recursos y de IIn
medio ambiente sano y, por otro lado, se inscriben en la historia y cultura de los
gruposque.se sirven de ellas: es decir, resultan respetuosas y coherentes con su
.identidad cultural y estructura social: '

Si bien es cierto que las iniciativasa que nos referimos se handesarrollado a nivel
microsocial,es posible encontrar en ellas elementos que pueden constituiraportes
significativosaplicablesa unnivelmacro..HeaquíunnuevodesafíoparelasCiencias
sociales.

Cabeseñalarque en cltipode experienciasque comentamoshasido posiblepor los
esfuerzosdesplegadosporlosgruposycomunidadespobresyporelacompañamien
10 cercanoque han tenidode parte de una importante franja de cientistas sociales y
técnicoscomprometidosconla suertede estos sectoresy que compartenuna visiólI
integral del desarrollo, muchas veces inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia.

Así, con el aporte de laDoctrina Social de la Iglesia y el concurso de la ciencias
sociales,podremosacercanosa unasociedad queefectivamentepermitaeldesarro
llo de todos los hombres y de todoe(hombre.'
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DESDE LA PERSPECTIVA ,TEOLOGICO-ETICAA LA
PONENCIA: CIENCIAS SOCIALES VÍ)OCTIÜNASOCIAI:

DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

Mons. Gerardo T. Farrell
Vicario General de Morón

Comisión PastoralSocial deArg~ntina

1. IGLESIA Y MUNDO

LaDoctrinaSocialde la Iglesia,si tuvocomo fininmediato"resolver adecuadamen
te ese difícil problema de humana convivencia que se conoce bajo el nombre de
cuestión social" (QA 2), podemos afirmar que el fin histórico mediato de esta
doctrina es la evangelización dél hombre y del mundo moderno':'

Laobrade LeónXIIIrecogeel largo procesohist6ricode búsquedaprácticay teórica
de la Iglesia para reformular su relación con el mundo.rqueya a fines de la Edad
Mediaseplanteócomo unproblemanuevo-.La epistemologfadela DoctrinaSocial
dela Iglesiaesuntemaparticular,el máscercanoanosotroshistóricamenie.del tema
generalde la evangelizacióndel mundo moderno, que supone una nueva forma de
relación Iglesia - mnndo.

El proceso de áutónómíade lo temporalobliga a la Iglesiaa reformularel modo de
su misión evangelizadora. No es de extrañar que la eclesiología se inicie en esos
siglos XIlI y XIV, con Jacobo de Viterbo y Juan de Torquemada, época de la
independencia de las ciudades repúblicas y del origen de las grandes naciones
europeas. . .

1 Cfrmi libro Doctrinasocial de la Iglesia. Buenos Aires.' 1991. 29 ss.
2 Cfr mi aporte "Desarrollohistórico de ías.concepciones de la Doctrina Social católica en el

Magisteriopontificio"•en P. Hunerman (editor), DoctrinaSocíai.dela Iglesia.Diálogogermano:
latinoamericano. Editor P. Hunerman (en prensa).
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2. IGLESIA Y MUNDO EN AMERICA HISPANA

La cristiandad'española del siglo XVI debió enfrentar una nueva definición de la
relación Iglesia y mundo. La gran disputa teológica sobre el trato de los españoles
con los pueblos aborígenes precolombinos no debe leerse s610 como problemática
ética,tiene tambiénuntrasfondoeclesiólogico. Lo discutidoentonces fueelmétodo
de la evangelización,que según cuál se asuma supone unaconcepción de la misión
de la Iglesia y, porlo mismo.de su relación con el mundo.

Juan Ginés de Sepúlveda admitía el método del poder, lo que condecía con una
Iglesiaque gobierna "in temporalibus", diciendo que a los aborígenes se los puede
"compelerparaquerecibiendoel imperiode loscristianos,oiganalosApóstolesque
les anuncian el Evangelio'v.

, , , :. .' ;

Frente a este modo de evangelizar,admitido en la época y que suponía un modo de
relación Iglesia y mundo, la cristiandad hispánica de entonces elabora otra manera
derelacionar Iglesia y mundo.Este pensamiento es expuestopor FrayBartoloméde
Las Casas en su libro Del únicomodode atraera todos-los pueblosa la verdadera
religión4

•

ContraelpensamientoaristótelicoeleSepúlvcda,LasCasasdiráque laevangelización
debe seguir el ejemplo de Cristo, y no la doctrina sobre la naturaleza.

"La.providencia divinaestableció para todoel mundoy.paratodoslos tiempos,
U1l~010, mismoJ' únicomodo deenseñarlesa loshombreslaverdadera religión,
a saber;la persuasión del e'ltentiimienio por mediode razonesy la i'lvitación
y sua~e~ción <le la voluntad. '

Se trata,indudablemente, de unmodoque debeser comúna todos loshombres
~eJ munda.sin.ningunadístinción.de sectas, errores o corrupciánde costum-,
bres',

Enestadoctrinahay unaconcepcíón de larelación Iglesiay.mundo,dondese acepta
la autonomíade lo temporal.Sin duda se trataba del primer desafíoa la moral social
católica de la problemáticade la modernidad, como que Españaes el primer Estado
moderno imperial. Por eso, la filosofía política española del siglo XVI será el
pensamiento que mejor ayude al magisterio social cuando en el siglo XIX y XX

3 Tratado sobre las jlistascausas de 'laguerra contra los indios, México 1941, 1l45.
4' Lascuasserén de la edicténmexicana de1942.' -
5 Idem,7.
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recurrea la renovación~e laescolástica para elaborarel aporteeclesiala la sociedad
moderna. El tratado de política que es la encíclica de Juan XXIII, Pacem in terris,
es un ejemplo acabado.

3. CIENCIAS SOCIALES EN LA DOC.1'RINA SOCIAL DE LAIGLESIA

Lascienciassocialesenprincipiosibienson normativas,nolo sonenelsentidoético:
Sin embargo, en. el inicio .de sus reflexiones, mientras estas ciencias humanas
estuvieron encuadradasen ,élpensamiento positivista, sus conclusiones científicas
muchas veces se presentaban como propuestas éticas.

Los hombres de la Iglesia no siempre pudieron distinguir con claridad lo que era la
eval~aciónde unarealidadcon unapropuesta moral.tantoenrazónde la pretensión
equivocada de muchos científicos sociales, como por .laperspectiva.de unavisión
de la misión de la Iglesia que 110 erasuñcíentementeapta para reconocer la
autonomía de 1'!S ciencias sociales,

El uso quela DoctrinaSocial católlca realiza de las cienciassoclalesestaenmarcada
e,r,Ie~\e proceso ~e reconocimiento de la autonomía de lo temporal; del proceso
histórico deldentidad epistemológica dejas ciencias sociales y de elaboración del
nuevo modo de relacionarse de la Iglesia con el mundo.

Estasdificultades dereconocimientomutuode susrespectivoscamposdeautonomía
sedisuelvenen forma ampliaa partir del magisterio de Juan XXIII,que da un mayor
énfasisinductivo a la metodología de elaboración de la enseñanza social de la
Iglesia. La reañrmacíon.de la autonomía de lo temporal que realiza el Concilio
VaticanoHabre el camino definitivo a esta cuestión.Nohay que olvidar.el aporte
de Pablo V¡ cuando denuncia en Octogesima Adveniens, elreduccionismo del
cientificismo ideológico, rémora neopositívista,

De todos.modos, desde el inicio del magisterio social con León XIII, la Doctrina
Social de la Iglesia se elabora por laInterpelación de las ciencias sociales, que son
lasque comunican la posibilidadde resolución-que tienenlos problemas sociales al
darÍI conocer suscausas,

Posiblemente, el último paso en el reconocimiento de la autonomía de las ciencias
sociales sea la utilización de categorías dela ciencia económica que la encíclica de
Juan PabloIl,Centesimus Annus, realiza al considerarla positividaddel mercado
libre y de la empresa y su beneficio.
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4. CIENCIAS SOCIALES EN EL MAGISTERÍO LATINOAMERICANO

EnAméricaLatina, despuésdelprimermomentode modernizaciónde finesdel siglo
XIX,cuando lasciencias sociales llegaroncomopartede lacosmovisiónpositivista,
salvo excepciones. no dejaron de emitirconclusiones como si fueran éticas.

Después'de 1945, las ciencias sociales retomarán vigencia; La creación de la
ComisiónEconómicapara AméricaLatina (CEPAL),órgano de laO.N.U.,promue
ve los estudios 'económicos y sociológicos del continente, Fue una respuesta al
nacimiento de la industrialización, que tomo las primeras facultades de economía
del continente, se originaron en los años 30. .

La sociología funcionalista,cn augedesdc Iadécadade l6s50',y la teoría del
desarrollo económico, que sé difunde enel continente desde los 60~ como también
la preocupación por la-integración, expresada en el panamericallisono que propone
el presidente Kubitschek", aportan sus categorías para el primer análisis de
Latinoaméricaque realiza el magisterio social, en el encuentro del CELAM en Mar

.del Plata en 1966, cuyo título fue "La presencia de lit Iglesia en eldesarroll~ e
integración de América Latina'? Las'mediacione~,leó¡'ic~s en boga serán la ~isió'n
económico social de laCEPAL, el pensamiento sobre el desarrollo de Lebret y el
análisis de la marginalidad de algunos CIAS 'de los jesuítas.

Medellín

Sin embargo, en 1968, 'apesar de que están presentes los temas deldesarrollo, dela
participación y de la íntcgracíón.tel temaccntral de Medellín será la liberación. El
sentidomás profundode todos loscambios yconvulsionesdelcontinente latinoame
ricano se dice en los Documentos dé Medellin, en este "momentodeeísivo de su'
proceso histórico", es el hecho de que "nuestros pueblos aspiran a slIIiberaci6n y a
su crecimiento en humanidad" (Medellín, Introducción y Mensaje a los pueblos de
América Latina). .

EnMedellín,el Bpíscopadodescubriévivaen lospueblosdelcontinenteladimensión
política, de tal manera que afirma que "por su propia vocaciénrArnérica Latina

6::, Los sociólogos de-esta corrienterompen con.el pensamiento histórico cultáralista anterior; dela
tradición: ensayista latinoafl1eric~a iniciada por la generación de 1837 argentina, y que había,
elaborado' alrededor de 1900 una conciencia latinoamericanista, principalmente desde .el cubano
Martí, el uruguayo Rodó, el mexicano Vasconcelos, el argentino Ugarte y tantos otros.' '

7 En 1955 se realiza la conferencia de Messina, que prepara el mercado común europeo. como la
'conferencia afroasiática de Bandung que es como el inicio del Tercer MW1do.
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intentará su liberación a costa de cualquier sacrificio". Por eso se cambian las
Categorías económicas 'de desarrollo - subdesarrollo, utilizadas en el encuentro ya
Citado de Mar del Plata en 1966yen la encíclica dePablo VI,Popúlorum Progressio
de 1967,porlas máspolíticas,aunque también son bíblicas,de liberación- opresión.

Lo que había ocurrido es que lamisma encíclicaPopulorumProgressiOentuadraba
el teona del desarrollo en la toma de conciencia del.Tercer Mundo y se había
publicado el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo (1967). Además, entre
1965y 1966, la influencia de la renovación del marxismo por los europeos (Merlau
Ponty, Sastre, Althusser,Gauraudy, etc.j.la elaboración de la teoríade la dependen
era (Cardoso, Faleto, etc.) y el inicio del foquismo guevarista, entusiasman a las
juventudes católicas y hace ingresar el análisissociológicomarxista a la teología.
Esteacento en el análisis socioeconómico, leído en'perspectiva marxista, hace de
lo.cultural sólo un epifen6meno,por lo qlle la fe terminaba por diluirse.

Sin embargo, en Medellín también se encontraba la valoración de la religiosidad
popular, quizás no tanto en sí misma, corno por -ser Un elemento del pueblo
latinoamericano a respetar. Esto llevóa otra línea de reflexión teológíca.pnncipal
mente desarrollada en el Cono Sur', que no solo ayuda a parar-la iconoclasia de
algunos liturgistasy catequistas, sino que en algún modo entronca el pensamiento
tcológiculatinoamericanocon la historia del Continente ycorrla tradiciónensayista
histórico cultural ya mencionada., . ,

Liberacién y ciencias sociales

Cuando se trata de aprehender la realidad del pobre latinoamericano, no podemos
olvidar que no es una abstracción, sino un hombre. Esa realidad es la,de hombres
asociados, los pueblos de América Latina.cuya entidad primordial la constituyen
los sectores más humildes..La ciencia positiva.de lo social, y menos Iareduccionista
del positivismo crítico pero ideológico marxista, no puede darnos sino una aproxi
mación a lo social. Los hombres en sociedad, el hombre, no puede ser aprehendido
integramentesi prescindimos de la metafísica, de una antropología filosófica.
Además, no podemos obviar el análisis histórico cultural o, en-último término, la
teología de.la historia, porque no hay pobre sino en uñ pueblo yno hay pueblo'a no
ser en la historia,

La liberación tiene más que ver con la cuestión cultural, que es más amplia y

8 V~r el capítulo, VI, "Pastoral Popular". del documento del EpiscopadoArgentino,:DeClaración de
San Miguel, de 1969.
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abarcalaciencia socialcuandoésta se restringe al-método positivo -.Seasumen
lasmediaciones teóricas de la. época,en ese diálogo conla cultura quees toda
teología, parapoder responder al desafío culturalde su tiempo. Junto a esta
tareadel teólogo de asumirlas mediaciones teóricas de su momento histórico,
no puedefaltar la otra, la de discernir sobre esa mediación desde la fe, para
valorarypurificaresemétododeaproximación a larealidad. Debeenjuiciarlo
paraversucapacidad; tantodedarnoslarealidadentodasucomplejidad, como
para lograrserfieíinstrumento de la iluminación teológica'.

Puebla

Unaperspectiva.másculturaly antropológica predomina en el Documento de
Puebla, que tamiza lapreocupacián de Medellinpor la impronta del pensa
miento de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi de 1975. En este documento de
Pablo VI, la cultura es envolvente de lo socialy su núcleoson los valores.

Pueblaconsideraqueelnúcleo dela culturaeslareligián, lafe.Deesamanera,
se qui!f1ba a lo socio-econámicoía pretensión de ser lo central, que hubiera
hecho desaparecer la fe, Puebla, con todo, trata de ser una sintesis de las
corrientes en pugna, trasciende el socioiogismo y.reflexionasobre América
Latinay sobrelaIglesiaen el continente en términos históricos culturales. Las
pobresde Medellin son alguien, aquellos cristianos herederos de la primera
evangelización, componentes del catolicismo popular. En este sentido, los
obispos latinoamericanos asumen la problemática de la evangelización de la
cultura, quehabíadesarrollado Pablo VI enlamencionadalivangeliitiuntiandi.

Además.. en Puebla los obispos latinoamericanos,' impulsados por el discursó
inagural de Juan Pablo 11, dedican algunos textos a temas específicos de la Doctrina
Social deIa Iglesia y entre ellos exponen sobre el concepto mismo del magisterio
social.

Enumera sus fuentes (DPA72) e indica su carácter dinámico, al seflalar que esa
enseñanza tiene "elementos de validez permanente", pero "también elementos
cambiantes que responden-a las condiciones propias de cada país y de cada época"
(DP 472). Siguiendo a Pablo VI, recuerda que el sujeto que elabora esta doctrina es
toda la comunidad cristiana (Cfr.DP 473).

Para los obispos latinoamericanos, "la reflexión sobre la proyección de la Iglesia en

9 Cfrmi trabajo "Breve reñextén pastoral sobréteologfa de laliberacién" en Varios, Evangelización
y Liberación, Buenos Aires 1986,227M231. '
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el mundo, como sacramento de comunión y salvación, es parte de nuestra reflexión
teológica" (DP. 476). La Iglesia, cada iglesia particular, elabora esta doctrina y
realiza la acción consecuente (Cfr DPA78) para servicio de los pueblos y guíadelos
dirigentes sociales (Cfr. DP 512).

Santo Domingo

Posiblemente en 1992, la problemática latinoamericana podrá ser analizada con
categorías combinadas, culturales y socioeconómicas, como las de integración y
marginación, Estado y subjetividad creadora del ciudadano, libertad y verdad,
palabra o violencia, que son las utilizadas en Centesimus Annuspor Juan Pablo 11.

Con todo, igualmente habrá que tener en cuenta que lo que espera América Latina,
no es tanto el análisis de su realidad social, cuanto la definición del modo de relación
de la Iglesia con el undo latinoamericano para el relanzamiento de la misión
evangelizadora, de la nueva evangelización que nos pide Juan Pablo 11. Por lo tanto,
las categorías predominantes deberán ser eclesiológicas,
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SUBTEMAS

,C,Onclusiones di! los GrupOs de TiabajQ

EL ESTATUTO EPISTEMOLOGICO, TEOLOGICO y
SOCIAL DE LA nOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Iniciando' la consideración del tema, se planteó la necesaria 'comprensión de este
tema dentro del retomo a las fuentes -Sagrada Escritura y Tradición de la Iglesia,
especialmente la Patrística- que la Iglesia está experimentando desde el Concilio
Vaticano Il,

En este sentido se consideró que la Doctrina Social de la Iglesia tiene un inicio
8,Ilf~rior a la Rerum Novarum , que se. funda.en la propia dimensión social del
Evangelio y que ha ido siendo sistematizada a través.del Magisterio social de la
Iglesia. ' ' " .

En 'cuanto a la relación entre la' Doctrina Social de la Iglesia y [as 'ideologías, se
concluyó que la Doctrina Social de la Iglesia no' es una ideología, tal como lo
expresan los diferentes documentos del magisterio social ,entr~ ellos Puebla y
últimamente Sollicuudo Réi'Socialis.tútampoco una t~rceravíao umiieoríasocial.
Esio noqlli~re decir q~e ella no tenga que:ver'con los proyectos, t~orías oideologías,
sino q~~ precisamente se encuentra con estos, dialogaco~ ellos, losanal,iza y se
presenta como una instancia crítica desde la luz delEvangelio. '

, ,,,},-.

A partir de la Doctrina Social de la Iglesia, les corresponde a los laicos, bajo su
responsabilidad, elaborar cuerpos ideológicos, teorías y modelos que encaminen
valores ydirectivasdeaccióncomomediaciones para una aplicación histórica eficaz
en el orden social, económico, político y cultural.



8381 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

El estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia proviene de la
comprensión de ella misma como el sujeto de esta doctrina. En este sentido, la
posibilidad de leer y conocer la situación social se encuentra en la autoconciencia
que tiene la Iglesiade su propia realidad sacramental-como misteriosde comunión
entre los hombres- y sobre todo de la verdad integral sobre el hombre de la que es
portadoray que constituye el fundamentoantropológico de la Doctrina Socialde la
Iglesia. Esta doctrina esun conjunto de principios permanentesfundados en la
Sagrada Escritura y en laTradición de la Iglesia, que inspiran criterios de juicio y
directricesde acción que pueden sercontingentes en cuanto referidos. a situaciones
y tiempos particulares.

En este sentido, el término "doctrina" debe ser entendido como un "corpus
doctrinal", no rígido e inmutable, sino como "un conjunto coherente de principios
y respues~abiertas y~n continua renovación'.'.

"

La Doctrina Social de la Iglesia tiene pues, una dimensión histórica, teórica y
práctica:

1) Histáricaen cuanto se.establece.atendiendo a las circunstanciasespecificas
y cambiantes del devenir humano.

2) Teárica: en cuanto se alimenta de los principios y contenidos surgidos del
Evangelio.

3) Práctica: en cuanto se plantea para concretizar sus lecturas a partirdelafe,
en la praiismisma, en él' aqui y en el 'ahora de las comunidades humanas"
consideradas en todas sus relaciones sociales y 110 sélameme politicas - y
comprometiendo a todos los mi~mbros de la Iglesia según los carismas]
sitÚacionÚpartÜ:iilares de cada uno, ",. . ,

, .. "", .

Deesta.manera, se ve'Cl¡jroque IaDóctrina S?~ial delalglesili','pertellecf'a la
lI]isi~n evangelizadorade i¡¡ Iglesia,enelsentido de que ~sparteesencialde tatarea
evangelízadora aunque 110.10, seatodo..El19sedesprende, en última inSlmlcia, del
hechode que la DoctrinaSoCial de la. Iglesia,asícomo todapreocupacióny conducta
social del crístíano.esconsecuencía delseguimiento auténtico y vivo de Jesús de
Nazareth,
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CORRIENTES DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO
LATINOAMERICANO y

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

1) Nopretendemoshacerunestudíopormenorizadodelascorrientesfil¿~Óficasque
han inlluidoen el pensamientoque hoy presenta AméricaLatina, sino que nos
parecemásoportunodestacaraquellasfilosofias, corrientes vivasdepensamiento
y estilosde vidaque han ido conformando la realidadque hoy se nos presenta.
Todo esto en vistas.a la nueva evangelización de América Latina, que debe
contenercomounode suselementosesencialesa laDoctrinaSocialde la Iglesia." ',,' . '; .', ';- '. , '",,' " .... ,', ,

, ,,",;.1 ':

:1) La fe cristiana, recibidaen laprimeraevangelización, integradacon d~mentos
.' . ',' ,.. -",\

autóctonos,produjo despuésde un complejo proceso lleno de luces y sombras,
unarica cultura latinoam~ricana sobre laque,desdeel sigfoXVIII,hanejercido
fuertes influencias, :form'~~,'dc,pensamieóto foráneas, como' ¡á.Ilustracíén, el
positivismo;el 'libemlis~o'y el marxis~o: ESUtscorrientes tienensu expresión
en la actualidad en el pensamientoque absolutiza la eficiencia,lae~?nomía,la

cienciayla ~nología,éÍ bi~~e~taryotras'fo~'asdepensaíni(Jntoin.'l,',anentisia.
Algunasdeestas form~sde pensa~iento hanguiadolas accionesde Íaguerrilla,
del militarismo:el paiámiliiarismo yel terrorísñio. . " .

3) Enestos últimostiemposhansurgido,con gran fuerzayen LÍo númerocreciente
de países deAméric~Latina,corrientes neo-liberales inspiradasen algunas de
las vertientes antes inenciomidas: Ta,rribién están en vigencia,el socialcristia
nismo y la social democracia.

4) Existe hoy'~TlAmérida Latina labúsquedade una ñucva síntesisq6c dé
identidad al hombr~'y ,',1pensamiento de este conuncnte. En un esfuerzo
constante, se. ha tratado de .dar respuesta adicha búsqueda de identidad,
algunas veces desde la fC'y otras desde horizontes simplementehumanos más
o menos próximos o alejados de ella. ' .

5) Así, se están elaborando distintas formas vivas dc.pensall]¡~nto ante lascuales
'la enseñanza social de la Iglesia no puede permanecer indiferente, Sepuede
enunciar entre éstas las siguientes: filosofía de la liberación, filosofía de la
sabiduría popular, filosofías históricas de América Latina, que asumen la
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triple herencia indígena, occidental y africana el neo comunitarismo de base,
con formas de organización pop~lary solidarias las corrientes de interpreta
ción ,dela realidad indígena, movimientosmultisectoriales que surgen de una
necésidaddépartícipaciónanic hechos que afectan a la dimensión humana Y
expresiones estéticas plasmadas en la novelística latinoamérica, junto con
otras expresiones artísticas.

LINEAS DE ACCION PARA ,LA.LABOR PASTORAL EN GENERAL Y DE
LA PASTORAL SOCIAL EN PARTICULAR '

" "', -:¡" ,\.1

¡'-,-

C

ELmSCERNIMIENTO CRISTIANO DE
OPCIONES Y COMPROMISOS A LALUZ DE

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA,

1. LOS CRITERIOS

j:

1; CRlTERIOS

1) Es n~cesariauna cíariñcacíónepisternológica~ hermenéutica de la mediación
entre el conocimiento de la realidad que la experiencia y las ciencias humanas
dán'y la dimensión teológica. ," , '

2) Debe la DSI,'paiaelaborar sus directrices de acción; dialogar con l~ filosofía
práctica, la t?"ría de la acción y laciencia humana.de la praxis.

3)EIho~izbnte]Jata~stosplantees no debe re~tri,ngii~~alámbit()!.ntraeclesial, sino
que drbe.alcanzar todo el ámbito de 101?'!'poral (are~pag?s,',llodernos),

tenierido especial atención con los creadores y gestores de la cultura. ,
'; " ',::'.>, " .';... .';. .'

2. DIRECTIVAS
" ~,~

1) Que la BsI sea uno de los'elementos estructurantesde la pai;t9!al (le conjunto
.. y, en especíaí,cíe la Pastoral educativa, '

2) que se rescaten]?s testimonios de la memoria histórica de la elabor~ción teórica
y realizaciones prácticas de la PSI, c,omopensamiento VIVO el) América Latma.

3) Que las universidades católicas promuevan eldiálogo interdisciplinario en su
serio;'con investigadores cristianos y otros.

4) Que la DSI dialogue,es¡Jecialmentea nivel local, con la~ corrientes vivas de
pensamientoespecífico de América Latina, particularmentecon lás emergentes
en la cultura popular. " , ,

Los criterios,que guían las opcionesy los compromisos que enseguida mencionamos
son:

1) A la Doctrina Social de la Iglesia le toca discernir las opcionesycornpromisos
, que competen a la Iglesia dentro de áreas geográficas 'Y espacios históricos
, determinados. Esta tarea suya hace posible su eficacia transformadoradeía vida

Yla historia Yap:licael poderde la salvación realizada en Jesucrísto.a situaciones
históricas.

La autenticidad Yla eficacia de,las opciones brotan de un buen discernimiento,
el cual, a SU vez, requiere del conocimiento sólido de la Doctrina Social de la
Iglesia, de las ciencias que fundamentan las grandes decisiones orientadoras de
la vida de las sociedades Yayudan a asegurar, la eficacia de sus decisiones Yde
las ideologías que inspiran Yplasman los modelosy.proyectos de-la sociedad.

2) Los criterios con los que hacemos ahora nuestros compromisos son:

a) La luz de la Doctrina Social de la Iglesia.
b) El momento.histórico: la situación actual de América Latina Ylas tenden

ciasimplicadaspor los caminos que el mundo Yla Iglesia están recorriendo
en nuestros países.

e) no excluímos la necesidad de otros compromisos.
d) las.cpciones y los compromisos ayudarían 'a los cristianos a ser tales en

medio, del mundo de pecado que marca la vidahumana, en especial en la
política Yla economía,

2. OPCIONES Y COMPROMISOS

1) Ayudar ala realización de la unidad cada vez más clara-de lafe Yla vida. El
ejercicio decidido Yconstante de la fe hace más consciente Yeficaz nuestra
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filiación divina. En ella está el fundamento de la dignidad humana y ésta se
manifiesta en nuestra capacidad de hacer alianza con Dios y en el plano de la
igualdad, con todo hombre. Nuestra opción preferencial por los pobres y la
defensade losderechos humanosse inscriben dentro de esta Vida de fe a la que
Dios nos ha llamado.

2) Impulsarun sllrlo desarrollo de lodo el hombrey de lÚas los ho';'bres. Para ello
es necesario integrar la Doctrina Social de la Iglesiaen su tareaesencialque es
la autoevangelización. A esta tarea va unida una necesaria educación de las
concienciasquefaciliteeljuiciodelos estilosde vidaeñcienüstas yconsumistas,
Tiene prioridad en este momento la tarea educativa, tanto la formal como la
ínformal.Iapersonalizada como'la masiva, lafamiliar comola catequesis, las
homilías, las escuelas y las universidades, especialmente las católicas.

3) La promoción del laicado para que asuma vigorosamente su papel en la
salvacién.delmundo. Para ello habría que dar todo su valora las realidades
temporales, depertar las conciencias, multiplicar los diálogos entre obispos y

.laicos ensus diversossectores (empresarios;obreros,políticosy economistas).

4 Luchar con firmeza contra cualquier sistema económico que pretenda "como
método asegurar el dominio absoluto del capital, la posesión de los medios de
producción. yde la tierra y níeguela libre subjetividaddel trabajodel hombre".
Enestaluchaqueremosbuscar loscaminosconcretosparauna"sociedadbasada
enel trabajolibre,en laempresayenla participación",sirropenerlaalmercado,
peroexigiendo-su control por las fuerzas sociales y por el Estado(CA 35).

5 Promoverladignificaciónhumanaa travésde unamayorvaloracióndel trabajo .
Ayudar a crear una "cultura del trabajo" que permita al hombreexperimentar
su propia humanizaciónen la realización de cualquier trabajoverdaderamente
humano y con ella colaborar para que no prevalezca el capitalsobre el trabajo
ya que ambos se unan-en la tarea común de humanrzarel mundo.

6 Impulsar la conciencia de la democracia social, económica y política, como
participaciénrcsponsable en lavidacomún, escaminodeauténticocrecimiento
humano, espeeialmente para el pobre. El fundamento de todo ordenamiento
político, auténticamente libre está en el reconocimientoy en el ejercicio de los
derechos de la conciencia humana.

7 Repensar la "ética de las instituciones", en especialde las fuerzas militares,de
la administraciónpública, de los organismos-internacionales-delas institucio
nes fmancieras y las transnacionales,

5

SINTESIS

Informe Final de la Comisión

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA COMO
CONOCER ESPECIFICO EN AMERICA LATINA

El trabajode esta Comisión se orientó a la profundizaciónde los siguientes temas:

1) Elestatutoepistemológico, teológicoysocialdela DoctrinaSocialdelaIglesia.

2) Corrientesdel pensamientofilosófico latinoamericanoy DoctrinaSocial de la
Iglesia. .

3) El discernimientocristianode opciones y compromisosa la luz de la.Doctrina
Social de la Iglesia;

Las conclusionesdel trabajode los grupos y la reflexiónen las Comisionesson las
siguientes:

1) LaDoctrinaSocialde laIglesiaesunmododeconocer,interpretary transformar
.la realidad social que provienede la autoconcienciaque tiene la Iglesia de su
propia condición. sacramental como misterio de comunión entre todos los
hombres., De allí entonces que sea portadora de una concepción integral del
hombre, laque constituye su fundamentoantropológico;

2) La Doctrina Social de la Iglesia se inspira en las Sagradas Escrituras, en la
Tradición, incluída la Patrística, y se alimenta de'la realidad y de los.requerí
mientos que provienende la dignidad del hombre y, sobre todo, del pobre en
AméricaLatina.Poreso tieneuna tripledimensiónhistórica,teóricay práctica.
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3) La Doctrina Social de la Iglesia es parte esencial de la misión evangelizadora
de la Iglesia, que en últimainstancia, es consecuenciadel seguimientoauténtico
y vivo de Jesús de Nazareth; por eso comprl?mete a todos los miembros de la
Iglesia según sus ministerios y servicios específicos.

4) De allí que, pata la puesta en práctica de I~ Doctrina Social de I~ Iglesia en
América Latina, sea necesario conocer también las nuevas filosofías que
interpretan mejor al hombreactualy, a la vez, recoger los aportes propios qu.e
provienen hoy del ejercicio interdisciplinario con las ciencias humanas. Todo
lo cual tendrá validez a partir de un conocimiento real de las culturas
latinoamericanas, es decir, de las diversas corrientes de pensamiento que
intentan interpretarla, de sus distintas expresiones estéticas y de los nuevos
nuevosmovimientosemergentes.

5) Queda pendiente, sínembargo.una clarificación mayor ¡jel sentido yel modo
de ejercicio de las mediaciones entre el conocimiento de la realidad, que
proviene de la experiencia y de las ciencias humanas y el quehacer teológico.

,
6) Entre tanto, se impone la tareaderedactar la memoriahistórica de laela~ración

teórica y delas realizaciones prácticasdela DoctrinaSocialde la Iglesia, como
pensamiento vivo en América Latina:,

a) De promover la Doctrina Social de la Iglesia en el sentido aquí entendida,
como un elemento estructurante de la pastoral de conjunto yen particular,
de la pastoral.educativa. .: .

b) De promover especialmente en las universidades católicas los diálogos
interdisciplinarios señalados más arriba.

e) De promover.particularmente a nivel local, un diálogo constructivo con las
corrientes vivas del pensamiento latinoamericano, en especial con las
experiencias provenientes de la cultura popular.

•1'

7) Las comunidades cristianas, en comunicación con sus pastores y en actitud de
apertura hacia. todos los hombres, de buena, voluntad (Cfr;:OA 4) les toca
discernir las opciones y compromisos dentro de áreas geográficas y espacios
históricos determinados:Esta tarea suya hace posible su eficacia transformadora
de la vida y de la historia por la fuerza del Evangelio.

8) Asumimos entonces como criterios de discernimiento cristiano: .
.!

. a) La.luz de laDoctrinaSocialdela Iglesia.:
b) El momento histórico actual con sus luces y sus sombras.
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e) La integración latinoamericana como servicio de la catolicidad.
d) Las opciones y compromisos ya tomados por la Iglesia en América Latina,

especialmente a partir de Medellín y Puebla.

9) Asumimos, también como opciones y compromisos a la luz de la Doctrina
Social de la Iglesia:

a) Ayudar a la realización de la unidad cada vez más clara de la fe y la vida,
de la fe y de la cultura, desde la opción preferencial por los pobres y la
defensa de los derechos humanos y del sistema democrático.

b) Impulsar el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres como
quehacer esencial de la evangelización, priorizando la educación de las
conciencias.

e) Promover el protagonismo laical en su misión específica y valorar la
autonomía propia de las realidades temporales, en las investigaciones,
diálogos y acciones por emprender.

d) Luchar contar cualquier sistema económico que niegue el valor subjetivo
del trabajo.

e) Fomentar una cultura del trabajo y de la solidaridad que le reconozca al
trabajo su prioridad sobre el capital.

f) Animar la marcha hacia una "cultura democrática", como participación
responsable de todos en lo social, lo económico y lo político.

g) Ahondar la reflexión eclesial sobre la ética de instituciones como las
fuerzas militares, la administración pública y las del mundo financiero.
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DECLARACION FINAL DEL CONGRESO

Los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, reunidos en el P~imer
Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia, convocado J?Or el
Consejo Pontificio Justicia y Paz y por el Consejo Episcopal Laünoamerícano-
CELAM, para celebrar el centenario de la Rerum Novanon: . ,

e'_,' :, '.' '",,' . ,.', ., . ,

cons¿iehtdde la gravedad de la situadón de inhumana ycrecieruep6breza y
de la desgarradora violencia que continúan aquejando a la gran mayoríade los
pueblos latinoamericanos,

unidos a la preocupación del Santo Padre, expresada en CentesirnusAnnus,en
.el sentido de que es inaceptable"laafirmación de que la derrotadel socialismo
deje al'capitalismo corrióúnico modelo de organización econóniiea"(CA 35),

,y estimulados por los horizontesque nos abre la Doctrina Socialdé la Iglesia
en la noble lucha por la justicia:

Primero

Confesamos; con renovado ardor, nuestra fe enel Evangelio de Jesús-con sus
consecuenciaséticas'en el orden social ycreemos que la Doctrina Social de la
Iglesia forma parteesencíaldelmensajecristíanoy que su enseñanza,difusión,
profundización y aplicación, son exigencias imprescindibles-de la nueva
evangelización de nuestros pueblos. . . . '.

Segundo

Reiteramos la opción preferencial de la Iglesia porlos pobres, prineipalmente
por los desempleados, por los indígenas y campesinos sin tierra, por .las
poblaciones afroamericanas y otras minorías étnicas, por el cada'vez más
creciente número de niños que son lanzados prematuramente 'al' trabajo
productivo, por las mujeres y ancianos, frecuentemente marginados de la
participación social.
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Tercero

Denunciamos la situación de pobreza de nuestros países, agravada por el
problema de la deuda externa, que no dudamos en calificar de inmoral, porque
está llevando a nuestros pueblos al hambre y a la desesperación. Exhortamos
a los gobiernos a "encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción
de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la
subsistencia y al progreso" (CA 35).

Cuarto

Invitamos a todos los pueblos latinoamericanos, especialmente.a los construc
iores de nueva sociedad, a la familia, al sector educativo, ,a la sociedad y al
Estado, a multiplicar las experiencias de solidaridad con las víctimas de las
estructuras de pecado y a busca~ caminos para construir una sociedad más justa
y fraterna. ' " "

Quinto

\ ,.'.,

Solicitamos a los delegados a}a IV. Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, que se reunirá el próximoaño en Santo Domingo, que
as~miendo explícitamente los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en
su Documento Final, señalen cauces concretos y audaces para una eficaz
aplicación.

Sexto

Finalmente, como miembros de Iglesias y de pueblos que comparten una
misma historia, que poseen una vocación de entendimiento y profundos
anhelos de avanzaren laconstrucción de una convivencia libre, solidaria,justa
y en paz, nos adherimos al "Compromiso COn tos principios de la Doctrina
Social de la Iglesia", que a continuación proclamamos, con el cual el pueblo
chileno, en el marco de nuestro Congreso, manifestó su fe en las exigencias
sociales del Evangelio de Jesús.

Por,.10 mismo, nos comprometemos a:

1. Respetar y hacer respetar la dignidad de la persona-imagen de Dios- siempre,
en toda circunstancia y cualquiera sea su condición.

2. Respetar y hacer respetar los derechos humanos derivados de la dignidad de la
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persona, como el derecho a la vida desde su gestación, a la integridad física y
síquica, a la libertad personal yreligiosa, a la igualdad ante la ley, a la educación,
al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda ya los medios necesaríos
para vivir dignamente.

3. Promover el derecho de las personas a fundar .una familia, así como las
condiciones que favorezcan la reciprocidad del amor de los esposos, la
paternidadresponsable-y la educación de los hijos.

4. Difundir y promoverlos derechos del niño y ser responsables y solidarios con
las jóvenes generaciones de hoy y de mañana, trabajando con ellas por construir
un mundo con estructuras más justas y humanas.

5, Trabajar por una cultura que promueva la relación con Dios y las relaciones
sociales libres y creadorasentre los hombres, que genere modelos de desarrollo,
hábitos de consumo y modos de vida que permitan una actitud solidaria entre
10s grupos. sociales y una convivencia en armonía y respeto con el medio
ambiente.

6. Promover el respeto a la dignidad del trabajoy su primacía sobre el capital, de
modo que trabajo y capital estén al servicio del desarrollo integral de la persona.

7. Promover un ingreso y remuneración justos para el trabajo humano y que toda
persona pueda ejercer su derecho al trabajo.

8. Contribuir activamente a desarrollar una economía solidaria, que garantice la
justa participación en la producción, distribución y consumo de los bienes.

9 Respetar y hacer respetar la función social de la propiedad privada, la iniciativa
económica y la creatividad de las personas.

lO. Realizar esfuerzos para superar las injustas situaciones de pobreza que afectan
a tantos latinoamericanos, haciendo efectiva la preocupación de la sociedad
civil y de los estados, en cumplimiento de su rol solidario y subsidiario, por
atender preferentemente las necesidades de los sectores más pobres y margina
dos, generando condiciones para su desarrollo.

11. Trabajar por el desarrollo de un sistema democrático, que asegure la participa
ción y corrcsponsabilidad de todos los ciudadanos en la conducción de la vida
social y política, en el marco del Estado de Derecho, la búsqueda del bien común
y el respeto a la dignidad del ser humano.
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12. Contribuir a la paz entre los pueblos, promoviendo actitudes de conocimiento,
colaboración; integración y fraternidad entre los países latinoamericanos y
otros.

13. Colaborar en la construcción de la convivencia pacífica de nuestros países,
rechazando la violencia y-trabajando para suprimir las causas que la generan.

14, Propiciar relaciones internacionalesbasadas en lajusticia social-el derecho de
los pueblos y la solución pacífica de los conflictos y afirmar la integración
latinoamericana, no.sóloen el campo económico sino también cultural, como
condición indispensable para la superación de .la situación de pobreza y
marginación de nuestros países.

15. Trabajar 'para que se lleven a la práctica de modo eficiente los deberes
correspondientes a los derechos aquí señalados,

Al concluir nuestro Congreso, elevamos al Señor nuestra plegaria de acción de
gracias y de súplica ferviente para que nos ayude a llevar a la práctica los
compromisos adquiridos. Y que Nuestra Señora de Guadalupe, Patronade América,
siga siendo, con el testimonio de su vida de fe, el apoyo de nuestra esperanza.

PALABRAS DE DESPEDIDA EN EL CONGRESO
,,-,o,,

(Viernes 18 de Octubre)

Mons. Sergio.Contreras Navia
Secretario General de la

ConferenciaEpiscopal de Chile

Me ha correspondido decir una palabra de despedida en este solemne 'Acto de
Clausura de este. Primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de, la
Iglesia. " " ,,'. ' .

Ella quiere ser, en primer'l~gar, .unapalabra de gratitud alSeñor. ~l flosha llamado
y convocado aquí, en Sa~tiago de Chile, efl estos días, para reflexiOflar sobre la
Doctrina Social de la Iglesia en nuestro continente católico ypobre.' sé' abre así,
para todos nosotros y para nuestros pueblosy sus autoridades, ,unanneva
posibilidad de tradúcir.eldon de lafe en nuevos y más eñcacescompromisos co~
la justicia. . . " , '" • , '

Hemos celebradoeste PrimerCongreso con el contexto QC la nueva evangelización
y mirando ya, con esperanza, hacia la Cuarta Conferencia General delEpiscopado
Latinoamericano, que tendrá lugar en Santo Domingo en octubre de 1992. ,", .. _,' ,-;,.., ...... ,', ....' .'....... ú"

Hemos reafirmado nuestra certeza de quela Doctrina Social de la I¡áe~¡a es una
exigencia que proviene de la misma fe.y por ello; es parte.esencial e.integrante
de toda JUi~i!?n evangelizadora, De igual manera, hemos percibidoen lafraternidad
vivida .en estosdías y e,n la comunión ,que}e ,ha hecho experiencia para todos,
alguna especie de anuncio proféticode lo que podrá ser la Cuarta Conferencia
General de' Santo Domingo. !." . , ' ,

Allí podrá la 19iesiade América Latina escuchar el clamor de sus hermanos más
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pobres, que llega hasta el corazón de Dios y que no puede dejar de conmoverla a
ella misma, toda entera, en su propósito. de ser fiel al llamado de su Señor y a la
misión que le ha confiado, que no es sino la suya propia:

He venidopara que tengan vida y la tengan en abundancia.

Quetodosseanuno.Corno tú,Padre,en mi y yoen tí, que tambiénellos estén
en nosotros,y así el mundocrea que tú me enviaste.

Porque mientras uno de nuestros hermanos se encuentreexcluído ,tanto de lamesa
de la creación como de la mesa de la nueva creación, no podremos descansar
respecto de la tarea de la evangelización, porque quedará alguno que es hijo,
hermano y heredero que 110 es tratado como tal y no es respetado en su dignidad
de persona,

Por eso, creemos que aquí se ha iniciado un camino más, que conduce a Santo
Domingo y, por lo mismo, llena de esperanza a toda nuestra América.

., ; ., ., ~

Gracias, entonces, al Señor por lo que nos hadado en estos días en ·espíritu <le
comunión y fraternidad, en mayor lucidez sobre los desafíos de la hora presente
y del próximo futuro, y enconciencia de que, habiendo recibido gratuitamente el
don de la fe en el amor que Dios nos tiene, El mismo nos llamaa ser eficaé~s en
la aplicación transformadora de l~ Doctrina Soci~l de la Iglesia.

Gracias también a todos ya cada Ul10 de ustedes que hanhonradoa nuestro país
ya nuestra Iglesia con su presencia, con sus luces, con el estímulo que nos han
traído y comunicado en medio de nuestros albores de democracia.

Graciasespeciales asu Eminencia el Cardenal Etchegaray, quien nos ha visitado
ya en más de unaocasión y siempre nos ha dejado más esperanzay más tarea y qu~.
en esta ocasión, nos ha traído además la presencia y la bendición del Santo Padre
a todos los participantes en este Congreso.

Gracias en forma particular ~orsu actitud cotidianadurante todos estos días, por
su estilo tan personar, por el aliento que SU palabra inicial puso en todos nosotros
y que, desde entonces, marcó el curso de estas jornadas, con un AlÍ1enque es el don
de su propia persona que se nos ha aproximado, una vez más, como hermano.

Gracias también especiales a su Eminencia el Cardenal López, Presidente del
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CELAM, tesponsable de este evento, quien será el anfitrión en esa Cuarta
Conferencia de Sanie Domingo, que aguardamos con ilusión.

Gracias a sus Eminencias los Cardenales Posadas, Silva Henríquez y Fresno y a
sus Excelencias los Arzobispos y Obispos de tantas iglesias particulares con
quienes hemos podido compartir la oración y el trabajo; a sacerdotes, religiosas y
laicos, que nos han permitido vivit unos días de koinonia latinoamericana.

Gracias especiales a los ponentes, a los organizadores, a quienes se han ocupado
hasta de los más pequeños detalles para hacer posible esta Asamblea.

Gracias, finalmente, al Señor y a todos ustedes porque hemos podido vivir, de
nuevo, la experiencia de encontrarnos llamados a ser parte de un solo Pueblo de
Dios que quiere ser fiel a Jesús, el hombre y su historia.
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DISCURSO DE CLAUSURA

Mons. Raymundo Damasceno Assis
Obispo Auxiliar de Brasilia

Secretario General del CELAM

Hemos llegado al final de este tan anhelado Primer Congreso Latinoamericano de
Doctrina Social de la Iglesia.

Ha sido un evento de seria reflexión, de análisis profundo y de búsqueda de
perspectivas alrededor de temas nucleares de la Doctrina Social de la Iglesia.

Este Primer Congreso debe servirnos como plataforma de lanzamiento de un gran
esfuerzo evangelizador que ubique afectiva y efectivamente la Doctrina Social de
la Iglesia dentro de la dimensión social de la pastoral y promueva su difusión en todo
el continente latinoamericano y a todos los niveles, favoreciendo la consolidación
de una Cultura cristiana, "es decir, que haga referencia y se inspire en Cristo y su
mensaje'",

Así responderemos también a la exhortación del Santo Padre cn su discurso a los
miembros de la CAL y que, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, hemos
acogido como faro iluminador:

Se trata de trazar ahora, dice el Santo Padre, para los próximos años, un plan
global de evangelización, que tenga en cuenta las nuevas situaciones de los
puebloslatinoamericanos y queconstituya unarespuesta a losretos de la hora
presente. entre los que están en primer plano, la creciente secularización, el
grave problema del avance de las sectas y la defensa de la vida en un continente
donde deja sentir su presencia destructiva una cultura de la muerte.

Juan Pablo I1,Mensaje a la CAL, N°.4.
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Un elemento fundamental de este plan evangelizador es la promoción humana, que
ya el Papa Pablo VI había dicho que está en íntima conexión con la evangelización,
y que el Papa Juan Pablo II destaca como tema básico de la Cuarta Conferencia,
teniendo presente especialmente "el mundo de los pobres, sobre todo, los más
necesitados: los indígenas, los afroamericanos, los marginados de las grandes urbes
o de las poblaciones diseminadas por lugares recónditos del inmenso continente'".

Para responder a estos desafíos la Iglesia que peregrina cn América Latina debe
emprender acciones urgentes:

a) Despertar, cada vez más, la conciencia del laico sobre su compromiso socio
político, facilitándole una mejor formación y una más amplia participación en
la pastoral social.

b) "Presentar la Doctrina Social de la Iglesia como inspiradora de nuevos modelos
sociales" y de una opción preferencial por los pobrcs.vlssto ha adquirido una
urgencia impostergable ante los efectos que en la organización social, econó
mica y política están generando problemas tales como la .deuda externa, la
situación del campo, la migración Iorzada'",

e) Elaborar unaDoctrina Social de la Iglesia desde y para América Latina, que,
incluso, anime la reflexión de muchos países del Tercer Mundo que están
también en büsqueda.de nuevos modelos de comunión y participación. La
DoctrinaSocial de la.Iglesia es un pensamiento dinámico qüe debe enriquecerse
continuamente conel aporte de todos sus miembros, a partir, de las realidades
cambiantes del continente, a la luz de la revelación y en orden a construir la
civilización del amor.

d) Finalmente, ofrecer un aporte rico y fecundo, a la Cuarta Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano que se reúne en Santo Domingo en .1992,
alrededor del tema "Nueva Evangelizacián Promocián Humana-Cultura Cris
tiana" .

Este Primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia es una
pruebamás de.lo que decíael Papa Juan Pablo II en la Centesimus Annus: "La rica
savia, que sube desde aquella raíz (laRerumNovarum), no se ha agotado con el paso
de los años, sino que, por el contrario.ise ha hecho más fecunda"(CA).

2 Ibid.
3 Plan Global, 38.
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Agradecimientos.

Eucaristía es acción de gracias. Deseo dedicar unos momentos a esta hermosa virtud
de la gratitud.

Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas y entidades que, de manera
silenciosa y casi anónima, han prestado un servicio indispensable y meritorio, sin
el cual hubiera sido imposible realizar este Congreso. Algunas colaboraron en su
preparacién.otras muchas, en su realización; otras, en su financiación. Quiero
hacer mención de entidades de ayuda como la Comisión paraAméricaliatinaCsl.,
MISEREOR, Caritas Internacionales. CEBEMO, C.R.S;, ,SECOURS
CATROL/QUE, el Comité Catolico contra el Hambre y para elDesarro/lo-CCFD,
que se han unido alrededor de este propósito común, al considerarla trascendencia
de esta iniciativa.

Sentimientos de gratitud para la Iglesia chilena, que nos ha acogido en su casa: para
la Conferencia Episcopal Chilena, presidida por Monseñor Carlos González; para
el Señor Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo; para el señor Nuncio de
Su Santidad, Monseñor Giulio Einaudi; para MonseñorLuis Alberto Jara, Presidente.
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social; para el señor Cristián Vives, Director
Nacional de Pastoral Social, ysu equipo de jóvenescolaboradores,quienes, en forma
abnegada, han contribuído en la organización del Congreso, teniendo en cuenta hasta
los más mínimos detalles. Agradecimientos para el Centro de Extensión de la
Universidad Católica; para el señor Gonzalo Quezada y la señorita María Alejandra
Leiva y su equipo de trabajo, por demás eficiente y acogedor. Hemos compartido
estos días de reflexión dentro de un ambiente dinámico y renovador, que se vió
enriquecido con el testimonio de una Iglesia chilena comprometida con la Doctrina
Social de la Iglesia.

Agradecimientos para todos los ponentes y comentaristas, quienes, en forma tan
cuidadosa, prepararon sus trabajos y animaron la reflexión de estos días, abriendo
nuevos espacios de diálogo, de profundización y de elaboración de una Doctrina
Social de la Iglesia desde y para América Latina.

Para el Departamento de Pastoral Social del CELAM, para Monseñor ltalo Severino
Di Stéfano, su anterior Presidente, para Monseñor Miguel Irízar,su actual Presiden
te, un sincero agradecimiento fraterno.

Especialmente, quiero agradecer al Padre Jaime Prieto, su permanente y generosa
colaboración, no solamenteen la preparación yejecución del Congreso, sinodurante
todo el anterior período como Secretario Ejecutivo del DEPAS. Su sencillez, su
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ape~tura,. su laboriosida~, su sentido apostólico y su amor a la Iglesia, sonun buen
testimonio de su devoción a la Doctrina Social de la Iglesia.

, ,l"

Agradecimie~tos P?ra ~l Doctor Eduardo Peña, encargado de la metodología del
Congreso, quien onentó de manera adecuada la labor de los congresistas.

'o'

Unrec~nocill'liento especialal Pontiñcio'Gonsejn"/ustitiaetPax", eri'lapersona de
su ~resld~nte, el Cardenal RogerEtchegaray.Este Congreso no se hubiera podido
realizarSIO suapoyopermanentey sinsus orientacionesoportunas.SóloelCardenal
Etc~~~arayco~o~e las diñcultadespor' lasque atravesó'supteparaCión;Graciasasu
decISlOn.yoptImlsmo, en una palabra, asu fe ya su caridad pastoral, se lograron
sorte~r est~s obstáculosysepudo presentar una temáticaglobal,dentrodela unidad
y Ia diversidad de la Doctrina Social de'laIglesiá aplicada a íosdesanosbístorícos
de nuestra época. .

A todoslosque,en unati Otraforma,colocaron su granitode'arena.enIarealízaclén
de~Congres,o,.los vamos a encon'lendar"enesta EucarisÍía de clausúra,pbrque '61
~enores e,lumeo que recuerda y aprecia en su justo valorel servicío'delos buenas

.Jomalerosdelreino., " '

HOMILIA DE CLAUSURA
,i ' :-:';- ," J" '.

','., " {-;

Cardenal Nicolás de Jesús López
Arzobispo de Santo Domingo

'Presidente del CELAM

1'fos disponemos a~claus~rar. el. Primen Congreso Latinoamericano de I>octrina
Social de.laIglesia con esta celebración -eucarística que, •obviamente,'es por su
misma,natU,ralezaunasincera acción degradas al Señor-por cuanto aquí>se ha
expuesto,dialogado y proyectado duranteestasemana. ' ,,'

\; ,í

Coincidenuestra Liturgiacon la fiestade San LucasEvangelista, compañerode San
Pablo en Silsegundo viajede Tróadea Filipos,dondepermaneci6unosocho.afíos.
A partir de~l1Jonce.s sería elcompañero inseparable de Pablo.con quien compartió.
además,dos cautividades.Como sabernos,es autor del tercerEvangelioy deJLibro
de los Hechos de los Apóstoles.

-',,;

Precisamenteel Evangelioque acabamos deescuchar nosrelata lamisión de los 72
discípulos.aquienes el.Señer.enviéde dos en dos "a todos los pueblos'y lugares-a
donde pensaba ir él". -i. .

Creo que el tema de la "Misión", siempre actual y vigente en la historia'yen la vida
de la Iglesia, adquiere un' significado muy especial en esta.ocasión.

..,," ~. . ,,. .~

'.~ .-, "

En efecto, habiéndonoscongregadode todoslos países deAmérica Latina,para este
importantísimo Congreso de Doctrina Social de-la Iglesia.copatrccinadopor el
Pontificio Consejo Justicia y Paz y por el Consejo Episcopal Latinoamericano
CELAM,parece muy lógico que nuestro trabajono se limite a brillantesexposicio
nesde temas,a.ínteresannsimesyenriquecedoresdiálogos e inclusoadeterminados
acuerdos o prospectivas.Comopersonas-de fe, antes de salir de Santiago de Chile,
debemos aceptar el compromiso de difundir los grandes temas de este Congreso y
llevarlosa nuestrosrespectivos países enplan de verdaderamisión.Alfin yaleaba;
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nuestras Iglesias del continente han estado atentas a la celebración del Congreso, lo
han preparado, han orado por su éxito y esperan abora los resultados del mismo.

Por otra parte, no podemos olvidar la afirmación del Señor: "La mies es abundante
y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies".

Dicho con otras palabras, la ingente tarea que nos espera es desproporcionada con
el número de colaboradores y con el cúmulo de empeños que la misma exige. De ahí
la necesidad de orar para que el dueño de la mies envíe abundantes y calificados
obreros para trabajar en sus campos.

Si realmente queremos que la Doctrina Social de la Iglesia sea más conocida, es
preciso multiplicar el número de quienes la enseñan, pero incomparablemente más
necesario será su puesta en práctica. Este, como se sabe, ha sido uno de los escollos
principales con que tropezamos, muchos sectores de nuestras sociedades y dentro
de la misma Iglesia se han propuestodesacreditar el formidable cuerpo doctrinal que
ella ha venido conformando especialmente en estos últimos cien años. Este rechazo
y desinterés se debe a que cuanto la Iglesia enseña en el campo social cuestiona,
desautoriza y hasta condenadeterminados planteamientos, posicioneseintereses de
grupos que se sienten lesionados.

Hay que reconocer que en otros la no aceptación de esta enseñanza se debe a una
ignorancia y desconocimiento totales de su contenido o a compromisos e hipotecas
ideológicas. afortunadamente cada día más desprestigiadas.

Pero insisto en la necesidad de la puesta en práctica de la misma doctrina. Nos lo
recuerda elSanto Padre en el N 57 de la CentesimusAnnus: "Hoy más que nunca,
la Iglesia es consciente de que su mensaje social se 'hará creíble por el testimonio de'
las obras, antes que por su coherencia y lógica interna".

De poco valdrá lo que enseñemos si las obras y los hechos no avalan esa doctrina.
Nuestro compromiso; nuestra misión de hoy tiene que ser la enseñanza social y la
promoción de obras concretas en todos los niveles de la sociedad, como también
llevar esos mismos principiosa las diversas instanciasen que se toman lasdecisiones
a favor. y muchas veces en contra de amplios sectores de nuestras comunidades
humanas.

Por eso mismo, nos sentimos todos tan satisfechos y emocionados con el hermoso
acto que vivimos el miércoles por la noche enla Iglesia de San Francisco.

El compromiso de Chile con los Principios de la Doctrina Social de la Iglesia es un
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testimonio de que es posible que los mismos sean asumidos por muy diversos
sectores de la sociedad sin negar las diferencias más o menos acentuadas qne los
puedan caracterizar. Pero es además signo de que la enseñanza social de la Iglesia
se inspira en principiosque toda personade buena voluntad puede librementeaceptar
como también demuestra la validez y vigencia de la misma.

Creo que el ejemplo que Chile nos ha dado puede motivar que otras naciones de
nuestra América hagan lo mismo.

Por otra parte, debemos destacar el contexto en que se ha celebrado nuestro
Congreso.

Dentro de un año exactamente, si Dios así lo quiere, estaremos reunidos en Santo
Domingo para la Cuarta Conferencia General de los Obispos de América Latina. Es
un acontecimiento eclesial de gran importancia como lo han sido las tres Conferen
cias precedentes, especialmente las de Medellín y Puebla.

A nadie escapa la íntima relación que hay entre los temas tratados en este Congreso
y los que ocuparán la atención de los participantes en la Cuarta Conferencia.

La nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana tienen
estrechos vínculos con cuanto aquí se ha discutido en esta semana.

I
"La nueva evangelización", de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y
sobrela cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos
esenciales el anuncio de la Doctrina Social de la Iglesia, que, como en tiempos de
León XIII, signe siendo idóneapara indicar el recto camino a la hora de dar respuesta
a los grandes desafíos de la edad contemporánea, mientras crece el descrédito de las
ideologías. Como entonces, hay que repetir que no existe verdadera cohesión a la
"cuestión social fuera del evangelio" dice Juan Pablo II en la CentesimusAnnus N
5. Por lo que se refiere a la promoción humana y a la cultura cristiana sin mucho
esfuerzo se perciben las coincidencias con los grandes temas del Congreso qne hoy
clausuramos.

Sin olvidar naturalmente que el texto de la Carta a los Hebreos que aparece como
slogan al tema de Santo Domingo "Jesucristo ayer, hoy y siempre", es la razón
últimade cuanto la Iglesia puede enseñar en cualquier momento y sobre cualquier
materia.

Con toda propiedad y verdad podemos afirmar entonces que el Primer Congreso
Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia es una etapa importante en el
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camino hacia la Cuarta Conferencia General yseguramente que sus deliberaciones
serán elementos de referencia para los participantes en la misma.

Queremosademás que el mismo Congreso sea un nuevo punto de partida para la
amplia labor que la Iglesia debe desarrollar en nuestro continente en las presentes
circunstancias.

Nos encontraremos en el ocaso de un milenio y 'en los umbrales de otro. Es un
momento privilegiado de gracia este que el Señor nos concede vivir.

Es cierto que la coincidenciadel VCentenariode la Evangelización con los múltiples
problemas que nos afectan hoy pueden distraernos de lo que debe sernuestra misión
ahora.

Personalmente estoy convencido 'de que la historia con todo lo positivo y negativo
que ella supone debe estudiarse con absoluta objetividad y seriedad, y ojalá que los
historiadores nos ayuden en esa delicada tarea. Pero no creo que sea oportuno
consumir nuestro tiempo y energías en discusiones estériles quepoco nos ayudarán
en lo que debemos emprender ya.

América Latina está reclamando urgentemente soluciones a sus prolongadas y
agudas crisis. La Iglesia es consciente de: esta realidad y no puede permanecer
indiferente ante los desafíos que tiene por delante.

Por eso no cesa de hablar, orientar, enseñar, estimular, y en muchos casos condenar
determinadas actuaciones o realidadesque no se pueden conciliar con la defensa del
hombre de su dignidad y sus derechos. Pero también ofrece desinteresadamente sus
servicios de mediación, asistencia y búsqueda-de lapaz en tantcs conflictos en que
se ven envueltos.nuestros pueblos,

Abrigo la esperanzade que todos volvamos anuestros paísesanimados del másfirme
propósito de actuar. Palabras ydoctrina tenemos abundantes y sobradas, lo que hace
falta es acción rápida, coordinada y sistemática para devolver a la gente desalentada
algún sentido de 'esperanza.

Nopuedo terminar mis palabras sin referirme a un terna que a mijuicio es aspiración
muy sentida por muchas personas. Es el de la integración o unidad del continente;

Europa con todassus diferencias, indiscutiblemente más que las nuestras, avanza
hacia una integración cada día mayor aún manteniendo la identidad de cada
miembro.
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¿Nop~dríaconsiderar~eésteel gran sueño o ideal para el tercer milenio? Dios quiera
queas!lo veannuestros g?bernantes, nuestras asociaciones, los grupos diversosque
conforman nuestras sociedades y que lo entendamos también nosotros como
personas de Iglesia.

~islados ydivididos seguiremos siendo una multiplicidad de pequeñas naciones con
mnumerables problemas por resolver. Unidos podemos dar ungiro totalmente nuevo
y hacemos sentir en el concierto internacional y los grandes foros en que se tornan
las decisiones.

Sé que la integración y la unidad debe ser gradual y progresiva e incluso algunos
pasos ya se han dado, lo Importante es que se continúe en esa línea y se estimule a
todos los responsables a proseguir en esa dirección.

Concluyo expresándoles mi alegría por el éxito de este Congreso y me uno a las
palabras de gratitud del Secretario General del CELAM para todos los que de una
forma u otra han contribuído a su feliz realización. Al Pontificio Consejo Justicia y
Paz en la persona de Presidente, el Eminentísimo señor Cardenal Roger Etchegaray,
al Departamentode Pastoral Social del CELAM,a la ConferenciaEpiscopal de Chile
por su inapreciable colaboración, al Excelentísimo señor Arzobispo de Santiago en
cuya Sede nos hemos reunido, a la Universidad Católica por habernos acogido tan
amablemente en su recinto, al Excelentísimo. señor Nuncio Apostólico por su
acompañamiento y sus atenciones, a los conferencistas, panelistas y comentaristas
por sus valiosos aportes. A tantas personas que nos han ayudado en la coordinación
secretaría, alojamiento y los diversos servicios que hemos necesitado. '

Fi~almente a todos ustedes señores arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos que han sido los protagonistas del Congreso. Quedamos profun
damente agradecidos de su presencia, trabajo y colaboración.

Les invito a presentar al Señor junto con el pan y el vino lo que ha significado esta
semana para cada uno como esfuerzo y trabajo personal. Y quiero que lo hagamos
en nombre de todos los países e Iglesias aquí representados.

Que Dios nos conceda llevar a la práctica las grandes enseñanzas 'y conclusiones del
Primer Congreso Latinoamericano de Doctrina Social de la Iglesia.
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7. Excelentísimo Monseñor
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Secretario General del CELAM

8. Excelentísimo Monseñor
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9. Ilustrísimo Monseñor
IVAN MARIN LOPEZ
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CIUDAD DEL VATICANO

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA f 869

15. Señor
ERNESTO ALAYZA MUJICA
CEAPAZ
Costa Rica 150 - Jesús María
Lima - Perú

16. Señor
EMILIO ALBISTUR
Argentina

17. Padre
JOSE ALDUNATE L.:
Chile

18. Señor
JOSE RAIMUNDO ALESSIO
Argentina

19. Padre
ARMANDO ALFARO
Apartado 3187
San José - Costa Rica

Por ordenalfabético:

11. Padre
GUSTAVO AGUADO
Argentina

12. Señor
JOSE AGUILERA BELMAR
Chile

13. Padre
FREDDYAHUMADASANTANDER
Chile

14. Señora
ROSA DE ALAYZA
Perú
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20. Sellar
PAULO EDGAR ALMEIDA RESENDE
Brasil

21. Señor
FERNANDO AL VARADO QUIROGA
Chile

22. Sellar
JORGE ALVAREZ
Chile

23. Excelentísimo Monseñor
AUGUSTO ALVES DA ROCHA
Obispo de Picos
Rua Padre Madeira 380
64600 Picos - Brasil
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24. Señora
BEATRIZ ALVEZ
Uruguay

25. Padre
JUAN CARLOS ANGOLANI
Argentina

26. Señor
GERMAN ARAUJO MATA
México

27. Señor
GUILLERMO HERNAN ARAVENA FERNANDEZ
Chile

28. Señorita
MARCELA ARAYA DINAMARCA
Chile

29. Señor
JOSE VICENTE ARELLANO
Argentina

30. Padre
GABRIEL ARIAS POSADA
Secretario Ejecutivo del SEPAF-CELAM
Santafé de Bogotá - Colombia

31. Excelentísimo Monseñor
CARLOS MARIA ARIZ BOLEA
Obispo de Colón
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
Apartado 2419 - Cristóbal
Colón - Panamá

32. Excelentísimo Monseñor
FERNANDO ARIZTIA RUIZ
Obispo de Copiapó
Casilla 82
Copiapó - Chile
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33 Doctora .
ZILDAARNSNEWMANN
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Curitiba - PR - Brasil

34. Señor
FRANCISCO JAVIER ARREDONDO GALVAN
México

35. Padre
GONZALO ARROYO CORREA
Chile

36. Señor
JOSE LUIS ARTIAGOITIA ALTI
Chile

37. Señora
MERCEDES ASCANIO DE PULIDO
Coordinadora Nacional Area de Infancia

. Caracas - Venezuela

38. Señor
PATRICIO ASENJOGUTIERREZ
Chile

39. Señora
AMALIA ASTUDILLO
Uruguay

40. Padre
ALBERTO ATHIE GALLO
México

41. Señor
NESTOR TOMAS AUZA
Argentina

42. Señor
ULISES BACHO GAHONA
Chile
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43. Señor
DANIEL ANTONIO BADIE
Argentina

44. Señor
JORGE BAEZA CORREA
Chile

45. Excelentísimo Monseñor
ALFONSO BAEZA DONOSO
Chile

46. Excelentísimo Monseñor
LUIS ARMANDO BAMBAREN GASTELUMENDI
Obispo de Chimbote
Apartado 59
Presidente de la Comisión Episcopal de Familia
Chimbote - PERU

47. Padre
RODOLFO BARBOSA
Argentina

48. Padre
WENCESLAO BARRA CARMONA
Chile

49. Padre
NELBELTRANSANTAMARIA
Director Nacional de Pastoral Social
Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano
Santafé de Bogotá - COLOMBIA

50. Señor
ALEJANDRO BERMUDEZ ROSELL
Perú

51. Sellara
MARTHA GLADYS BETJANE DE ORELLANA
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57. Señor
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59. Señor
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60. Padre
JUAN BOTTASSO
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80. Señor
JAIME CASTILLO V.
Chile

81. Excelentísimo Monseñor
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Obispo de Pereira
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82. Señor
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83. Señor
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Chile
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DANIEL CAVALERO
Uruguay

85. Excelentísimo Monseñor
MIGUEL CAVIEDES MEDINA
Obispo de Osorno
Chile

86. Señor
JOSE LUIS CEA
Chile

87. Señor
ALEN CEA BASCUR
Chile

88. Señor
ROBERTO CELEDON FERNANDEZ
Chile

89. Padre
JUAN RAFAEL CHACON MORA
Costa Rica
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90. Padre
JORGE ARTURO CHAVES O.
Costa Rica

91. Excelentísimo Monseñor
ANTONIO DO CARMO CHEUlCHE
Obispo Auxiliar de Porto Alegre
Brasil

92. Señor
GUILLERMO CIFUENTES CARMONA
Chile

93. Señor
JORGE CISTERNAS ZAÑARTU
Chile

94. Señor
IGNACIO MARTIN CLOPPET
Argentina

95. Señora
VICKY COLBERT DE ARBOLEDA
Responsable de Educación para América Latina
UNICEF
Santafé de Bogotá - Colombia

96. Padre
JOAQUIN ARTURO COLGAN
Perú

97. Padre
JORGE COLL GILABERT
República Dominicana

98. Señor
JOSE ENRIQUE COLLAZO CARMONA
Cuba
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99. Señorira

NORAH ESPERANZA CONDAT TORRES
DIrectora Nacional de Pastoral Social
Conferencia Episcopal Venezolana
Caracas· Venezuela

100. Señor

RUBEN DARlO CONTRERAS MARTINEZ
ChIle

101. Padre

CRISTIAN CONTRERAS MOLINA
Chile

102. Excelentísimo Monseñor
SERGIO CONTRERAS NAVIA
Obispo de Temuco
Temuco . Chile

103. Señor

MANUEL CORDOVA ASTORGA
Chile

104. Padre

RICARDO CORNWALL
Brasil

105. Excelentísimo Monseñor
RAUL CORRIVEAU
Obispo de Choluteca

Presidente de la Comisi6n Episcopal de Pastoral Social
Choluteca . Honduras

106. Señora

MARIA CRISTINA CORTES ARA YA
Chile

107. Señora

TERESA COSTABEL
Uruguay
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108. Excelentísimo Monseñor
ABEL COSTAS MONTAÑO
Obispo de Tarija
Tarija . Bolivia

109. Señor
EDUARDO DANIEL COSTIA
Argentina

110. Padre
PERCIVAL COWLEY
Chile

111. Excelentísimo Monseñor
FRANCISCO JOSE COX HUNEEUS
Arzobispo de La Serena
La Serena- Chile

112. Señor
JORGE W. CUISANA VALENCIA
Ecuador

113. Padre
EDUARDO CHEPILLO FLORES
Montand6n 1520- Casilla 30
El Salvador-Chile

114. Señor
FERNANDO DA SILVA TRISTAO
Brasil

115. Excelentísimo Monseñor
JOSE ANTONIO DAMMERT BELLIDO
Obispo de Cajamarca
Presidente de la Conferencia Episcopal
Cajamarca - Perú

116. Padre
WILBUR DAVIS
Chile
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117. Señor
ISMAEL DE ANGELIS
Argentina

118. Señora
VIVIANA DE CARTIER
Argentina

119. Señora
MARIA ANTONIETA DE DELGADO
Perú

120. Señor
MICHEL DE L'HERBE
Chile

121. Excelentísimo Monseñor
RAFAEL DE LA BARRA TAGLE
Obispo Prelado de lllapel
lllapel - Chile

122. Excelentísimo Monseñor
REMIJ. DE ROO
Canadá

123. Señora
EVELYN DE VICENTE
República"Dominicana

124. Padre
CARLOS DELVALLEGARCIA
Chile

125. Señor
CESARDELGADO BARRETO
Perú

126. Señor
DANIEL ESTEBAN DI BARTOLO
Argentina
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127. Señor
ALFREDO DI PACE
Argentina

128 Excelentísimo Monseñor
ITALO SEVERINO DI STEFANO
Arzobispo de San Juan de Cuyo
San Juan de Cuyo - Argentina

129. Señor
. CARLOS DIAZ
Chile

130. Padre
JESUSDIAZ
Director de Pastoral Social
San Juan - Puerto Rico

131. Señor
AMADO RAFAEL DIAZGUAJARDO
México

132. Padre
LUISANTONIO DIAZHERRERA
Chile

133. Padre
EDISON RICHARD DIAZMOYA
Chile

134. Señor
JUAN ANGEL DIEZIDUE
Argentina

135. Padre
JUANJOSE DONDO GAZZANO·
Argentina

136. Señor
OSCAR ECHEVERRIA
Venezuela
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137. Señorita
MARGIT ECKOLT
Alemania

138. Señor

JAVIER LUIS EGAÑA BARAONA
Chile

139. Excelentísimo Monseñor
MANUEL EGUIGUREN GALARRAGA
Obispo Auxiliar del Vicariato Apostólico del Beni
Trinidad - Beni - Bolivia

140. Excelentísimo Monseñor

JOSE VICENTE EGUIGUREN SAMANIEGO
Cáritas Latinoamericana
Apartado Postal 1389-A
Quito - Ecuador

141. Señor

ADAN ELIZONDO
Presidente de UNIAPAC
México

142. Señor

GODOFREDO EMILIO ENCALADA LANZA
Chile

143. Señora
CAMILA ENCINALES
UNICEF
Santafé de Bogotá - Colombia

144. Padre

HERNAN ENRIQUEZ ROSAS
Urrutia Manzano 470 Dpto.12 Casilla 65c
Concepción - Chile

145. Señor
RAMON ERMACORA
Argentina
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146. Señorita .
JOSEFINA ERRAZURIZ
Los Araucanos 2620
Santiago - Chile

147. Padre
NIBALDO ESCALANTE TRIGO
Arzobispado Los Carreras
La Serena - Chile

148. Señor
GUILLERMO LEON ESCOBAR HERRAN
Director Centro de Estudios Políticos
Cra, 5 No. 25C-50, Piso 3
Santafé de Bogotá - Colombia

149. Excelentísimo Monseñor
MARIO ESCOBAR SERNA
Obispo de Palmira
Calle 30 Nº 29-69
Palmira - Colombia

150. Padre
ELISEO ESCUDERO HERRERO
Clasificador 570, Santa Isabel 381 - Casilla 114-D

Santiago - Chile

151. Señor
OSCAR EDUARDO ESPINA PARRINI
Señoret 995 - Casilla 1130
Punta Arenas - Chile

152. Señora
ANGELA GABRIELA ESPINOLA LINARES
Coordinadora Departamento de Salud
Equipo Nacional de Pastoral Social
Ecuador 454 y Morquio
Asunción - Paraguay
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153. Señor
CARLOS ESQUIVEL ESPEJO
Juan, Saa 125 3' Jardín San Luis
5700 San Luis - Argentina

154. Señor
CARLOS FABIAN PRESSACCO
Chile

155. Padre
JUAN FAJARDO PEREZ
México

156. Padre
DONARlO FALCONERI CARDOSO
Brasil

157. Excelentísimo Monseñor
GERARDO FARREL
Argentina

158. Hermana
MARIA DE LOS DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ
Irán 3182
Santiago - Chile

159. Señor
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
España

160. Padre
FRANCISCO FERNANDEZ R.
Costa Rica

161. Señor
FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ
España

162. Señora
ERSILDA DEL CARMEN FERRADA CASTILLO
Chile
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163. Señor
ROQUE JULIO FERREIRA
Paraguay

164. Señor
ROQUE LUIS FERREIRA
Avda. Oribe 428, Ap.8
Tacuarembo - Uruguay

165. Señor
LORENZO FIGUEROA LEON
Chile

166. Señora
AMARILIS DEL CARMEN FLORES
Manzana 8 Edif.23 - Apt. A - Urb. Las Caobas
Santo Domingo - República Dominicana

167. Señor
CARLOS FLORIA
Juez Tedín 2935
Buenos Aires - Argentina

168. Señor
DIEGO ERNESTO FONSECA
Mitre 259 Depto .8-0
8000 Bahía Blanca - Argentina

169. Señor
WALTER FORNI
Uruguay

170. Padre
JUAN IBO FRATTARI
Argentina

171. Señor
CARLOS FREISZ
Hormaeche 255
Villa Dolores Prov. Córdoba - Argentina
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172. Padre
JOSE M. FUENTES GARCIA
Calle 12 N° 365
Torreón Coah, - México

173. Excelentísimo Monseñor
ORIZOMBO FUENZALIDA y FUENZALIDA
Obispo de San Bernardo
Chile

174. Sellora
OLIMPIA GAlO
Bairro Bela Vista C. Post. 176
88500 Lages - SC. - Brasil

175. Padre
JAVIER GALDONA
Mariano Uriarte 6147
11500 Montevideo - Uruguay

176. Señor
GILBERTO GALLEGOS
El Salvador

177. Señor
GUILLERMO GARCIA CALIENDO
H. 1rigoyen 98
Córdoba - Argentina

178. Padre
GUILLERMO GARCIA MONTAÑO
Roma - Italia

179. Señor
ALFREDO GARCIA QUESADA
Brasil

180. Excelentísimo Monseñor
MARIO GARFIAS VILLARREAL
Chile
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181. Señor .
PABLO GARGIULO
Argentina

182. Señora
SILVIA INES GARRE CASTEÑERO
Atilio Fernandis 587 - c.P. 55.000
Bella Unión - Uruguay

183. Señor
ROBERTO GARRETON MERINO
Chile

184. Señor
DIONISIO GAUTO
Cedro 1095
Asunción - Paraguay

185. Excelentísimo Monseñor
JUAN GERARDI CONEDERA
Obispo Auxiliar de Guatemala
Guatemala

186. Señor
HORACIO ALFREDO GHILINI
Argentina

187. Señor
ALBERTO HORACIO GIANNESCHI
Bolívar 48 Reconquista
C. Post. 3560 - Santa Fe - Argentina

188. Señor
FRANCISCO GILETTA
Bv. Sáenz Peña 1967
2400 San Francisco - Argentina

189. Señor
JUAN GODOY SAEZ
Chile



8881 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

190. Señor

MANUEL SALVADOR GOMEZ
Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia
Ogazón 56
México D.F. - México

191. Padre
JAIRO GOMEZ GIRALDO
Apartado 26239
Cali - Colombia

192. Señor
JOSE LUIS GONZALEZ DIAZ
Skogbrynet39-A
0283 Oslo 2 - Noruega

193. Señor
MARIO GONZALEZ ESPARZA
Chile

194. Señora
MARIA ADRIANA GONZALEZ FORD
Matías Rojas 1525, Depto. 101 - Casilla 674
Antofagasta - Chile

195. Excelentísimo Monseñor
HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
Arzobispo Coadjutor de Oaxaca
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
Oaxaca - México

196. Sellar

LUIS GUSTAVO GONZALEZ PIZARRO
Casilla 449 - El Procurador 170
Antofagasta - Chile

197. Padre
ENRIQUE GONZALEZ TORRES
México
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198. Señor
LUIS ALBERTO GUANTAY
Argentina

199. Padre
WALTER GUERRA
Casa Parroquial San Ant, Del Monte
Sonsonate - El Salvador

200. Excelentísimo Monseñor
LORENZO RODOLFO GUIBORD LEVESQUE
Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas
1quitos - Indiana - Perú

201. Señor
RAFAEL LUIS GUMUCIO RIVAS
Chile

202. Padre
ALFONSO GUTIERREZ CONDE
Venezuela

203. Señor
RONALD GUTIERREZ MICHEL
Avda. Busch 1809 - Casilla 8777
La Paz-Bolivia

204. Señor
GUILLERMO GUTIERREZ SIERRA
Chile

205. Señora
ANA MARIA HADY COSTAS DE GIANNESCHI
Bolívar 480 - Código Postal 3560
Reconquista - Santa Fe - Argentina

206. Señor
RICARDO HALABI CAFFENA
Chile
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207. Señor
SALOMON HAMUDESCARCEGA
México

208. Señora
LAIYLA M. HARCHA CASSIS
Chile

209. Padre
ZENO HASTENTEUFEL
Rua Victor Silva 254
91900 Porto Alegre' Brasil

210. Excelentísimo Monseñor
HECTOR FABIO HENAO
Director de Pastoral Social
Arquidiócesis de Medellín
Colombia

211. Hermana
PATRICIA HENRY FORD
México

212. Señor
HERNAN HERMOSILLA
Costa Rica

213. Padre
ARNULFO HERNANDEZ H.
Director Nacional de Pastoral Social
Obrero Mundial 320 Col Narvarte
03020 México D.F. - México

214. Padre
WENCESLAO HERNANDEZ BRAGADO
México

215. Padre
FRANCISCO HERNANDEZ ROJAS
Aptdo.5160-100
San José - Costa Rica
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216. Excelentísimo Monseñor
JUAN BAUTlSTÁ HERRADA A.
Cobija 2601 - Casilla 103
Antofagasta Calama - Chile

217. Señor
JULIO HERRERA
Argentina

218. Padre
JORGE HERRERA GALLO
Argentina

219. Señor
JOSE HINE GARClA
Costa Rica

220. Padre
FAUSTINO HUIDROBO MARTlNEZ
Chile

221. Señor
JUAN CARLOS HOURCADE
Avda. Sáenz Pella 128
4200 Santiago del Estero - Argentina

222. Excelentísimo Monseñor
JORGE HOURTON POISSON
Obispo Auxiliar de Santiago de Chile
Arturo Prat 565 - Casilla 40-D
Temuco - Chile

223. Padre
PATRICIO TOMAS HUGHES
Estados Unidos 3150
1228 Buenos Aires - Argentina

224. Señora
DENISE HUMPHREYS
Casilla Postal 2651
La Paz - Bolivia
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225. Padre
JOSE MIGUEL IBAÑEZ LANGLOIS
Chile

226. Señor
JAVIER IGUIÑIZ ECHEVERRIA
Huascar 1435, Lima 11
Lima - Perú

227. Señor
JUAN IMILAN PAISIL
Maruri 835 - Sazie 1761
Santiago - Chile

228. Excelentísimo Monseñor
PATRICIO INFANTE ALFONSO
Carrera 1613 - Casilla E
Antofagasta - Chile

229. Padre
GREGORIO IRIARTE
CI Mayor Rocha 0146 - Casilla 804
Cochabamba - Bolivia

230. Señor
SALVADORITUARTE
México

231. Padre
LUCIANO ITURRALDE
América y La Gasea 1866 - Casilla 1081
Quito - Ecuador

232. Excelentísimo Monseñor
ALBERTO JARA FRANZOY
Obispo de Chillán
Presidente del Area de Pastoral Social
Avda. Libertad 666 - Casilla 117
Chillán - Chile
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233. Señor
EDUARDO JEFFS N.
Apartado 1372
Tegucigalpa - Honduras

234. Señora
MONICA JIMENEZ
Chile

235. Señorita
VIRGINIA JIMENEZ BLANCO
Caritas Nacional
San José - Costa Rica

236. Padre
JORGEJIMENEZCARVAJAL
Seminario Valmaría
Calle 119 NO.2-50
Santafé de Bogotá - Colombia

237. Excelentísimo Monseñor
ALEJANDRO JIMENEZ LAFEBLE
Obispo de Valdivia
Maipú 168
Valdivia - Chile

238. Padre
GEOFFREY JOHN GRAY
Bolivia

239. Excelentísimo Monseñor
LOUlS KEBREAU
Obispo Auxiliar de Port-au-Prince
Presidente de la Sección de Juventud del CELAM
65 Rue Paul VI - B.P. 1675
Port-au-Prince - Haití

240. Señor
. HEINZBERND KRAUSKOPF

Ringstr. 5 Misereor
51 Aachen - Alemania
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241. Señor
FRIEDRICH KRONENBERG
Hoch Krenzalle 246
53 Bonn 2 - Alemania

242.. Señor
MAURO LABOMBARDA
Argentina

243. Padre
GUSTAVO LANGONE
Uruguay 1242
Salto, CP. 50.000 - Uruguay

244. Padre
NICOLAS LAVOLPE
Argentina

245. Padre
HERNAN LEEMRYSE
Chile

246. Señor
PEDROJOSE LELLA
Mitre 521, Piso 2 - Depto. 21/23
Mendoza - Argentina

247. Señor
LUIS ALBERTO LEON
Ecuador

248. Padre
ALBERTO LEONDIAZ DE VIVAR
Paraguay

249. Señor
RODOLFO DARlO LESCOULIE
Barrio Agua y Energía C.C.26
Buenos Aires - Argentina
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250. Excelentísimo Monseñor
RICHARD LESTER GUILLY
Obispo Emérito de Georgetown
Saint Peter - Barbados
Antillas

251. Señor
JUAN PABLOLETELIER
Chile

252. Señor
CAYETANO LICCIARDO
Argentina

253. Señor
ROGELIO LLERENA QUEVEDO
Perú

254. Hermana
MARGARITA LONGOMORA
Condell 282 52 T
Santiago - Chile

255. Padre
TEODORO LOPEZ
Facultad de Teología
Universidad de Navarra
Pamplona - España

256. Señor
TITO ANTONIO LOPEZ APARICIO
René Moreno 74 - Casilla 25
Santa Cruz - Bolivia

257. Padre
ANGEL LOPEZBETANCOURT
México

258. Señor
FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ
Chile
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259. Excelentísimo Monseñor
VICTOR MANUEL LOPEZ FORERO
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
Transv.27 N' 37-48
Santafé de Bogotá - Colombia

260. Hermana
MONSERRAT LOPEZ HENRIQUEZ
Dieciocho 136 - Casilla Postal 9501-CC
Santiago - Chile

261. Señor
ARTURO LOPEZ VASQUEZ
Chile

262. Señor
JUAN CARLOS LUCERO SCHMIDT
Argentina

263. Señor
!DCHEN LUDWIG
Bemestr.5
4~00Essen - Alemania

264. Padre
RAFAEL LIEVANO
Estados Unidos

265. Señor
ANIBAL CARLOS LUZURIAGA
Argentina

266. Padre
GERMAN MACCAGNO
Belgrano 556
4600 S.S.de Jujuy - Argentina

267. Excelentísimo Monseñor
RICARDO MAGGI
Argentina
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268. Señora
ESTHER NELLY MAMANI
Argentina

269. Padre
RUBEN MANJARREZ GONZALEZ
Cuarta Av. Esq. B. Artes S/N Col. Evolución
Cd. Nezahuaicoyolt Edo. de Mex. - México 57700

270. Señor
RICARDO ESTEBAN MAQUIEIRA
M. Piaggio 37- 2' F.
Avel1aneda,Prov. Buenos Aires - Argentina

271. Señor
LUIS ENRIQUE MARIUS .
Secretario Adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores
Apartado 6681
Caracas 101O.A- Venezuela

272. Señor
LUIS FRANCO MARTINEZ OSORIO
España

273. Padre
JORGE MARTINEZ RESTREPO
Capel1án Nacional.del SENA
Santafé de Bogotá - Colombia

274. Excelentísimo Monseñor
JOSEJOAQUIN MATTE VARAS
Obispo Castrense de Chile
Santiago - Chile

275. Padre
GERALDO MAUZEROLL
Caixa Postal 233
Guarulhos S. P.- Brasil
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276. Señor
OSWALDO MEDINA GARCIA
Perú

277. Señora
LILIAN EDITH MEDINA GUTIERREZ ,
Chile

278. Señora
HILARlA ROSA MEDINA YAÑEZ
Casilla Postal W. 13
San Felipe Yaracuy - Venezuela
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285. Padre .
TONYMIFSUD
Director Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales
Santiago - Chile

286. Señor
IGNACIO MIRANDA
República Dominicana

287. Señor
RUBEN MONTERROSO SALINAS
Guatemala

279. Padre
MARIO MEJIA LLANOS
Pontificia Universidad Javeriana
Santafé de Bogotá - Colombia

280. Señora
JUANA MARIA MENDEZ
CI La Esmeralda 34 Urb. El Pedregal Km. 10
Santo Domingo - República Dominicana

281. Señor
JORGE MENDOZA VALDEBENITO
Guillermo Frick 138 - Lo Larraín
Valparaíso - Chile

282. Padre
VALENTIN MENENDEZ
Honduras

283. Señor
LUIS ALBERTO MEYER
Avda. Santísimo Sacramento 420 - Casilla 2044
Asunción - Paraguay

284. Señor
MIGUEL MIER BARETO
Barrio Jaurena Chalet Teresita
Maldonado - C.P. 20.000 - Uruguay

288. Padre
FERNANDO MONTES
Chile

289. Señora
MARIA LUISA MORALES ALLENDE
Chile

290. Señor
RICARDO ALFONSO MORALES SMITH
Guatemala

291. Señor
PEDRO MORANDE COURT
Pontificia Universidad Católica
Santiago - Chile

292. Señor
MARIO ENRIQUE MORANT
Calle La Nona 2033
c.P. 1896, City Bell - Argentina

293. Padre
CARLOS MOREDA DE LECEA
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Navarra
Pamplona - España

"
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294. Señor
RUBEN MOYANO
Beltrán 351 GodOY Cruz
Mendoza - Argentina

295. Excelentísimo Monseñor
MAURO MULDOON
Obispo de Juticalpa
Responsable Nacional de la Pastoral de la Infancia
Apartado 2
Juticalpa Olancho - Honduras

296. Excelentísimo Monseñor
DARlO MUNERA
Pontificia Universidad Bolivariana
Medellín - Colombia

297. Señor
FRANCISCO MURILLO TORO
Anker Nielsen 2127
Iquique - Chile

298. Señor
STANLEYMUSCHETT IBARRA
Apartado Postal 8423 - Zona 7
Panamá - Panamá

299. Presbítero
OSVALDO FRANCISCO MUSTO
Alvarez Thomas 795. Casilla 1427
Buenos Aires - Argentina

300. Señor
RODRIGO MUÑOZ OLMEDO
Teodoro Wolf 228 El Dorado
Quito - Ecuador

301. Padre
WILLIAM MURPHY
Estados Unidos

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 19D1

302. Padre
ALFONSO NAVARRO CASTELLANOS
México

303. Padre
ORLANDO NAVARRO ROJAS
Director de CECODERS
155- 1011 San José - Costa Rica

304. Padre
INACIO NEUTZLING
Director Nacional de Pastoral Social
Brasil

305. Señor
GUSTAVO NOBOA
P.O. Box552
Guayaquil - Ecuador

306. Señor
MARIO NUÑEZ ORELLANA
Langdon 168 Casa E. Agua Santa
Viña del Mar - Chile

307. Señor
DOLORES O. DE GILETTA
Sáenz Peña 2126
San Francisco Córdoba - Argentina

308. Señor
JOSE ANGEL OBANDO SEQUEIRA
Casilla Postal4137~1000

San José - Costa Rica

309. Señora
MARGARITA OBREGON DE CAIRE
San Francisco 635, C.P. 03100
México D. F. - México



9021 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

310. Señor
BERNARDINO OJEDA BARRIA
Calle Eusebio Lillo 634 - Casilla 340
Coyhaique - Chile

311. Señor
JULIO OLIVARES
Chile

312. Padre
CARLOS ALBERTO ORELLANA
Argentina

313. Señor
CLAUDIO ORREGO LARRAIN
Chile

314. Señor
CARLOS ORTlZ HENRIQUEZ
Chile

315. Presbítero
LEONIDAS ORTlZ LOZADA
Secretario Ejecutivo del DEPAS-CELAM
Carrera 5 # 118 -31
Santafé de Bogotá - Colombia

316. Padre
ELEODORO RAFAEL OSORlO COFRE
Chile

317. Señor
MARCO AURELIO OSSA ROMERO
Carrera 52 # 57-62
Medellín - Colombia

318. Señor
RODRIGO OSSANDON VICUÑA
Chile
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319. Señor
JOSE LUIS OTERO MEDINA
Apartado 2001
Monterrey N.L. - México

320. Señor
EUGENIO OYARZUN H.
Chile

321. Excelentísimo Monseñor
OSCARPAEZ GARCETE
Obispo de San Pedro Apóstol
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
San Pedro de Ycuamandyju - Paraguay

322. Señor
ENRIQUE PALET
Moneda 1485
Santiago - Chile

323. Señor
ANDRESPALMA
Chile

324. Señor
JORGE PALMERO
Argentina

325. Señor
CRISTIAN PARKER GUMUCIO
Camberra 660 - Alonso Ovalle 1475
Santiago - Chile

326. Excelentísimo Monseñor
SIXTO PARZINGER FOIDL
G. de Alderete 939 . Casilla 276-V
Villarica - Chile

327. Señor
DELVINA PASQUALI
Caixa Postal 539 -Rua Adolfo Lamberts 65
Santa Cruz Do Sul RS. - Brasil



9041 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA

328. Señor
JORGEANDRESPAZUCHANIC
Argentina

329. Señor
DAVID PENAGOS DE LEON
Guatemala

330. Señor
JUAN RAFAEL PERDOMO RAMOS
Yerbas Buenas 235 - Casilla 1072
Valdivia - Chile

331. Señora
IRENE PERURENA
Directora Ejecutiva de la Comisión Justicia y Paz
Apartado Postal 8017
Panamá 7 - Panamá

332. Señor
ALFREDO PESCE GENNARO
Mariátegui 2344
Santiago - Chile

333. Señor
EDUARDO PEÑA VANEGAS
Carrera 99 B #143-43 - AA 103.862
Santafé de Bogotá D.C. - Colombia

334. Señorita
RITA MARIA PETREIRENA HERNANDEZ
Cuba

335. Señora
MARIA A. PINHARANDA
Fernández 1965
1686 Hurlingham Buenos Aires - Argentina

336. Señor
VICENTE PINTO LARRAIN
San Martín 200, Depto, 34 - Casilla 53
Puerto Montt - Chile
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337. Diácono
JOSEPIÑA
Duran 6105 B, Ap. 302, Comp. América Colón
Montevideo - Uruguay

338. Señor
JOSE FRANCISCO PIVIDORI
Argentina

339. Excelentísimo Monseñor
BERNARDINO PIÑERA CARVALLO
Arzobispo Emérito de La Serena
Santiago - Chile

340. Padre
RENATO POBLETE B.
Almirante Barroso 24
Casilla de Correo 10446
Santiago de Chile - Chile

341. Padre
REGULO POLANIA
Haus María Bronnen D - 7891
Weilheim 4R.F. - Alemania

342. Señor
IVOPOLETO
Cx. P 749 - Rua C152 QD 404 LTIl
74.000 Goiania - GO - Brasil

343. Excelentísimo Monseñor
FRANCISCO JAVIER PRADO ARANGUIZ
Obispo Auxiliar de Valparaíso
Valparaíso - Chile

344. Excelentísimo Monseñor
CRISTIAN PRECHT BAÑADOS
Chile

345. Señor
HORACIO P. PRESTA
Colombres 1599 - B'. San Martín
Córdoba - Argentina
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346. Presbítero
JAIME PRIETO AMAYA
Catedral
Facatativá (Cundinamarca) - Colombia
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354. Señor .
BENJAMIN RAMIREZ-BARACALDO
Isabel La Católica 5900 - Casilla 13787
Las Condes - Santiago Chile .

347. Señor
RODRIGO PULGAR CASTRO
Barros Arana 1740
Concepción - Chile

348. Sellar
CARLOS MANUEL PULIDO COLLAZO
Cuba

349. Padre
PIETRO GIORGIO QUAGLIA
San Martín S/N
4312 Forres (Stgo.del Estero) - Argentina

350. Excelentísimo Monseñor
RODOLFO QUEZADA TORUÑO
Obispo de Zacapa
Presidente de la Conferencia Episcopal
Zacapa - Guatemala

351. Sellor
LUIS JOSE QUUANO
Pelagio B. Luna 48
La Rioja - Argentina

352. Señor
ROBERTO QUINODOZ
Argentina

353. Excelentísimo Monseñor
ALVARO LEONEL RAMAZZINI II\1ERI
Obispo de San Marcos
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Presidente del SECUM-CELAM
San Marcos - Guatemala

355. Sellara
PAULINA RAMOS VERGARA
Américo Vespucio Sur 221 Depto.91
Santiago - Chile

356. Señor
LUIS RAZETO MIGLIARO
Chile

357. Señora
ELBA RECALDE
Dr. Corone11535
Asunción -Paraguay

358. Presbítero
ANTONIO REGES BRASIL
Avda. Dom Joaquim 1192 c.p. 216
96060 Pelotas - RS.- Brasil

359. Excelentísimo Monseñor
RAYMUNDO REVOREDO RUIZ
Obispo Prelado de Juli
Apartado 295 Puno
Juli (puno) - Perú

360. Señor
LUIS MARIA REY
Buenos Aires 1030
3400 Corrientes - Argentina

361. Señor
RICARDO REYES HOLMER
Venezuela

362. Señor
OSCAR LUIS REYES PEREZ
Cuba

, 1"

j
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363. Señora
AURORA M. RIGONI DE GARCIA C.
Rafael Lozada 155
(5186) Alta Gracia - Córdoba - Argentina

364. Señora
CECILIA RIOS DE ZAPATA
Casilla Postal 1081
Quito - Ecuador

365. Señor
MARIO RIOS ESPINOZA
Calle Omicron 492 - Casilla 89
Callao - Perú

366. Señor
MARIO RIVAS DIAZ
Chile

367. Señora
ZEIDA ROBLES SOSA
Avda. 14 De Septiembre 5814 Obrajes
La Paz - Bolivia

368. Señor
CESAR ALBERTO RODRIGUEZ
Edison 1545
1640 Martínez - Argentina

369. Señor
FEDERICO RODRIGUEZ
España

370. Excelentísimo Monseñor
ROBERTO RODRIGUEZ
Argentina

371. Padre
JAIME RODRIGUEZ FORERO
Carrera 5 N' 8 - 36 - Apdo. 29592
Bogotá D.C.- Colombia
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372. Señora
CELINDA RODRIGUEZJIMENEZ
Chile

373. Excelentísimo Monseñor
OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MARADIAGA
Obispo Auxiliar de Tegucigalpa
Presidente del Comité Económico del CELAM
Arzobispado 3' Caltell-13-Casillh06 ..
Tegucigalpa - Honduras

374. Señor
JOSE MAURICIO RODRIGUEZ WEVER
6 Ave 12-24, Zona 10. Ap. Postal 2039
Guatemala - Guatemala

375. Señor
LUIS OSCAR ROLON
Rubio Ñu 606 C/aquidaban
P.J.C. Depto, del Amambay - Paraguay

376. Padre
LUIS MIGUEL ROMERO F.
C/Guerrilleros Lanza 1505 - Casilla 9637
La Paz - Bolivia

377. Señor
WALDOROMO
Chile

378. Excelentísimo Monseñor.
GREGORIO ROSA CHAVEZ
Obispo Auxiliar de San Salvador
Presidente del Departamento de Laicos del CELAM
San Salvador - El Salvador

379. Padre
JOSE SOCORRO ROSAS OJEDA .
México
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380. Padre
IGNACIO ROSSETI
México

38 J. Excelentísimo Monseñor
PEDRO RUBIANO SAENZ
Arzobispo de Cali
Presidente de la Conferencia Episcopal deColoin"i~
Cali - Valle - Colombia

382. Padre
MARIO RUIZ RIVAS
Casilla 2423 - Los Carreras 191
Concepción Chile

383. Señorita
ROSARIO RUSSI
Uruguay

384. Hermana
MARIA LUISA SAADE
Paraguay

385. Señor
LUIS ENRIQUE SALINAS CAMPOS
Santa Monica 2360
Santiago - Chile

386. Sellora
MARIA DANIELA SANCHEZ STURMER
Chile

387. Padre
JAVIER SANIN
Director del Postgrado en Ciencias Políticas
Pontificia Universidad Javeriana
Santafé de Bogotá - Colombia
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388. Excelentísimo Monseñor
UBALDOSANTANASEQUERA
Obispo de Ciudad Guayana
Presidente. de la Sección de Promoción Social
Ciudad Guayana - Estado Bolívar - VenezuelaA

389. Padre
BALDO SANTI LUCHERINI
Chile

390. Señor
HECTOR M. SAPRIZA
Uruguay

391. Señora
GRACIELA SARTORI
Argentina

392. Señor
ADALBERTO SAVIÑON DIEZ DE SOLLANO
México

393. Padre
JUAN CARLOS SCANNONE
Avda. Mitre 3226
1663 San Miguel - Argentina

394. Señor'
CIRO E. SCHMIDT ANDRADE
Colon 486 - Casilla 227
Puerto Montt - Chile

395. Excelentísimo Monsellor
PABLO SCHMITZ SIMON
Obispo Auxiliar del Vicariato de Bluefiels
Aptdo.2977
Managua - Nicaragua

396. Señor
JOSE ODELSO SCHNEIDER
Avda. Unisinos 950 - Caixa Post. 275
93020 San Leopoldo R.S. - Brasil
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397. Señor
HORST SCHONBOHM
Venezuela

398. Señor
RICARDO FRANCISCO SECO
E. Molinari Romero 96 Esq. R.D. Moyano
5280 Cruz del Eje Córdoba - Argentina

399. Diácono
BASILIO SEMIENCHUK
Mármol 132
1888 Fco. Varela B. Aires - Argentina

400. Señora
MARIA EUGENIA SENTIES DE ARREDONDO
Camelia 324 Col. Florida
México D. F. - México

401. Señor
ANTONIO SEÑAS
Argentina

402. Doctor
GERMAN SERRANO PINTO
Apartado 3534-1000
San José - Costa Rica

403. Señor .
ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA"
Honduras

404. Presbítero
ALEJANDRO SILVA CONTRERAS
Casilla 376
La Serena - Chile

405. Señor
HERNAN SILVA-SANTISTEBAN LARCO
Av. Los Precursores 132
Surco. Lima 33 - Perú
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406. Excelentísimo-Monseñor
ALOISIO SINESIO BOHN
Obispo de Santa Cruz do Sul
Roa Marechal Deodoro 582
96800 Santa Cruz Do Sul - Brasil

407. Padre
FRANCISCO SOLANO DIAZ
San Nicolás (Este) 560 - Casilla 5300
De La Rioja Pcio. L.R. - Argentina

408. Señor
STEVE SALOMON
P.O. Box 1105
Port Of Spain Trinidad Tobago - Antillas

409. Señor
OSVALDO MARIO SONZINI
San Mariano 581
c.P. 1834 Temperlcy - Argentina

410. .Diácono
PABLO LUCIANO SOSA
Pquia. Cristo Salvador. Rivadavia 6
Villa Rarnallo 2914 - Argentina

411. Padre
JAIME SOTO
2811 E. Villa Real
Orange Califoruia - USA

412. Señor
JOSE IGNACIO SOTO SANDOVAL
América 684 - Casilla 14446,Correo 21
San Bernardo - Chile

413. Señor
LEONEL EDUARDO SOTO SANTIVAÑEZ \
Aníbal Pinto 1760
Osorno - Chile
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414. Padre
MARIOSOTOMEDEL
Chile

415. Señor
ALEJANDRO SOTOROMERO
México

416. Padre
ANDRESSOTOSANDOVAL
Chile

417. Excelentísimo Monseñor
EMILIO LORENZO STEHLE
Obispo Prelado de Santo Domingo de los Colorados
Casilla 17·24-00204
Santo Domingo De Los Colorados - Ecuador

418. Padre
JOSE ELlA STEIN
Brasil

519. Padre
FERNANDO STORNI
Argentina

420. Padre
NORBERTOSTROTMANN
Perú

421. Señor
SANTIAGO STRUBBIA
Calle Maciel 638
2.000 Rosario - Argentina

422. Señor
MARIOSTRUBBIA.
Calle Maciel638
2.000 Rosario - Argentina
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423. Señora •
ADELAIDA SUEIRODE ALAYZA
Estados Unidos 909 Jesús María - Ap. 3090
Lima - Perú

424. Señor
TIBORSULIK
Rua Amapurus 336 - lIha Gover
Rio De Janeiro - Brasil

425. Señora
IRISTAGLEDE LAGUNA
Coordinadora SEPAS
Conferencia Episcopal Boliviana
Casilla Postal 8777/CI4 A # 17
La Paz - Bolivia

" j"

426. Excelentísimo Monseñor
CARLOS TALAVERA RAMIREZ
Obispo de Coatzacoalcos
Hidalgo 408
Coatzacoalcos Ver. 96400 México

427. Señora
VICKY TAPIAFURET
Bahia Inglesa 0824
Puente Alto - Santiago Chile

428. Padre
JORGE TECHERA V.
Secretariado Latinoamericano de Cáritas
Soriano 1461. Casilla Postal 6476
Montevideo 11000 - Uruguay

429. Padre
FELIPETEJEDA GARCIA
México

430. Señora
BLANCA ROSATEJERINA
Argentina
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431. Señor
OSCAR TENOPALA GARCIA
México

432. Padre
JORGE TENEB BARRIENTOS
Casilla 35-d
Punta Arenas - Chile

433. Excelentísimo Monseñor
TORIBIO PORCO TICONA
Obispo Auxiliar de Potosí
Potosí - Bolivia

434. Señor
ALFONSO ALBERTO TOLOZA OYARZUN
Chile

435. Señor
RAFAEL EUSTAQUIO TORANIO y PUPO
Venezuela

436. Diácono
RICARDO TORRES GUTIERREZ
Walker Martínez 2020 - Casilla 3-D
La Florida - Chile

437. Señor
TOMAS TORRES
Argentina

438. Señora
ALICIA TORRES DE TORRES
Argentina

439. Padre
MARIO TOSO
Roma
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440. Excelentísimo Monseñor
IGNACIO TREJOS PICADO
Obispo de San Isidro de El General
Aptdo, 325- 8000. Pérez Zeledón
San Isidro De El General - Costa Rica

441. Señor

ANIBAL ENRIQUE TRICARICO
French 759
Moron-pvcia, Buenos Aires Argentina

442. Señora
MARIA ELENA TURANO DE~ODRIGUEZ

Edison 1545 Martínez - Casill~ 1,40
Prov. Buenos AIres - Argentina "

443. Señor
FRANCISCO UNDURRAGA MACKENNA .
Chile

444. Señor
ROBERTO URBINA AVENDAÑO
Chile

445. Padre
FRANCISCO URBIOLA LATASA
Casilla 5052 - Correo 4
Valparaiso - Chile

446. Señor
RUBEN URIBE BAHAMONDE
Chile

447. Señor
RODOLFO VALENTIN UEZ
C. de Valdivia 729
(8300) Neuquén - Argentina
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448. Dom
LUIZ DEMETRIO VALENTINI
Obispo de Jales
Rua Vinte 3061 - Caixa Postal 109
15700 Jales Sao Paulo - Brasil

449. Hermana
MARIA CARMEN VALLESM.i\RTI .
Almirante Barroso 592 - Casilla 50935
Santiago - Chile

450. Señor
MIGUEL GABRIEL VALLONE
Guamini 5332
C.P. 1439. Capital Federal - Argentina

451. Señor
LUIS VARELA REYES,
Pasaje Onix 1577 San josé 1I
La Florida - Santiago - Chile

452. Padre
PABLO VARELA
Panamá

453. Señor
EDILIO VARGAS ORTEGA
República Dominicana

454. Señora
LAURA VARGAS VALCARCEL
Arrieta 424 La Punta - Apartado 363 (Lima)
Callao - Perú

455. Padre
FERNANDO VASQUEZ PEÑA
Casilla 103 - Cabija 2601
Calama - Chile
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456. Señor .
ANTONIO VAZQUEZ VIALARD
Santa Fe 3780-8
(C.P. 1425) Buenos Aires - Argentina

457. Excelentísimo Monseñor
PABLO ANTONIO VEGA MANTILLA
Obispo de Juigalpa
Casa Episcopal
Juigalpa - Nicaragua

458. Señor
HUMBERTO VEGA
Tesorero General de Chile
Santiago - Chile

459. Señor
MARTIN VEGAS
Perú

460. Padre
JAIME VELEZ CORREA
Secretario Ejecutivo de SEPAC-CELAM
Santafé de Bogotá - Colombia

461. Padre
SERGIO VENEGAS H.
Ministro Carvajal 17
Providencia.santiago - Chile

462. Diácono
MANUEL IVAN VERA GONZALEZ
Chile

463. Señor
ERNST VERDIEU
Haití

464. Señor T
HUMBERTO VERGARA NAVARRO
Chile
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465. Señor
JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Chile

466. Excelentísimo Monseñor
MANUEL CAMILO VIAL RISOPATRON
Obispo de San Felipe
San Felipe - Chile

467. Señor
GUSTAVO VICUÑA S.
Las Urbinas 53 or. 141 - Casilla 13412
Santiago - Chile
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473. Señor
CRISTIAN VIVES PEREZ.COTAPOS
Director Nacional de Pastoral Social
Casilla 10445
Santiago - Chile

474. Señor
IGNACIO WALKER PRIETO
Chile

475. Señor
SERGIO WILSON PETIT
Chile

468. Señorita
CRISTINA VILA
General Díaz 429
Asunción - Paraguay

469. Padre
NELSON R. VIOLA
Via Delia Scrofa 70
Roma - Italia

470. Señora
VIVIENNE ALEJANDRA VILLAGRAN ACUÑA
Chile

471. Señor
NAZARIO VIVERO LOPEZ
Aptdo.6681
Caracas - Venezuela

472. Padre
CARLOS VIÑA
Aptdo.103
Barcelona 6001 - Venezuela

·,'1

476. Excelentísimo Monseilor
RODOLFO WIRZ KRAEMER
Obispo de Maldonado-Punta del Este'
Dodera 820
20000 Maldonado - Uruguay

477. Señor

SERGIO FERNANDO WITTO MATTIG
Chile

478. Seilor
GUILLERMO YEPES BOSCAN
Venezuela

479. Señor
JOSE ZABALA DE LA FUENTE
Chile

480, Padre
CESAR ZAFANELLA
Argentina

481. Señor
RAMON LUIS ZAMORA VARGAS
Casilla Postal 366 - 8000
San Isidro De El General - Costa Rica

,J)'
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