
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

POLITICA Y RELIGION: 

NICARAGUA 0973-1979) 

TESIS PROFESIONAL 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

¡_ 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y 
ADMINISTRACION PUBLICA (CIENCIAS POLITICAS) 
p R s E N E T A 

(.:·· MARIA DEL SOCORRO GARCIA JACALES 

ASESOR DE TESIS: 

DRA. JUDITH BOKSER MISSES 

MEXICO, D. F. 1986 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



r 

INTftODUCCION 

La incidencia y consecuencias s~·cial.es y pol.íticas de 

l.a rel.igi6n en l.a sociedad ha sido una preocupación central. 

al. pensamiento pol.ítico, tanto a l.a re:fl.exión :fi~es6fica c~ 

ao a l.a teoría e investigación científicas. 

Con el. sur~i•iento y desarnol.lo de ~as tendencias que 

se gestan a partir de l.a empresa crítica 1.1.evada a cabo por 

el.,!l.uainisme(+), asistimos a un creciente proceso de secu_ 

l.arización de l.os diferentes 4mbitos de l.a sociedad, así c~ 

ao de la acción sociopol.ítica de los principal.es sujetos y 

actores políticos. CiertW11ente, gran parte de l.as ideas y -

preyectos pol.Íticos así como de l.a pnictica pol.ítica que han 

acompañado a l.os procesos de modernización en el. aundo ~odeE 

no y conteiaporáneo se han deaatido en torno al e.i" •rob.c?má._ 

tico rel.igicSn-secul.aridad, tal. como se aanifiP.sta en ·¡ fL ·~ª--· 

fara privada de l.a. vida social, y tal como se exnresa en J1.s 

procesos de institucional.ización del. poder pol.ítico. Los de_ 

9ates en torno al. alcance del. espacio comunitario :frente a -

l.a esfera social., l.a tradición :frente a l.os procesos de car.a_ 

Dio, y l.a autoridad social. frente al. ~oder político(++), ex_ 

itresan l.a central.iaad del. fen6aeilo raJ.igioc¡; c::i s:.:!! i',:i. vers?.s 

dimensiones, tanto internas coao externas. 

Cuál.es son éstas dimensiones así como l.os elementos 

constitutivos de este :fenóaeno ha sido una preocuuación in! 

cial. que ha guiado !'-1 preAente traba,¡o, ;iara ª''ceder a una 

com~rensión a~s cabal. y ureeis~ ~e su incidP-ncl.Q nolítica 

en una rea].idad y C'.lVW1.tura ·1P.t .. rminados -el. nroceso revol.u_ 

cionario nicaragUense. li:n efecto, uno tte tos as~ectos centr~ 

l.es de nuestro interés gira en t~rno al lugar central. que en 

nues~xo continente ha t"in.Cio v tiene éste r.•)m<> ar.tor oolít! 

co así como ¡tHn"rador v raovill.zador •ara la 'lCC~Ón uolít1ca, 

..:-_ ... 
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ta.ato eft sus patrones y formas más tradicionales como en su 

participaci6n creciente en procesos de 'ewnbio y transforma_ 

ción socio~olíticas. 

Para evitar el reduccionismo en el análisis, le hemos 

concedido una atención específica y propia al estudio del f~ 

nómeno religioso en sus dimensiones internas y externas. Co!J: 

secuentemente, en el primer capítulo, nos hemos abocado al e~ 

tudio de sus elementos constitutivos, a saber: la teología, el 

discurso religioso, la iglesia, el clero y el culto, en sus 

propias particularidades y en sus interacciones mutuas, y con:!_ 

titutivas del fen6meno religioso global. En él, explicamos la 

especificidad del factor religión, analizándolo como un cuerpo 

teórico e institucional; observando que tienen elementos y ca_ 

racterísticas que le son propias, que al articularse hacen de 

él un factor específico y 11nico. 

Dentro de los elementos constitutivos, destaca el cuerpo 

teórico. La teología está compuesta de una serie de elementos 

-subjetivos- como son Dios, los: santos, los espíritus, o sent~ 

mientos como lllllor, piedad, temor, misericordia, o conceptos c2 

mo los misterios diVinoa, la omnipotencia, la justicia. Sin e~ 

bargo, no es sólo la teología lo que podríamos calificar como 

factor religioso, están tn:nbi~n la liturgia, la igle3ia, al el~ 

ro y el discurso -que constituyen la relaci6n más directa entre 

el clero y la comunidad creyente. 

Al referirnos a la carga de elementos subjetivos de los 

cual.es está compuesta la religión, ~o oretendemos restarle 

con ello i•portancia o validez; porque tanto ideología, como 

misticismo, brujería o religión, tienen su origen en la rea_ 

lidaa y a ella regresan para exuresarse e influir"••• de m2 

do que lA. suhj et i vi dad es aiemnre el produe>to de la nr4,-..ti "ª· 
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social, esto im~lica que la ideología tiene una existencia 

material y que lejos de ser un conjunto de reaJ.idades espiri 

tual.es, se encuentra siempre materializada en practicas ... (+++) 

fil conglol'llerado teo16gico al crearse y vertirse en la 

realidad, lo hace en lo que Gramsci llama sociedad ciVil., ia 

"• •• hegemonía de un gruno social sobre toda la eociedali na_ 

cional ejercida a través de las llamadas organizaciones pri_ 

vadas, como l.a iglesia, los sindicatos, los escuelas, etc.) 
"(++++) 

La iglesia, porsu parte, a través d.el. discurso 

"-irige y "sugiere" las prácticas, y con ell.o l.a. acci.Sn, a S!. 

guir. 

liDpero, ob.servaJlloS que en los dl.timos afios esta ac_ 

tuación clerical ha dejado de ser a:nnónica~ Encontramos que 

el. el.ero, grupo homogéneo en su formaci.Sn y prácticas, se ha 

dividido ~eol.Ógicaraente, así como en intereses. Esta división 

intercl.erical. se proyecta en el discurso religioso y l.a ac~ 

ción concreta dentro y fuera de la iglesia.. Una posible ex~ 

plicaci.Sn ante la división interec1esia1 se encuentra en las 

condiciones económicas, social.es y políticas existentes, so_ 

bre todo en Amfrica La.tina. 

Encontramos al mismo tiempo , que l.a influencia de]l.a 

iglesia no decae sino que continúa, más ésta es contradicto_ 

ria ~orque el. clero difiere en objetivos e intereses. EStos 

rebasan las fronteras de la iglesia; porque los conflictos se 

originan en la sociedad y a través de la.a diferencias encont,::a 

mos l.a intención de modificar esa realidad • 

.Aaí es como la iglesia se convierte en promotor de 

ca.Mbios teológicos y sociopol.Íticos, como ocurre en Nicaragua, 

IL Salvador, Argentina, Chile, UruguaY', Ecuador, Brasil, por 

citar algunos ejemplos. 



IV 

Nuestro interés abarca tanto el aspecto te6rico-sumj~ 

tivo como el institucional. A su vez, en el segundo capítulo 

nos hemos detenido en la dimensión externa del fenómeno rel! 

gioso, esto es, en su papel en la conformación de una visión 

de mundo y su consecuente influencia en la acción sociopolí_ 

tica propia y de los elementos y características, así como 

los sentimientos que despierta la religión en los hombres y 

la relación que guarda con ellos, sólo ella tiene la c~paci_ 

dad de producirlos y reproducirlos. Describiremos la inciden_ 

cia social y el proceso de objetivación de la religión, ana_ 

lizánaola como un elemento conformador de la Visión del mundo 

del sujeto social que profesa dicha religión activa o pasiva_ 

mente, y considerando que la visión del. mundo es fundamental 

en la conducta del hombre, ya sea en la cotidianeidad o en -

los momentos de crisis o coyuntura. 

Dontro de lo cotidiano encontramos que el clero ~~--

- J:> ,o. y e: o lla discurst>S escritos u orales a su colllunida.d, y 

que además de ser un factor con características eaucativas 

esta diseffado, o bien tiene esa propieda'1o ese fin, para ob_ 

t•ner respuesta, de parte de sus fieles, en los momentos ex_ 

traordina:i:-i.os en que la iglesia lo solicite. 

BS as:!ccomo la iglesia al int'l.u.ir en la sociedad se 

constitUl"e en actor sociopolítico. li:n la medida en que como 

actor sociopolítico tiene una ubicación e influencia, statu~, 

valores e intereses de tipo material como espiritual, cuenta 

con "• •• un margen de acción que les permite ser no sólo pa_ 

sivos, para. obtener ventajas máximas, o para replanear su po_ 

sición en la sociedad global. Pueden así inter;.retar, solic! 

tar, usar y manipular, tratando de orientar segdn s\113 ínter~ 

ses y valores los sistemas de relaciones sociales en que PªE 

.ticipan. "(+++++) Ciertamente_. la igl.esia funliiona a través de 

su clero, y es éste el que hace efectivas las acciones que a 

J.a institución religiosa se l.e a.tri ouyen porctue no se J.e pue _ 
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de separar al clero de su institución más que de una manera 

abstracta. Así pues, el clero se define en las prácticas s~ 

ciales que realiza y de las cuales tiene el monopolio. "Los 

actores son inseparables de sus prácticas sociales, que los 

constituyen, expresan y definen y revelan las posiciones en 

que se ubican y los ejes en que operan." (++++++)Al. dar serv,i 

cios religiosos, conceder o negar bienes de sa1vaci6n eterna 

afectuan prácticas sociales que s61o ellos pueden ejecutar. 

·.·:&:$ pues, de esta manera como saben cuál es su campo 

de acci6n social y como ~ate puede cambiar incluy~ndolos o 

excluy~ndolos, beneficiándolos o afectándolos en sus intere~· 

ses grupales o en su poeici6n social y política; así, será a 

consecuencia de estas circunstancias como se dirigiran a su: 

comUni.dad demandando o solicitando respuesta positiva a su 

llamado. Esta capacidad de movilieaci6n se realizara por m~ • 

dio del discurso y el mensaje ira implícita o explícitamente 

al creyente, aunque la respuesta no será mecánica y simple, 

sino que dependerá del contexto social y del periódo hist6~ 

rico de una manera particu1ar. Si bien es verdad que este -

apoyg se realiza en algunas ocasiones, que otras serA parcial 

o bien puede no llegar a realizarse. 

A:t ser proyectado el discurso religioso el clero alude 

a las enseffanzae, virtudes, propiedades y demás bondades de 

su religión, pretendiendo imol!citamente otros objetivos y 

no precisamente el carácter educativo es el que le interesará 

en determinado momento. La influencia social y política del -

olero hacia la sociedad se efectuará a través de la acción -

concreta social y política de la comunidad católica. Demostra~ 

~o así su fuerza social y política que constituye el clero Y 

su comunidad laica católica. Asimism~. resulta pertinente ci 

tara Poulantzas al sef'lalar que"·•• el criterio de 1a acci6n 
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concreta de las fuerzas social.es en la coyuntura, que es el 

de su acción abierta~ declarada (es pues) el Wiico ~r!_ 

~ ~ de las aJ.ianzas es la acción abierta de las cla 

ses social.es, su 'participación efectiva en la lucha'."(+++++++) 

Este es el fen6meno al que nos referiremos concretamente en el 

cuarto capítt.tlo. 

Una vez comprendidos loe principales aspectos del fe_ 

nó111eno religioso• he•nos precisado nuestro foco de a.tencic5n en 

los procesos qt.te han incidido sobre la iglesia y el clerG en 

América La.tina, procurando explicarl'Js tanto por su inseil:"ción 

socioeconómicw y geopolítica as{ como por su dinámica especí_ 

f'ica. interna. 

lll tercer capítulo se refiere al proceso a través del 

cual. podemos Vist.talizar al. clero como actor político y grupo 

en acción, así como promotor de acciones sociales y políticas 

de su comunidad. Nos interes_e comprender los cambios funda.lile!! 

tales a los qúe ha astado st.tjeto el clero en los últimos vei!! 

ticinco años aproximadamente, así como conocer los diferentes 

grados de homogeneidad y heterogeneidad en su acción. 

Kn efecto, con la celebración del Concilio EcUlllénico 

Vaticano II la iglesia registró ca;::bics teológicos y en la -

&irección de su acción a nivel internacional, continental y 

naoUnal.. 

La iglesia. continental ha visto rota su trayectoriac 

tradicionalmente conservadora que había registrado desde 1& 

conquista. española hasta después de la primera mitad del pr~ 

sente sigle, adn teniendo en cuenta que en ese lapso han exi~ 

tido excepciones. Hoy el cambio es profUndo e incluYe a todas 

las iglesias, desde el Vaticano hasta 11113 iglesias local.es de 

AmArioa Latina. 

Con la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II 
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sa trat6 de romper el acartonamiento en que se encontraba 

la iglesia, hecho que se manifestó en 1.a :l.eS·'3rci6n de el.e_ 

rigos y fiel.es, así como el. descrédito de la igl.esia ante 

sus fiel.es por el. cuestionamiento al desgaste entre lo que 

dice su doctrina y 1.o que se práctica y se invita a hacer; 

también hay una apertura de fl.exibil.idad en rel.aci6n a otras 

corrientes ideol.6gicas, fil.os.:5ficas y religiosas con las que 

antes no se permitía al creyente catól.ico tener rel.ación aj. 

guna so pena de ser sancionado, rompiéndose así el aislamie~ 

to·enque 1.a igl.esia se había sumido. 

lih Alllérica Latina el cambio es sensible, Beis años 

después del. Concilio Eci.1ménico Vaticano II se realiz6 en Me_ 

dell.ín, Colombia, la segunda Conferencia Episcopal. Latinoain~ 

ricana.. ""'.Dicho acontecimiento sirvió de f'o:nt a lae pugnas i1:1~ 

terecl.esial.ee; varios cl.eri~os denunciaban las condiciones 

económicas, social.es y políticas injustas que imperaban en 

la mayoría de los puebl.oe del continente. E:n tanto que, otros 

cl.erigos eeí'lalaban que estas preocupaciones no involucraban 

ni competían a l.a i»;lesia. De esta manera encontramos que se 

constit~yen dos grupos cl.erical.es fundamental.es, el grupo co~ 

servador y el grupo progresista: los primeros no desean cara_ 

bios teol.ógicoa ni social.es, l.os miemoros que confor.nan este 

grupo pertenecen general.aente a las al.tas·jerarquíe.s de ia 

igl.esia; smpero,no podemos descartar que hay autoridades ecl~ 

sidsticas como en el Brasil. que 4estacan por sus actividades 

teol.~gico-pol.íticas de vanguardia. Por otra parte, el grupo 

progresista clerical está compuesta fundamentalmente por el.~ 

ro de base, advirtiendo que también en este ~rupo hay el.eme~ 

tos ul.traconservadores y reaccionarios, no comparten con las 

al.tas jerarqufas intsre~ez materiaiea v de inf"luencla p~ru si 

convicciones. El clero progresista manifiesta su deseo de una 

renovaci6n de la irrlesia y que ~sta participe en el cambio s~ 
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cial. que consideran necesario, sin dejar por eL10 de SBrvir 

a clios, porque 1-a interpretación "correcta". de su doctrina 

eso indica. ASí pues, no concebimos a1 clero como un grupo 

homogéneo y arm6nico, ni a la iglesia como una institución 

que_ no sufre cambios. Cabe recordar al clerigo Miguel Concha 

cuando seffal.a que "La Xgl.esia no es una unidad monolítica ni 

desde el punto de vista teo1ó~ico ni, sobre todo, desde el. -

punto de vista sociol.ógico. ,,(++++++++) 

&:s pues, con la anterior aclaración de 1-o que cona~ 

deramos clero conservador y progresista que deseamos eVitar 

cual.quier interpretación de reduccionismo en el. presente tr~ 

bajo. Estamos conscientes que la actuación social. y ~ol.ítica 

4e1 el.ero es compl.eja debido a 1as contiliciones históricas, a 

1-as circunstancias sociales y coyunturas regional.es y 1-ocal.ee. 

Y si a lo ,anterior agregamos que hay niveles de compl.ejidad 

clebiclo a que 1-a religión catól.ica se manifiesta a nivel..mun_ 

a:iai, 11.egaremos a 1-a concl.usión de que es necesario ubicar_ 

nos en-:citn :t;tempo y espacio. Es por el1o que hemos elegid.o e1 

ejempl.o que nos ofrece Nicaragua en un pe'Ío4o histórico que 

consideralllos adecuado para describir 1-a importancia del fac_ 

tor rel.igioso. 

El. cuarto capítul.o contiene el. caso de 1-a actuación 

c1erica1 nicaragttense. Lo que va del afio I973-I979, encontr~ 

aos que la particiáción social y pol.íticas del. el.ero se basa 

en ti.os moaelos teol.ógicos diferentes, uno eJ. 111odelo.:traclicio_ 

nal. apoyado por el clero conservador y otro el. modelo nuevo, 

de cambio basado.en 1-a teología de la liberación y que es re~ 

pal.dado por el. el.ero progresista. Esta conjunción se Vierte 

en el. proceso de cambio social. nicaragUense y que culmina 

con el triunfo de la revolución sandini~ta. Dicha conjunción 

c1erica1 dentro del. proceso global de cambio no fue más que 

Qa: participación de una fuerza particu1ar que influyó en el. 
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resultado de los acontecimientos. 

lil discurso religioso, en este caso, fue funuamental 

tal como lo es su relaci6n con la actuaci6n y la defenici6n 

de proyectos y estrategias de los grupos clorical.es. Este es_ 

tudio de caso se inserta en nuestra preocuµaci6n c·entral. en 

torno a 1-a incidencia y consecuencias aociopol.íticas del. fen2 

meno rel.igioso, tal como se manifieta a trav~s de 1-a actuación 

de1 clero erl una covuntura histórica específica.. '·~~-· 
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"Todo 1o que nos parece sin 1:1'.mites y 
produce en .nosotros 1a noci&n ti.e 1a·· 
imaensitiati, 1a viata tie1 cie1o, e1 Bi1en 
cio de 1a noche, 1a vasta extensi6n de -
1oa mares, totio 1o que nos 11eva a1 enter 
nacimiento· o a1 entusiasmo, 1a conciencia 
de una acci&n virtuosa, de un sacrificio 
generoso, ti.e un pe1igro· desafiado va1ibll•e 
mente, de1 do1or de1 pr6jimo socorrido o -
donso1ado, todo 1o que despierta en e1 fon 
tio·de nuestra al.iia 1os e1ementoa prim.iti -
vos de nuestra natura1eza, e1 desprecio 'ie'i 
vicio, e1 odio a 1a tiranía, todo e11o a1i 
menta. e1 sentimiento re1igioso". -

Benjamín Constant 
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Ca]!Ítu1o J: 

La rel.igicSn 

La rel.igicSn puecie ser definida colllO un "sistema", 

como un sistema religioso porque tiene una eapecificiclatl 

propia y ea diferente de otros áBpectoa y dimensiones de l.a 

rea.J.idacl socia.J.. 

Totla rel.igi6n tiene cioa dimensiones: una. interna, 

que cl.aah:lti.biremoa primero; y otra exterDa, que es el. factor 

rel.igioso e:xjlresatlo en el. mabito de l.o social.. Ádem4a. est4 

confo:nnada por diferentes el.amentos, en el. caso de l.a ral.i_ 

gión oatdl.ica cabe destaoa..r ~ue $;Uaae cinco el.ementos i'und~ 

mental.es y son: l.a iglesia, el. el.ero, l.a teol.ogía, el._ Ais~ 

curso y el. cul.to. 

El. aeearrol.l.o de l.a re1igi6n catcSl.ioa es compl.ejo 

y fUnlilamental. en occi<iente. Segdn Lefebvre, to<io "sistema" 

eatil conatituiilo por l.a real.idad que l.o roilea, astil ubicado 

en una total.itlad particular y constituido en el.l.a. (I) Ea 

necesario tener en cuenta que un sistema del. tipo que nos 

....ntereea estudiar, está constituido por partes particul.ares 

que l"ertenecen e1 factor rcligio:::a que ha al.cai;.za.:.o coh.,.t•,.ncia 

a trav~s de su deaarrol.l.o hist6rico. Los conocimientos rel.i_ 

giosos han sido sistematizados a 1o 1argo de l.a historia por 

su personal. eapecial.izaclo, conforawio por c1erigoe y tepl.ogos. 

La religión tiene un carácter propia que no tienen 

otros factores social.es. La re1aci6n fundamental. de 1a re_ 

1ig1Ón es l.a re1aci6n del. hombre con l.o suprasenaibl.e, el. 

binomio hombre-dios o dios-hombre. 
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La re1aci6n de1 hombre con e1 mundo suprasensib1e 

se origina donde 1os 1ímites más 1ejanos de nuestro 

ser se sumergen en i.1na dirección de 1a existencia· comp1eta_ 

ment'é. distinta:•de1 11\undb .meramenté comprensib1e, y 1as ~ 

fuerzas espiritua1es de a11í nacen, ejercen una inf2uen 

.cia efectiva y transfo:nnadora en 1a vida humana y soci~". C2 > 
Esta característica de 1a relíigiÓn es única en su tipo l>O·r 

1a exper.i"encia que o~~ece. (3) . 

La experiencia de 1os hombres con 1o divino, santo 

o suprasensib1e es un fenómeno que ofrece dos aspectos: 

uno interior y otro exterior. E1 aspecto interior es 1a 

experiencia subjetivq, ésta se rea1iza en el interior ile1 

iMiVici).l.O creyente en"su re1aci6n. con lo sagrailo, el senti_ 

miento experimentad.o só1o 1o conoce e1· creyente. "E1 espí_ 

ritu il.iVino no ea ·en sí, sino que é1 est~ presente en el 

espíritu ile1 hombre, en e1 espíritu de aque1los que perte·..!.. 

necen a 1a comunión;· y en~o.ncea e1 espíritu indiViciua1 per_ 

cibe ai· espíritu diVino, esto es, percibe la esenci~ dé ~. 

espíritu, su esencia, lo sustancia1 de sí; y esta esencia 

ea precisa:;;-nte 1o universa1, lo permanente en sí y por sí~.C 4 ) 

AP! pues, la religión que se expresa en el ámbito in_ 

d.iVidual., interno o subjetivo no tendría ninguna trascenden_ 

cia si no es porque se objetiviza en 1a realidad, si no fue_ 

ra así no sería más que un aero sentimiento. "La religión 

cómo situaci6n interna o Sl'!ntim.i.,nto subjetj.vo no ·,,ueoie aau_ 

sar efecto a1guno sobre la rea1iilail. hasta que se haya objeti_ 

vail.o en la forma, en e1 ambiente, eñ una actitud. y manera 

concretos. La re1igi6n no puede conseguir sa1irse de 1os l."í_ 

·.•ites de 1a subjetiv~li.ail. Un pensamiento o una emoci.cSn ciebe 

expresarse en alguna forma si han de ser ·comprendidos ó pro: 
(5) 

ducir efecto social~. 
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Los elementos a través de los cuaJ.es la esencia 

religiosa adquiere forma en la realidad son la teología, 

el discurso, el culto, el clero y la iglesia. 

La teología es un sistema racional. de conocimientos 

pro¡¡iiamente re1igiosos·S 6 ) El .sistema racional que nos ex-pli_ 

ca. el conocimiento religioso como lo es la "verdad diVina", 

las ensef!anzas "su11remas" y ·1a "pal.abra sagrada" que nos > 

brinaa la re1igi6n. 

n~ teología es un elemento propio de las religiones 

universal.es, denominadas as! porque tienen un sistema re1i_ 

gioso desarrollado en to~oa aspectos, ~arque su trayectoria 

hist6rica es amplia y el número de creyentes es masivo, la. 

re1igi6n cat61ica. entra. en este grupo. lll. catolicismo ~osee 

una. instituci6n especial.izaaa con un personal. igual.mente ca_ 

liaz que se encarga de sistematizar y estructurar los· elemen_ 

tos religiosos para hacer de e11os Un conjunto homogéneo y 

arm6nico. 

Toda estructura. te6rica religiosa tiene como misi6n 

orientar 1a. a.ctuaci6n de la comunidad. religiosa.. "La. teo1o_ 

g!a aiscip1ina noniaa.tiva, se refiere &W.. a.ná:Lisis, interpre_ 

taci6n de una fe determinada~.(?) La ~coiog!a no s61o orga_ 

niza. y a.rticul.a. adecuada.mente los elementos de un sistema 

religioso también se encarga de normar la actu~ci6n aesu 

comuniaaa laica. La teo1ogÍa contiene dog1oas, tabús, mitos, 

símbolos, gestos, fechas, lugares y algunos otros e1ementos 

que encuentran su 1ugar dentro de la teología. 

Los elementos que con:f'orman la teología tienen un or_ 

den y articuJ.aci6n particular, trata de adecu ... rse a la épo_ 

ca que vive. y dar respuesta a los retos que se le presentan. 

Todos 1os'e1emento8' que> componen a la re1igi6n y en esteºª~ 
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socia1. La estructura te6rica raciona1izada que conocemos 

como teo1ogía: es perpetuada y organizada por un conjunto 

de funcionarios propiamente re1igiosos que pertenecen a la 

instituci6n y a 1~ vez forman parte.de e11a.CS) 

Las funciones religiosa.a tienen cierta autonomía 

res.pecto al. resto de 1a sociedad, la ig1esia no está eXpUe!!, 

ta de un modo inmediato a 1os conflictos sociopo1íticos que 

ocurren ~ por ello podemos decir que e11a conserva cierta 

autonomía, esto es el impacto social. no es directo. 

Sil:I.: embargo, los e1ementos religiosos sufren cambios 

y mutaciones, aunque con un ritmo propio este cambio existe. 

Los cambios dentro del sistema re1igioso deben encontrar 

base y .argumentos convincentes para eer llevados a cabo, los 

cambios deben ser legitimados dentro del mismo marco re1i~ 

gioso donde ~e pretenden real.izar. Las causas de los 'cambios 

dentro de un· sistema re1igioso pueden estar relaciona.das. con 

concepciones o intereses dé grupos que graVitan dent;;; "de 1a 

misma ig1esia. Ml{s ade1ante desarro11aremos un análisis de 

los grupos eclesiásticos que se enfrentan tanto por conVic_ 

ci6n como poi:' intereses, veremos c6mo cada uno de eJ.l.oe a!!_ 

pira a1 consenso; recurre a 1a amenaza verba:l y coercitiva y 

busca 1a base de su 1egiti.maci6n en las· sagradas es.orí turas 

por las que se rigen 1oe diferentes grupos y consecuente~en_ 

te ·exp1ican esta di visi6n en base a 1as interpretaciones; 

que Visto desde e1 particul.ar punto de Vista de cada uno de 

l.os opositores, 1a i~t.erpretaci6n de1 contrario es err6nea. 

En un proceso de este tipo 1a hermenédtica se convierte en 

un inst-e.IUJo que pasa a ser parte de la 1u.cha teo16gica e 

idevl.6gica de ios cliiferentes grupos. 

La teo1og!a dicta 1a actividad vital. a travás 
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de1 c6digo normativo y ético que está contenido en 1os do_ 

cumentos sagrados de cada re1igión, dándose una correspon_ 

dencia entre 1o que debe ser 1a real.idad y 1o que señal.a el 

orden diVino. Es la adaptaci6n entre un orden ideal. o supr~ 

terreno y el ord.en real.. "El. c6digo de Manú, los sistemas 

1ega1es contenidos en el Panteneuco y en el Corán, el dere_ 

cho zoroástrico y e1 c6digo de Confucio, so~ otros tantos 

ejemp1os de esa tendencia. Tan s61o con dificultad podemos 

distinguir entre los c6digos re1igiosos y jurídicos incorpo_ 

rados en dicho documento. E1 derecho era, en realidad, un 

aspecto de 1a re1igi6n\'. (g) 

El aspecto normativo del sistema re1igioso nos indi_ 

ca 1a in:f'1uencia que ejerce en sus afiliados dicho documen_ 

to sagrado; inf'1uancia tanto en su comportamiento vita1 co_ 

mo en e1 ejercicio de su modo de Vida. La dinámica del deseu 

vo1vimiento socia1 enrj.queoe al. sistema religioso, a su teo_ 

1ogía y demás elementos componentes- la obligan a reVita1izaE 

se constantemente. A medida que hay cambios, conflictos y m~ 

taciones en e1 s~stema religioso hay una adecuaci6n que-le 

permite seguir vigente. 

Los teó1ogos siempre están al. servicio de la ig1esia 

de 1a cual. fonnan pa:i:-t;e. La tarea primordia1 de1 te61ogo es 

hablar de 1a actuaci6n, del1a propiedad, de 1a anariencia, 

de1 orden y 1a jerarquía de las deidades, así como de 1os 

principios y normas. "Esta e1aboraci6n doctrinal de toda 

doctrina religiosa testimonia, por una parte, que 1a doc·trina 

no puede reducirse a una teología pur~: 1a heterogeneidad 

de la materia es 1a riqueza, acarrea consigo incomprensib~es 

dificultades. Toda 1a tradici6n, primero conservada ora1m~n_ 

te y posteriormente fijada en escritos, deb0 ent:car ahora 

convertida en dogmas en un complejo doctrinal que, aunque 
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no sea puramente conceptuai debe ser io má consecuente P.2. 

sib1e. Esto no es fáci1 de hacer. "Las fant~ías de ios -

mito1ogos, 1os ~xtasis de 1os entusiastas, 1os pathos de -

1os profetas, 1a crónica y e1 cuento, 1os himnos y 1a sa __ 

piensa tienen que reducirse a una fórmula doctrina1 que -

debe tener poder pero que al. mismo tiempo debe entenderse"SIO) 

Por 1o tanto, el. teó1ogo es e1 encargado de conci_ 

1iar opiniones y corrientes encontradas. La tradición ia 

conci1ia con e1 pensamiento contemporáneo. Los e1ementos 

nuevos encuentran un reacomodo junto a 1os viejos, evitando 

en 1o posib1e e1 conf1icto en 1a doctrina que con11evaría -

a un enfrentamiento o fricción dentro de 1a ig1esia o 1a c~ 

muníaaa cristiana. E1 teó1ogo es e1 encargado de mantener 

1os c~nbíos dentro de ios 1ímites que fije ia institución ~ 

evitando con e11o re1ajar a 1a re1ígión en e1 aspecto doc~ 

trina1 e institucional.. Busca 1a f1exíbi1idad en 1o díscur_ 

sivo,práctico y organizativo y con e11o 1a vigencia de 1a 

institución re1ígiosa. 

Los e1ementos nuevos que exigen su integración sur_ 

gen 4entro de 1a sociedad y entre ei personal. de 1a ig1es~a. 

Las necesidades y ios retos que 1e son p1anteados a 1a ig1e_ 

sía deben ser superados para que no se produzca un cisma o 

un sector de 1os fie1es se encuentren en desacuerdo con 1a 

1ínea re1igiosa seguida y rompan 1a armonía. 

Uno.de 1os conf1ictos más importantes en 1a actua1í_ 

dad es e1 surgimiento de 1a teo1ogía de 1a 1iberación, de 

ia cua1 hab1aremos amp1iamente en e1 tercer cápituJ..o. El. -

surgimiento de una teo1ogía que pretenda adjudicarse 1a -

representación 1egítíma de su re1igión denota división de~ 

tro de.1a ig1esia o entre 1a misma cpmunidad creyente, 1a 
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raz6n de ~sta son l.ae diferentes opiniones, convicciones, 

interpretaciones e intereses que ouedan surgir en l.a igl.e_ 

sia o su co~unidad. Una nueva teol.ogía da un aspecto de re_ 

novaci6n dentro de cual.quier rel.igión confirmándose así -

que "No hay re1igi6n sin sus contradicciones •. Ninguna rel..:i: 

gión ha surgido de un cerebro, como resultado de un proceso 

puramente l.ógico: cada rel.igión es el. producto de muitipl.es 

infl.uencias social.es, que con frecuencia se extienden por 

sigl.os, V que refl.ejan l.as más variadas situacion~s histó_ 

rica.Fl"· (II) El. teól.ogo tiene l.a tarea de hacer siempre nu.!_ 

va y actual. l.a sagrada escritura sin desvirtuarla de su -

esencia, porque aunque el. enfoque cambie por 1as circuns_ 

tancias hay al.go que no debe cambiar so pena de perder su 

natural.eza rel.igiosa, ser cató1ica y no judía, brahamánica, 

budista, protestante o cual.quier otra. Los fundamentos pri~ 

cipal.es no pueden ser sustituidos, los dogmas y mandamien_ 

tos no pueden ser cambiados, así como el pante6n divino y -

las tres divinidades que encabezan su creencia: La santís! 

ma trinidad ( Padre, Hijo y Espíritu Santo). JU núcleo no 

a~~ite cambio aunque su revestimiento y articulación puede 

ser otro, en ell.o hay f1exibi1idad. No es 1o mismo cambiar 

la fecha de. nacimiento de un santo que negar 1a paternidad 

divina del. redentor. 

El. discurso rel.igioso encuentra su base en la tea_ 

1ogía de su propia re1igi6n, es la re1aci6n de lo pasado.~ 

con 1o presente. Esto es, tiene como base una teo1ogí~ que 

data de sigl.os pero ésta es uti1izada de acuerdo a las ne_ 

cesidades y exigencias actual.es • Todo discurso re1igioso 

es emitido por l.os c1etigos a 1a sociedad y a su comuni_ 

dad en particul.ar. El. creyente a1 prácticar su re1igiÓn -
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de una manera activa o pasiva es porque está de acuerdo y 

comparte las creencias proyectadas por la iglesia y 10 ha_ 

cen a fin con la comunidad, en este caso, católica. Es por 

ello que sigue un modo de vida que la i~1esia difunde a tr~ 

vés del discurso que permite la conformaci6n de una visi6n 

de mundo en el creyente. El. discurso religioso se basa en la 

teología de su religión, sin embargo, los objetivos que per_ 

siguen van imp1icitos en el mensaje. Rn el caso 1atinoBJlleri_ 

cano observalllos que la iglesia difunde discursos que preten_ 

den diferentes metas. Por ejemplo el clero conservador desea 

la estabilidad y la conservaci6n del ~~ ~; en tanto que 

el clero progresista desea el cambio y 10 promueve. in discuE 

so es el medio de 1a iglesia para ob~ener e1 consenso de la 

comunidad católica ~aica. 

lil aiscQrso religioso pocas veces tiene cambios fun_ 

damenta1es ya que 1o realmente importante es la intención en 

la articul.aci6n de los elementos religiosos; provocando el -

conflicto no s61o entre corrientes, como se ha señalado, sino 

entre d.istintas iglesias, por ejemplo: " La (iglesia) ortodoxa 

tiene el derecho contra la herética, 10 cual no es ae6ir nada 

a ba<l'e de po:poses pal.abras, yra. ~que<. cada iglesia es ortodoxa 

a sus propios ojos y herética a ojos ajenos. Lo que una ig1e_ 

sia cree que es verdadero y tiene a 10 contrario de su credo 

por error." (I2 ) 

Este mismo fenómeno se presenta en las diferentes te"§:" 

logias, ya que la 1íne~ tradicional en América Latina siente 

ser la ortodoxa, la más fiel; mientras que la teología de la 

liberación cree ser la encargada de rescatar el mensaje origi 

na1 y auténtico. Lo cual es expresado mediante el discurso r~ 

1igioso y debemos tener presente que todo discurso pretendD 

atribuirse la verdad única y los argumentos correctos. 
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Un elemento más de la religi6n católica es el cuJ..to. 

Una religión que no practique el cuJ.to no será religión sino 

filosofía. Un cryente para relacionarse son lo diVino real.i_ 

za su cul.to en un tiempo y espacio particular que es sei'l.a.l.a_ 

do por su iglesia o loe funcionarios eclesiásticos. E1 cu1to 

permite el acercamiento del creyente uel creyente con el po_ 

der divino o supraterreno, cada proceso de acercamianto tie_ 

ne un revestimiento o apariencia diferente de religión a 

religión , sin embargo el objetivo esencial es el mismo. 

Este acto acto, el cul.to o la liturgía, es la ma.n;Lfestación 

más frnaca de 1a creencia. 

El. culto ea un acto en el cual. hay coincidencia entre 

lo individual. -subjetivo- y 1o externo -objetivo-. A1 mismo 

tiempo se da la coinciiencia entre io individual. o lo cole~ 

tivo en cuanto a siJlli1itudes de comportamiento y actitudes. 

La ~xperiencia que se res:l.iz9 en la relación hombre-dios es 

la in~ersecoión que da 1u8ar a, 10 que Leeuw llama, la per_ 

petración. 

:Jlll. ...,aw.to ha sido sistematizado y racionalizado -por 

loe te61ogoe, o los que sin serlo propiamente se han encar_ 

gado de esta tBrea. Para reaJ.izaci6n del cul.to se requiere 

de un personal. capacitado y especial.izado porque requiere 

de un 1.enguaje y un tiempo, ali'IÍ como instrumentos y actitu_ 

des particul.ares. El sacerdote es el que tiene el monop~lio 

del cul.to haciéndose importante dentro da cada religión. 

Otro elemento má.s dentro del sistema religioso cat61i 

co es el instituto religioso o iglesia; ésta no se puede s~ 

parar de su personal. especializado y para analizarlo lo ha_ 

remo~ partiendo del concepto mismo de instituto. 
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La institución, segi1n Weber, es: "Unión e insti_ 

tuto son ambas asociaciones con ordenamientos estatuidos 

racionalmente (con arreglo a plan), dicho de una manera más 

exacta: en la medida en que una ~ociación tenga ordenaci~ 

nes racionalmente estatuidas tendrá que llwnarse unión o 

instituto ••• L13.s ordenaciones .. de un 'instituto• tiene la 

pretención de hacer val.er para todo aquel en quien ~ !!!!!! 
determinadas características externas (nacimiento, estancia, 

utilización de detenninados servicios ••• Poi.r alilociación 

hierocrática.debe entenderse una asociación de dominaqi6n, 

cuando y en la medida que aplica para la garantía de su 

orden la coacción psíquica, concediendo y reh~~ando bienes 

du salvación (coacción hierocrática). Debe entenderse por 

igl.esia un instituto hierocrAtico de actiVidad continuada, 

cuando y en la medida en que su cuadro administrativo man_ 

tiene la pretensión a1 monopolio leg(-eilllb de la coacción 

h:i:erhierocrática". (:I3) 

Entendida de esta manera, como instituto, en part~ 

cular, nos ayuda a comprender a la iglesia católica, la 

cual tiene una organización racional.izada y compleja. 

La iglesia as una institución autocefálica que en_ 

cuentra en el Vatica.~o su ci1spide y existen rwnificaciones 

en otras iglesias católicas de otros países y otros conti_ 

nantes. Kl. Vaticano no es sólo estado independiente, es t~ 

bi~n vértice de la iglesia católica a nivel mundial., tiene 

autonomía en sus actos y decisiones. En las demás iglesias 

cat11icas se presenta la heterocefal.ia y cierta heteronomía. 

Si el Vaticano designa a funcionarios eclesiásticos de otros 

países también éstos designan a otros funcionarios de la 

iglesia local, registrándose as! una heteronom!a y hatero_ 

cefaJ.ia, en cada país hay una autoridad eclesiástica 
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superior. En América Latina existe esta misma dependencia 

en l.o rel.ativo a l.a teol.ogía y organizacicSn, aunque l.as mí!!_ 

mas diferencias sociopol.íticas que imperan aqu! penniten que 

aq~ haya una producci6n teol.6gica apegada a l.a real.idad 

existente y una actuacicSn prganizativa particul.ar. 

La igl.eeia cuenta con un grupo de filel.es "• •• rel.at.i_ 

VBJ11ente eatabl.es, masivo, compuesto por fracciones de l.a.s -

distintas el.ases social.es -~flnto dominantes como subal.ternaa 

del.a sociedad ••• una trayectoria de varias generaciones en 

el. se119 del.a misma sociedaa; ••• un cuerpo de creencias (una 

teol.ogía) ••• y normas moral.es codificadas en una doctrina ••• 

un cuerpo de funcionarios jerarquizado:.y central.izado ..... <r4 ) 

La igl.esia no s6l.o ,administra: sus bienes material.es gracias 

a l.os cual.es existe y se objetiva, sino tambi~n a sus bienes 

espiritual.es y de sa].vacicSn. La igl.esia l.egitima, por tanto, 

posiciones pol.ítica.a dentro y fuera de el.l.a, al. mismo tiem_ 

po apoya. a grupos de difsrentes tipos como, pueden ser, poJ:! 

ticos, artísticos, social.es o de cual.qiler otra índol.e. 

L Loa bienes material.es y ei poder institucional. es 

menejado por las a:J.t8" esferas jerárquicas de la iglesia. P~ 

ro, además, l.a. igl.esia es una estructura social. nonnativa. 

que propicia. una regul.acicSn social.. De esta manera. a l.a· igl.!_ 

eia por sus intereses objetivos le interesa proyectar est~b~ 

l.ídad y equil.ibrio a través de su discurso en el. que de al.S!! 

na. manera apoya el. ~ q.~o imperante. Dando a conocer las 

máximas de l.a rel.igión cat61.ica al. .. proyect>U" imagenes ~per_ 

feotas", situaciones daeeaah:t.aa", modos de vivir "correojJos", 

y patronea de compo:t:tamiento l1ad.eou8.dos". Mediante estos 

parámetros l.a igl.esía infl.uye· eri. l.a comunidad cat6l.ioa. 

Bstabl.eoiendo un prograJlla "educativo" dentro y fuerB de. 



e1la, programa al. que se somete vo1untariamente e1 creyente. 

Inieiándose de hecho desde que nace e1 individuo en e1 seno 

de una fami1ia cat61ica, 1os padres 1e enseffan un Sistema 

nonnativo por e1 cua1 se va a regir, "• •• se contituye un 

procedimiento incomparau1e para 1a domesticaci6n de ios do_ 

mina•os".CI5 ) 

La domesticaci6n, a 1a cáaJ. se refiere Weber, es ia 

educaci6n que se recibe junto con 1a carga de val.ores. El. 

creyente cree requerir de 1a aprobaci6n de 1a ig1esia en sus 

acciones, tanto para 1egi timar su acci6n como su a1Jropiaci6n, 

así consigue estar satisfecho consigo mismo, y así sentirse 

aprobado o apoyado en 1as acciones que real.iza. 

El. c1ero dentro de 1a ig1esia a nive1 internacio_ 

nal., continental. y nacional. está organizado jerárquicamente, 

llesempei'iando cada e1emento sus propias funciones. 'Porque "Se 

trata de una comunidad que, por su sentido y natura1ezaL re_ 

chaza necesariamente 1a universa1idad y debe necesariamente 

basarse en un acuerdo comp1etame°*e 1ibre de sus miembro.a. 

Debe ser así, porque se trata de una organizaci6n hierocrá_ 

tica, de una asociaci6n de personas c&J.ificadas desde e1 PU!! 

to de vista religioso''• (:16 ) Al. decir cal.i:f'ica.dos es porque, 

como ya hemos afinnado, el.l.os tienen el. monopol.io,de1 cul.to 

y 1os conocimientos propiamente re1igiosos, este per~ona1 

se hace"indispensab1el\a la sociedad. 

Dentro de l.a ig1esia se confonnan grupos con dife_ 

'rentes intereses ya sea que estos se encuentran .. dentro o fu.2_ 

re de l.a instituci6n re1igiosa, siendo este un aspecto de l.a 

igl.esia y en 11:1..tima instancia de 1a re1igi6n. El apoyo de 

1os afiliados a1 grupo cl.erical. es 10' que definirá su in:f'l.~ 

encía en el. ámbito institucional., infl.uencia que se expresa 
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cJ.aramente en momentos de crisis y que mantiene una "nor_ 

ma.1.idad" en situaciones en 1as que no pel.igra su posici6n 

social. y su inf1uencia po1itica. Nos interesa destacar cuá1 

es el. carácter que en Arn6rica Latina. que presenta un el.ero 

dividido·cl.aramento desde 1a cel.ebraci6n del. Concil.io Ecum! 

ni.co Vaticano II y fundamental.mente en 1.a ce1ebraci6n de 

l.a Conferencia Episcopal. La~inoamericana II, real.izada en 

Medel.lín, Col.ombia en I~68. 
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"Es ciertamente un elemento pol!tico e 
histórico {1a religión), pero de un 
caráéte~~absolutamente particu1ar; es 
un elemento de reserva, no de pr:l.mera 
línea y por ello puede ·en todo momento 

_."olvidado" prácticamente y "callado" 
aun sin renunciar a él por comple~o, 
porque podr!a volver a presentarse la 
ocasión en que fuera preciso utilizarlo." 

,Antonio Gramsc:l. 
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Cap!tul.o II 

La objetiVidad religiosa 

La dimensicSn externa de la re1igicSn es la objetividad 

que tiene en la realidad. El factor religioso ini'l.uye en la 

visicSn de mundo o WG.tanschauung de los inairtduos, ya sean 

oreyentes o no creyentes, porque 1a cultura. de los países. 

·1atinoamerioanos contienen matices religiosos que oontribu_ 

yen a la fonnacicSn de la realidad social y forman parte de 

e11a. Por ello, la influencia del factor religioso es per_ 

cibido y asimilado por 1a sociedad en diversas medidas. 

La religicSn es un sentimiento específico que al. ob_ 

jetivarse produce o influye en las mane:r;-as de pensar, en la 

conducta, en l"°'s acciones sociopol!ticas; en 1aa distintas 

cenforrnaciones ideológicas, en las agrupaciones de distinta 

índole que giran en torno a la misma. religicSn, en los ccSci!. 

gos nonnativos que seffal.a dicha religión. Aa! es como ese 

sentimiento se objetiva, traspasando la barrera de lo indi_ 

Vidual y adquiere su propia materialidad. "Pensar y ser ••• , 

aunque distintos constituyen aJ. mismo tiempo, conjuntamente, 

u.na unidad".(!) 

Así es como Visión de mundo pennite al indiViduo 

"• •• situarse y orientarse en su. entorno natural y social". <2 > 
La posibilidad de situarse mediante la Visión de mundo es la 

concordancia entre ccSmo se percibe 1"" realidad y 1~ actuación 

de loa indiVidu.oe .• La orientacicSn que nos proporciona la vi_ 

sión de mundo as la forma en la cual organizamos e1 modo de 

Vida que seguimos. 
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La Viai&n de mundo que posean 1os indiViduos o 1os grupos 

socia1es estarán influidos por otros fa.ctores socia1es, 

econ&micos, po1íticoa, fi1os6ficoa, cu1tura1es, estéticos, 

nacional.es, sexua1es, demográficos o de cua1quier otra ín_ 

do1e. En este caso, e1 factor que más nos interesa es e1 

re1igioso, su influencia. en 1a composici&n ,de 1a Visión de 

mundo puede ser parcia1 o fundamental., puede haber indiv:i._ 

duos profund8mente re1igiosos y otros que asimi1en en po_ 

oa'medida o de manera indirecta 1a difusi&n religiosa. 

El. grado de inf1uencia del factor re1igioso en la 

visi&n de mundo destaca cuando atendemos a su confor.nación 

y el pape1 que juegan en ésta las ideas y creencias religi~ 

sas que proyecta permanentemente 1a. ig1eaia a través de su 

discurso. Las ideas, principios y creeencias que difunde 1a 

ig1esia acerca de1 origen y 1a natura1eza del mundo, así 

como de lo sobrenatural. que conforma 1a realidad, ea lo que 

va articu1ando lo"a va1ores y 1as creencias y 1as más de las 

vece~ de un modo acrítico y sin cueetionamiento, porque pa_ 

·ra e1 creyente es verdad revelada. Son pues, estas ideas 

-val.ores 1as que forman 1as conVicciones que caracterizan 

una Visi6n de mundo y 1as cual.es provienen, a su vez, de 1as 

tradiciones socia1es en las que está inmerso el individuo.< 3 > 

La visi6n de mundo marca 1a act~tud y 1a conducta 

de1 indi~duo tanto en 1o ético como en lo pol~tico. La im 

portancia' de 1a vtsi6n de mundo en e1 individuo radica en 

que es la "• •• expresi6n de la vida comunitaria en e1 b1oque 

social.". <4 > 

La Visión de mundo contiene a la conciencia mora1 

y po1ítica que situa al hombre y orienta su actuación; t~ 

to en su cotidianeidad, modo de vida, como en su actuaci6n 

sociopolítica (movi1izaci6n de masas con objetivos que 
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impl.ican y afectan a l.a sociedad eri su conjunto). La Vi.ai6n 

de mundo que posea e.l hombre in.fluirá en su toma de deci"1i2, 

nes, ya sea de apoyo o cuestionamiento, de movil.idad o pa_ 

sividad, de conscientización o enajenación. 

"• •• se entiende también \Ul cierto modo de v:l.Vir y 

de pensar, una We1tanschauun~. una concepción de ~unao de_ 

finida en l.a sociedad y sobre l.a cual se funden las pref'e_ 

rancias, 1os gustos, l.~ moral., l.as cost~~bres, el buen se~ 

tido 0 el f'olk1ore y 1os principios filosóficos y re1igio_ 

sos de la mayoría de l.os hombrea viv:l.entes en aque11a so 

ciedad". C5 ) lle f'orma a través del Vivir cotidiano, praot~
cando un modo de Vida interreiacionado con la Visión de 

mundo que se tiene y que con11eva normas y una moralidad 

para un comportwuiento definido como el adecuado; la toma 

de decisiones va de acuerdo o aspira a ir de acuerdo con 

lo que se piensa y se cree, dán'1.ose as! e'sta relación • 

.Aaí pues, al. dictar la iglesia pautas de conducta, 

normas éticas y f'oxnias de sentir, está influyendo en mayor 

o menor medida en la composición de la visión de mundo. -

Los medies por loa cuales son transmitidas las fonnas de 

sentir y ac·~uar son el discurso religioso, a.sí como la prá-2_ 

tica religiosa. 

La iglesia a1 influir en su personal y en su coml.l_ 

nidad lo hace mediante el discurso ql.le proyecta un oumuJ.o 

de ideas, val.ores y creencias son aceptadas porque el ere_ 

yente reconoce en el.las 1.tna adtuacidn y dif'1.tsión con res_ 

ponsabilidad moral., Esta inf'1uenoia, sin ser clara o expli_ 

citamente expresada, la iglesia 1a dif'l.lllde en valores y sea 

timientos de los cual.es se sabe portadora; el creyente, por 

su parte, acepta los argumentos como verdades absolutas 

reconociendo implícitamente la re~~nsabl1idad moral de l.a 
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ig1esia que sin haber sido raciona1izada y conscientizada 

es aceptada como vá1ida. El creyente no se atreve a poner 

en te1a de juicio 1os posttU.ados, 1o mismo ocurre con e1 

discurso y 1a pr~ctica quo proyecta 1a ig1esia. La ig1esia 

raciona1iza perfectamente sus discursos y prácticas, a1 

mi8Jllo tiempo está consciente de 1o que hace, dice y "su_ 

giere". La ig1esia censura al.. ereyente en caso de cump1ir 

aon sus mandato~ ej e~ciendo 1a co.acci6n psíquica y amenaza 

con ceder o negar 1os bienes. d~ aa1yaci6n eterna..( 6 ) 
1 

Rl. aspecto educativo de 1a re1igi6n es proyectado) 

en el. discurso que difunae as! oomo en e1 cu.l.to rutinatio, 

as~ como en cua1quier otro tipo de escritu.ea o evento, hace 

que se constituya una obedienéla habitual. por parte de 1as 

masas sin que haya'. crítica o resistencia. <7 > 

La ig1esia junto con 1os e1ementoe que 1a integran 

como sistema tienen "•.: J.!mites espacia1es· 'y tei11pora1°mJ 

bien ~f~cisos, su pati-1.monio se define por va1ores de nor_ 

mal.idad. que osci1an a61o dentro de 1os margenes de tol.er&.!?; 

c'ia d_et_e=inab1es empíricamente". (S) Rl. pattimon:io de1. oa_ 

tdÜ.oi.slilo e~ su 1.nstituci6n, ·su tedl.og!a Y. 19µ1.to. Q.o~.n.a_ 

•.;,s· a trav&s de un pro.ceso hiat6rioo, sin ol.Vidar 1oa fac_ 

torea de tradici6n y costumbre. 

Dentro de1 ámbito .de norma1idaoi que proyecta '.1-~: 

~gljesia encontrWDO_!'J '.··¡¡~~ ,tiene dos fases: una, 1a que. se 
' . ref'iere·:¡i su _autogobierno y, otra, 1a que va dirigida a 1a 

comunidad 1aica. 

Esta no:nnativiliatl que define 1R ig1esia indica 1a 

fo:nna "corireot;a" cle1 pensax: y de1 actuar. La igl.esia justi_ 
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-r i o a y :-]J-s g 3.~t·.:t:aa eu actitud mediante e1 diecureo 

"••• imp1i.ca una justificación de va1i .. ez que 0610 puede 

corroborarse discureivamente: a 1a.s pretensiones de verdad 

que e1evamoe con afirmaciones em~íricas corresponden pre __ 

tensiones de coacción o de adecuación que p1anteamos con 

normas de acción o val.oración". ( g) 

ASÍ pues;, como hemos afirmail.o, conviene vo1ver 

a destacar que e1 discurso re1igioso puede tener 1os mis~ 

mos e1ementos y e1 mismo ndc1eo teo1ógico, ~ero no 1os 

miamos objetivos ni 1Bl!V mismas intenciones- po1!ticas, 1os 

intereses y objetivos serahi eX11uestos por 4i.st1ntoe1 eecto_ 

rea c1ericales. 

A1 proyectar 1a igl.eBia a su oomunicld su sistema 

de val.ores.. y noraas .Stic..s, im:pl.ica hasta oierto. punto que 

di.cha difusión sea lUla "Cuestión ele 'derecho',. cuyo concep_ 

ºto Elebertl ser exteruli~, com11renlli.endo tambi.Sn aquel.l.aa -

actiVi.tlail.e~·4•a hoy están invol.ucrallas en l.a fórmul.a ele·:.. 

·' jur!di.camente inile11enil.ientes • (actos para l.oe cua1es l.a.a. 

l.eyes no prev.S sanciones) y que son del. il.omin:lo de l.a socie_ 

da4 civí1, 1a cual. opere. sin •sanciones• y sin 'obl.igacio_ 

nea taxativas mas no deja por el.l.o de ejercer una presión 

col.activa y de obtener reeu1ta.d.oe objetivos en l.a formac.icSn 

de l.as costumbres, l.a manera de pensar y de obrar, l.a moZ'!!; 

1idad., etc • .,(:IO) El. transgresor sufre l.a reJlrobaoión, "Pr:i._ 

mero 1a suya propia y despu&s l.a de l.a comunidail. que se ob_ 

jetiva de diferentes maneras. La posibil.idad de ser innova_ 

dor sin ser transgresor, dentro de l.a comunidad rel.igiosa 

a l.a cual. se pertenece, radica en l.a capacidad de encontrar 

l.a posibi1ida4 de reubicar conceptos y el.amentos ein romper 

l.a armitnía del. sistema; cuando ocurre eso se produce e1 cisma. 



26 

&l. modo de vida de un creyente está estructuradQ de 

maneta compl.eja porque el. sujeto social. se ubica en l.a soci~ 

dad de una fonna concreta econ&mica e ideol.6gicwn.ente. Pero 

no es sól.o su desempeiio económico el. que l.o muestra totaimen_ 

te, son sus rel.aciones social.es; l.a estratificación social. 

es un el.amento más que aumenta l.a compl.ejidad de l.a real.idad 

produciendo distintas concepciones~ecreencias y convicciones. 

La ubicación económica y l.a ideol.og!a que se orea produce 

distintos tipos de convicciones que en cada hombre da por re_ 
' . 

sul.tado distintas Visiones de mundo que propicia y a su vez 

distintas agrupaciones social.es con l.as cual.os se identifican. 

Ciertamente, el. modo de vida está infl.uido por eL;á:li!!_ 

tema rel.igioso sin estar constituido a61o po 61, l.a infl.uen_ 

cía de otros factores hacen que existe especificidad. Sin em_ 

bargo, e~, ~s"!;e .. ciµJQ nos estamos re:f'iri:émld ·a l.a visión de mui:i, 

do en que interviene el. catolicismo, misma visión de mundo qüe 

tiene l.a comunidad cától.ica y l.a hace diferente a otras comu_ 

nidadas rel.ig:l.oaas y· otros grupos social.es. La teol.ogía da al. 

ol.erigÓ y al. l.aico una guía de comportamiento Vital. que l.e 

hace tener una actuación determinada. Se contempl.an l.as re_ 

gl.as, l.as normas, l.os preceptos que están contenidos en l.os 

dogmas y l.os mandamientos que establ.ece l.a igl.esia mediante 

sus documentos y discursos. Mandatos como el. de .!!no matarás", 

"no robaras", ••• del.imitan l.a. actuación del. individuo y va 

no:nnando su Vida. 

El. modo de vida está regido .por val.ores moral.es y 

regl.aa de normatividad contenidas en el. sistema rel.igioso • 

.Es .pues as:! como explicamos que l.a actuaoi'ón de l.os indiVi_ 

duos que están inf'l.uidos por el. factor rel.igioso está norma_ 
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da y orientada por los val.ores que proyecta la iglesia. 

Empero, tenemos que la conducta confonna el modo de vida 

que orienta al. individuo en su vivir cotidiano. La c~ndu~· 

ta-. es una actividad regular, su continuidad y frecuen:_ 

cia conforman las costumbres que se arraigan en los indi 

Viduos. La actuación y la actitud del hombre tiene objeti 

vos e intereses. La conducta está orientada por valores ~ 

morales o intereses econ6micos y políticos o religiosos·. 

Weber afirma que, sin ser e1 ca1vinismo o e1 1uteranismo 

los origenes precisos del capitalismo 10 favorecieron en 

su desarrollo a trav~s de 1a proyección de una doctrina -

fundamental.mente ascática que benefició aun sin propon6r 

se1o a un sistema económico y socia1.(II}La práctica de~ 
modo de vida en e1 cua1 todo tenía 1imitantes, el protes.:;_ 

tantismo marca una serie de fonnas vitales: ascetismo en 

la alimentación, en la forma de gastar sus bienes, en la 

práctica sexual, no se les permitía ningWi tipo de exceso 

so pena de perder la gracia d1Vin:a (í2 }; la obediencia a 

las reglas permiten el estado de gracia y la salvación ..... 

eterna.(I)} 

En esta medida la conducta está-prientada por va_ 

:Lores e intereses, cada re1igi6n a trav~s de su discu=o 

dicta modelos de comportamiento específicos. El.lo se re_ 

pite frecuentemente, adquiriendo el modelo de Vilda un -~ 

carácter costumbrista y tradicional.. 

E1 modo de vida al contemplar las reglas religiosas 

tienen dos objetivos: a} la salvación en el más aJ.1á, Y 

b} el cumplimiento de los postuJLados religiosos con los 

que estamos de acuerdo en el más acá y tener así una prá~ 

tica conductivalilCorde a nuestra visión de mundo. 
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El. protestantismo, segdn Weber, tiene como esperanza 

Y fin 1a gracia divina y 1a sa1vaci6n eterna, éstos fines -

son 1os mismos que busca el. cato1icismo. ,E1 mismo autor ex_ 

P1ica, "Con 1a parcial. excepción de1 cristianismo, y do otros 

credos particuiarmente ascéticos, esos va1ores fueron sal.ud, 

1arsa vida y riqueza. Esos val.ores estaban contenidos en 1as 

promesas de 1as re1igiones china védica, mazde:Csta, hebrea 

antigUa e is1ámica; y también en 1as re1igl.ones fenicia, egi~ 

oia, babil.ónica y 1as Viejas re1igiones germánicas, y también 

de 1as ~ró&.esas del. hinduismo y el. budismo para 1os 1aicos 

devotos. Unicsmente el. virtuoso re1igioso el. asceta, el. mon_ 

je. el. suf!, el. derviche, trataron de aclquir:Lr val.ores sa_ 

grados •eXtraterrenos•, en confrontación con bienes m1llllianos 

tan positivos como 1a sa1ud, 1a riqueza y 1a 1arga Vida"fI4 ) 

La ig1esia sef1al.a un orden ideal. y ofrece al.· creye~ 

te 1a sa1vaoión de su al.ma a cambio de un segwniento.condu~ 

tivo que e11a dicta. La_ig1esia dicta as! 1a conducta que 

debe ser seguida cotidianamente y es cump1ida dentro de cie!: 

tos pa.rWnetros de normal.idad. 

ASÍ pues, como hemos áefla1ado que 1a Visión de mun_ 

do y el. modo de vida guardan estrecha re1aoión y se manifie!_ 

tan en 1a cotidianeidad, nos interesa destacar igua1mente 1~ 

esencial. re1ación entre visión de mundo y acción sooiopo1!t!. 

ca. 

Un moclo de abordar esta rel.aoión, en sus semejanzas 

y diferencias, de modo de vida y acción soctt.po1:Ctica, es s~ 

ftal.ar.ta1 vez que 1a primera se desenvuel.ve en una cotidd.a_ 

neidall hasta cierto punto "natural."; 1a segunda se hace ma_ 

.nifiesta exp1:!'.cite111ente cuando 1a cotidianeidad se ha roto, 

cu.ando e1 "orden" de 1o 'l;bilinario" ha sido sustituido por 

1o "e:ict:caol!di!ae.1::ii0''~. 
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En tanto, lo extraordinario, a lo cual noa refe_ 

rimos, es lo '1.Ue al irrumpir en la realidad destruye el 

equilibri~ existente entre los individuos y los diferentes 

factores social.es. Adquiriendo estos factores sociales un 

orden difere~te al. anterior y una articulación particular. 

ID. medio a través del cual. se generó el caJ11bio fue la ac_ 

ción sociopo1ítica <1.ue tiene objetivos y metas racionalizados. 

lil elemento extraordinario, en este caso, a1 cual. 

nos referilllos para entender la acción sociopo1ítica del 

clero en América Latina puede ser la crisis o la coyuntu»a. 

Entendiendo por crisis que ésta"••• no ofrece nunca un~ 

pecto ~gradual' y •normaJ.•; ademán, parece ser siempre 10 

contrario a toda permanencia y estabilidad ••• designan una 

situación en la cual la realidad hU111ana emerge de una etapa 

'norraa1' -o pretendienteaente •norraaJ.•- para ingresar en una 

:f'a;se acelerada de su existencia, fase llena de peligros,· p~ 

ro también de posibilidades de renovación". (I 5 ) Eso es p11e 

cisaraente 1o que ocurre con la iglesia latinoamericana en la 

que intervienen para su renovación las condiciones de 1oe p~ 

!ses del continente. Y por coyuntura "En e1 sentido más gen.!:_ 

ral., 1a'coyuntur~· es el conjunto de 1gB condiciones articu 

ladas entre s:í que caracterizan un aovi.Bliento global en 1a 

S>i.teria histórica·"· (IG) 

Una de las características en las que se ha •anife~ 

tado la crisis social. e histórica en ~érica Latin~ es la mo_ 

vi.1ización de masas con objetivos e intereses. En esta crisis 

se ha vd.eto rota la armonía del movimiento global y de la ubi_ 

cación y acción del clero, han cambiado las condiciones y las 

características históricas de un momento histórico a otro ao_ 

aento histórico.. Esta coyuntura se encuentra en la proclucción 

teo1ógica y el discurso de la iglesia en boca de sus difere!!: 
tes grupos clericales que se han visto afectados e influidos 
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por l.as circunstancias socio}dstóricas por l.as que pasa Amér! 

rica Lati.iia. Demostrándonos de esta manera que l.a división 

del. el.ero es l.a manifestación de l.a l.ucha po1ítica social., 

por l.o cual. 1a l.ucha interecl.eeiástica es-o.na~p~~on--,~~-~~ 

gacicSn, 1a expl.icaci6n poeibl.emente eetl en que "••• l.a -

l.ucha po1ítica no tiene 1ugar Wli.camente entre dos ol.asea 

antagónicas :fundamental.es, ya que l.os sujetos po1íticos no 

son el.asea social.ea Bino •vol.untades col.ectivas•, que abaE 

can wi conjunto de grupos social.es fusionados al.rededor de 

\IDa el.ase i'unda111ental:. Y si l.a l.ucha entre ias el.ases ant!!. 

gónicaa oonatituye en iU.ti.m.a instancia el. nive1 detennina_ 

do de toda l.ucha pol.ítisa, l.a l.uclla de todos l.os demás gr:!! 

~os de IUl& :formación social., no obetante, tiene que artic~ 

1arse a el.l.a ••• "Cx7 > 
AIJÍ. puea·, encontramos que tanto el.ero como co111u_ 

n:l.oila4 re1igioaa ~onum l.o quo podríamos 11.emar uni!l>J:VOMlnta4 

ool.eotiva que al. actuar se idllerta en 1a l.uoba po1ítico-ao_ 

oial.. Oomo vol.untad oo1ectiva que ea eatti conf'ormada por 

inAivi•uo• 4e distintas el.ases social.ea, siendo por tanto 

heterog&nea. Sin embarg~ encontramos que dentro •e 1a ig1~ 

•1.a, de esta a.nera inoJ.ui.remos al.l.c1ero • a 1& comunill.eA 

1a1oa, •• ooDf'oraan tii'erent .. grupos, •1 al.to c1ero, 1os 

:fl&Dcionari,ou ae•ioa, •1 ll&~o el.ero, 1aa congrogacionea 1a.!, 

o- -'8 oercanaa a 1a 1.c1e•1a, 1os 1ai.coa que :frecuentan 

oon cierta eoe.*e.nol.aa1a 1&1eaia y 1oa que áai.«~enua e~a 

eaporil.1.caaente. lll1 1o re1a.tivo a 1a.a decisiones el. grupo 

ab importante ea el. alto el.ero, sin o1Vi.4la.r que es parte 

de· una oomuni.,.a• internacional., aclem4s 4e que l.a igl.es1.a 

ti.ene un oaricter jerllrquico que se basa en l.& obediencia 

7 l.a hwaU.•aa, •ases .,_e 1a igl.eaia oató11ca. Todo 1o que 

se oponca a este procedimiento es co~enaoilo o censurado. 

Tanto es as! que 1a renovaai&n partió ~ormal. e 
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instituciona1mente de1 v6rtico de 1a igl.esia, no queremos 

decir con e11o tB111poco que no bab{a grupos c1ericaJ.ee re_ 

be1des o 1aicoe que no desertaran porque su ig1esia para 

e11oe ya carecía de credibi1idad, reconociéllAloee •e esta 

manera 1as de111and.ao de al.gunoe grupos c1erical.ee y 1aicos 

en favor de 1a renovación de 1a ig1eeia. Oon e11.o: ·.podemos 

observar que otros grupos participan en 1as decisiones y 

dirección de 1a ig1esia, no por e11o restándo1e importan_ 

cia a 1a esfera ;jerárquica superior. -~1'e.A!l-ci3 ~• -!!;;.<a-

decisiones y dirección son resu1tado de pugnas y negocia_ 

ciones en e1 interior de 1a ig1eeia. 

La renovación cató1ica mundial. se manifestó con más 

fuerza en Am&rica La.tira, y; '-~'lile>seiiiebe a ,_ l:.!Uf·H:onclie:tones 

económicas, socia1ee y po1:Cticas que viven 1os países de1 

área son contradictoriaé y por ende coni'1ictivas. Loe sace_! 

dotes de base que ca.recen de 1ujoe y posiciones priv1.1egi,!!_ 

das Vi.ven junto a su pueb1o 1as ·mismas condiciones y dert_ 

vándose de esta conv:Lvencia 1a conecientiza.ción que 1os ~ 

ce exig:ilr y 1uchar por e1 cambio de estructuras social.es. 

n c1ero que siempre ha jugado e1 pape1 de promo_ 

tor de acciones so-cia1es y pol.:Cticas, en 1a medida en que 

tiena intereses ecoruSmicos, socia1es, po1:Cticos o va1orati 

vos, 1o hace a través de1 discurso y 10 que propone, pido 

o exige a su comunidad l.o hace de':una manera imp1!cita o -

exp1:!cita segdn sea e1 caso. ID. c1ero en e1 discurso hace 

mención de va1ores, tradición y afectividad cio:íl &J.:-·crepnt~ 
Auhe a su ig1eeia, además 1a comunidad está capacitada pa_ 

ra responder a1 11amado. 

La respuesta se debe a que e1 c1ero y 1a comuniWll! 

rea1izan una acci6n en 1a que están unidos e identificados 



32 

por eu convicción reiigioea que tiene un sentido de tipo 

subjetivo. Con eiio, recordSllloe a Weber al. decir q_ue "Por 

acción debe entenderse una conducta humana ••• siempre que 

e1 sujeto o ioe sujetos de ia acción eniacen a eiia un -

sentido eubjetive. La •aaei6n socia1', por tanto, es una 

acción en donde ei eenti"do mentado por su sujeto o sujetos 

eet~ referido a l.a conducta de otros orientándose por ásta 

en su desarroiio."(IS) 

Be así como ei nexo subjetivo, dei c1ero y l.a co_ 

munidad, ee encuentra en el. sentimiento reiigioeo, con to.:._ 

do 1o que ei1oe impiican, que permite una acci6n social. en 

ies prácticas de grupo y ma.nif eetacionee social.os particu1~ 

res. 

Sin embargo, l.a comunidad cat6iica, se debe tener 

en cuenta, no tiene una acci6n unánime y mecánica, ~eta ee 

definirá en l.a medida que ei ciero iogre el. consenso, y tB!! 

bián ea necesario saber a que grupo cl.erical. nos referimos, 

as! sabremos l.a dirección que tendrán ios acontecimientos. 

La armon!a reiigiosa en Alll~rica !.atina se Vio suapendi.da -

por varios factores como io son ias condiciones socioecon6~ 

micas y poi!ticas de ~1gunos países. ia apertura de renova_ 

ci6n cierical.; l.a conacientización y compromiso que asumieron 

al.gunoe sectores cierical.es con reiación a 1as real.idadee de 

eue pa!ses; ia recreación de una teol.og!a que permita 1a re_ 

novaci6n de ia igiesia y ia. participación en el. cambio social.. 

La acci6n social., y aún más 1a po1ítica están asociadas 

al. conf1icto, l.a 1ucha o el. a.ntagónismo en ei cual. interviemsn 

:1.nll:l.Viduoa-, grupos o ciases motivados por objetivos de cambie 

en s~ ubicación eoc:l.al., po1ítica, económica, de status o pre~ 

tigie; 1a permanencia o aumento de :Lnfiuenc:l.a po1ít:Lca, l.a d~~ 
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~ribuci6n más justa de los bienes o simplemente la redis_ 

tribuci6n de los lllismos. i;:n· este nivel se )_levan a cabo 

diferentes acciones de diversos grupos social.es y es en 

esta dimensi6n donde ?UO.cen los antagonismos, sin embargo 

CU"1.ndo el conflicto ya existe es cuando aparecen en escena 

la lucha política porque es en ella donde se decidirán los 

intereses que cada grupo pretende a través de un enfrenta_ 

aiento de acciones, estrategias e intereses, incluyendo -

i~eologías y valores. 

El. caso que nos ocupa es la iglesia que conocedora 

de su capacidad motivadora y movilizadora, así como de su 

ini'l.uencia tradicional, cultural. y Tal.orativa, sobre todo 

en América Latina, participa de la acci6n social. y política. 

Esta capacidad y poteQcialidaA de la iglesia se debe a la 

enorme y constante carga de val.ores ,ue representa en su -

doctrina. Los valores y la eaotividaa, como ya hemos señal.~ 

do, son la relación del creyente con su grupo religioso po~ 

que se sienten unidos, identificados y afectados en sus va_ 

lores, sentimientos y tradiciones como sector de la socie __ 

dad. Este grupo social puede sentirse afectado y actuar fre~ 

te a otro grupo social, cultural., ~11os6fico, político o re_ 

1igioso. Inc1usive se pue~e opGner a ias ~o1!~ic¡¡¡z gubezn•_ 

aentales que afecten sus intereses constituyéndose as! en· 

actor político, ya que la pugna existe y los intereses ta.a_ 

9i&n, por lo tanto lo 'ue ~alta saber es céao se resolverá 

el conflicto si a trav6s de la negociación o de la lucha -

abierta. 

Asimia•o, tenemos que la actuaci6n de la iglesia, 

a través de su clero, es racionalizada y eaplea valores y 

eaotiVidad para influir en época de crisis o coyuntura -

dentro o fuera ·de la iglesia. Y es así como tenemos que. 

la acci6n promovida por la iglesia es racional y sus ---
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miras para conseguir1os es a1canzar e1 apoyo de sus seguí_ 

dores mediante sus va1ores, creencias, sentiaientos y con_ 

Vicciones, 1os cUQ1ea 1a ig1esia. ha a,yuda4o a conf"o:niar, y 

así producir su actitud emotiva que deriva en acción. 

AJ. percibir e1 creyente un discurso con va1ores 

exp1!citos y aensaje iap1!cito dará por resu1tado una ac~ 

ción de tipo emotivo. La diferencia entre "La acción afe.2, 

tiTa y 1a racional. con arreg1o a va1ores se distinguen e~ 

tre s! por 1a e1aaoración consciente en 1a segunda de 1os 

propósitos dl.tiaos de 1a acción y por e1 p1anteamiento, -

consecuente, a su tenor, de 1a misma ••• (y) Actúa estríe~ 

taaente de un moao ra«:!.ona1 con arreg1o a va1ores 'uien, 

sin consideración a 1as consecuencias preVisia1es, obra en 

servicio de sus convicciones sobre 1o ,ue e1 deber, 1a ~iS 

nidad, 1a be11eza, 1a sapiencia re1igiosa, 1a piedad o 1a 

trascendencia de una•cauáa', cua1q_uiera que sea su gánero, 

parecen ordenar1e". (1:9) 

in creyente se siente ob1igadc a responder con una 

acción acorde a su forma de pensar y sobre todo de sentir, 

orl.gin.6.n~ose .e1 rompimiento de 1o coticiano en e1 'úe ltan 

interveniao una. diveraidaa de intereses, objetivos y ~et;:.s, 

ctue provocan una acci.Sn social. y po1ítica particu.l.ar. "La 

po1ítica ea acción peraanente y da naci.llliento a owganiza_ 

ciones permanentes en cuanto se identifica con 1a econoaúa. 

Pero esta d1.tillla se distingue talllbién de 1a ?01!tica y por 

e11o se puede aab1ar de'pasión po1ítica•como de un impu1so 

inmediato a 1a acción que nace en e1 terreno de 1o'permane~ 

te y orgánico'de 1a Vida económica, pero 1o supera, haci~n

do entrar en juego sentimientos y aspiraciones en cuya at_ 

mósfera incandescente e1 mieao cá1cu1o de 1a Vida humana 

individual. obedece a 1eyes diferentes de 1as que rige e1 
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pequeño interés individual". <20 > 

Este complejo proceso que desemboca en la acción 

sociopolítica se manifiesta en las sociedades latinoameric~ 

nas; y lo que a nosotros nos interesa es súbra;yar ·q u e 

aaemás de ser promotor de acciones sociales la iglesi~ tie_ 

ne la capacidaol. de dirigir m .. Y:t.aiel>\<ie:.o .nietóricos como es el 

caso de la liberación latinoamericana a través de la teología. 

de la liberación. Sabemos que el clero con ideas de van~uar_ 

dia y el clero conservadorhanyarticipado en política secular, 

nunca, sin embargo, había sido la iglesia la que promoViera 

o planteara cabios sociales, económicos y políticos en base 

a su~. doctrina. 

La revolución nicaragUense es el actuar de los gru_ 

pos sociales, políticos, económicos y religiosos con distin 

tGs objetivos, intereses y convicciones. <21 > Hauta anton de

la revolución la acción y el juego político eran exclU9iVemc~ 

te de una casta que "hacía" polítiC:ª• no había ::a>Í.S que dos --

. partidos, el ofici·a1 Partido ·Liberal Nacionalista y el, rival 

:formal, Partido Conservador Nacionalista. Existían otros como 

la guerrilla sandinista que era un grupo clandestino.< 22 > Rl 

üero ofrece al régimen dictatoria1 una lucha divicU".la que 

tiene su explicación en el movi~iento clerical continental que 

se gestó en el Concilio E:cut!l.énico Vati1:ano II y se Vio acrece!! 

tar con la celebración de la Conferencia Spiscopa.l Latinoame_ 

r:Í.cana II, este proceso será expuesto a continuación. 

Pero, antes debeMos tener presente la importacia de 

los procesos de divisióh y actuación interna ·le la iglesia y· 

el clero como actor político en Araárica Latina. 
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Capítulo III 

La iglesia y el claro en América Latina 

Al. hablar de iglesia y clero latinoamericano, podemos 

imaginar en primera instancia, refiriéndonos a la primera como 

uh& institución arm6nica y, a1 segundo como, un grupo especia_ 

lisado h••og4~ea.- Sin embargo, la iglesia en la actualidad 

se encuentra dividida en su interior por el cl·aro. La.expli_ 

cación a este fen6meno es compleja y trataroc:is de anal.izarlo. 

La iglesia y el clero latinoamericano guardan particu_ 

lares diferencias en coaparaci6n con las iglesias y los cleroa 

de otros continentes,•• hecho en.cada loca1i•ai1 hay part~oul.~ 

ridades, en cada tiempo y espacio la articulaeión religios& es 
diferente. 

La explicaci6n que inicialmente proponemos es la d.i_ 

~erencia regional, porque a pesar de que se trata de una.mis•a 

iglesia, 6sta se halla inserta en comliciones econ6111icas, pol_í 

ticas y sociales particulares/ l.áe condiciones en uno y otro>

continente son diferentes.y estas ilt~el!é~i&a IUllleatan 4e aí1: 

país a otro. 

La igl.esia est~ expuesta a constantes caabios y con_ 

trailicci•att1,.'inte=::: ;¡- externas. Trata lle conservar su poai_ 

ci6n soci·ai y su inf'laencia política, as:! como de mantener y, 

a~ ea posimle, aumentar el número •e adeptos. Al aiemo tiempo 

traaaja para a•ecuarse a las caabiantes circunstancias socia_ 

les y políticas, y controlando a la coauni4ad católica y al. 

cuerpo religioso::en ·.su conjwito. 

Parece perfilarse cada vez con •~or clarida• en Alaf 
r:tca L·atina, fl.Ue el lugar y la actuaci6n de .la igJ.esi.a se llan 

v;i.st" soaetiál.os a •iversos cuesti.on-ientos. (r)Bn loa capítu_ 

los pre_ce•entes hemos pretendido delinear los caracteres de la 

inati.tucid'n religiosa - que tiene .. tle sus y en sus diferentes 
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coiRponentes ... y l.a compl.eja rel.ación qu.e guarda con l.a real.idaa. 

RE! necesario expl.icar l.as modificaciones que se han dado al. i,!1 

terior de l.a institución, concreta.mente en el. el.ero y el. modo -~ 

como ástas se han expresado. Las características que ha asumi_ 

do l.a dominación pol.ítica, cómo l.a real.idad socioeoon6mioa ha. 

generado u.n cuestionamiento al. papel. y actuación del. el.ero en 

estas sociedades •. 

H~uaú:to interás, por tanto, es. expl.icar cómo este cuesti~ 

namiento ha incidido sobre l.a comu.nidad rel.igioe~ y l.os confl.i~ 

tos internos que se han generado, así oomo l.os canal.es· de expr_!! 

Sión existentes. 

El. deeenvol.vimiento de l.a igl.esi~ no es l.ineal.. La divi_ 

sión que se registra en l.oe dl.timos tiempos; dentro del.a igl.e_ 

sia y·su comunidad se debe al.as condiciones- aocioeconómicas' y 

pol.:Cticas en que vi.ve l.s. mayoría de l.a pobl.ación continental.. 

:in, el.ero conservador es el. al.a de l.a igl.esia que se resguarda 

de compromisos con l.as ca.ueas popul.area, porque l.a esfera su_ 

perior de l.a igl.esia tiene compromiAos, "'ili11l.ee11Sae .. 7 convicciones .. 

El. I2 de octubre de I962, en l.a Bas:Cl.ica de San Pedro 

el. Papa J~en XXIII inaugur6 el. Conoil.io Vaticano II, l.oA tra_ 

bajos duraron da I962 & :965 • .U. firmJ.izar el Ooncil.io fue·

cl.auaurado por Paul.o VI. Loe documen~os emitidos se3aJ.aban dos 

aspectos fun4amental.ess·.·I) el. robusteci11liento de l.a organiza -

ción interecl.esial. l.atinoamericana. El.l.o conl.l.eva a nuevos prg, 

cedimientoe l.itdrgicos (como el. l.atín l.engua oficial. entonces); 

·y, 2) l.a reorientación· a· l.cs l.ineamientoa que seguía Amárica L~· 

tina. Con el.l.o se modificaban l.as doctrinas catól.icas seguidas 

hasta entonces, el. sistema l.itúrgico y l.a organización cl.erical. 

al. ,constituirse el. Sínodo. Cobraban más importancia l.as confe_ 

rancias episcopal.es, brindando, así, cierta autonomía al. el.ero 

de cada país, se el.iminó el. l.atín ~el.: '.Cúl.to-,.._oonsiderado hasta 



40 

entonces len,o;ua oficial y dnica para realizarlo; se abolió 

el santo oficio; desapareció el índice ·de libros prohibidos; 

se desecharon las excomuniones; se vermitió el acercamie~to 

a otras iglesias, inclusive el acercamiento a los comunistas. 

El clero a nivel internacional. se pronunció en favor de la 

distensión y el desarme, contenido en la Encícliua de I963, 

Pacem in Terris, de Juan XXIII.( 2 ) 

Con todas estas innovaciones la iglesia abría nue_ 

vos caminos, en América Latina se abrían causes a las in_ 

quietudes y descontentos de la comunidad católica, ya que 

hasta ese momento la iglesia no ofrecía perspectivas a su 

situación. Estas medidas pretendían frenar la deserción en 

Europa y también en América Latim'" El carácter pío c:te la. 

religión católica se veía dilu:ldo, prpp~oiandoque con este 

cese de prohibiciones y condenas su imagen autoritaria y 

condenatoria desaparezca.formalmente. 

Las palabras de Paulo VI. a los obispos latinoameri_ 

canos cercano a la clausura del Ooncilio Ecuménico Vaticano 

II, en noViembre de I965, son excepcionalmente significati_ 

vas: .. .,Las amplias mesas de América Latiha adquirieron mayor 

conciencia sobre las duras condiciones en que viven ; en -

ellas cada día se manifiesta con más fuerza el deseo de c~ 

biarlas, lo que puede resultar un peligro para los pilares 

fundamentales de la sociedad. &. de lamentar que no todos 

comprendan esto, que muchos sigan sin percibir los nuevos 

vientos que soplan. Semejante postura tiende premisas favo_ 

rables para la penetración de fuerzas peligrosas que destr:!;! 

yan la estructura social entre las cuales la más fuerte y 

más peligrosa es el marxismo ateo. 

"La J:gleSia debe asumir la i·esponsalJilidad de edifi_ 
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car un régimen social sano, basado en la justicia social. 

No basta con proclamar en abstracto la doctrina social. de 

la ~glesia; es menester contribuir a su. ap1icaci6n de -~ 

acuerdo con las condiciones reales, convertirlas en formas 

concretas de acci6n". e 3) 

Las propuestas del Concilio EcUJ11énico Vaticano II 

no habían caido en el vacío, diervn por resu1taao 70 docu_ 

mentos y proyectos proau.cto de discu.ciones y propu.estas de 

prelados de los cinco continentes. 

En América Latina mientras tanto se iniciaba u.n 

nu.evo tipo de acci6n, la involucración de c1erigos compro_ 

metidos con las injusticias social.es, políticas y económi_ 

cas. Un ejemplo de esta actitud es la del Padre Camilo To_ 

rres Restrepo~C 4 > 

La ce1ebraci6n del Concilio Ecuménico Vaticano II 

fue "••• realmente un acierto el que Vaticano II, por una 

parte disminuyera considerablemente la importancia otorga_ 

da a teologías constituidas y elaboradas desde la cúspide 

dogmática de los cuatro atributos del Credo'.'.(?) Permitie!!_ 

do de esta manera la creación y producci6n de una teología 

con raíces l~inoamericanas y est~ relacionada con la si~ 

tu.ación existentep '1! "p~r.m:l;ti.enda a. su 'Vez que la itlesia -

latinoamericana sea más flexible so pena de perder a sus 

fieles e incluso a sus clerigos. El Padre Camilo Torres 

representa el descontento de los c1erigos conscientes de 

ll& situación social. y política de su país. E1 Padre Torres 

representa un descontento político al no haber encontrado 

un punto de conci:l iaci6n entre su. posición política y su. 

sentir religioso, renunciando a su investidura religiosa 

para integrarse a la lucha armada. 
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Este descontento demostrado con ia actitud de1 Pa_ 

dre Torres se aúna aJ. ma1estar de 1a.s ma.sa.s 1atinoamerica_ 

nas. Torres~sacerdote y soció1ogo, dob1emente comprometido 

con su ideaJ. de servicio a1 prójimo y e1 deseo de aJ.canzar 

1a justicia para 61, 1o 11eva a integrarse a 1a guerri11a 

de su país y a seguir 1uchando; muere sin haber podido con_ 

ci1iar sus convicciones re1igiosas con sus idea1es po1íti 

cos. 

Es en 1a Conferencia Episcopal. Latinoamericana II 

cuando se encuentra 1a conci1iación entre 1as tareas sacer_ 

dota1es •ei c1ero, que se siente comprometido con 1as cau_ 

sas popul.ares y 1a posibi1idad de ser rea1mente activo pa_ 

ra alcanzar 1a situación de justicia sacia1 que buscaban. 

Bs en Mede11ín cuando quedan al descubierto 1as pugnas que 

existen entre e1 c1ero de América Latina. 

Las dec1araciones y ccnc1usiones de 1a CELAM II, 

son aiaaetral.mente opuestas a 1as tesis sustentadas por 1a 

ig1esia oficial. durante su trayectoria histórica en e1 oon_ 

tinente. Su apoyo a 1os r9gímenes imperantes siempre había 

sido reg1a fie 1a ig1esi~ saJ.vo contadas excepciones de a1g_!:!; 
nos c1erigos que había apoyado cambios social.es y políticos. 

Tanto ponencias como conc1usiones de 1a CELAM II 

reconocen y denuncian 1a precaria situación que Viven 1as 

111.asas •e Latinoamerica. La posici{ln de una parte de1 c1ero 

es de apoyo a1 desheredaao, a1 oprimido, a 1os débi1es. I~ 

c1usive se hab1a de un cambio de estructuras por otro or~ 

den de 1as mismas que sea más justo. 

El. c1ero adopta una posición autocrítica en 1a OELAM 

II, a1 afirmar: ''No podemos ocu1tar en nuestro ambiente 1a_ 

tinoamericanq, ha causado impacto la actitud doctrinal y -

práctica que va en contra de todo 1o tradicionalmente ins_ 
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ti~ucional. en l.a iglesia y contra lo queen el.la se l.1ama j~ 

dicismo. ;;:n no pocas mentes lo que produce una penosa al.ie_ 

nación respecto de nuestra Iglesia latinoamericana es ver_ 

la a través del. prisma de una escuela burocrática, de u~a 

Iglesia cuyos grandes edificios implican poder y riqueza, 

de una iglesia comprometida con l.as estructuras 9rofanas de 

una sociedad dominada por poderes oligárquicos, de una Igl..!!_ 

Bia sumicia en el. inmovilismo". {6 ) Así, parece romperee l.a -

tradición conservadora que por sigl.os sostuvo la igLesia. 

El el.ero se compromete tomando nuevas banderas, reorientas 

do su política, recreando su teología y apoyando a la;> ma_ 

yor!R; conl.l.evado, además, fricciones a1 interior de. 1a -

iglesia y reforzando, al. mismo tiempo, su infiuencia social.. 

El. el.ero mismo describe l.as cor1tradicciones que se 

están generando an: B'Q. intenl)·r, al. declarar: "La vida espi_ 

.ritual. de nuestros rel.igioáos, de nuestros apóstol.es seglares 

q•e están politizados en dos sentidos antitéticos; por un 

lado, una instatisfacci6n que crece hasta l.a angustia fre~ 

te al. actual. mundo latinoamericano subdesarrollado y encl.a_ 

vado en un sistema de estructuras económicas sociales into_ 

l.erable;nente injustas; por otro lado, el. 11.amamien·~o senti_ 

do cada vez con mayor vigencia de empeñarse a fondo en la 

edificación de un mundo nuevo".< 7 > 

--El. proyecto de alcanzar un mundo nuevo es lo que ;-

preocupa de sobremanera al. el.ero latinoamericano. Las divi_ 

siones que hubo en el. c!.er'.> l.atinoamericano durante la OBI.Af4 

II fueron notoria.a. Por un l.ado, el. el.ero progresista enar_ 

bol.o la cauaa de l.os pobres y ex~l.otados; y :iel. otro, el. -

el.ero conservad·:>r, general.mente ubicado en l.as al.tas esferas 

de jerarquía eclesial. apoya el. ~tatus quo. 
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Tanto ieclaraciones como conclusiones fi~ales de_ 

notan la influencia que tuvo el clero pro"gresista; los -

resultadc-s se elaboraron tra.c una lar·ga luch" entre las -

divisiones clericales. loa lucha intereclesiástica tuvó·· ·· 

t':uhdíiliental:m®tle '·dos _posiciones teolóei.co-nolíticas: la 

conservadora y la pro~resista. 

Rl. proyecto del mundo nuevo que se desea es descri 

to de una manera orecisa "Ayudar a tener a cada uno plena 

conciencia de su propia. divnidad. a desarrollar su propia 

personalid"d dentro de la comu..>"lidad de la que es miembro, 

a ser conciente de sus derechoº v de sus oh1;~~cjones, 2 -

ser l.ibreaente un elemento válido de progreso econ6mico,-

cÍVico y moral en l.a sociedad a la que pertenece: esta es 

l.a gran y primordial empresa, sin cuyo cwnplimiento, cual_ 

quier cambio repentino de estructuras socia1es sería un ar_ 

.tificio vano, efimero y peligroso". (S) As! pues, la. igle_: 

sía manifiesta su compromiso con los desheredados; 

el clero crítica la injusticia social en las que se ven s~ 

midas las masas l.atinoamericanas, al afirmar: "El Episcop~ 

do l.atinoamericario no puede quedar indiferente ante l.as -

tremendas injusticias sociales existentes en .América Latí_ 

na, que mantiene a l.a mayoría de nuestros pueblos en una 

aol.orosa pobreza cercana en muchos casos a l.a inhumana mi_ 

seria". (g) 

La i~presión que ofrecen estas decl.araciones, es de 

conciencia de parte de l.a. iglesia al haber vivido en -

letargo y ahora sintiera la situación de los uobres como 

suya propia. Lo que nos hace reflexionar acerca de los vo_ 

t'.oa de pobreza de los cuales hablan los clerigos, a fin dtS 

obtener mayor credibili:lad. "La sencil.l.ez evangélica. debe 
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ser santo y seña de nuestros programas de renovación de 

estructuras: senci11ez en 1a vivienda; en 1a construcción 

de edificios educaciona1es y en 1os mismos temn1os c~vo -

costo co~viene que guarden la debida proporción con e1 m~ 

dio económico y social, real.izando nosotros mismos y ens~ 

ñando a los fie1es a real.izar el máximo ahorro "Oara las -

obnda.·:de promoción social de los necesitadoa y marginados"~IO) 

Estas declaraciones de compromiso permiten a la iglesia h~ 

cerse solidaria con la situación de las ma;vor!as. Bsta po_ 

sición política no separa al clero de su compromiso inicial 

que es el teológico. Todo su discurso de ahora y siempre ha 

estado respaldado por un sistema religioso que por ser un 

sistema abiertocpueue ser flexible para ser adaptado a las 

circunstancias, al. afi:tiaar: "IJreemos que el amor a Cristo 

y a nuestroa hermanos será no sólo la gran fuerza liberado_ 

ra de Áa justicia y la opresión, sino la inspiradora de la 

justicia social • entendida como concepci1n de l~ Vida co_ 

mo impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pue~'

b1os". (I:r) Esta es una de las fases en las que más se con_ 

cilia la posición política de los sacerdotes que la suste~ 

tan con su concepción reli~iose,que al conjugarse co'n:f'cx--an 

su:1~e<>lÓ«{~teol.ogí• liberadora 

Describen las condiciones sociohistóricas que vi_ 

ve Am6ri.ca Latina., citando en Medell!n algunos de los as 

pactos más graves que se enfrentan: "E1 'Dreocupante ritmo 

de crecimiento demográfico en América Latina, el estado de 

marginalidad de gran parte de la población frente a un pe_ 

queño grupo de privilegiados, la 'DOblación rural, la insa_ 

tisfacción de nuestra juventud, el elevado índice de anal._ 

fabetismo y la caren.::ia académ.1.ca de una edu.cación de adul._ 

tos, el cambio de una soc.1.edad monolítica para un estado de 
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plural.ismo sociocul.tura1, los gritos ole los oprimicloe que 

no soportan el peso que exa.apera y aniquila, la inadecua_ 

ci6n de nuestros eiate111ae políticos •• ; ". (I2 ) 

Jn. cambio raolica1 aL que nos referimos en la Con_;,:·; 
:tiil"enc:la Episcopal. Latinóiuaer.tc~·'.e"El;'a1"qµ.e.Ja:fglesia s61o 

lla una ¡¡,u:[a al. oiacir: "Daremos fuerte i•pu1eo a l.a trane_ 

fo:rnaaci6n del continente cuanoio l.ae parroqUÍas se convier_ 

tan en irradiadoree ae la forraaoión aut~ntioa oie ooaunioia_ 

oles huma.no cristianas. No solamente afl.IW.inietranoio l.oe sa~ 

oramentoe o pregonanoio l.ae veroiades del. evangel.io ••• a:lno 

t=bi.6n claspertarulo en eatoa ho::bros ol. o"onti.d.o Cle clie;nic!u, 

1a fuerza rei.vintiioativa oie sus oierechoe llá:rulol.ee conoien_ 

cia ae su val.or, eetiaul.ánoioloe ~ exi5ir + ti.e 1os JtOl.Íti_ 

oos, ae l.os t&cn:ico•, •• l.os hombres ole eapresa, ae toolos 

1oe que ocupan »uestoe claves, el. respeto a l.a persona. hu_ 
aa11a. y a SWJ iDlÜ.:ienab1ee prerrogativas ••• no por l.a vio_ 

leno:la ole l.ae pasiones, Bi.JIO con la :fuerza actuante ae l.a 

just:lcia ••• "<I3 ) 

La 1.g1esia no s61o pregona sus vertiaoiea revel.aoias 

sino a¡ue taabi.én haya paz y l.ucha porque haya ;Justicia so_ 

oial. en el. auni.o terrtHi•Ü.. :¡;¡¡-¡¡., OOii.pro¡¡¡iso es sef!.al.a.G:.o el.E; 

rlilllente en l.as decl.araciones ole l.a co111w:U.tlad. ori.Bti.ana ae 

Bspa!l.a "• •• .ioe olti•pos espaflol.ee, 55 te6logos, I7 aov:I._ 

•iento• • iaetituoioaes, I33 oo•unt•a•es popul.aree ole to_ 

:Aeta l.os· raooae• ti• Espafta, l.anzaroa igual.aente U11a oleol.•a_ 

raci6a .ie eoli.iarioiaa coa el pueltl.o y la igl.esia ae Lati_ 

noaaerica: •ne Meaell!a sal.i6 uaa. nueva praxi• JtOlítica e 

hiet6rica .ie l.oe pue~los Latinoamericanos coatra la aepen_ 

.ienoia y la opreei.6a. Tr-5 Me.iel.l.ía ~u• aill! ~¿oi1 reoo:mo~ 

cer ei coaproai&o con el seguiaiento hiet6rico oie Jesús 7 
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el anuncio del·Reino de .Dios tenía que ver intr:!nsica 

mente con la 1iberación histórica de los hombres ••• " (I4) 

Sin embargo. esta libertad que todos desean, pi_ 

de la iglesia, no sea conseguida con vio1encia sino que 

1os cristianos busquen un cambio gradual.. y racional. de 

estructuras social.es. La iglesia desea ser 1a promotora 

de1 cambio social, al. af'irmars que estimu1ará a los hom_ 

bree a exigir, no sólo el cambio socia1 Bino también el 

mejoramiento en su nivel de Vi.da y e1 cese de la exp1o;t~ 

.;!i4a, ~obre el trabajador.· 

No debemos o1vidar la reacción de1.-c.~nt;-o.-ode P.2,. 

der político cristianó, como lo es e1 VaticruÚi. El. Papa 

Paulo VJ: asistió a la inau¡;curaci6n de la flonf'erencia Rpi!!_ 

copal. Latinoamericana rr, celebrada en Mede11!n. "En es_ 

te cónc1ave censur6 a 1os clerigos que preconizaban e1 

imperativo de u.D:a. reestructuraci6n revo1uoionar:la de la 

sociedad, no obstánte aprobó las deci~ione&.de la Oon,fe_ 

.r~npia,. que invitaban &. sacerdotes y creyentes a tomar 

parte en la tranaf'ormaaión de 1a sociedaa sobre bases más, 
(X5) · . 

jUSt&fl"• Este documento aprobad.o por e1 llapa tiempo 

después ·acarrear.la consigo una serie de confl.icto Y' difi 

cul.tades dentro de1 c1ero latinoamericano que más tarde 

e;¡¡pondremos. 

El. clero conservador latinoamericano tambit$n rea_q 

cionó .censurando 1as posiciones. adoptadas en Mede11!n. Ea_ 

ta pugna continuaría en e1 per:!odo interconf'erencias, Me_ 

de1l!n-Pu.eb1a• No sólo se agudizaría 1a pugna en>e1 inte~ 

rior de la ig1esiq latinoamericana, entre los dos princi 

pal es S1:runo"I c1ericales, entre el clero conservador Y' e1 

clero progresista;; sino q~e además, éste i11timo, ser.la ob_ 

jeto de 1a censura directa e indirecta, de parte de 1os r~ 
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el anuncio del·Reino de .Dioe tenía que ver intríneica 

mente con l.a liberaci&n hist&rica de l.os hombres ••• " (I4) 

Sin embargo. esta l.ibertad que todos desean, pi_ 

de l.a iglesia. no sea conseguida con viol.encia sino que 

l.os cristianos busquen un cWllbio gradual. y racional de 

estructaras social.es. La igl.esia desea ser l.a promotora 

del. cambio social.. al. afi.rmars que estimulará a l.os hom_ 

bret:: a exigir. no a&lo e.l cambio social. sino también el. 

mojoi~amieuto en su niVe:-1. de Vida y el cese de ].a explo.;t;!! 

.;ii4.a, ~obre el. trabaja~or.· 

No debemos olVidar la reacción del.. ..cent;ro._dll po. 

der pol.ítico cristi&nO, co~~ lo es el. Vatic~.-~ Pap: 

Paulo VJ: Bsistió a la inau.o:uración de l.a flonferencia ~i!!, 

oopal Latinoamericana rr, cel.ebrada en Medel.l.ín. "En es_ 

te cóncl.ave censuró a l.os ol.erigos que preconizaban el 

imnerativo de una reestructuración revol.ucionaria de l.a 

sociedad, no obstante aprobó las deci~iones,de la Oonfe_ 

r~np;la •. que invitaban a sacerdotes y creyentes a tomar 

parte en la transformaai6n de l.a socieda.4 sobre bases más. 
(I5) · ' justas". Este documento aprobado por el. ;llapa tiempo 

desl)ués ·acarrearía consigo una serie de conflicto 7 dif!. 

cul.tades dentro del. clero latinoamericano que más tarde 

expondremos. 

El. clero conservador latinoamericano también rea~ 

cionó censurando las posiciones. adoptadas en Medel.lín. Es_ 

ta pugr.a. continuaría en el. período interconferencias, Me_ 

del.l.ín-Puebla. No sólo se ~dizaría l.a pugna ell'el. inte_ 

rior de l.a iglesiq l.atinoamericana, entre l.os dos princi 

~ales gruno~ cl.ericales, entre el. el.ero cor.servador y el 

clero progresista;¡ sino que además, éste último, sería ob_ 

jeto de l.a censura directa e indirecta, de parte de l.es r~ 
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gíaenes de fuerza que imperan en países del. continente. (I6 ) 

La división no existe sol.a.nente entre el. el.ero sino 

tamb~~n entre 1a comunidad, l.a cual. agl.utina creyentes que 

f'onnan organizaciones católicas tle base que sustentan po_ 

siciones rebel.des al.os ojos de l.as al.tas autoritlades ecl.~ 

'·'ª:L.ásticaa. Ej empl.o lle estas organizaciones son: "La Igl.e_ 

sía Joven iie Chil.e; el. Movimiento Sacerdotal. por el. ~rcer 

Mundo y 1~ Nueva Igl.esia Socialista de ~cantina; el. Grupo 

Gol.coda, en Colombia; 1a Organización Nacional. de In~ozma_ 

ción Social.ista (ONIS), en el. Perd; el MoVimiento Popul.o __ 

rum Progres~io, en Panamá; el. ifoviltiento de Camil.o Torres, 

con r&D1if'icacionoa en varios países y con su reVista Cris 

tianismo y Revol.ución, en BQenos Aires, y otros". (I:7')--;--= 
tlos estos grupos y organizaciones tienen una posición teo_ 

l.ógica pol.ítica total.mente opuestas a l.a que sustentan l.as 

al.tas esferas de la igl.esia. 

i'al. vez él. l.ogro más importante alcanzado en l.a -

OBL.Alil II f'ue 1a poaibil.idacl <ie una•praxis para 1os catól..! 

cos progresistas•porque ~eta era el. medio que 1es permitía 

aotual. tle acuerclo a sus conVicciones en una real.itlad parti 

oul.ar. Los teólogos ae l.a l.iberación se encargan ae tlenun_ 

ciar l.as injusticias, como son l.a f'al.ta de tlerechos civi __ 

l.es, Vial.ación de l.os derechos hUlllanos en nombfe tle l.a s~ 

curililatl nacional., la tortura el. bajo nivel. tle Vitla social., 

y otrálr tlef'iciencias. Estos teól.ogo.a enc11entraA oposición 

a su. acción dentro y f11era ele la igl.esia, ya que son cena~ 

ra•os tleatro tle l.a.igl.e•ia y perseguitlós por l.oa regíme~~s 

tle f'uerza o l.os grapos tle tlerecha. 

lillete sector &el el.ero que est4 co•proaetitlo con l.aa 

causas po~ul.ares tlesea. que l.a iglesia rescate su. cre~ibil! 
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ilail, al. t.rab~;lar para hacer rea1iilail l.o que uno de l.os 

principios -de l.a i&].esia establ.ece "Hacer el. bien al. 11ró_ 

jiao cpmo a sí mismo". La teol.ogía cie l.a l.iberaci6n da un 

as11ecto de renovación a l.a igl.esia, no si» entrar en con_ 

trailicción con l.aa autoridades ecl.esilisticas, l.as cual.es 

p~ensan que esta teol.og!a destruirá a su institución como 

tal.; porque l.o~ teól.ogos de l.a l.iberación nunca han pl.an_ 

teailo el. cis•a como objetivo ni como meilio ~ara al.canzar 

sus iaeta.S"; ........ #. 

~espu~s de l.a CELAM II, celebrada en Col.ombia; se 

proyecta una tercera Conferencia que se cel.ebraría en Pu~ 

bl.a, M~xico, par el. afio ile I978 misma que se real.izaría -

an J:979, un a.!'lo despu~s, debiilo a l.a muerte de Juan Pabl.p :i:. 

Prueba ile l.os acontecimientos anteriores rueron l.ijS 

críticas que se rlemarrol.l.aron contra l.a teol.oric de l.a l.i_ 

beraciónw "A partir ile J:972, l.as críticas contra l.a teol.o_ 

g!a cie l.a l.iberación se hicieron cada vez más frecuentes. 

Segdn Mohsef1or L6pez Trujil.l.o hay ilos teol.ogías ile l.a l.ibe_ 

raci6n ( ••• ) En J:973 se deciciió no cel.ebrar el. 5~ anivers~ 

rio ile Meilel.l.ín !ara n.o caer en triunf'al.ismos ( ••• ) La co!!_ 

centración ile poiler en man.os ilel. Secretario General., l.a.s -

rel.aciones estrechas con al.gunos mie•broe ile l.a Santa Seile 

7 l.a orientación caila vez •is contrarreformista~ caracter_! 

zan l.as teJUlencilll!I actual.es ile l.a CKLAK. La generaciÓ• ile 

obispos que ool.aboraron con MoJ:U'I. Larr!a ha siilo el.iaina .. a 
' .. 

Hll.d.e.r Cáara, Leoniilas l>roaflo, Bogarrín, Pd!n Samuel. Ruiz, 

eté. d•.)c:i:a) 

Tollo l.o anterior inilica una il~visión profwü.a, a 

11esar ile l.as pal.abras ilel. Papa al. clz.m.IA.lrar l.a XV reunión -

·ordinaria de l.a CELAM; en l.a cual. invitaba a.1 cl.c~·o iile to_ 
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~ AJaérica Latina a no aividirse raaical.mente. Al. aisao -

tiempo, 1os éxhort6, sobre todo a 1os ob{spos, a no entre_ 

gal:'l3e a iaeo1og!as extrafiae a1 espíritu cristiaao o reou 

rx-ir. a 1a vio1enciaf x9> La respuesta ae 1os c1erigos par~ 
tiaarios ae 1a teo1og!a ae 1a 1iberaci6n está, ae al.¡r;una 

•anera, representaola en 1a aec1aración ole Mons. Hé1oler Cj 
maras "Yo personal.aente no veo sa1i&a en e1 capita1ismo ni 

en e1 neocapita.1ismo 0 a1 menos en nuestros países de1 te~ 

cer munao~ 20) refiriéndose a 1a sitiiación social.. Dichas 

pal.abr!llB por un·. ld.:amhro ·de un· ':P~tlo sociaJ.ista o el.tal.:._ 

quier 1aieo no son extraffas pero en un obispo resu1tan e.O..!: 

·p_r~.ea1. 

-~ re1aci6n entre 1as al. tas jerarquías ecl.esiá:!_ 

·ticas, inc1uiao e1 Vaticano, y e1 c1ero continenta.1 e,ttum&R un 

uaaia0ile'.JlQ&él[lll.J111i,.Y.::tlena:ith•1en e1 per:l'.oolo interco~erenciaJ.. 

Después ~e 1as dec1araciones hechas por Hél.aer cllimara, ra_ 

aio Yaticano atacaba a l.os cristianos por e1 sociaJ.ismo. 

La actuación 4ei centro &e1 po&er oatól.ico es contraolicto_ 

rio, porque ese mismo affo e1 Papa denuncia 1a opresión ole 

1a cual. son víctimas 1os cristianos y afirma, con respecto 

a 1os partiaarios &e 1a te_o1opa ole 1a 1iberación "••. co~· 

tilll1a e1 clr-a ae 1a 1eal.ta& ae Cristo y 1a 1ibertaa re1i_ 

giosa, aunque sea aisfrazaoia por categ6ricas oiec1araoiones 

en favor oie ios &ereohos oie1 hombre y 1a sociabi1iolaoi hlllÍ~ 

••"l2:t> Oon esas ... c1aracioaéa to•o 11arecía iruilicar que si 

Papa no 1e parecen suficientes 1os motivos ole1 c1ero 1ati_ 

aoaaeri~&JIÓ, t-pooo &iscu1pa •~o 1a posioi6a que han a&o~ 

ta&o. A1go siai1ar suoeoie coa 1as olecl.araciones ole Al.foaso 

L6pez Tru.ji11o al. afirmar: "La_ig1esia no es a1ternativa -

oie pooier, su. tlenunci.a no tiene senti&o po1!tico oie carác_ 

ter partioiista. Tampoco e1 aaor por 1os pobres se oie9e co~-
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fundir por 1a 1ucha de1 pro1etariado, ni 1a propiedad es 

1a sa1vaguarda de privi1egios y abuaos •. <22 > Por eu parte, 

e1 obispo H~Xder cámara continúa dando argumentos a1 crí_ 

ticar 1a situaci&n econ6mica y política de .Amárica L~ina 

Y el pape1 de la iglesia al decir: que un nuevo nacismo ha 

surgido en Am~r:ica Latina en nombre de 1a lucha anticomu_ 

nieta. Las corporaciones mu1tinacionRles agravan e1 co1o_ 

nia1ismo interno de 1os ricos ••• r,as autoridades eclesiás_ 

ticas 1atinoamericanas estuvieron tan preocupadas en defe~ 

der la au·toridad y e1 denominado "orden socia1" que ni si_ 

quiera !!fuimO.S··nP-paces de ver 1as terr:i.b1es injusticias 

que ocu1tan y aán se ocultan detrás de1 desorden socLa1. 

Consciente o inconscientemente hemos protegido e1 colonia_ 

lismo interno real, como e1 hecho de que los ricos do nue~ 

tras países, mantienen sua riquezas al costo de oprimir .,, 

mi1lones y mi11ones de sus. conciudadanos. <23 > A su ·res-, 

e1 Papa.cuestiona a los te&logos de 1a 1iberaci6n al afir 

mara "Cristo no fue revo1ucionario de izquierda", <24 > y -

con e1l.o "evitar" interpretaciones equivocadas y que la 

figura de Cristo sea un el.eraento más dentro de 1a teol.og!a 

de l.a l.iberaci6n. Sin embargo dicho elemento es retomado 

dentro de dicha teo1og!a por ser fundamerit"'l.; los .f.:cólo600 

.de la1iberación lo depuran y l.o adaptan a su ~cc1ogía. 

La dec1araci&n de1 obispo ae.rta~~o9ca, en~~¿aa &e 

Brasi1, Eduardo Andrade en 1a que pide~ ••• 1a dcfinic~6n 

de 1a catequésis pR.rR. imnedir que se·a uti1üiada pO>" la lu_ 

cha armada revo1ucionaria. nesde 1a ce1Abración de 1a CEL.AI 

YI en Mede11!n, Col.ombia en I968 0 1a teo1ogía ne 1a libe_ 

raci&n adquiría importancia y se impuao ea l.a ig1esia lati 
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tes Y laicos empui'iaran las a:nnas para acelerar el proceo0 

revolucionario. 

Durante el 5~ Sínodo Episcopal, se hace manifiesto 

un e~rentamineto entre las principales facciones clerica_ 

les. Los cler:l.gos conservadores califican de marxistas y 

comunistas a los teologos de la liberación, así como a las 

consignas de libertad, justicia y revolución. Por su parte, 

el clero progresista avacaim;los clerigos conservadores que 

apoyan el status quo, la actuaJ .. situación social, las con_ 

signas de orden y estabilidad. T·a lucha teold"gico-política 

en el 5~ Sínodo entre el clero de ~érica Latina, así como 

entre los europeos que partictparon en dicho suceso:· se ~ 

oe patente que todos los grupos buscan encontrar y legiti_ 

mar el "auténtico·" significado de las sagradas escrituras. 

Bao hace que cada grill!lo tenga una versión diferente d¡¡ las 

sagradas: escrituras y le den un particular sentido e ínter_ 

pretación. t.a respuesta del Papa a esta "confusión", que no 

es Bino la expresión de una polémica teold"gico-ideolÓgica 

de la cuai no hubo .un acuerdo concreto sino la continuación, 

ea la siguiente:· "'!crdadora vida, a.uri.que no fel.icidad. terre_ 

na, ofeeoe la iglesia". C..ii! 5 ) Esa vida verdadera, según Pau_ 

lo VI, está apoyada en las ideas verdaderas, la vida senci_ 

lla, honrada y serena. 

Probablemente, en Amér'.i.ca Latina, Mona. López Tru_ 

jillo secretario general de la CELAM, mantiene una actitwl 

muy clara si. obs.ervamos que él desea que la teología de la 

liberación no sea difundida, sea olvidada y se le niegue un 

sentido político. Su actividad no se aboca sólo a eso. sino 

que su actitud es llevada hasta sus áltimas consecuencias; 

en sus plátic&S en torno a la hermeneútica bíblica rechaza 



53 

"••• una relectura política de la revelación y un peligroso 

vaciamiento del contenido evangélico, a la par alertaba co~ 

tra el dejar apri.cionar la pal.abra bíblica en sistemas o ide~ 

1ogías." ( 26 ) Insistiendo en que la 1-iberaci.6n cristiana no -

debe ser una liberación politizante.( 2?) in 5~ Sínodo reali~a 
do en Sucre , es importante porque en él. , además de hablar 

en torno a la hermeneútic~·bÍblica, se habló de 1813 distin_ 

ciones, negaciones y consideraciones en torno a 1a teología 

de la 1iberaci6n. E:sta posición de crítica es la que sustent~ 

ban la.e al.tas jerarquías de la iglesia latinoamericana y los 

ministros de Bu.ropa, en especial los obispos aJ.emanes •. La re~ 

nión no era precisamente para comentar sus respectivas expe~ 

riencias pastorales o el anuncio de esperanzas para su comuni 

dad, era un ataque político-teo~égico y directo a la teología 

de la liberación y a quienes,,.se apoyaban en ella.. Entre J:os 

obispos que más intervenciones tuvieron fueron el obispo de 

Rssen, R. Vekemans, quien afirm6 en su proyecto Adveniat, 

se refería a 1os acontecimientos de Meds11ín y en especial. a 

la teología de la liberación, aseguraba que ésta, había servJ:. 

no para que muchos SRcerdotes y laicos empufiaran las annas en 

Allléri ca Lat1na. 

Ente ha sido uno de los nrincipales ataques ha que 

ha sido sometida la teología de 1a teología de la liberación 

por las altas jerarquías de la iglesia a nivel internacional., 

sindo atacada no só1o la teología de la liberación sino tam~ 

bién el clero que se apoya en ell·a. Las principales críticas 

en este período provienen de López Trujil1o, Vekemans y Hegsbach, 

éstos con todo y los grupos de los cuales son líderes. La críti 

ca a la teología de la 1iberaci6n ha dejado de ser teológica na_ 

ra convertirse en una. crítica -política, al. ser calificadas de. 

comunistas. 



Después •e este ataque a los teólogos limeracio_ 

Distas encontrmaos su respuesta en 1~ critica a LÓpez TJJ! 

ji11o a través •e los ae•ios •e 4ifusión, vale la pena ci 

tar a Dussel: "Las reacciones se nu1tiplican en los peri~ 

•icos, revistas e inforaativos. l!ons. López Trujillo es -

blanco •e repeti•as críticas. Se conoce el Moaoran4UR 4e 
. . 

loa teólogos alemanes: •una ve~a•era conspiración -escri._ 

me José Oal•erón Salazar contra el •esarrollo intecral ae 

Aaérica Latina constituyen las maniobras •e sociólogos y 

teólogos •e Al.eaania Peaeral que encabcza4os por el omis_ 

po ae Essen, P~ Hencsltach y en América Latina por AJ..fonso 

López Trujillo •e Ooloaltia, y Bo~er.Vekemans preten•en tu_ 

aar por asalto iaeológioo la cont9rencia Ae Pueltla. Ooao 

)!IUe•e olliservarse las noticias eubea ae toao y Be tora.a en 

franca polémica. Por aup•eato se eoaeten injust:Loias en 

loe juio:l.os y a61o el tiempo permite &escantar el sen:tiao 

ae los aoonteciaie~tos~.(28) 

A su vez los teólogos ae la liberación asumen su 

com~roa:Lso y l!10 niega el senti4o iaeolóeico que tiene la 

nueva teología. r;Aa·!• El "Obispo auxiliar 4e Lilla, que 

aeelar6 (Jrons. Ge:nu1n Schwitz) 'Oon aueba faci1iaaa cona~ 

D1U1os a otros como iaeologisa•os en eu fe, creyend.o que -

nosotros lo haoeaoe aes•e 1UMI. perspectiva pura, pero oon 

·frecuencia nuestra v:t.aión est' ya i4eologiza•a por nuestra 

um:Loaoióa soc:l.al•.•Quien est6 liltre ti.e i•eología que al"X'2. 
je la prt.era picara• -terminó dicic_ndo". <29 > 

Blelta pugna política entre el clero conaervatlor 7 el 

progresista va a continuar hasta la OBLAM IXX, en Plleltla, 

••ltico. Loa teólogos •e América Latina y •e Bu.ropa •asean 

que en Puemla sea aon•e se corri.jan los errores en"los o~ 

les se incurrieron en Metlellín. De acuer&o a l.a :foraa ae 
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pensar del. el.ero conservador 1a CELAM II, f'ue un suceso 

en donde se equivocaron acciones y decl.araciones. El. ~ 

morandUlll :le l.os teólogos al.emanes dice: "Después de su 

regreso del. quinto viaje a América Latina, el. obispo He~ 

bach entrega, e1 I2 de mayo de I977, el siguiente juicio 

a 1a prensa de Escen: 'La 11.amada teo1og!a de 1a liberación 

no conduce a nada. Su consecuencia es e1 comunismo. Revo1u_ 

ción no es e1 camino par~ mejorar la situación ••• Rs l.a 

lnisma declaración de la prensa, Hegsbach anuncia nuevns ~or_ 

nadas del círculo de estudios Iglesia y Libt:raci&n y deja 

vislumbrar que la Conferencia Episcopal. Latinownericana III 

planeada para I978 Qn Máxico deberá ocuparae de la.3 malas 

cnterpretaciones de l.os acuerdos de Mede1l:!n."(30) Y efec_ 

~ivamente los ataques contra l.a teol.og!a de la liberación 

continuan desnués de la reunión.de Sucre. Ecuador. 

!.os antecedentes inmedi atoe a l.a CELAM III, que se 

.cel.ebrar!a en Puebla, México para I978; f'ue postergada a 

causa de. la muerte del. Papa JUan Pabl.~ I, el 6 de agosto de 

I978. Lo que se esperaba de 1~ CELAM III era diferente por 

los distintos grupos clericales. El grupo clerica1 conserv~ 

dor esperaba que se ~arrigieran errores, sobre todo en l.o 

referente a la teol.o~ía de 1a·1iberación. Por otra parte, el. 

grupo clerical. progresista apoyado en l.a teol.og!a de 1a lib~ 

ración deseaba conservar las posiciones alcanzadas y no ce_ 

der respecto a l.o qu.e se había alcanzado en Medol.l:!ín, se opo_ 

n:!an terminantemente al retroceso. El. Vaticano, a través de 

un portavoz, declaro: "• •• algunos hablan ya de retroceso, 

denominando a Puebla la antimedellín, un juicio que revela 

una mala información y temores sin fundamentos. De Puebla 

como de Mede11!n, saldr.lli documentos pastorales comprometiendo 

a l.a i'.gl.esia Latinoamericana en l.a medida en que reciba la 
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La sanción de 1a Santa Sede. ,.(3I) 

li:n Pueb1a se esparaba 1a asistencia de 350 pre1ados 

entre cardena1ea, obispos, arzobispos y observadores. Se re_ 

partió e1 documento previo que estaba dividido en cuatro pa~ 

tes: 1a histórica, 1a doctrina dogmática, 1a social. y 1a pas_ 

tora1. Todas 1as partes de1 documento denott!l.ll ttoa exc1usi6n 

de ios teó1ogos de 1a 1iberación • 

.Kl recibind.anto de dicho docu.mento tuvo diferentes 

manifestaciones de acogida, esto de acuerdo a 1os países 

donde 11egaba, eje~p1o de e11o es e1 sigui.ente: Bra.ai1 10 

ca1if'ic6 de "tibio"; Uruguay lo recibió pe>Sitivamente; Ar_ 

gentina subrayó puntos importantes; Paraguay reaccion6 en. 

tusi·éatamente; Ch.i1e lo calificó de vá1ido y estimu1ante. T32 ) 

ASimismo, encontramos que ae sigue hablando de las 

profundas desigwü.dades que son un reto para América Lat~na, 

según Monsel'!orAlfredo Torres Romero. Aa:( pues, Monsefior Mas_ 

pe:t'Q afirm6 que la iglesia estaba decidida.a ser instrumento 

de liberación de 1a cl~e obrera en AJnérioa Latina, segdn lo 

dete:rminaroh los obispos y dirigentes de diez países 1atinoa_ 

meri.canos. Se denunció 1e muerte de mil sacerdotes de Argent~ 

-na, Boliv.i.a, Brasil, Ghi1e, Co1ombia, Costa Rica y M~xico por 

abrasar causas popu1arcs. 

Kn agosto de I978, se había conc1uido e1 temario de 

1a CELAM rn:. La ig1esia denimcia injustioia.s; la solución 

corresponde a 1os laicos. Se denunció de nuevo la situación 

socia1, política y económica en que Vive e1 continente. Uno 

de 1oe hechos mas importantes que sucedieron en este paríoao 

fue que e1 Papa no censuró 1a teo1ogía de 1a 1iberación, todo 

e11o·es parte de1 sindmero de contradicciones que suceden en 

este período. No por e11o de ser atacada 1a corriente progresista 
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por el clero conservaaor aesae los IÚl€uJ.os teológicos y 

político, funlllaa.ental.aente; ariraari•o así que iicha teolo_ 

cía no utilizaba aelllios evan&élicos. 

El. Papa estuvo ae acuerao en un aunao aejor y pro_ 

puso una tercera vía para a1canzarlo pero no quei6 establ~ 

cida cu4l. sería; la posición que adoptó el Papa fue aabig«a. 

Rn a1,gunas ocasiones se mostró conservaior, en otras refo!: 

aista y conciliaior. Su actitud no fue permanen~e v fija. 

Además,:ill.a•Ó 1a atenci6na los saceraoten a1 afiraar que 

la aisión saceriota1 es unir a los hombres no ser líieros 

políticos. i:Bto no fue iapeii•ento para que huaiera pro~e~ 

tas 7 &enuncias ie parte iel clero procresista, como lo fue 

la del oaispo Leoniies Proaflo: Demenos aejar 1ujos y ayudar 

al. pueh1o a organizarse.(33 > Para la formu1ación llle1 proye~ 
to final. se presentaroa una serie lle iesaouerios: L<Spez T~ 

~illo a~robó el acuerio coap1eto, aientras que el omispo -

brasileffo Lorscheiier lo c'ill.ificó de buen. proyecto aunque 

tendrían que hacerle algunos cmabios; el arzobispo ce Ven!. 

suela, Luis E. Henriquez lo calificó ie unilaterc.l. y sooi2 

econóaicpente ino.ompleto 0 Las concl'u.Biones en el clero de 

cada país latinoaaericano llifirtercua. 

El docwaento final. ae Puebla es un llaaaio a los -

cristianos para luchar por la miseria ~ un munio -~ justo 

7 fraterna.~. Se conienó a los regíaenes tota1itarios. Se 

denunciaron las torturas y los asesinatos a nombre ae la· 

iefensa de la cultura occidental. Los obispos repuiiaron 

la Violencia y el terror, se exhortó a loir saceriotes a no 

ser líderes políticos ni dejarse llevar por las i~eolog!as 

aarxistas que propiciaban con ello la iesaparición lle val~ 

res cristianos. 
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Por dl.timo ciebeaos tener en cuenta que para la igle_ 

sía catdlica a nivel munciial.,. América Latina es funaaaentai, 

de al.lí que la principal. preocupación sea que la teología 

aé la liberación no siga ~anando acieptos. Acertaciamente 

seflala Dussel: En Puebla se jue&a un momento cie la iglesia 

catdlica aunciial. La curia tiene conciencia y ciertos gru_ 

pos aesean apoyarse en América Latina -que en pocos afios 

tenilra5. el 50% ole catolicismo !!lumlial !'ara imponer··eu vol!E! 

ta.fi·· al ·:eat.o1ic:ismo europeo en su conjunto. De pronto la -

:Iglesia latinoaaericana entra en l.a historia mumi.ial" <34l 
con ello cieja cie ser un ap~nciice y pasa a ser parte funci~ 

mental.. 

Por eso es rechazacia la propuesta ciel Papa acerca 

cie que el sacerdote ae ciebe cieciicar"'a unir. Porque: La 

"unid.ad." que la :Iglesia propa.&a entre sus fieles no ea- más 

que una legitimación de la cionú.naciónC 35 > social, religio 

sa y política. 
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práctica opuesi;a a Íii teoría, sino que es 

·l.a transf'o:rmaci6n de 1a rea1ida~.~~. 
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Oa11!tu.l.o XV 

.A11"1.1&1a de 1a actuaoi6n 4e1 o1ero en 

e1 proceso revo1ucionario n;t.oaragUensa. 

Hcaos deatacado c6mo e1 aietena ra1:lgioso :lnoit.e 

en 1a real.i4a4 a trav&s de 1a oonf'o:naaci6:n de una vts:L6:n 

4e1 •W14o 7 su :lzit'l.uanoia so~~e 1& aott1So:l6n sooiopo1:Ctioa, 

'sta ea notoria D!) ecS1o on a1 1ai.oo as.no en el. c1er:Lgo oomo 

ancargs4o de cli;fun4ir 01 tiaow:so rel.ig:Loao 'T objetivos e 

:l.Jiteno:lones e:ncuentl'IUI explioe.ci<S:n o:n la rea1iAa~. que cl3 .. 

resuit~ 4e un deaarro11o hiat6r.ioo oomp1ajo. 

Por ello, este oap!tulo tiene por objetivo dasoX"!, 

bir 1& actuaoi6n del. el.ero en l'U.oarag11a, aspeo~~icaraente a 

1o 1.argo Ae1 11rocaso revo1uoionar:lo. 

aonaoi.antes tia que todo i.ntonto de perioilsaoión 

ooial.l.eYa cierto gra4o 4e arbitrarieds4, he1110s considerado 
qua un evento part1cu1ar -el. terremoto de diciembre de :t972-

puecle oo:nstituir e1 punto 4e partida para nu.estro an&l.:1.s1s. 

ll!lta evento particul.ar, ele oar&cter :natural. pe:i» 

a 1& ves aooial., por a1 modo en qua f'ue atendi4o ooasioncS 

qua 1a ;ya sojusgada 7 a111astacla aooia4a4 sufra un agudo i!! 

ora111ento en eu aal.astar; este suoeso verulr!a arrojar1o a 

una qtuac:l6n ah mlls grav. da 1.a que atra'll19sabal preViaaeme. 

l!Bte proceso de creciente 4etar:loro eoon&mi.co, so_ 

oia1 7 :.ol!tico oul.:ainad con e1 tri~o de la revo1uc:l6n 

eandi.:J.ieta, tr.i.Wlf'o an e1 cual. oo1abora e1 el.ero llh&'ll'oll.:l•-ta. 
Di.cho tr:lunt'o tuvo 1a part:l.cul.art4a4 d.e que en 4l., el. 010_ 

ro 111&d' un papel que ee nuestro :l.nteris anal.:l.zar. 
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El terremoto de Managua e:ign:ifioó una enorme dos_ 

tiuooión de Vi.4aa humanas 7 de bienes me.teri.a1es .. Bl.l.o 11ro_ 

voo& que varios países enVi.aran sus oondo1oncias 7 ayudama_ 

terial. a 1oa damnificadoe. Entre 1as condo1enoias m4e desta_ 
cadaa se encontraba 1a de Pnu.10 vz, e1 manifestó su angustia 

por 1os .amn:Ltioadoa 1' exhort6, a1 m:iemo tiempo, a los cató_ 
1:1.oos a que quclaran a sus hermanos n:icar&«Uenses. (l:) 

!l'o sólo e1 Pont~f:ice expresó eu 4o1or, tsmb:i4n 1a 

a_'W'!Ka de !1.1.gll!IOB )la!•- se mater!a.l.iz6 sin que 11.egara. el. pue_ 

-10. Se denunció en mu.l.t:i111ea ocasiones; que se deeconoofa e1 

des11:lno de clioha &yu&a. S:in 819.bargo, s:l.tua.c:l.one& OOllO 1.1111. de_ 

c1~Ón del. V:l.cem:Ln1.stro de ll'omento• Luis Peroira, eatorno 

a 1a especu.l.ac:l.Óll es eje111pl:l.t:l.oat:l.l!1a, ml. sefla1ar que •r.a ospe 
o'Ul.aoi&n que puecliera haber con 1os granos ea 1a noraai•, <2 >
e•ta deo1araoi..Sn :aos 4a una id.ea de que 7fJ. do por si 1a s:l.tua_ 

· c:i.Sll eooa6m:Loa 7 soc:l.a1 era 4i.t!oi1 para 1a ]10b1aoión, mis

que aumen-tó •u graYe•d con e1 f&nóaeno m.tura:L. 

Bl. o1ero D:l.oaracClenae a traT.ts de Jlons. Miguel ... 

Obando 1' Bravo comentó acerca de estos suoesoet. •serta te_ 

merario sostener que Soaosa, su guard:l.a 7 sus seguidores no 

po4!&n manejar 1a Bi.tuación de1 puab1o deseaperado; pen» ee~ 

r:!a iguaJ.mente torpe l1egar a. la oonc1usión de que dos m:Lllg, 

ne• de D:l.o&ra&lleDBee pueden salir 4e este desastre nat~ 

•in.oi.erto resentillli.ento por 1a lliseria 7 desgracia a que au_ 
ellos millones se ven 1•eduoidos". (3) Pa1abraB> 11.u.•r clebido a 1a•. 

situación, eran 16gioae 7, tenían algo de, 11rof,tioae • 

.Antes del terremoto se enfrentaban prob1emas graves,. 

s:iend.o como es 1':1.oaragua un país exportador do productos e.gr:!_ 

col.as, poco tiempo antes• babia sufrid.o una sequ!a, de.flan.do' 

10 sembra4o.7 d:l.tioul.tando 1a cosecha, <4>vi4Ddose afectada 
as! 1a economía nao:Lonal.. 
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na crtaia que ha'b!a provocado el. fen4meno natura1 

trajd a l.a ma:ror!a de 1a pob1acidn una eituacicSn paup6rrtma 

7 se &cus& a1 clictador de eapecu1ar con 1a ¡quda externa; se 

dijo que se lla'b!a queda4o con 1oa al.1.mel%toa, dinero 7 todo·t~ 

:po de Qllda materta1, como 1o eran medic:lnaa, vestido 7 casas 

pre:EabricatlaB. 

Bl. as1'do que ha'b!a dejado e1 terremoto era de 60 mil 

casas destru1.daa, 600 manzanas deaapareoidaa, medio mi116n de 

4am:aifioados, :IO mil. muertos 7 20 nú.1 heridos. »apero,- a pesar 

ti.e l.aa carencias que eufr!a e1 pueb1o, 7 1a.a denunoiaa contra

Sol!!!;011a, &ate aseguraba haber repartido 1a !!71!dla reoibid.81 del. 

extranjero. (S) 

Hubo diferentes comi.•ionas nicarag«ensea que vi.aja_ 

ron a1 extranjero. Bn e1 mes da enero da 1973, Ueg6 a lllxi_ 

co el. Dr. :Luis :Icaza Portocarrero representante del. Part:l.llo> 

áocial.i.sta Crtst:Lano, 41 estaba respa1dado por e1 c1ero nia~ 

ragUenae para solicitar ayu4a a 1!8tado• tl'n1.4oa 7 :&lropao para 

su pa!s. Otro al.-.antc de l.a :Lg1esia Di.c~enae fue el. pa_ 

clre tiguel. D'Bsaoto, 41 reoaud& fondos en ~tados Unidos~ ad~ 

~ organiz& una coaun:ldRd aode1o para pobres.~smo, ig1e_; 

1oa n:lcaragtlenees, entre el.l.os e:noontramoa que 1a arquic!:lcSse_ 

•1• de Lima real.iscS oo1ectaa para 1oa daanifica4oa, siento 1a 

)lariic:lpacidn de 1o• oatcSl.1col!I una de 1- más importante•;. 

!::!. cr!tica al. r~g!.aen de Somosa no scSl.o proven1:a de1 

pueb1o •i.nc> taabiln d• l.as al.tas esteras pol.!tica.s. Al. crear_ 

•e 1a cartera en e1 gobierno de tini.atro de Reconatruccidn 

l.& toaa SollOsa a eu careo, l.o cua1 ea cr!ti.oado 7 cuestiona_ 

co JIOr uno de 1os m:J.embros de1 trtunw.Lrato que "gobi.erna"s: 

dicho or!t:l.ao es expul.saclo del. triunY:lrato 7 de su partido, 

ll1 'oo·n:aervaaor l'facional.iata. La acueac:l.cSn que se atrtb~e es 
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ser orftioo del. •istema. 

Las mani.festaoiones de descontento popul.ar eran eVi_ 

4enta• pero un indicador bastante importante fue l.a reapari:,_ 

oicSn de l.a guerri11a :Frente Sandilñsta de Liberaoicfn lfaoiona1. 

Los encuentros entre l.a guerr.ll.l.a y l.a Guardia Nacional. se h.! 
oieron presentes.<6 > 

Al. ouiapl.irae el. primer anivermario del. aiemo. el. al.e_ 

ro ni.oaragttense coavoccf a asistir a wia llli.•a mul.tit~a 

que he ot'ioiak por lloDS. Jliguel. ele Oban4o 7 Bravo 7 üez obi,! 

pos mú. Bri el. ae~n elijo r'"B!I una oportun.it!ai! para pena~ en 

una justicia 11ooial., mú equitativa y enmendar l.os mal.es del. 

paa~".<7> Estas pa1abras eran una inVi.taoicfn al. rigimen para 

corre~r su l.:Cnea de acoicfn se&Uida hasta entonces., baaaü en 

l.a oorrupoi4a 7 l.a ezpl.otaoión. Bataa reuniones tienen l.a ca_ 

raoter!•tioa ele ser muJ.titudinari.a.s 7 de estar convocadas por 

1.a ig].esia l.o flU& J:JOll permi:te COlllprender el. poder de moT'.1.l.iza_ 

ción que l.a igl.esia comienza a ejercer. 

B!:l febrero de X974. el. gobierno en:!renta 1a hue1ga de 

trabajadores ho11p1.ta1arios. ac1-a1a de haber enfrentam:Lentos 

entre 1a Guardi.a Racional. y l.a pob1eci~n. L~= :cdiaG de üomu_ 

nioaoi.ón frente a esto• acontecimientos son regi.dos por el. oó_ 
41go neero. 

Otro suceso importante es el. de l.aa el.acciones~ muchaS 

uooiaoiones y oorpora.01.ones sooi.a1ee-¡, es! como el. grueso de 1a 

pobl.aci.&'n. aab:Can 'T denunciaban que habr!a frau4e en dichos aoon_ 

tecimientos. Bl. el.ero reaoo1.ona11a ante 1- el.eooionee inT.Ltando•· 
:.ar su parte, a 1os fiel.es ele 1a ig1esia a participar. :WODll. O'Oa!!, 

4o 'T Bravo •• refiricS a1 deber cristiano de participar en 1a po_ 

l.:Ctioa·(S).,u deoiaraoi6n representa 1a opinión de l.a ig1esia. 
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Esta opinión clerical proviene de los círculos su_ 

peri·:> res de la iglesia eatól ica en Nicaragua. Además, in vi_ 

ta a. la población a partici¡oai!-.·con un :f'in iapl:i'.cito,- un -

cambio de gobierno es lo deseable. 

No era sólo la voz del clero la que se alzaba, un 

grupo de 27 eminentes ciutlatlanos n.icaragUenses firmaron un 

a::>cuaento en el que denunciaban la manipulación y.el :t'rautle 

que serían las elecciones que se realizarían, este hecho -

fue suficiente para que fueran tlespojatlos de sus tlerechos -

c~viles por el régimen somocista. 

El cía tle las elecciones llegó y la reacción ae la 

población fue <le intliferencia y aUf!WltisJlio,.. sabían de ante_ 

•ano qui&n sería el ganatlor presitlencial. Sin embargo, esto 

no fue. obstáculo para que s~moza agratleoiera a la población 

su apoyo en tliohas elecciones. Después de las aleccione~ -

circuló en Nicaragua, el tloclllllento llari.atlo "Denuncia tle la 

Dictatiura", firaatlo por diferentes entidades de cada. üna de las 

siguientes tentlencias: el Partitlo Laboral Intlepentliente, el 

Partitlo cristiano Nicaragttense, el Partitlo SociaJ.ista Nica_ 

ragttense, La Acción Nacional Conservatlora, el Movimiento -

Liberal constitucionalista, el Moviaiento Nacional., el Mov! 

miento iie Salvación Nacional, ··la Central General tle Trabaj!!_ 

aores tle Managua. Totlos estos partitlos y moVimientos eran 

clantlestinos; los únicos partitlos legalaente reconocitlos y 

as! registratlos eran el Partitlo Liberal Nacionalista y el 

Parti~o aenservatlor Nacionalista, este úiti.lllo necesario p~ 

ra entablar un "juego político :t'oraal" y pretend.er un reve~ 

tillliento tle legalitlatl y il.e legitiaitlatl para. el "."pnatlor" en 

la. !'Ontienila polític·a que ya se sabía sería el Partitlo L:til>_!!"al 

Nacionalista en·e1 que se apoyaba Somoza. 
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Posterior a las elecciones y en el mismo afio d9 1974• 

la guerrilla asalta la resiaencia del .banquero Casti11o,

auro golpe para el régimen somocista. Se secuestra a veinte 

importantes persona1iaades del gobierno y de la socieaaa, 

entre ellos se encontraban: Guillermo Sevilla Sacasa cufl.a_ 

ao de Somoza y embajador de Nicaragua en 'Estad.os Unidos; 

Noé Palle.is Debayle primo de Somoza y Presidente del Inst;h 

tuto de Fomento; Danilo Lacayo gerente de la filial lle E3so; 

Gui11ero Lang representante de Nicaragua en la ONU; Luis -

Val.le Olivares alcalde de Managua; Denisae y Benjamín Gal.lo 

industriales; Lazlo PatakY periodista y coronel de la Le~ 

gión Francesai Al.ejandro montiel Aguero ministro ae re1a1~ 

ciones exteriores; el general. Al.fonso Deniequen embajador 

de Chiie en Nicaragua; Alfredo Osorio empresario y un ciu~ 

lladano norteaaericano~9) Las d.eman<las de los guert·i11eros 

eran 1a 1iberaci6n de aiez y ocho presos políticos, cinco 

millones lle dólares, facilidades para sal.ir del país y a~ 

aento saiaria1 para 1os trabajaaores y aomésticasi esta ú1 
tima no se 11ev6 a cabo aebido a 1a·fa1ta de instrUlllental.! 

zación para hacerla efectiva a la sa1iaa lle los l§µ.erri11e_ 

ros del país. 

Con el BBlilto a la casa de Castillo se i•plani;a ,¡;;, 

nuevo el estaao de emergencia, i•puesto aespués del terr~ 

moto y que.había durado largo tiempo, se establece el con_ 

trol en 1os a~aioa de comunicación y 1a ley aarcia:I.. li:l. ae_ 

aiador en.ebte conf'l.icto fue Mons. Miguel ae o•anao y Bra~ 

vo qu1.en taa•i&n sería garant•~ de loa guerrilleros junto 

con e1 nuncio.papal y los embajadores ae Coloa•ia Y M&xico 

en Nicaragua. Tanto guerrilleros como garantes se dirigí~ 

ron a. Cuba. 
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La sol.:Lo3:tud por parte da l.os guerrrJ.Ueron da que Mons. Oban_ 

do ;y Bravo fuese el. me4:1.ad.or para 1a sol.uc:L6n del. con:f'l.:1.cto ea 

:l.lllportante porque eso noa :lndi.ca que l.os guerr:Ll.l.eros del. ll6LN 

ten:(an con:f':lanza en l.os cl.er:Lgo~ cat6l.:Lcos de au pa:Cs. Y J.os re_ 

auJ.tadoa de esa confianza se objetivaron cuando descen4:1.eron en 

Ou.ba sanos ;y '~on al.gwias de aus demandas aat:Lsfeohas, como l.o 

f'úeron el. 4:1.nero ex:Lg:Ldo ;y l.a l.:1.bertad de al.gunos de l.os presos 

pol.!t:Lcos i otros puntos de l.aa demandas no fueron cumplidos por 

carecerse, como se.l'Ial.amos, de una :Lnstrumental.:Lzao:L6n para ha 

ceri.os efect:lvos. La llegada de l.os guerr:Ll.l.eros, l.os garantes 

7 llons. Obando fue satist'aotor:l.11. y este dl.t:l.mo decl.arlS sent:Lrse 

ccmplao~do al. haber llegado a ese pa:!s por primera ves, y di.jo: 
"S:Leapre he adm:lrado al. puebl.o cubano".(~O) 

Et reconoo:lmi.ento a l.a :Lgl.es:La, as! como l.a cont':l.anza 

4e que 4:1.st'ru.taba, no proven:!a sdl.o del. puebl.o s:Lno de otras 

o:i;-gan:Lzac:Lonea como la guerrilla. Se 1e reconoce a l.a :Lgl.ea:La, 

en este momento, una. responsab:l.11.dad morcl. 7 U%1Q capac:ldadl. do 

:Lnterven!.r como actor soc:Lopo1!t:Lco. 

La •ali.da de 1o• guerr:l.11eros de lft.caragua p:rovocd al. 

41.ctador mal.estar, ;y cuJ.pd' a 1os guerr:Llleroa de ser loa res~ 

illaltl. .. de l.as cond:lo:lon .. en que se encontraba el. pa!e, se refe_ 

r!a a1 estado de a:Lt:l.o, 1a censura do loa aed:los de comun:Loao:ldn 

., 1a dea9stab:ll.:Lzao:l.6n pol.ít:Loa en que v:Lv!a Jficaragus¡, r... tlnidn 

Deaoorilt:Loa de L:Lberac:LcSn encabezada por Pedro 6oaqldn Chamorro, 

••taba :Lntegrada por part:ldos ;y moV1.m:ientoa opos:Ltorea al. rlg:l_ 

man. Danuno:Ld' l.a t1Dr. que JlO había l.ibertad de el.ecc:Lón, ni de 

prensa, tampoco ele oul.toJ pero J.o .. que s:L balita era deuda e:ir::ter_ 

na nao:Lonal., :l.njwst:Lcia aoo:l.al. 7 1a ut:l.1:1.zac:l.dn del. ejlro:l.to con 

f':Ln•• persona1es. 

La cr!t:Loa a Somoza no provenía •el.amente de l.os grupos 
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po1!ticos y soc:l.e.1es Bino ta.mbi&n de 1a igl.esia, al. regreso 

de :.Oms. Oban4o, &ate manifestcSs "lb podr4 haber paz m:J.entras 

no bqa ~ust:l.c:ia ••• Urge revisar 1e.B estructuras". (J::I) Al. re_ 

f'erirse a 1a paz se ref'er:Ca a 1ae actiV:idades de 1a guerrilla. 

Los manifiestos en contra del. r&gimen oireu1aban, en 

e11oa figuraban 1istas de desaparecidos y torturados. La ig1e_ 

a:ia, por au parte, man:U'estaba mediante llene. Juan. Luis Barnea 

que• ••• está haciende todo su esf'uerso para moderar l.a represicSn 

y al.:l.V:iar l.a tens:L6n". U 2 > .AIJ! com:> l.a :l.gl.eaia aparece oomo de_ 

~ensera de 1as v:!ot:l.mae de l.a represic:Sn. Los obispos de Ze1~a 

y lla.taga1pa. denunc:l.an. l.a desapartcic:Sn, no sdl.o de individuos 

sino, de falld.l.iafl y piden a Somoze. responda sobre su paradero 

sin obtener respuesta. 

La demand~ lle respuesta por l.os deeaparsc:idos no fue 

hecha scS1o en Nicaragua, se denunc~n estos hechos a mvel. 

internacional.. BJ. ;11'adre :remando Oarcienal. di.i'wiacS &mpl.:l.amen_ 

te e1 cl.ima de represi&n y terror que hab!a en Nicaragua ante 

e1 Subcolll:l.t& de Organ:izao:l.ones del. Oolll:l.t& de Rel.acionee :Inter_ 

nacional.es de l.a a.faara de Representantes del. Congreso de l.os 

Estados Unidos, el. doc•J.mento contenía 1.istas de dess.pareoidGs, 

ol:'ISni.oaa de tórturas., l.a. eorru:poicSn de1 rigimen y el. oonaide_ 

rabl.e aumento en 1.a fortuna de l.a fam:l.l.:l.a Somoza desde e1 te_ 

rremoto que &11ol.ara a Managua. 

La reaccicSn del. Departamento de Brltado de EBtadcs 

Ulñdoa ante 1a. difícil. situac:i&n de Ri.oaragua. f'ue oonoedeS!l.e 

ayu4a económica y mi1itar. La ayuda de Batados Unidos f'ue 

or.Ctioada por dos se.oerdotea de 1a ig1esia que no pertenecían 

a 1aa e.1tu esferas del. el.ero de Ni.cara.gua; l.os JPadrea Brne•_ 

to 7 Pensando O&rdenal. acusaron a lllatado11 Uni•os y Panaa4 de 

cooperar con llomoza para l.iqu:idar a l.os guerrilleros. SGmosa, 
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por su parta, acusaba a OUba de intarvenoionieta 7 a Eaward 

K:ennac!y de fi11buetero d.a ni.levo cuflo, por haber ceneura4o a 
au ñgiman. 

EBtadoa Unidos ara. un e1emento t'undamenta1 para Wl 

pa:t:s oomo Nicaragua, por 1a dependencia aco1:16m:!.ca 7 sobre 'to_ 

do en estas circunstancias sociohi.stcSrical!I• La reaooicSn de~

Estados '11n:l.dos hacia 1os acontenillli.entos de Nicaragua ara da_ 

f:l.ni'tiTa• XL cambi.o de a4mi.n:LstracicSn an Estados lh:l:1.4os haola 

que Somoza actuara caute1oeamente en su po1ltica da derechos 

humanos. lD. senador democrllta Prank ahurch censuraba a 1os 

pa!ses latinoamericanos q~a Violaban 1os derechos bumanos 

7 '.exhortaba a su.a conciudadanos a que no se l.ea, brindara Din_ 

gdn tipo de ~a, ni econ&mi.ca ni mi.litar. Uno de 1os postu_ 

1ados de 1a administraci6n aarter fue 1a po1ltica de 1os der:!_ 

cho& hWlllUJOa, pol.l1;ica aiabiguai en l!H.oaragQ&, porque obstaou_ 

1izaba l.a l.ucha para l.iquidar a l.a guerr:1.l.1ai. 

El1 Nioaragu.a 1os grapos re1igiosos 7 po1lticos 

esperaban e1 cambio de administracicSn .norteamericana. Oarter 

enTicS una oolllisicSn investigadora de 1oa dereehos hWll&DOB 7 

l.a reaooicSn de SollOza fue de acusar a Bstados U?lidoa da in1;er_ 

?'e?!ir e?:. l.:::. ;:o1:!~1.o¡¡, 1.n1;6..-..- d'i ¡¡¡¡ p~& íiobérano. 41. reaul.ta_ 

ti.o de di.cha supervisicSn :rue 1a suspe:asicSn de 1a &yl24a econ&m!. 
ca debido a la Vi.olacicSn de los derachoa hwaanos el I3 de ...,.,_ 

junio de I977. La •uspenei6n ae 1evantcS e1 23 da sgoa1;o, ape_ 

Jlall dur6 2 me•e• 7 cU.es Uas, ea l.a concadicS un prfatamo de 

200 mi1lones de d6lares. A cambio·llle este arldito Niaar&guA 

apo7cS a Israe1 en la om. La B911afta franquista concedicS an 
em11r&stito da 86 m111one• da 46larea.(IJ) 

Bn junio de I977, Somoza levantcS e1 estado de Sitio, 

ia le7 marcial. 7 l.a oe11111ura de 1o• medios de comunioaa~~n que 
hablan duraclo aproximadamente tres anos. 
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Paral.el.aaente, l.a ropresi6n y l.1111 doeaparicionee 

contimiaron, l.a iglesia denunci& a 400 personas desaparecí_ 

das y mul.tipl.ea asesinatos. R1. documento de denuncia de ase_ 

Binatoa y repreai6n ea firmado por el. Padre ll'ernan4o Carde~ 

na1, P'el.ipo Kal.mi.erca, Joaquín OUadra Chamorro, Sergio .ilam!_ 

rez y 50 personas más. La protesta en contra del. 1°t1gJ.men se 

genera en divereoa sectores social.ea. La crisis social. y po~ 

l.!tica que Vi.ve Nicaragua, duarante el aea do octubre de ~ 

J:.977 ~ es t~ que se J:aabl.a de un golpe de estado para manejar 

1a aitua.oi6n; el. eaba;lador do Bsta4oa IJnídoe en m..caragua •. -
Jlauri.oio Sa1aU11 se entrevista con la oposici6n para negociar 
la so1uci6n del oonflícto. 

Sin embargo, la ropreai&n do extion4e en todo el 

pa!e y la iglesia expido un docwnonto on el. que denuncia 1as 

ve;lacionee y asesinato• que real.iza 1a Guar«ia Iffoional. as! 

cono la pereecuo*&n do miembros de 1a iglesia. Bl llUUU.fiee_ 

to ea firmado por las mú al.tas autoridad.ea ec1esi'8tioaa de 

la iglesia • .A.B:llaismo, demanda del. gobiernos J:) Garant!a de 

l.a nda y el trabajo 7 el retorno de las garant:!as oiw!adanaa; 

2) Bn;lu:ioilllll:l.ento adeoQal!o para los d'l.itos comunes T los ll.5 

mados po1:!t1.coe; 3) LibGrtaA para promover un orden mú ;I~ 

to 7' equ:il.ibratlo, ooaa que no ae puede obtener sin la libe_! 

tad de prensa y de rel.igJ.6n. 

B'.I. clero Dioaras«ense a travls de Sone. llf:lguel de 

O~o y Bravo media entre el gobierno y la opoaioi&n para 

~ a resol.ver el. oonfl.ioto. B1 sector c1erical. y empres~ 

ria1 pide 1a democratizaci6n de1 pafa al. gobierno de Somoza• 

1a al.ianza entre el cloro y los empresarios permite Vi.eual.i_ 

zar· 1a a 1 A a n sa que existe entre eatoa dos eectoress 

advi.,rto al. gob!.erno que de no haber dilll.ogo pararan 1.a eco_ 
no.Ca de1 pa!11. Por otra parte, 1a ra11puesta ele Som.oza ea.-
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que habril diál.ogo cuando haya condicionoe (ein advertir de 

quo :!ndol.e) 7 que 41. este.( tranquil.o porque ee encuentra dan._ .... • 

tro del. marce inStitucional.. 1U ll'SLN, por eu parte, eXige co_ 

mo cond:i.ci6n para ontabl.ar el. di.tl.ogo,, l.a sal.ida inmediata 

de Somoza del. palo. 

B1. 27 ele oct1.1bre de J:.977, ee confirina l.a diVie:l&n 

que existe dentro dol. Prente Sandi.niata. de L:lberaci&n lfacio_ 

naJ., cuando ae intenta: l.a toma de poder. Las ~f'erentee f'ac_ 

c:l.onos que conf'orman el. Frente no l.l.egan a un acuerdo en eu· 

estrateg!a y t4ctioa de l.uoha, 

El gobierno no aól.o en:rrenta.ba a 1os grupos oposi~ 

torea, l.S.S presiones internacional.es sino que e.denme en su 

mj.emo seno había contradicciones. El. mismo mes de octubre, 

Somosa auf'ro un paro cardiaco quG ::.e h:li:i:ó ü.u.Strc.ta.rae del.· .f>

pde para ir a .16J.ami, ' Estados Unidos, que coincido con el. -

:t'UlllOr de que el. Presidente de 1a Cámara de ru_¡,utados; Conaa_ 

l.~o Hueok "Sefior de Mae~a", protonde ocupar el. puecto del. 

41.ctador. El. aeunto ee roeuel.ve a1 retor.o.ar Somoza·• . .a:. pe.!s, 

en buen estado de sal.ua, y decretal.a muerte pol.!tica de Bueck.<J:.4 ) 

tes pereona1idados ni.caragUensee e:xpiden. o1 I4 de octubre 

de I977, un documento que contiene 1oe siguientes puntoas a) 

La aoc16n del. aparato ropreaivo del. gobierno ha deapert&d.o un 

c1aro aent:lmiontc de repudio popul.ar que se ha traduo:Ldo en 

una necesidad de cambio suete.noial. que capacite a Nicarag12~ 

para 1a COJ:lllUi.Bta .. de una nueva fonia de organi.zao:Lc.fn demo_ 

crd:tica~ b) So advierte que mi.entra.e no se abran nuevos cau_ 

oee para una so1uci&n verdadera no se podm v:Le1umbrar otra 

perspectiva que l.a respuesta viol.enta e :lrraoi.one.l. !fejercida 

desde arriba para aoa11ar e1 descontento", derivada de l.a uo_ 
rrupoi&n generalizada del. aparato estatal.; e} El. reconooilll:len_ 
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to de que el. l!'SLN "1.a l.uchado con generosi.dad para l.ograr un 

cambi.o en Nicaragua" l.o cual. DO podri ser eustrai.do de U?1a 

f6rmul.a de eol.uc16n basado en el. concepto de w:d.dad naci.o_. __ 
nal..(x5) 

Las constantes y di.f erezrtes cr!tios.a hacia el. r&gilllen• 

aunados a l.s. cri.81.a pol.!tica que se Vi ve es recrudeci.da por el. 

anunoi.o del. J'SLR para au ofenei.va Vi.ol.enta programe.de. para.c.i 

XB de di.ci.embre de 1977. :satos acontecinlientoa agudi.zan l.a cr,!_ 

si.e pol.!ti.ca que vi.ve el. país. La fuga de capital.ea aumenta. -

~a respuesta del. gobierno ante estos hechos es l.a propuesta -

de entabl.ar di.&l.ogo despu~a de l.aB el.ecciones de febrero 4e .;¡,.... 

X97B. T e1 anuncio de l.a reeatructuraci6n total. de su gobierno. 

Las organ:Lzaciones burguesas opoai.toras al. r4gimen 

muestran cierta homogenei.dad, oolllO son el. xnstituto JJacioWll. 

4e Deaarrol.l.o Boon611i.co. el. Partido Conservador T 1.a tlD.idad 

Democritica de Liberaci&n. que forman l.o que ee l.l.amc1 Prsnte 

Aapl.1.o de Oposici&n. 

:Bate '.Prante .Alllpl.io :de Opos:io:i6n ti.ene cierta TI.genc:La . 

7 su :importanci.a radi.od en que fue l.a coal.i.ción G.6 =el:::::! or~ 

n:1.saoiones oposi.toraes al. r'gilllen somocieta. La hegemon!a den_ 

tro de estat1 organi.zaciones pertenec!a a 1.os grupos empresa_ 

ri.aJ.e• como el. Insti.tuto Naciona1 de Desarrol.l.o Econ&mico. 7 

son precisamente l.os i.ntereaec do une ol.ase 1.oe que ea Vi.e:i.um_ 

bran óonm87or o1ar1.dad al.o l.argo do l.a Vigencia do este '.Prente 

Aa»l.io de Opo~ioi.6~ a1 ooncertar, 1os 4i.rigentes del. P.A.O pl.,_ 

tioae aacretae para l.a sol.uci&n del. con:l'l.icto pol.~ti.oo a es~ 

pal.cla9 de 1.as diferentes organ:izaciones que conformaban dicbo 

P.r.nte. KBtos sucesos hacen que pierda credi.-i.l.i.dad. 

La debil.itaci6n del. !'rente Amp1i.o de Opoaioi6n se de_ 

be a que muchaiJ de 1.ae organi.zaciones que 1.o coDfo:rlUiill deciden 
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rat:Lrarse de di.cha coal.:Lc:LcSn, la raz6n 7B. la hemos ret'er:Ldo, 

porque sus d:l.r:Lgantaa no consultaron a las basas para entablar 
pl~ticaa con autor:Ldadaa del r&g:Lmen somoc:Ls~a a :Lnolus:Lva con 

al. embajador de llllltadoa Unidos en JU.oáragua, Jraur:Lo:l.o Sal.awa. 

La ooal.:Lo:Lón qua sucede al. Prenta Ampl:Lo da Opoeio:Lón 
ea el .UOV:l.lll1.ento Pueblo Un:l.do, antes Com:L t& da Det'anaa OiVi1 
7 :Postar:Lo:naente se autode1!1.n:1r!a Frente Patri6t:Lco Nao:Lonal 

qua Junto con al .Prenta S&Dd:Lmeta de L:Lberao:Lón .. lfao:l.onal. con 
t'oraar!an al Bloque Popul.ar Revolucionar:Lo!J:&) Bl. .-Ov:Lm:l.ento -

PUab1o Uni.do estaba compuesto por 23 part:Ldoa pol:!t:Lcos de 

:l.11qu:Lerda, organizac:Lones estudiantiles y siruli.cato:::, ta.mbi~ 
asoc:Lac:Lonas t'emen:Lnas y prot'es:l.onal.es.<i:7 ) 

B1. desequ:Llibr:Lo econ&m:Lco 7 la cr:l.a:l.a política que 

T.lve el pa!e se ret'l.eJcS en el &.Ulllento de la deuda oxterna, en_ 

tre otros parizaatroa. Btl r.977, &ata asoendfa a 867 111:1.l.lones 
de s61ares 7 con una :l.Dfiac:L6n del 30", el deaeapl.eo de la po_ 

'blación rural. al.canzs un 50,C, -•al:la.);:fabet:Lsmo 4e 90,C en el 
'1-ea rural..cxa) 

lfl. clero, grupos pol:!t:f.cos 7 sin4:1.calas plantean lss 
bases concretas para la democrat:l.zaci6n del pa:!s, en 'llD doou_ 

l'!!!!!lto :ptt'!::l.!.ca.do 9¡¡ lii.oi-bre de I971J los puntos contenidos 
son los s:Lgu:Lentes ,· 

X) Poner en orden l.oa tribunal.ea comunes; 
2) Dar la 1:1.bertad a qU:l.enes no se lee f'ormul.e cargos 

concretos; 
3) J:nvestigac:Lón sobre la mal.vorsac:Lón 4e los t'ond.os 

pdbl:l.cos en loe d:l.t'erentes organ:ismos guberDallllenta_ 

les 7 organ:Lzac:l.ones autónomas; 
4) s-pender loe proceclimientos arbitrar:Los en la apl.:1._ 

caoión dol código negro en la radi.o y la t•leT.la:f.6n1 

5) No olmtao\111.zar 1as act:Lv:Ldades poUt:Lcaa de la 
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~oei.o:ló'n; 

6) !rranllmi.ti.r :r. aprobar so1i.c:i.tudes de personal.:ldad 

;jurldica do co~oruü.dad a 1a 1e:r que han presenta_ 

ao 1os st.ndicatos ante e1 111.ni.steri.o de1 !l'raba~o; 

7) Hacer cese a 1as persecuci.ones contra 1os doce c:Lu_ 

dadanos que fi.rearon e1 documento acerca de 1a 

rea1:i.da4 naci.oDal. publ.:i.cado por La :Prensa, el. 6 4e 
nov.t.eabre de X977.CX9) -- ~~~ 

:Ante estas p:ropuest&Si 01 «ab:lerzic, soaooi.sta no respoD4i.d, que_ 
dan4o por.•tanto oomo una propuesta lllls. 

Sin embago, :r a pesar de que varios documentos :ao eran 

toaados en cuanta por e1 r~gimen. 1.o.s protestas :r e1 mal.estar cO,!! 

t::lnuaba por parte de di.ferentae sectores de 1a pobl.ac:i.&n. >PÍ -

p1Hs, UD nueTo dcacwaento sal.e a 1a 1us, este pertenece a1 el.ero 

:r es m:ic de 1os a4s :l•portantes. Bn 41.oho man:l.fieste ae acusa 

a1 r'gilllen de Somoza de perseoutori.o :r do ompl.oar m~todos i.nhu_ 

manos, e1 doouaento est4 f:lniado por ni.ate obi.epoe Di.oaragtlenses 

7 se titu1a1 .!!2, podemos cal.1!H'. Af:i.xman que "Bl:L.natio de1 s~r:l.

a:i.ento de nuestro pueb1o 1evantamos con o1ar:i.da4 nuestra To11, 

denuno:l.endo e:i.tuaoi.ones concretae de vi.ol.eno:i.as 

e1 terror imp1antado en amp1:1.as reg1.ones de ia na.6~~n; 

1as detenciones arbitrar:las e :i.ndef:ln:ldas; 

1oe mltodo• i.Dhwaanos de inTestigao:ldn; 

e1 :Lrreepeto a 1a Ti.da; 

aoumul.e.oi.dn de ri.quaza on manos de unos poooss 

1a fal.ta de sano:i.onee para muchos ort.mones :r d~l.:i.toe; 

1.a interfereno:i.a de1 orden re1igioeo, 11egando a 1a persa_ 

cuoi.dn arbt.trar:i.a o so1apada de mi.nistroe :r de1ega4os oatd_ 

1:(oos "• Adem'6. !'. ¡;. no podemos oa1111ll"'. Ot.1.an4o un 11ecto:zr· 

.ayori.tario de·nu9atra pob1acidn suf're oondi.ciones inhuman.es de 

axi.s"teno~a, ec:o re1111u1tado., de una a todas 1uces :ln;!usta repar_ 

ti.oi.&n de 1a ri.quesa.. C!,1.ando 1as garant!as ciudadanas Be defien_ 
den con pal.abras, pero bri.11an por su aueencia en e1 terreno de 
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CJ.araaente el. el.ero vat~ denuncianio l.os métodos que el. 

soaocismo emplea contra l.a pobl.ación civil.; l.a persecución. 

l.a tortura, el. encarcelallliento injustificailo.y el. asesina_ 

to. Crítican la acumulación de riqueza en manos ~e U!l 

ggnµ90 ~·que es apoyail• por So111oza; e1 abuso 41.e poiler y au_ 

toriilaol ile 1a G~arilia Nacional. Hasta aqu! la interferencia 

ile la igl.esia en beneficio ile l.a pobl.ación nicaragUense. 

Sin embarco. el.1~ no eed excluiile ilel. 111is•o trato•~PO~lle 

muchos ile sus miembros se dedicar a l.a participación direo_ 

ta en contra &el r&gimen, y .• porque prete~ 

ilían proteger a l.a población víctima ile atropellos. A:fi:naa_ 

mos l.a importancia ie este documento porque es el•compro•! 

•o el.aro y formal ile l.a iglesia con la población, ailem.W de 

ilar a conocer el trato que ellos reciben y su situación con 

el. r.§gimen. 

El. clero en su tota1iilail &esea l.a 3usti~ución de 

régiaen por uno -~~ democrático, a excepción del nuncio pa_ 

pal. en Nicaragua Mons. Gabriel. .Montal.vo, el. cua1 varias v~ 

ces ilió informes ailversos ile Mons. Oban~o y Bravo en el Va_ 

ticano. Esta era l.a excepción que confirmaba l.a regla en 

aque1 ~olllEnto, ya que al criticar a Gbando se critica al líder 
de la iglesia. 

El 10 de enero de 1978, es asesinailo Pedro Joaquín 

Cha.P11orro, la causa principal ti.e ello fue l.a crítica acre -

que este periodista siempre había encabezailo. Con este cri_ 

aen 1a crisis social y política que vivía el país se tran~ 

fo:raa en un violento en.frenta.11liento de masas. La poblact6n 

se subleva guiati.a por un ciego malestar y es arrasati.a por 

la Guartiia Nacuonal. Añte estos acontecim.lentos 1 a iglesia 

1.laaa convocando a la paz a "Los crintianos (que) no pueden 

aesent.,nolerse V.e la sol uci6t• cie aqual.l.os cuu.fliuLu,; socia_ 
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1ee 0 ;,o11:tio«>a. eooa6aioos 0 que 1esionan 1a ;lustioia, iapiden .. ,,,. ""' 
J:a pas. lti. taapoco pue<len 11oraanocer tranqui1oe• en conoionci.a, 

si oo1allloran con estruoturais pooaminosa.s, que no s.S1o imp:l.4en, 

si.Do que 1eaionan •1 lri.en ooaWi'". :(U) lilzl este oomw:d.oe.d.o, 1a 

i.g1a&ia, J'& no desea: e1 <l:l.41.ogo; 1o que eo quiere es que 1a 

pob1aoi.Sn en 11u conjunto " ·a.copto e1 11.amal.o • :LDYi 1;aci.6n e -
clerrocar al. rfgi.aen :t.:ap~to y 1o oa1i~i.ca en eu conjU!lto ae 

•ostructaras peouU.no11a11". La condena y l:a. crítioa de l.a igl.eaia 

ai r~~men opresor aumenta el. f~ror·popular. 

Cba 10111 o:afrentsmi.ontoe pe.pu1ares; se suceden 1as 4ete~ 

e:l.oao& :l.Dil:i.11oriaina6.a11. Como protesta se eoUYOoa a un paro e1 

22 4e enero clia I978. lll Oolli.11~ !lllLc:l.onal. de Hue1ga ti.eae repre_ 

•an1iantes de 1oe dU'erentee partidos de cposio1.6a, de la ini._ 

oiati.Ta :pn:,,acl& y e1 respal.llo ele 1a unm. • .Al. 4fa s:iglñente elJ. 

st.al.ioato 4e carpinteros 7 al.bafli.1es.decreta e1 paro tota1 71, 

posterioraente, 1a Oo:afgderaoi.Sn General. de Traba~adoreei I•~ 

4epand1.entce convocan a 1e. .huel.ga geDGral. a 1a que se unen -
traba;la4orea 4'.a mmerosaa empresas. n paro 7 1ara huaJ.,caa no 

a6J.o 1110 regi."tran en Jlaaagua, se oxtiondea. a Leda, Obi.nandeg~ 

l!ll!lte1!, 7 4ie11 ciddea &P. La riapsesi4n no se hace esperar 

7 1a oi.wld qU.e reaul.'l;a da, oae't:t.gada es Masa;riL. 

Po• su 11arte, SolilOza ~irma ten~r ree11&'9011 su1':1.o:ientea. 

]lar& eaf'rentar 1a hue1ga y ap1ioa, a l.a par, el. c6d:l.go negro, 

en 1os aeilioa de coaunicac:icSn. La ig1esia a trav&s de su port~ 

'Yl)S• Jro:ria. OD&n4o y Bra.Yo, 111rotes'ta por 1a repres:L6n e;terc:i4a 

;,or •1 e;l4roito oontra ios estudie.ntQ::I• tri:i.ba~edore~ e ~noiu_ 

Si.Ye contra dos ;teau:itas 7 una monja norteamericana, 1os oua_ 

1ea ~ueron gol.peados. Adeiés. ind:icch "La :ig1e11ia n:ioaragttenae 

a)IOya aoraJ.mente a su pueblio en su 1uoba", oollden6 1a censura de 

pre .. a 7 seflal.6 que es el. aomento de dia1ogar porque pocos ti.e __ 

nen mucho ;:r muchos poco".<22 >La reacci.c$n del. gobierno ante el. 

anterior coaunicado no parece ser positiYa para 1a igl.esia porque 
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1a Bi~..li.ente dec1araoi.dn d.e JloDfll. Obando 'T BraTO el!I que "• •• 

1as rel.aoioaea Xgl.e•ia-ll:Btado :ao son a1Q' bu.enas".<2 3) Pa1a_ 

bra8 i.nA:lcativas de-.J.a. temsicSn que priva en atoba rel.aoi.6a 

7 de J.a egree:Ldn de que ea objeto 1a ig1es1a. 

Por otra parte, 1a Bi'twlcidn extenm lle Rl.oaragua. 

era 11.i.~{oi.1 porque e1 gobierDO de Panaaá rompe re1aoi.ones 

con N:loaragua y oondeaa 1a •:ruda que l.e brindan l.oe goll1.er_ 

aoe 4e mdle. BraiJi.1 ycAJ'gentina. ~ presione& «e BDtado8 
U'ld.t.oa DO son aenoree¡ e1 gob1.o:rno nortel!!ll\erioano da un -

ul.'tiu'tum at Somo- para que rosue1 va l.a cll:':l.si.¡¡¡ Gn ?li.oara _ 

sua 7 pid.e & eu embaja.4or lfau.rioio Sal.aun que meclie entre 

1as 41.ferentea faooiones pol.!tioas nioaragUe11Bes para. enoo_!! 

trar 1IDIL aol.uoidn al. oo~~cto. Se extien4o 1a protesta a 

nivel. ia'ternaoi.oDlil., adeds de BBtados lbiilon, protestan 

Praat!d.s, ~1atn•rs y B4l.g1.oa. 

A. )lleliar 4• e11o, 1a GuaÑAw. B<iguía. actuando contra 

1a pob1ao16n w:l.TI.1 para oonilrol.ar .1oa l.ovnnt-1.entoa, aoa 

llombardeadas- 1us po'1:11aoione111 de Jlla!lqa, f.)ootal., Siui ~l.os, 

&rallada 7 hflas m..aceo. La hueisa na.oiolUÜ es l.evantll4a 

4eapuéls de catorce Ues, al. f:Lnal.:lsar di.cha hua:i..p l.a opó_ 

eioi&a •• 4:1v;Lde porque no hubo acuerdo en el. t'rmino de 

1a hue1aa. La sol.uoi.cSa de l.a bl.l&1p ha en gran parte m.ér.t._ 

to ael. ••bajador norteamericano, Sa1aua, quo ~ • oonoi_ 

l.:i.~ a J.a& tiliti11~¡¡,¡¡¡ ;arte: del. oo~ote J hanta an:tlea• del. 

l.evantaa:l.ento de huol.ga el organi.111111:> md.e importante era el. 

:Prente M&pl.ie de Opo•ioi.dn• :pero con 1aa 111e1ti.oaB a eepal._ 

aaa de l.as baSe• del. :rren-te, como ;va belllOS ci.ta4of 7 el. ce_ 

4er en el. moTillli.ento huel.gu{ati.co •1.n oonmul.tar a J.os di•_ 
tin-t;o• mi.-bros que oonf'oraa'ban 41oho organ:tsmo muchos 4e 

el.Loa deaertan pare. con.f'orc;ar ot •'a& ooeJ.i.oio;H'º• 



80 

S. crea e1 Prente Liberador Episcopal. integradl> 

por pre1ados de 1a ig1esia que toman parte activa en 1a 

1ucha 7, adem'8, estlhl comprometidos oon 1as causas po_ 

pul.ares¡ entre e11oa se encuentra e1 Padre Gaapar García 

Laña.na 7 e1 Padre Sanjin&so C24> !rrea pre1adoB de 1a igl.e_ 

•ia a1'1Z11lall que e1 paro hue1gu!stico hal:d:a creado concien_ 

01.a entre 1os nicaragdenaes~ En siete ig1eeias oat61:1oaia 

durante 1a hue1ga ae.i hab!a:n real.izado huel.ga.fl do ham.bro -

001110 protesta contra e1 :rri!Sgimen. Jibns. de Obendo 'T Bravo 

al. rof'orireo a eetas hue1gas af'irmeba que era una preeidn 

pao{f'ioa 7 manif'eat6: La ig1eeia cató1iaa de Nicaragua se 

•ieute atacada por e1 sisteaa 7 1a est:nactura eoon&m:i.ca -

de exp1o'tac1.ón contra 1a oo1ect1vi.dad", al. ld.Bllll) ti.ampo -

1.Ddic6 que 1a igl.eaia hab!a sido t11dada de •ar:ICl.sta y ault>_ 

Teratva. "Eso• aseverd, nos aceroa más a1 comUllismo y al. -

Prente Sancli.n:t.sta, que apareoen a 1a Vi&'ta. como l.os áDiooa 

abanderados de 1a j\iSti.oia en Nicaragila:. <21> Oband.e cambia 
ría jeateriormente de parecer de una manera ~diva1. -

!!lo sdl.o cobran _importancia 1as protestas de 1a igl..!. 

s:ta, m. el. ataque de1 rlgimen a 'ata, que implica el. re cono_ 

ei::ientc ~e ett i~l~enQ!B ~ ~i d~aeo de oontrol.ar1a. Jds 

~ortante que eso es •1 of'reoillli.ento de 1a centra1 General. 

•• ft'abajadorea, que rewdan a J:5 mi1 traba;ladorea para. 1.ni._ 

d;u-;una huel.ga de hatlbre en e1 momento en que l.o d:ispwsie_ 

ra l.a ig1esia. hl. o:treoiai.ento nos indicq. e1 peso po1!ti_ 

oo que 1a ig1eaia teda en··'-• monento. El. rlgimen recoIJOo!a 

1a trascendencia de ia 1.gl.eata y a travls del. Presidente ae 

ia Olmara, Corne1io Hueck aoW!lcS el. ol.ero de 11.evar e1 comu_ 

ntsmo a lfioaraguai por sus •ec1araoione&. 7 a1ianzao que rea_ 

U.saba. <25> 
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Todas 1as reacciones social.es 7 pol.Íticas dieron 
por resu1tado que Somoza ee decl.arara abierto al. diál.ogo, 

aas descartando en un IOO~ toda posibi.l.iclad de renuncia. 

KL nive1 de deecapital.izaoicSn de Nicaragua era al.to, e1 50~ 

de1 total. de l.a cartera nacional. de ahorro sal.icS del. púa, 
aproxi..aadsaente 200 aill.ones de ccSrdovas. Jrn el. exterior 

ooatinua'ban 1.11.B críticas• Venezuel.a demandcS l.a investiga_ 

oicSlll lle 1.os derecbo11 humanoo en Ni.ce.ragua; SeVil.1.a Sacasa0 

embajador de Nicaragua en Estados Unidos 7 cuftado de Somo_ 

z:, ne~cS que tal. sol.icitucl hubiera •ido hecha. 

A un aes de muerto Pedro JoaQ.u!n Chamorro se ce_ 

l.ebra:ro¡j ceremoniQS en su honor, ].as ceremonias :tusron 

organ:Lzadas por el. el.ero 7 tuvieron 1.ugar en l.a igl.esia 

con car,cter nacional.. Paral.el.~ente, se oel.ebraron bono_ 

res en memoria del. arzobispo de .Bstel.10 Clemente Carra!l.l&s 

7 r.&pez, a:Lemoa que son scSl.o reservados a 1.os preoidentes; 

el. dual.o duró tres días. Podemos ver en esta acto simbÓl.1_ 

oo un deseo de Somoza de congraciarse con el. puebl.o, espe_ 

ci&l.lllente con el. el.ero, cuyas rel.aciones estaban oiertem.e~ 

Somoza ace.ta l.a participacicSn del. l!'SLN en 1.as pl.&_ 

ti.cae para sol.ucionar 1.a orisia nacional., 7 m.an:i:testcS l.a 

po•ibil.idad de retirarse del. poder en I981.. Sin embargo, 

el. •taque da 1a Gua.rd!.e. Nacional. a 1.a pobl.acicSn civil. no 

oe•aba en ._&7&, JlonUallo·, Di.rtamba, Cb:ina.ndega, 13oqo 7 

Su'btó:l.ak. Laa trausraisiones :tueron suspen4ida8p 1a buel.ga 

de 1.os 'ltuZ'6cratas hac:l.a pel.igrar 1.as. el.eccionos que se av~ 

ciuakn. Ad•m'8, ee rea1:1.zc5 un paro 4e 24 horas oonvocailo 

por 1.a UDBL y ocho central.•• ol:treraa m'8. 
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Da :Lgl.es:la a.sume cada vez un papel. m'8 el.estaca_ 

•o. Ba. el. .~nter:Lor del. pa!s denunc:laba 1.a desapar:La:lcSn de 

37 personas, 7 en el. exter:Lor, en Col.omb:la l.BB agrupac:lo_ 

nea saoerdota1ea sol.:la:Ltaron el. romp:lm:lento de rel.ac:lones 

cl:lpl.~:lca.e. de su pds oon Nicara,tua. As:La:Lsmo, Ernesto 

Cardenal. a:f':lrm& que "La Igl.es:la a! debe :l:Óterven:Lr en l.a 

pol.:!t:lca no como part:ldo :paro a:( como :Lnst:L'tuc:lón y part!, 

o:lpar en l.a defensa de l.os derechos del. puebl.o". Aden4s 

de M••• tener un poder :ll.imitado que no ha sab:ldo aprove 

claar".<26> Los sacerdotes del. J!'ronte L:Lberaoioni.Bta Bp:l;_ 

copal. segu.Ían l.ucbando en l.a contienda armada ..,. el. Padre 

Gaepar García LaVil.ana, m:l.B<lonero espaf!ol., decl.ara guerra 

•anta a l.a l.uob.a ant:leomoc:lata • .Afirmó que l.uoha 90a el. 

fin de el.oa.nzar J.a l.:lbertacl de su patr:la adopt:lva y era 

por esa mi.ama razcSn por l.a que se hab!a :lnco~orado al. -

PSLN. 

La guarra o:lv:Ll. ·~ l.o que virla NioarB«U& en ese 

momento y el. r'gilllen enfrentaba una Bi tuac:L6n grave. De B!. 
tad.oe Ulli.dos env:laron una com:Ls:t.cSn de derechos humanos que 

no pu.clo :Lnvest:Lgar l.:l brem.ente 7a que el. d:lotaclor scstell!a1¡· 

respetar esos derechos; Somcsa vis:LtcS Col.omb:la y a.segux'IS -

que mantenía buenas rel.ao:lonee con l.a :lgl.es:La de su país. 

A su l.l.egada,,Somoza entabl.6 oonvereac:ldn con Mc>llll. Obando 

7 Bravo acerca de l.a l.e7 de amn:Lst!a de presos pol.!t:Looa; 

e•:peoial.lllente sanci:Lnl.&1tas,,. 

S:Ln emlllarco, l.a huel.ga de I3 m:l.1 traba;lad.ores burcS_ 

orátaa 7 hosp:Ltal.ar:Los 7 50 mil. eetud:lante• era d:lf!o:l.1 de 

eol.uo:l.,:aar por el. ñg:Lman. 11on111. Obando p:lticS a Somo11ai •u 

renuno:la 7 su respuesta fue • ••• que n:l •i n:l su part:ldo se 

irían"º Ob!!.?!.d~ el.. re:f"erlres e loa enf~n-tam:tea.tos dijo "•. • e1. 

gobernante podría como una opc:l&n dentro de l.as conces:Lonaa 
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mutuas promover con su retiro 1a fo:t'lllación de un gobierno 

nacional. con e1 respal.olo de 1a mayoría de1 pueb1o, que pr2 

mueve so1uciones prácticas a 1a crisis". 

Somoza afirmó cantar con e1 apoyo de Estados Unidos 

porque 1os dos tienen en común su 1ucha anticomunista. A1 

mismo tiempo Somoza recibió una carta de Carter donae és_ 

te 1o felicita por 1as mejoras que ha hecho en torno a 1os 

olereclioa hWllanos. 

El. 6 de julio ole I978, 1legó a Nicaragua e1 gru~o 

ole los "Doce", asiatieron..a recibir1os ocho l'lil personas, 

así como partidos y aoviaientos ae oposición. Se temía que 

a su 11egaola a au pá!s fuera.~ aprhenoiidos porque e1 .I2 de 

febrero ole !97? se 1es acusó ole asociación ilícita, aelin_ 

cuencia, rebe1ión y atentado contra 1a constitución, n.'>í 

coao promover e1 rompiaianto ole la paz social. Este g~-upo 

estaba integratio por Felipe Martica, eapresari.o; Joaq~{n 

Chamorro, a\lo&aao; ldigue1 n•Eacoto, sacerdote; Pernanao -

Caraena1, saceraote; Emilio Bal.todano, empresario; Sergio 

Raa{rez, escritor; Arturo José Cruz, banquero; Carlos Gu_ 

tiérrez, cirujano dentista; Ernesto Castillo Mart{nez, a_ 

bogado y Casi•iro Soteio, arquitecto. A su 1legaola este 

grupo •enunció a grupos capita1iatas y a Mons. Obando y 

Bravo ole oiialogar con ~omoza a espal.aas del pueblo, la 

respuesta ole Obooiao es que exig!a ia rea¡;mc~a·olG Somoza y 

era respalt!.aó!.o en su -petición por el INDE, t!.Sociación ~e 

1a r~o~ativa pri.vaola.(27) 

E1 asalto al. Palacio Nacional cie "'a.n~(2e)fuo re~ 

liza.do por la tercera facción tiel FSLN, GPP (Guerra Popu_ 

l.ar Prolongada). El ciictacior cedicS' a sua demandaa, l.a libe_ 

raciÓr1 ;;lo 60 l'!resos -políticos, cinco a.tll.onee de olólares; 
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l.a olif'usión y publ.icación ._e un texto del. F'SLN, así coao 

sa1voc0nd.uctos y un meaio adecuado para sa1ir del. país. 

En el. Palacio Naciona1 tenían a 60 l.egisl.ad.ores y al.tos 
f''linoionarios( 2S) Los seaiaaores en el. confl.icto fueron l.os 

obispos ae León, Managu.a y ~ranaola, también fueron garan_ 

tes en el suceso junto con l.os embajadores ole Panamá y p~ 

ru en Nicaragua. Sal.ió fo rtal.eci._a l.a oposición con este 

acontecimiento y se anunció una huel.ga ole trabajadores par 

tiempo in41.ei''inid.o, en l.a cual el. MPU brinaó un gran apoyo. 

La Pe .. eración de Cámaras de Comerdio aecret6 el paro. ~e_ 

\:ID.em• a'-J.a•huel:ga=.1.os est'udianirns ;r'euat•o mil. mujeres de 

AMPRONAC, a esa misma huel.ga se aahieren burócrátas y tr.!: 

bajadores hospital.arios •. La Guard.ia Nacional. desat ... una 

b:ruta1 represión contra l.os huel.guistas, hay oateos d.omici_ 

l.iarios y se toman.p:ñ.Bioneros a l.os l.{aeres de l.a huel.ga. 

Diferentes asociaciones nioaragtl.enaes pid.en que l.a ONU in_ 

vestigue l.a situación d.e l.os derechos humanos en Nicaragua 

y a.cusan al. aictador de genocid.a, 

El. 26 .. e agosto d.e :I978, 1~ '.¡¡).e~ de muefiel.ds 

afirmó: "No podemos aceptar una revol.ución importada ae 

otro paÍA sino una. revol.ución hecha en Nicaragua por y 

para l.os nicaragú'.enses,,. La revol.ución sa.ne.!.nista. está 

i.asa4a en l.os valores cristianos y l.os sanciiniatas. estiín _. 

fo:naaaos por l.a vanguariia de l.a revol.uci6n cristiana"(~.), ' 

Tal. -vez esta sea l.a e:icpresión m.W el.ara de f\l.SiÓn entre l.a 

i"irl.igión cristiana y l.a vanguardia rel.igiosa en l.atinoame_ 

rica, así como l.a eJ<llreaión de compromiso con l.os grupos 

revol.ucionarioa en.este caso el. PSLN, Otro aspecto del. mi~ 

mo fenómeno q¡u-e. i:enet&ol.ia,"8có.bSngde 11a :f;.!/1~~1.lel!t l:a: ~sión 

c)a]I d.~ CUJ\lent:o 11 amodv : Somos fl-:>l .lda M o;:_.º.º~ ".'} _ ()1..Al!J~~~ J'~:i?U _ 

~· (3'l) en 6-.. se afir!lla "Sobre tod.a. d.iscución afirmamos 
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categóricamente, en nuestra cal.idad de pa.átoress La ~gl.,2_ 

sia debe promover 1a justicia ••• .Adn expon1.4ndose a riesgo 

de ser ma1 interpretada o p~rseguida, l.a igl.esia debe ie_ 

vantar su vos contra toda injusticia... Como oriente&dores 

dei pueb1o de Di.os, por responsabi1idad pastoral., no pod~ 

mo= rehuir una respuesta el.ara, serena, :firmo. La suerte 

de nuestro pueb1o no puedo sernos indiferente. El. sil.en_ 

oio es a veces compl.icidad".C.32) 

La ig1esia apoya al. puebl.o ampl.iaraente, ;y .di~-

41.endo este documento l.e presta toda l.a ayuda de que es -

capas. Podemos obServar que l.oe documentos e invitaciones 

a lll8?1if'9star el. repudio al. rtfg:Lmen es mita radical. en l.a 

igl.esia de Bl.uefie1dB o e1 J'rente Liberacionista Bpiecopal.. 

Ulilllismo, podemos observar que si bien desde el. terreal(tto, 

fenómeno natural. que oadara tantos eetra,gos entro 1a po_ 

b1aoi6n, l.as manifestaciones de protesta hacia el. Z'ISgimen 

parecían igllal.ee por parte de l.a igl.es:L¡¡, a ao\li.do. que se 

deaarrol.l.a el. proceso revoiucionario estaa tendencias el.e_ 

rical.es de una lllisma igl.eBi&l;l l.a catól.ica, so van dividien_ 

clo. 

Kl. 8 de septiembre de I978, l.a tercera tendencia 

del. l'SLN, el. de (}uerrs Popul.ar Prol.ougada lllaDifeat& que -

acepta un gobierno prov:Loional. 7 el. desal.ojo de l.a Guar4ia 

&e.cional.. La huol.ga nacional. ganaba impu1eo 7 se recrudecía 

l.a crisis. Bl. Depart811lento de Bstado E10rteamertcano expresa 

su. preoe'lapacicSn por l.a situación social. nicaragú.ense. Sin 

embargo 0 el. dictador insiste en su negativa a renunc:Lar. 

Los enfrentamientos en todo el. pa:!e conti.nuan. lill 

:PSLl'I' rechaza l.a i.nterveno:L6n de Estatloa Un1 dna y Ae la vNll 

para mediar en el. cout'licto e Lnf'nnna qu .. su pa:!a se encueg 
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tra al. borde de 1.a guerra c:Lvll. Bl. d:Lctador para acabar 

con 1.a huel.ga ordena a 1.a Guarcl:La Rac:Lonal. romper cabezas 

del. moT:La:Lento, y se aprehenden a l.!deres del. PAO. Pero l.a 

respuesta es que 1.a huel.ga y l.a. l.uoha cont:Lnuará. Adenu{s, 

l.a guar4:La :Lnvade 1.a seda del. Part:Ldo Conservador y 1.os -

taapl.oa en l.os que se real.:Lza.n huel.gas de hambre. Por tal. 

moti.YO, el. v:Lcar:Lo general. de l.a arqu:Ld:L6ses:Ls amenaza con 

l.a exoomun:L6n a l.a Guard:La Nac:Lonal. s:L cont:Lm1a :Lnvad:Lendo1 

l.os teapl.o• 7 persigu:Lendo a l.oe prel.ados. Kste oomuni6ado 

f'u.e tr&Dlla:Lt:Ldo por rad:Lo cat61.ica 1ll!& sol.a vez por!Íue :tu.e 

oensura4a por el. gob:Lerno. Al. haber censura.de a l.a ratio_ 

di:twsora demostraron el; temor ante di.cho oomun:Lcado• .. po-r 

J.u reacoionea 111Ue pudieran haber apareo:Ldo ellt%'$ el e;tdr_ 

o:Lto. porque •i.mb14n lilllldlJ:o del. ej6rc:Lto ha)' oat61.:Lcoe. 

m. ISLN anunc:l.6 l.a o:tens:Lva t':Lnal. 7 adv:Lrt:LcS que ele 

&l.canzar el. tr:Lunt'o i.lllpl.antará un gobierno Jl<)pul.ar. A pe_ 

ear de 1.8# -•nazaa del. gob:Lerno y de l.a repres:L6n, l.a 

opoa:Lo:L6n n:Lcaragttense no cede. 

final.aente, Soaoza acepto entabl.ar 4:1.ilogo con 1.a 

opos:Lc:L6n para al.oBDllar l.a paz soo:Lal. duradera. Los d:L:te_ 

eobarzmril prov:Ls:Lona'.Llllente el. país cuando el. tiotador cle;te 

el. pocler, &ate esta'-' :Lntegra~o por Serg:Lo Balll!rez, clel. -

grapo de l.oa "Doce"J Ba:tael. 06r4oTa .lli.Tas, pree:Ldente ele 

l.a UDBLJ y, .Al.:f'omo Bobel.o, Jl~B!.denta del. Jlovim:Lento De_ 

mocrilt:Lco N:Lcir.ragttenseJ adeahi cuentan con el. reepal.do 

del. JISLNy del. Com:Lt& Xnternac:Lonal. Soo:Lal.:Lsta. 

BJ. el.ero n:LcaragUense se vuel.ve a aan:L:f'eetar, a 

traqe •Mons. Gbanllo y Bravo, a~:LrmcS que l.fiB probl.emaa 

:11or l.os que atraViesa Nicaragua deben eer reeueitos por 
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l.oe n:loaragUeneee; se l.e interrogó de l.o que peneaba acer_ 

aa de J.os eacardotee que participan activamente en el. mo 

'Vllai.ento da l.iberao16n, pQr ejempl.o el. P. Miguel. D•Eeooto, 

:leruan4o y Brnesto C&rdena1, eu respuesta :tue l.a siguientes 

• ••• respeto a l.aa personas y sus opiniones. A nivo1 teol.~ 

gloo el hombre debe ser f'iel. a e! mi•mo, a su vooaoidn del. 

caai.no de Orieto. Un •acerdote deberá abstenerse de su Id. 

1ioia particlaria. Pero l.oe respeto •• <33) Como pollemoe ap~ 

ciar 1ae a1tas ;lerarqu!ae ecl.eeiáeticaa no aproloaban l.a ·~ 

~cidn de l.oe sacerdotes activos y participantes en l.a l.~ 

cha armada. Sin -bargo, Jlona. ObaDdo y Bravo aseguras el. 

:l'SLK no ee preoieaaente una f'6rmu1a marztsta, esa aousaoi&n 

•• 'total.aente :1.rreai..<34 > Al. mismo tiempo, Oballdo pronoet:i 

o4 •1 agra'Vftai.ento d.e la eituaci6n en Nicaragua debido aJ. 

4eB-J1180 e inf'laci6n. AtJ! puea, 1a perseouoi6n a 1o• pre_ 

l.ad.os no ha cesado y denu.no16 que cinco saoerdctee se en_ 

ouentran pr.l.vado• de l.iberta4. 

A su vez, liilJtados Unidos pide l.a renuncia de Somoza 

en un 1!111:1.te de nueve meee•J l.a respuesta de 4ste es que -

desea l.a •ed:l.aoión de B:.t~• Uni.doe, Oh1.1e o '.tr«entina -

Jlar& •ol.ucionar l.a cr.l.11:l.s. n l!'AO l'Or su parte acepta 1a 

aeti-:i&n de J.os Eeta4o• tJnidos, as! cc111.o ele Repd.bl.:l.ca D!!, 
JU.Di.cana y G1.1ateaal.a, s:l.n que el.l.o signif'ique aceptar el. 

tiUogo con Somosa.. aa.rter design& a Wi.l.l.iui Bowdl.er co11c> · 

~od:l.'14or on el oollfi:1oto nioar¡¡gi.tense, ~a'te ae entreVi.stó 

oon 1a eoai•:l.ón domini.oana 7 cuatemal.teca. A pesar 4el. PX'2. 

ceeo 4e negooiao:l.6n, Somoza se niega a levabtar e1 estado 

de aitio, a reestabiecer iaa garant!ae indiV:l.dual.es 7 a 

re•1rar el. c6digo negro de 1os med:l.o& de comunicaoi6n. 

Pocos ].ogros tuvo esta proco3o do conoi1ia~i&n 

Somoza aoept6 gobernar con 1a opoeio16n prevto pl.ebiecito, 
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-egurando que gobernaría con el. PA0 0 si. 's"te veno:f:a. So_ 
aosa se oomprome"ticS a reorgani.sar l.a Suprema OOñ•• as:( -

00111> reTi.•ar 7 es"tructural. l.a l.ey •1eotoral.. Se pro11one -

reorgani.sar 1a ~~· Nacional. por aadio de un Comi.t' .!!la 
peci.al. lli.1itar.C35 ) Al. contiDllar l.a.s presi.ones 4e lilil"ta.clo; 

11Di.4o• baoia Somosap e1 I9 4e octabre de X978 0 1•1'e oont;~ 

~&s •s1 aarter quiere que me VIQ'S que venga a sacarme ••• 

Si. •e ob11ga a 1.rme del. pa{s vue1vo con W1B revo1•o16n•.<36) 

oart"¡; por su parte. babl.cS por pri.nlera Yes del. derralllami.eg 
to de sangre en Ni.car~. (3~) 

~ree orgam.zaoiones del. PAO estudian 1.a poB:!.bi.11._ 

4a4 de retiraxwe. Mient~ tanto el. PAO reiterm l!lu eld.gen_ 

oia de que renu.noie Somor¡a. Bste pide a1 puebl.o que p:l.enee 

so'bre e•ta l!lo11oitwl -, despu's dl. 41.ri; poateri.o:niente 0 l.a 

reapueeta a esta e:d.gonoia, de l.a opos:LcticSn. :tue l.a 4e des_ 

aartar 'ta;ianteael:lte su renuncia. Se retiraron dal. FAO l.a.; 

Oontrisl. de 'rraba3adores Hioarag!lenees, e1 Parti.~ Sooial.1.sta 

lfi.caragf:ltm111es 1oe oua.l.es acusaron al. PAO de clial.ogar, con 

ae41aclore• 7 autor:i4ades del. rigimen. a espal.4as del. puebl.o. 

Para contrarrestar l.&9 aousac1.oi:t.es que se 1e :Lmputan al. -

"""• 6ste da un u1tiail1'ua al. dictador para. que renuno:l.e y 

sa1.ga de1 país J .j' quL:i::.cc l!!c.e l!'!!rl!I. qua el. Part1.co Liberlll. 

lfac1.onal.1e1;a encuentre sol.uc16n a 1& ortaia, pasaron 1os 

qUinae tias y no ocurrid nada. Somolla, por su parte, para 

il•imu1ar 1a tensi.cSn 1;ra1;a de pactar con l.e. opoaio:LcSn. al. 

decl.arar que permitirá que participa en l.a a1aborao:L.Sn de 

un contrato eooia1 que ayude a aoel.erar l.a di.str:LlN.c:l.dn- ele 

1a riquer¡a 7 organi.zar un p1an que saque a l.a naoicSn de 1a 

postr-ac:LcSn econcSm:l.ca en que se ha:ra sumida.(38) 

Bn e1. extranjero 1e. cr:Ct:loa. a.1 r<Sgt.111en al)mooista. 

oreof.a. Somosa aouscS a M':d.co, Venesue1a, Oo1ombia y Pana_ 
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i:a4, de ser:.o6apl.ice• de l.os sandiaiatas y tratar de desrtar 

1a atenci6n 1nte:niaciona1. B1. 21 4e noViembre de :t978, So_ 

moza 1evanta el. eatadoa 4e sitio, se reti.ra •l. o6d1go negro 

4e 1.oa medios de coaunicaoi6n y se anunci.a que 1a ley de aa_ 
Diat:Ca, que estará vJ.cene:b.te en 20 6 30 4!11&, pero cuya apl.!,_ 

caci6n nunca l.1ega a rea1izaree. 

La muerte de1 Padre Gas11ar Garo:la Lav:Lana y dos gu.! 
rr111•ro• pertenea:l.entea a1 IBLN._ el. primero ezj ~;;:., 

de1 l'rente Bpi.acopal. 4e Liberaci6n, parte que se i.ntegr6 al. 

l'rente SatÍd:l.ni.sta, B&Udiza l.a Bi.tuaci6n. aon 1.a muerte del. 

P. Garc:Ca LaViana •e aco111111.eta wi cuadro de ~:tna:" atotfh!,_ 

n•"• si b:l.en de parte del. Prente SandbU.eta lstos ya eXia_ 

~lan y también de parte del. el.ero, con l.a muerte de este Pr.!. 
1ado guerri.11.ero se conf'irma,-:;··.-: dentro del prooeao revol.u_ 

cionar1o,1a participaci&n del. el.ero comprometido.y su.con_ 

"tribuci6n, incl.wsi•• de vidas. 

Blr:1 el. auao mea 4e diciembre de :t978, el. IBLlf anun_ 

cia su unificaci&n y 1.a integraci6n formal. será el. 26 d•--

aarzo de :t979. Las tres tendencias que conf'orman al. JBLB -

•on1 1.a Tendencia :tnsurreccional., l.a Guerra Popial.ar Prol.on_ 

ca4a y l.a Wendencia Pral.etaria. :SSta uai~ioaoi.&n y poste __ 

rior tri~o denotan 1.a aadurez pol.1.ti.ca al.camsa4a por 1aa -

cl:l.•"*1.Dt- ~acoi.onea que conf'orman a1 Pre?1te Sand:lniata.(J~) 
Para eata:.,~ecba tollo 11arece 1.ndicar que 1011 acuerdos en -

11orno a 1.a eatrateda que se seguirla en 1.a 1.uaha contaba> 

con l.a aprobaoi6n de toda111 1.as racc:lonee, 5 que por lo ••

no• 4e !!!O' eer ee!, ae cetaba tiapucoto ;:i. 11.;igar a Wl aoue:;: 

Co que llenef'ioiaae l.a 1ucha haata entonoee aoateni.llla. Loa 

acuerdos a que bab!an l.l.ega4o 1o• ai.-broa de1 ~te ind! 

aaban que estaban preparados 11ara l.a of'ensi1ra. final. N3Í, 
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guía y constituyéndose como 1a vanguardia de1 moVimiento. 

El. Frente Sandinista se convirti6 en el elemento ag1uti~ 

dor y organizativo que planteaba los medios y objetivos 

de lucha. Los acontecimientos de I978 habían sido esta11! 

dos vio1entos d9 masas. Humberto Ortega al re t'erirse a 

estos hechos dijo: "Nosotros 1la111amos a la insurreccicSn, 

se nos precipitaron u.na serie de acontec:llmientos, de con_ 

diciones objetiv~, que no permitieron que estuVieramos 

preparados. De hecho no podíamos decir no a 1.a insurrección. 

El. movimiento ~e me.eas fue por de1ante de la capacidad de 

1a vanguarolia al. ponerse al frente"• (40) ·- • Con dicha uni_ 

ficación y la experiencia a~quirida toolo parecía indicar 

que ya estaban los sandinistas más. capacita.dos para diri_ 

gir el. movimiento de liberación y ya no sería un movlmie~ 

to de masas sin1dirección ni metaa. 

La mediación para resol.ver el conflicto pll~lila<•~ 

integrada por Estados Unidos, República Dominicana y Gua_ 

temal.a y que en un principio había Sido aprobada y acepta~ 

da por ~omoza_fue rechazada cuando eoa~t>:Leroa.~u conclusión 

que era la del referenliwa. La lucha araa<ia en diferentes 

puntos del. país continuaba.. 

El. 3 de febrero de I979, Estados Uniaos suspendió 

1a asistencia econ6Mica y militar a Nicaragua.. E1 FAO or~ 

niza un par~ de catorce horas y el Prente Patriótico Nací~ 

nal. convocan a una gran manifestación que fue suspenaida 

~or miembros 4e la Guardia Nacional. El. 26 de febrero, 3o_ 

moza afirma q~e tiene posibi1ida&es de reelegirse ya que 

1a ley no se lo impedía. 

En el exterior, Vene~uela declara ant~ la OBA el. 
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genocidio que realiza el régi:ne,, s..,'11,,,:,,.t.,. '.!nrt<>r so'tici_ 

ta al mismo organismo buscar un mecani.smo para retirar a 

Somoza de1 poder. En distintos lugares se boicoteaba a leas 

embarcaciones y avio~es nicaragUenses, por ejemplo Nueva 

York, Londres, México, Venezue1a, y otros países. 

Un recurso más de Somoza fue ofrecer carteras en 

e1 gobierno a los 1íderes de 1a oposición, pero con todo 

r-•..lla- -Ue ace]!lt.S. La oposici.Sn se diviilió al. d.iferir 

si se debía o no continuar e1 di.U.ogo con el r6gimen somo_ 

cista mediad.o por tres países; el PSLN, particularmente 

la facción Guerra Popular Pro1ongaila se opuso rotund.amente 

a la metiaci.Sn norteamericana por consid.erarla imperia1:l!sta. 

En Bstailos Unid.os, un grupo de 1:1'.deres religiosos 

ile Estailos Unicios acW36 .a su país de querer 4ivi4ir a 1a

oposici6n nicaragUense. En Nicaragua, grupos evangá1icos 

y ile la i8].esia católica convocaron a una misa mu1tituilina 

ria para pe4ir f:Ln a la Violencia (,l!l) El FSLN anuncia una -

semana ae tregua correspondiente a 1a Semana Santa. Aileaáa, 

ila a conocer su programa político y de acci.Sn con el cual 

se propone llegar a1 poiler. La iglesia denuncia el recrud!!, 

cimiento de la represi.Sn en contra ile jóvenes de I5 a 20 

aftas de eilail acuaail.os a.e ser sandinista. Miguel ile Obanilo 

7 Bravo afiTillÓ que el ser joven en este períoilo es un gr~ 

~rob1ema, advirtió que de seguir así las cosas el pa:!s en 

poco tiempo estaría poblailo por viejos.Cl2) 

A pesar d.e ias súplicas ile cese de represión, i!IJ.:· 

obispo~ ile León, Mons. Manuel Salazar aenuncia que fue 

arrasalia Este1í y otra.a zonas del país. Mons. Obanao y Br_!! 

vo inicid pl~ticas con la Gual"dia Nacional y el FSLN para 

encontrar una so1uci6n por vía pacífica a1 problema que e~ 



92 

rr.,nta e1 país. 111 mis.no prel~•do se le impidi6 intervenir 

en la detenci6n del sacerdote espaf'iol Luis Corral acusa4o 

de alterar el orden público. Pidi6 al .FSLN y a la Guardia 

Nacional no se enrrole a j&ven"s menores de 16 afies. 

E1 obispo José B~ltazar Espinoza pregunt6 a ~º

moza si los sacerdotes son perseguidos por estar fuera de 

1a ley. Mons. Manuel Salazar protest6 por los nifios que han 

sitio asesinados por la Guardia Na"cional. y afinaó: "Í:a ju_ 

ventud nicaragUense ha elegido el camino de laa armas por 

que se ha cerrado el de la auténtica justicia eocial. "• <3 GT 

Estados Uni<los condenó al régimen de Nico.ri•gua 

y estudi& la posibilidad de suspender la ayuda a este pá:!s 

por 68 millones. La lucha armad.a continuaba. 

El. 2 de junio de Í979, la iglesia nicarueflense 

reconoui& que son cUficiles los mol'!lentos por loo que utr~ 

ves aba el. pueblo y afirm&: "Es1ie es el momento de prueba 

de nuestro pueblo 'el camino de la Iglesia, es el camino 

4el hombre", se.f'ia1ando que en esos momentos el.los, los el~ 

rigos, eran ·ia guía0 y que "Descie I97I venimos urgiendo e~ 

b:toa ra~ical.cs en l.;!3 G!:l'truo-turus t.ie nu.eatz·a convivencia. S!?, 

ciopolítica"f acepta."ldo as! ser u.na iglesia compromcti4a 

que legitimaba l.a insurrecci&n pupu1ar "A todos nos duele 

y afectan los extremos de la insurrecciones revolucionarias, 

pero no puede negarse su legitimaci&n moral. y jurídica en 

el caso de la tiranía evidente y prolongada, que atente gr~ 

vemente a loa lierechos fundamentales de l.a poraona y ciW11n! 

fique el. bien común del país". La insurrecci6n es lcgitim!! 

da debido a los procedimientos arbitrarias que emplea el r! 

gimen contra l.a poblac;>i&_n. 



A penar de que la iP,l~s1a conden6 al ré~imen 1omoci~ta 

n'' reco:Joc;La legit1mi..tad '3.l FSf,N ni 111 posible revolución que 

co."'.landaba; a pesar de sus anteriores declaraciones, como ejem_ 

plo recordemos el d·e>CU."1onto e·nitido por el GSN de l<!anagua el 

28 de enero de 1978 y la declaración de Obando el 30 de septie~ 

bre de I')7~, en ambas ocasiones reconoció al FSLN como legitimo. 

Y afirma Obando: "Una revolución jamás puede ser del pueblo si 

el pueblo na la respalda". <43 > Con lo anterior está cuestio 

nando la posible revolución. En el mismo documento condenó la 

represión realizada por la Guardia Nacional y el terrorismo del 

FSLN para·someter a la población a sus consignas. A estas alt~ 

ras la iglesia comienza a observar la evolución del proceso 

social que se había generado en Nicaragua y que este proceso 

iba más allá de lo previsto. Apenas un mes anves había negado 

al FSLN to<io carácter terrorista y ahora lo criticaba de eso, 

además de haber justificado la guerra que se libraba en Nica_ 

ragua, aJ. acentar: "Es muy antigua en la Iglesia la doctrina de 

la guerra justa. Viene de Santo To~ás. En Medellín lo recorda_ 

mos los obispos. E:sta guerra es una controvercia •• Y es justa 

la controvercia frente a una situación de injusticia permanente, 

cuando se han agotado todos los medios pacíficos y cuando se pr~ 

vé (lue no se va a empeorar la situactón ... ¿,Q•A:ién e!l'!)ezó? Ta111p2. 

co ólebe juzgarse al guerriller-:> como terrorista ..... <44 ) 1i:S 

claro que la alta esfera jerárquica clerical nicaragttense no 

estaba de acuerdo con el giro de los acontecimientos. EJ. moVi_ 

miento social se alejó de sus objetivos y 1a incertidumbre de 

su posición aomo,•:knetitución y grupo, aunado a ver agredidas 

SUlll conviccione9 era lo que los movía a ser estas declaraciones. 

Por otra parte, el régimen somocista para dar salida a la 

crisis política interna, ataca a Costa Rica y da la GN muerte 

á un policía fronterizo so pretexto de perseguir sandinistas 

que habían cruzado a ~erritorio tico. Somoza busca desviar la ate~ 

ción 
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·pdbl.:Loa ccn este incidente, al. continuar 1.nYadienl'io a Ooe 

ta Bica. Kl. 4 de jwll.o de 1:979, 1.a ORA e:z:cul.pa a Costa ~ 
ca de 1os hechos acaecidos. La situación interna de Nica 

ragua es critica. RL PSLN control.a cinco ciudades 7 en ta 
da Nicaragua impera 1.a l.ey marcia1. La Guard.ia Nacional. se 
dispersa a1 deeorgalli.zarse en 1.oe combates que sostenían 

en León, JlaEIQa, ltata&al:pa, el. Jfaranjo 7 el. Hoa1'iona1. 

lll PAO reconoce que "1.e. oposic:lcSn se sncuen1'ra 

desacorde en pl.ena ofel:lf.li.Ya", sel1al.ó ol. dirigente que So_ 

moza ten!a w;a posici6n 7 actuación acorde son 1.a G~a 
lfacional. 7 el. Partido Liberal. Ma.cional.i•ta, mientra.a que 

•l.10• ten!an oo~iotos t4otico-ideol.6gicoe, en momentos 
en que l.a opos:lc:LcSn 7 el. :r.JLB 1.anza au ofensiva f'i.Dl!Ll.. ( 45 ) 

Para reforzar 1.o di.cho, el. Prente Patr1.6ti.co lle :Liberación 

Maciona1 descartó en esos momentos al sooial.:l.1!111!.0 como •:Le_ 
1'ema a aegui.r. !.os sa.nd:l.111.stas toman poocc:!.dn de Granada, · 

J:lnotape, Carazo, el. Oootal. 7 Jl(Qaa71&, oons:lder¡pido i.Dlll:l.en_ 
te 1a odcla de Managua. La l.u.cba al.can.za su cl.ima.s en ~u.l.:Lo 

••.:1979• c-'1 todas l.as oiwladee bab!an caí4o en me.nos de 

ilD. tanto l.a :lgl.es:la aadrllefla y l.a manca.na ofrecen 

• l.a igl.ea:la DJ.canigtlelllle 7 a eu puellll.o ayuda en 1.o que 1.ee 
atia pos:l.lll.e. Bl. OoD.Be~o Kp:Lscops.1 Lat:L:ao-er:Lcano, a trav4s 
4e Mons. L6pes 'h'uj11l.o y .-ODIS. Ouarraoa. presidente y •e_ 

ore'tari.o gen•X'81 de 1& OBLAM res:pecti.vm!lente, adticrtela 1.a 

.. enasa quo representa el co~icto nicaragttenee para 1.a pas 

ele alr:Lca Central., refi.ri•Zlilose a l.a neoes:tdail de que h 

cris:Ls en su pa!s sea resuel.ta lo antes pos:tbl.e por vfa pa_ 

c!fioa.._{46 > So111011a refiriéndose al. diilogo d~cl.ar&s :aoqat& 

el. cli4l.ogo con el. l'SLN o con quien sea ••• (:!.ncl.us:tve) acep_ 
"tar:!a tropa.o diJ 1.a OBA". <47 ) 

Por su parte, ~tados Un1ilos a.f':lnaa a trevle de oarter 
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qae •• necesario un gobienio p~Vi.o:lonal.. (48) Pocos d:(aa 

despu'• esta deo1araoi&n. 7 1a po1!tioa deaarro11a.da por 

Bll!ltados ad.dos basta ese momento, ser:Ca criticada por -

HeJU7 Kl.ss:lnt;aJrf al. deo1arars • ••• recogen( Bata.dos UD:l.dos 

tempestad•• si •1 lSLH ea 1a WU.ca opo:lcSn. l!fo h:l.zo bastan 

te para 1ograr una a1teniat1va moderacia•. (49) -

De11tac¡u-os q- e1 apoyo de 1a igl.ea:la de todo 91 

cont:lnen'te •• hi.so preisen'te en t;odo e1 proceso de pre:lnau_ 

r:reoo16n. 7 de insurreooidn. Las a1taa autortdades eol.eBilÍ!,. 

t:lou no de~an de aani:teatar sus 1m!.u:t.etwtas. Kl. •rop:lo Pa. 

•• t-lliú se re:t:lere a Xi.carapa 7 expresa sa ~;i~¡";~ 

l.a t:n.stesa por l.a 4o1oroaa prueba a que astil aomet14a 1a 

i.nerae :.ol!Jl.ao:l6n de M:loarapa". <5o> !?al. era 1a •:l-$WUl1dn-

que e1 probl.eaa era ]!lrGooupante a Dive1 mQD4:lal.. 

~f p~;a; organ:l.11aoiones :l.ntern:o:lonal... como 1a OBA 

· 4e'bR.t!a sobre 1as con4:lo:lonee qua v:Lvta !U.oaracu&f Dtallo• 

11a:lü• :lDV:lta'ba al. lSLlf a partici.par en el. clebate lle 1a OBA. 

m. 1'89ul:ta4o de ti.abo :i.trooeao :tue q11e urs{a l.a eX]tlal.e:ldn 4!. 

:t:l.DU;iTa de Somo11a. Bn otro pl.ario :l.nternaoiona1, cl1.e11 7 se:ls 

.-!••• se pronWlO:l.aron en :tavor 4• un go1tierno demóorilt:loo 

oon :.ar"tioipaoi.Sn sand:ln:lllta.Braa11 y Pard Jlab!an roto :ro1~ 

oiones d:lp1o~tic.. con M:lcareguar !119tados thidos ca-. un • 

'lll.t:Laaltua a Soao11a Jlar& roDlllloiar. l!:lentras tanto 1a Oli ~ 

rea1:lsalta nu•v- gestiones para aoe1erar 1& sal.14& Cel. tic_ 

'tdor, 7 '8te al. Terse •eriicio, deol.aró a "Yo c¡lliero •ori.r 
OOllO .&1l.ead.e"•(5Z) 

Sin eaba.reo. e1 za de jlll.:lo, e1 &ictador anuncia que 

e•~' d:lspue•~o a renunoiar, •iempre y ouan4.o Bitad.os 1Jll.ido• 

•• ooa~ro•et& a 83'114ar a 1a reconstrucción de su púa. Bl 3 

&e ;tul.:lo, i:srael. canóe1,. au venta de a.:nans 11. di.cho país y no 
temendo •ed:Loa para s.:~r l.uohanl'.l.o piile ·e.,.vt\~& s m. Sall.Ta_ 
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dor, Hontluras 7 Guateaal.a, eata a:yuda D1U1C& se material.i.116. 

lll J:6 de jW.io ele X979, Somoza 11al.e del. pa!a a Jflálll:l., 

1119ta4os Ur:d.4os1 -oiendia a1 poder urca;ro, "e1 Breve•. Oon &!!, 

te aoVi.mJ.e.nto po1!tico ae rea1i•aba un OOlllbi.o ele JIOmlllre en -

l.a oda11i.4e 4el. gobierno, lilas ni un OBlllb:l.o cito rigi.llon. lb)lero, 

Urcair- •dl.o duro wui.= !!aras reeapl.azado a1 dictador en el. -

pod.er, porque l.a junta de reooaatrucoi.6n ae trül.114a a llana.~ 

e-• ]llar& tomar posesi.6n del. e;obie:rno. EBta 3wa"ta )'8 1:1.alt{a si_ 

4o reoonooib por Oll'ba. Bllta4oa tlll14loa exhorta a l.oa rebe14ea 

&e.n41n1ataa a pactar. Des~ul• clel. reoonoo~ento 4• Cu.ba a l.a 

junta de reco11tJtruoc:l.6n, ,l.a racoaoot.eron l.os ~ses del. :i-acto 

AD4i.no; l.oa 111dee11 aooiBl.:l.•t-, Checoal.ovaqu:i.a, Blll.garta, A1~ 

IUIU.a Delloomtioa, 1.a UliSS. Koagolia 7 Portugal.J aa! 00110 :ita! 
•• l.at:i-noamer:l.oQlJOo como l!'noo, Bcua«or, Bol.ivi•• Pord, 'Ve_ 

Desu.el.a 7 Panam4.s as:l. como u-ama 7edera1, Ohi.11re, Btiop:Ca ,

:t"tal.:t.&o;-}'Po•teriormente, otros pa:!aes roconoo.er!an al. nuevo i:o_ 

li.•S'llo Dioarac«ense T con ello hab!a respal.4o 7 ll1tt,;!.&,1 eb~

.. :r:a l.eg!. U.ai.4d al. nuevo r&gi.lllen. 

Laa fu.ersas revol.uo:l.onar:l.!119 toaan poses:l.ln ..i ,oder 

•" ;;---.. ~ el. 20 !.~ j~te> 4e J:979. La junta esta( integra4a 

por Yiol.eta Vela., 4e 01'allorro, Serct.o a-!re11, il:tonao Bobel.o, 

:.OS.."9 Has•- 'I' Dluúel. Or"tep. 

La i.gl.eaia por •u par"te, a trav•• tle 111o1111. 01:tar&do 

y Bravo 7 S:il.assr, expr .. & l.a &eetaoe.4a partioi.paoila que 

1nlTO tiella i.1Ml"ti.tuci.6n en l.a llNdüutiidii~•-'.i.t.errool a Soao_ 

sa.C5Zl y efecti.Yaaeute ia i.gl.esi.a a "traT4a de Aiferen"t•• 

canal.es que 'J'B hemoa 4e•c~"to no dejo de participar en 1& 

od4a de So111osai. 

Betado• Uni.'°8 tuvo importancia preponderante. por 
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ear al. pa:C• dal. cual. dapend.:Ca Ni.cara.gua en eus aporta_ 

ci.one• 7 exportaoi.onee, ei.no por l.a ayulla tla ti.po ld.l.:i:tar 

que 'bri.nda.'ba al. r4igi.aen. lías parti.cul.ares con41.ci.onee, qwt 

Ti.Vi& ticaracua, en aeta período, talllto 1.ntarnas coao exta!:, 

aa.s ~ue l.o qua pe%'111.iti.Ó l.a ca!«a dal. r'gi.aen y el. cambi.o-

dal. aiemo. Kl. proceso de 1.nsurrecoi.fn habfaton:Ltlo l.a par~ 

ti.ci.paci.&n da l.aa 41.~arentes facci.onea aoci.al.as 7 Pol.Íti.cas 

4al. 11a1s, pero al. que ha'b:Ca al.cansado l.a hagemon!a hab:Ce ª! 
4o al. ll'SLl'I' que era •l. que ltuSeaba l.os oam'bi.o• m'8 ra4i.oal.es 

que aaeri.taba al. país. A 111.val. i.nternaoi.onal., a pasar de que 

se ratarió l.a sol.uoi.&n. l.l.ag6 a tal. graclo l.a or.ls:Ls de Ni.ca_ 

ragua qua con •l. raconoci.Jai.anto da vario• países no hubo º
tro raaedi.o, ante l.a :prestuSn.que el. reco:oooillli.ento del. nuaTO 

gobi.erno por parta da l.os paises que no l.o ha.bian hecho. 

11110 da l.os m.4s graves probl.emaa que e~rantaba l.a -

~unta aran l.as prasi.onee da EBtadoa Uni.tlos para que reoono_ 

ci.era l.a dawla, ai.saa que deseonooia al. gob1.arng proV:i.Bi.onaJ. 

porque ,estos rec\U'8oB hab!an sal"Yi.llo para l.a compra de arm

qua si.rvi.eron para repri.Jli.r al. puebl.o. 51.n embargo, el. gobi.•!:, 

no nortaamertoallO a trav69:• da w. llrowilar Bfi.rm.61 "Bat&4os 

??ni~~ oonai.&ara l.egitia~ a1 gobierno proVi.oi.onal.';3) poco 

daepu'e l.o ••el.ararían formal.l!ilente en Estados Unitios. C54> 
La. ;twxt• proYiai.onal. 411 gobi.erno no •61.o desoonoc:i.<S 1a de:!! 

da • tambi6n:,;nacional.i.zcS d:lferantee eap:reeaa afeotBllt.ei, con 

el.l.o, i.ntereses de norteB111er1.canoe. Otro probl.11111a que ae e~ 

franta~a. 7 no aenos grave, era l.a doecap:ltsl.1.zaoi.6n del.~ 

· Jl&{s. La junta gestion6 cr,di.tos con el. Banco J:nter-erioa_ 

no de Desarrol.l.o y al. Banco llundi.111; l.a OBA organi.z6 un fon_ 

do de emergenc:la para l.oe ni.oa~ansae. Aunado a l.oe ante_ 

riores probl.emas, antas c:lta4oe. aetabL. el. sal.do que dejcS -

l.a ravol.uc1.6ns 40 mil. muertos, 100 mil. heri.doa. 40 mi.l. hu•!: 
fanos, 200 mil. fami.L1ae s1n hogar, 75 m:Ll damnif:leados, p6r_ 
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d1daa por X 500 m111onas da dól.ares. Todo aso sin contar 

con el. enal.fabatismo, l.a morta1idad y l.a desnutrición e~ 

nica que surrían l.os ·habitantes del. pa!s, -:( como el. bajo 

Di.val. de V!.cla, era sombrío al. panorama que se encontraban 

l.os integrante• ele l.a junta de reoonatrucci&n. Para sol.u_ 

cicSn de l.os probl.emas se contaba con un aparato llldloúritico 

desorganizado, con una burocracia inepta y oorrupta.<55 > 

Entre l.as decisiones :!undamenta1es que tomó el. go_ 

bierno proVisional., destaca el. desconocimiento de l.a deuda 

externa, misaa qua había sido util.izada para reprimir a1 

puabl.o; se erad el. Xnatituto Ni.caragUense de_l.a Refo:nna 

A&rari.a; y el. decreto de l.ey del. Sistema Nacional. de 1a S~ 

l.ud y al. Sistema BBtata1 de Radiodilusoraa. Estas fueron -

l.a:i primeras medidaá adoptadas por l.os integrantes de l.a 

junta de raconstrucción.<56 ) 

El 25 de jul.io da X979, jll. cl..ero decl.ard qua en 

Do11urigua1 "• •• siempre había escogido (l.a pobl.aci&nl un 

ambiente de fe y espíritu de l.ibertad".C 57 >La8 autorida_ 

des cl.arioal.e• emitieron un documento "ti1'ul.ado 1 Xniciand.o 

i~ ra~o1'8trucaicSn, en al. cua1 afirman estar convencidos -

qua para iniciar l.a nueva era es necesario tener en cuan_ 

ta toda l.a sangre derraa&cla y l.os sacrificio• que real.!.só 

el. puebl.o, sin olrn.dar ol. santiclo )lrimario de l.a Vida 7 -

l.os va1ores aut&nticos que impl.ican l.a verdadera l.ibera __ 

ci.cSn. Adrtertan, asi.llismo, qua no deben crear idol.atrias 

hacia 1aa instituciones como 10 es el. BBtado u otras estru.2_ 

turas eooia1es. Seflal.an que ha. pascar de que se han abierto 

inf!.n14ail de esperanzas se in:i.cian nuevos temores en l.oe 

aspectos ideol.ógicos, así como en l.a organizao~6n da nua_ 

,,_ estru.oti:Lr¡¡,,tl es liata:...ea. Rae i.endo c.Lara dl•i.-. i..Sn o.e''"ºª 

de 1as JIOB1Dlee ideologías ln~decuadae qu~ se pretenden Oa_ 
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poner, a1 at'irmar1 "Bl. pueb1o juzca por 1oa heohoa. Ver 1oa 

hechos, ana1izar1oa, eva1uar1oe ea 1a base de un proceso de 

autoconaoientizaci&n. Conecientizar no ee imponer a1go aje_ 

J:IO• BB t'acili.tar 1a auto~inaaci&n personaJ.i.zante 7 cread!!. 

ra de 1oa ho•bres y do 1os pueb1oa•. Otra &avertencia hac:ila 

e1 nuevo orden que ae eat4 gestando en este perio4o ee en~ 

ouentra a1 at'inaars "Dio••'•DO ecS1o ee 1a Cuente de 1a Vida. 

BB tambi'n 1a t'uento de1 derecho T ile1 orden aoo:lal.. c:ua.ndo 

se ciega esa ~uente, 1oa eiatemaa de poildr,~~tan ile to11&1r 

au 1ugar. Se erigen a ai. a:la1110e, en 'abso1u'toa.r.se t>&c1aV111a 

.nucv-..m;u:i:t;e al. holilbra en 1ugar de liberar1o ••• Sin Dios, 1• 

conoienoia, ae oonVierte en ti.Ca mera repetidora 4• ooaaig_ 

uas enajeDIUl'tea 7 vac!as de 'todo sentido or!ti.oo T de toda 
.trascendencia humana".C 58) 

Debemos destacar, q111a;' en el oitaclo clclcumento • .,rs, se_ 

ilal.a c1"temor on 1ca w:poctoa idGo1cSg1ooa" que apenaa oa ·~ 

't«D presentando. Batos temores no scS1o embargan a 1a ;4t1eaia 

Dicarqttenee ya en enero de ese mismo afio habían sido expue.!!. 

'toa por e1 propio Papa.·l&l. dac1arar1 "La XC].esia merece y ~ 

quiere ser cli.4a. lb necesita i.deo1og!aa }l&ra 1iberar". ('i9) 

Laa nuev.. ideologíaa & 1as que se ret'iere e1 clero del V.!!; 

ti.cano son ciaras aius1011e11 al. nuevo rigi.aen. san4ini•'ta, T 

•obre to4o en este docunaento emiti<lo por e1 c1ero encentra_ 

moa una serie de advertenoise que exigen, en noa'bre de 1a ·

l!Oblaci6n, 1ibert~4 4e conciencia y 1a 1iberaci.dn dc1 ho=brc • 

.lh •1 d.oouaento ea:Lti<lo por la iglesia en julio, -

Te!amoa o1araaente que 1aa re1acionea iglesia-BBta4o no son 

ana6moaa. esto se percibe oon más ~uerza en e1 mea de &«OB_ 

to • e1 oinoo ~ara ser exactos, 1a ig1eaia pi4id a 1a junta 

4e r~oonstrl.lccidn que restableciera. las libertades Y deola_ 

ra..-: loe j:.:.i~ioa cón~ra 1aa personas re1ao1onaclas con el 
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Bomoc:Lsmo. La pastora1 de jul.:1.o y l.a de agosto: conf':LX'lllaron 

que l.a :Lgl.es:La aotua de esta manera, porque había sido racha_ 

za.da del. proceso de reoonstru.cc:Lón~ aunado a 1.o anteri.or, 

tenemos que 1.os a:Lete obispos de N:Lcaragua aoegura!l que ex:L~ 

te un Blllb:Lente confuao en el. país. La respuesta del. gob:Ler_ 

llO de reconatrucc:Lón ante estas advertenc:Las, observac:Lones 

y comw:i::Lóados, se di.o a trav6s de Dan:Lel. Ortega, el. 6 de 

agosto, respond:Lósque 1.a. 1.:1.bertad de cu1tos fue ampl.:Lamen_ 

te respetada por el. Jl'SLH, ¡y que su gob:Lerno se había dado 

un 1Í!!l1te de qu:Lnce 4íae para restabl.ecer en .todas sws for 

mai;i 1.a 1.:1.berliad de expres:Lón.<60> Bs~a respuesta :Lnm.ed:l.ata

por parte del. gob:Lerno a 1.as decl.araoiones dol. el.ero nicara

gUelllJe nos :Ln4ica 1.a gran :Lmportano:La que 1.e oonoedi.a el. 

gob:Lerno a 1.a igl.es:La, porque· estaba consc:Lente de su :Lnfl.]! 

eno:La soo:Lal.. No era sól.o esta s:Ltuación 1.a que en--.;..•-~:.· 

~n•aba el. gob:Lerno rel.ac:Lonada oon el. el.ero, pocos días 

despu4s lios e:Lete ob:Lspos de 18.oaragua. p:Ld:Leron Ul1ac;pos:Lc:L6n 

of:Lcial. dentro del. gob:Lerno, expresando al. mismo t:Lempo su 
di.egusto por 1.a campa.ila de eim).tac:Lón aa.nd:Lnistao ( 6X) •ta 

era 1& :Ldeol.og!a de l.a cual se sentía tan temeroéo •l. c1e_ 

ro n:Lcaragitenaes el. sandi.nisl!lo. 

Sin embargo, e51o:tun:.mea. al•epu,11, Molll'. de Obando 

7 Bravo al. referirse a1 soo:Lal.ismo, en una entrevista, ex_ 

preed que era una preocupación para 1a ig1esia. Se&1ln &i, 
el. soc:La1ismo nacional.:Lsta es el. que conv:Lene a Nicaragua. 

Deo1ara que su país va haoia un social.:Lsmo, pero que aún 

no se sabe cutti, porque "Bl. soo:Lal.ismo es una ideol.ogía -

que puede tener muchas ~ormas ••• Oja1á que noaostros no -

tratemos de cop:Lar otros mo4,!11.os, entonces sería un soc:L~ 

1ismo postizo, creo que debe ser un soo:La1ismo n:Lcarag«e~ 

ee, donde haya juetic:La sooia1R. A pes&r de esta deciara_ 
o:Lón no acepta un p:l.1ar del. poeib16 soc:Lal.ismo na.oional.is_ 



ta que podría existir en Nic>lragua ar rechazar al. sandi_ 

dinismo. Mas, en esta ocasión l.a máxima autoridad cl.erical. 

en Nicaragua se pronunció por el. social.ismo nacional.ista. 

Por otra parte, el. nu.1cio papal en Nicaragu:a,,:ºPietro Sambi, 

afirmó, en la misma entrevista, que el deseo del. Vaticano 

es que haya una revol.ución cristiana •. .\seguró que• en el de_ 

rroca.'llicnto de l.a dicta·lura participaron l.os cat61icos; esta 

revolución, segdn Sambi, es l.a posibil.idad de una revo1uci6n 

en comwii6n con l.os valores cristianos y l.a plural.idad social, 

cor.stituyéndose como un model.o para los países de .Am~rica L~ 

tina que enfrentan situaciones económicas, políticas y soci~ 

les graves. (GI) Así pues, las autoridades de l.a igl.esia ha_ 

blan de un social.ismo y de l.a posibilida• del. mismo en Nica_ 

ragua, esta es una declaración tan contradictoria como las 

que se han hecho en l.os ~l.timos meses. Desean l.as al.tas je_ 

rarquías clerical.es, pero condenan; apoyan pero no apoyan, 

su posición es indefinida porque l.a misma situación del 'País 

no permite visl.umbrar el. futuro con un poco de cl.aridad. 

Ji:mpero, l.as decl.aracipnes de estas autoridades no se oponen 

de 11aJ.abra a un'-· posibl.e cambio socialista aunque se desea 

que este social.ismo no sea como l.os que hay hasta ese momento 

sino que sea muy particular y que la iglesia deje huella en 

la conformación de ese, posible, socialismo. Sin embargo, p~ 

ra otras facciones clericales lo importante es el cambio de 

real.idad popular, porque están comprometidos con l.as ideas pr2 

gresistas de los clerigos de la liberación y sus más caras as 

piraciones son l.a libertad del. pueblo y un digno nivel de vi_ 

da que garantice a la pob1aci6n su bienestar y la posibilidad 

de desarrol.larse positivamente. Son diferentes los objetivos 

que cada facción clerical. persigue, el el.ero conservador desea 

conservl'tr e inclusive mejorar su posición social y política,;· el 

clero progresista confirma en la realidad el compromiso discur_ 

sivo, cu.'llpliéndose así la máxi'lla "Hacer bien a:i pr6jimo co_ 
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•o a s:C llli.•1110". IilBtos prel.allos cump:J,.en ae:C su comproüso 

IUlqUi.ri~. tanto por su posic:l..Sn ideo16gica, como pol.:Cti_ 

oa sin ol.vt.•ar l.a :Cunl.amental. y qua l.os hace diferentes 

a l.oa l.aicos, por su posie;ti{á"•'.teol..Sgica,que busca de aoue:: 

b a su oonoepcicSn, .i.qae .. tt.1111en de su rel.:Lgi6n, rescatar el. 

••nsa;te orig:lnal. 7 l.l.evar1o a l.a práctica. Bata es l.a DU,!. 

va praxis que ha creallo el. el.ero l.atinoamericano, ba111ado 

en l.a teol.og:Ca •e l.& l.iberaci.Sn. 

La reapueuta al. confl.:Lcto tgl.esia-EIBtado es l.a -

aol.araoi.Sn de poaioióneaJ;l.a preooupaoi6n da l.a icl.as:La 

representah por l.as al.tas jerarquías, como l.o son 1oa 

~ obispos de 1':1.varagua, corresponda a llWI intereses ª!!. 
ciopol.:Ctiooa, :¡_ tambi~n de convicci.Sn rel.igi.osa,dantro de -

l.a sociedad n:Loarac«ense. Bn el. mes de agosto, desterrado 

p el. dictador, es cuando se :Ln:Lcian 1os arregl.oa entre 

l.aa diferentes fuereas sociopol.:Ctioas del. pa!a. lll gobi•.!: 

no al. apresurarcG a pactar con l.a :Lgl.aoia. oe adl.o por_ 

que desea al.canzar l.a mayor estabil.:l.dad posibl.e para so_ 

l.ucionar l.os probl.emas más apremiantes, es adem'8 porque 

o9se:r-va ~n eil.a a una poaibl.e opositora pol.ítica~ Daniel. 

Ortega afirm6 que no hab{a c:Laaa entre l.a igl.es:La y el. Bs 

tdo porque l.os doe deseaban hacer fel.:l..11 al. puebl.o. Para 

acl.arar mal.os entead.i4o•, l.a junta de gobierno y autori~_ 

••• de l.a igl.esia se reun:li.eron y l.l.egarcn a un acuard.o ~ 

que se concreto en un documento en el. que el. el.ere da su 

mpo:ro al. socia11smo que desea colll5truir e1 nuevo gobierno, 

ea 'base al. sand:Ln:Lsmo. Acordando en su carta pastoral. que 

acepta a l.a teol.og:[a de l.a l.iberac:L6n. Con l.o anterior 1~ 

igl.eeia ~op't'a una teol.og!a que sirve para eu nuevo oom_ 

prcra:l.so '3' 1.a acepta no por conirs:te:i.~n sino porque se ve 

comprometida real.izarlo debi.do A sa anteri".ir iflte:r.·"enc: .... ón 

V a la nueva ordenacidn sociopol.ítioa que est4 contigu'_ 



~Be en e1 país. Bl. I7 de noviembre de I979, se autoca_ 

1:1.:f':lca 1a :1g1eataa, a trav4ls de sus ~ al.tas autoridad-, 

comprometida con e1 &andinismo, pon¡ee reaoa'ta al. Pobnl de 

1a aaazg:lnao16n. En •1 4oc11111ento ex11re•a 1a ig1e•:la au oo-=: 

Jlr'Old.llO en 1a recoDB1irucc:16n ele 1a au.eva RicarllC'llla. y b 

1lll hoünt nuevo; ae:C puee, tiene en ouont;a obG1i6oal.oll ., 

F errorea que oonl.J.eTa e1 proceso rewo1aoi.onario• oo- -

maqen ele proioecol.&a .. raque en e1 -•enw - q- •-ne_ 

cosan.e rectif':!.cer 1a ig1e•:la i. pu.ella haeer •t.D probl. ..... 

•'ta 'táat:loa 7& 1a ba rellll.11&84o oioraia vece• l.a f.&l.oa:la, -

'Mea ele .,.. ... al.io.. au1:ort. ..... , uno• ..... antes desea 

••r ooa~ con 1oa •an41Q;la'taa y meca q- sean "erro_ 
ria'tall y poa'ter:lormen'to 1eo Uaaa terror:l•io- que i.llpon.en 

paaf'l.•"o• ··:1.ae .. ·~•nan't• .:i.-bl.o,-., el.1o• 1o• .n,_ 
.. na •D aen.iari.1 _, encont:nmo• o'troa •.j-pl.Oll )'& ot._ 

....... 1111!1 com~iocioaea entro una ., o'tlra ••ol.eraoUn •0111. 

••~ 11&1o JIOI: &1-. Sl•11Pi.win ea v.dd que 1mrs ci.rom:¡t! 

'flanol.• ~ a:L«o· o'traa, pol'llll• lat9"' oo~an11-en1'e a.ab:l.llA• 

'fl•b:lfa .. ve&"tld q- ea toa oamld.o• no llan •Ulo raü08l.• J 

1oa ~ambios registrados e~ e1 .discurso· c1ex"lNia1. d~ ~a ig1~ 

sia se dQben ~tindam~nta1mente a.;t. giro que tomsR 19s acont~ 

cimientos sociono1!ticos en ~icaragua. 

Sil cl:loho dociaen1:o 't-M•n 110 ba'lll.6 cl61 •oc:laJ.:1•-· 

ref':lrila4oee a 11 a:f':t.:raaron1 1- au'torH.d .. eo1e•:lbltto.a. 

ao ·•e•ear e•• tl.JM» de •ooial.i.8alo que • ••• •re1;on4o •-•'ter 

al. JN!b1o a ciertas man:Lpul.acione• T 4io1i-..O. ~· qui.•De• 

arlti'trar:l-ente detentan •1 po4er. ~-pooo )IOariamo• aGltJI_ 

'fiar un aoo:lal.illllO que a1 extral.im:l 'tara• •re'tend:lera arre~ 

1;ar a1 lloaltre e1 4oreoho •~ias ao't:lvacione• re1~gio• .. de 

•u Yi ... o de aX)lreaar pdb1icamente es .. mot:lvacione• F l!IUl!I 

oonYiccionaa , oua1quiera que sea su fe re1igioaa ••• •i, en 

cambio, e1 aoo:la1:1.amo aigni:Cioa, como debe sig¡ñfioar pree~ 



minencia de 1oB intereses de 1a mayoría de 1os nicarag(len_ 

aes 7 de un aode1o de economía pl.~:tioada racional.mente 

B01idari.a 7 progreeivam.ente participativa, nada tenemos 

ci.ue objetar ••• Si eocia1iSl!IO :l.mp1:l.ca una creciente d:l.smi_ 

nuci6n de injuet:l.o:l.aa 7 de 1as tradicional.mente desigual._ 

4a4•• entro 1as ciu4a4es y el. campo, entre 1a remuneraci&n 

4•1 tralMljo :l.nte1ectua1J •i aigzüt':l.ca participaoi&n de1 -

trabajo en 1oe productos de su tra,..jo, super8l1do 1a al.:l.e_ 

na.oión econ.Sll:l.oa, nada hay en el. cr:l.atiani.aLllO que ojemJll.i_ 

fique oontr.41.oción oon eate proceso ••• l.o que pretendemos 

•• un proceso que camine :ti:rmeaento b2.o1e. una sociedad pl.~ 

na y au.t4nttcamente Dicsiragttense, no capital.:leta, 1.Diepen 

tiente no total.1.taria". <62 > Los buenos deeeos de esta car: 

ta ~-toral. no t'uercn cwap1i.dos poster:lo:niaente, J.a. exp1i._ 

oaoión -tni•-ente :requerir!& de un. estudio der:tSSO a 

1903, por 1o menos, porque l.a igl.eu:l.a adoptó una pos:l.o:l.ón 

contrarnvol.uot.oaari.a 7 f'ue una de 1as pri.nc:l.pal.ea opos:l._ 

toraa a.1 rfgtmenJ sws acciones, en el. per;(odo s.ntee aefla_ 

1e4o, :fueron enoaraiaados a ob&1tacul.i"'!'!.r. el. .-¡iesa.rrollo --: 

social.• <63) Si.D -barco, :iB.ll el. período que e&tBlllOS tratan_ 

do, a1 tl\":l.unf'o ii• l.& ;¡-;;;=lu.eiÓn: el. pacto igl.es:l.-Batado 

•• tid 7 quel.6 ••cri.to en esta carta pastoral.,; en 1s. cua1, 

oomo :ra :a-o• aeflal.ado, a :pesar de que ae e.Aopta 1a teol.o_ 

da de 1a 1t.beraci.Sn, por escrJ.to, no ae actl.!d de acuerdo 

a el.1111. porque a peaar de que 1a igl.est.a deseaba 'QD. 1.ucar 

pr9pondera.,te dentro del. gobierno al.· no ~omsegui.r1o~ des_ 

pu .. del. pacto, rem-pi6 el. co1J1pro1111eo adquir:ldo. Sin -bar_ 

go, el.ementoa o1ertcal.•• que 1ucbaron por 1a causa popul.a.r 

:r ••tu'Yi.eron aieiapre co•prometi«oa con 1a. re"Y01uot.&n tu"Y:t.•_ 

ron a.1 :f:l.nal.1.sar tilata un l.U«ar dentro 4el gob1.erno, por -

ejemplo l'ernando 7 :BrDeato Oardenal. 7 113.gu.el. D'B$coto. 
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P.l.:aa1mente, loa obi.apos •ani:ti.estaa. "••• •un ampl~o 
espaoi.o da 11.bertad que les pe:rm:ita cW&pli.r su labor apoa_ 

•611.oa sin i.nter:t•renoias el ejercicio del culto, la eduo~ 

oidn 4e 1a ~.. 7 el desarrollo de aquel.las vari.a4:CaUiaa ª2. 

tiYi.4acles que l.lavaa a loa :ti.el.es a traduci.r en su Yi._ -
pr.i.Ya4& :tami.11.ar 7 aooi.al., loa imperat:lvoB moral.ea que di 

aanan de eea mi.ama :te."<64 > No a6lo l.a igl.es:la n:lcar&«Uen= 

ae apoyaba al. proceso revoluo:lonario de su pa!s, tBDlbi.&n 

lo apoJ11Lban :lgles:las como la madril.efla, la aex:l.oe.na 7 el. 

Secretar.lado Bpiaoopal. de Centro .Ami.rica y Panam4 (OBDAO) 

exprea&s "••. la igl.ee:l.a centroamertca.?!!!. quiera hll.o&r e:te~ 

ti .. •u preseno:la en loa procesos de liberaoi6n y organ:laa_ 

oi.6n aoo:lal. de nuestros pueblos".<65 ) BSta :tue la manifes_ 

taoi.&n de la iglesia iberoamericana en torno al. m:lemo :te_ 

dmeno. 
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"Juicios de va1or áticos han sido muy 
diferentes a 1o 1argo de 1as distintas 
&pocas socia1es• dependiendo siempre de 
1a cambiante base socia1; pero precisaa 
mente por e11o, estos juicios se han pro 
nunci~do siempre de acuerdo con un mode-
1o comihi en e1 mom.em:to~~con un mode1o -
típico y 1o que es más importante, con un 
mode1o de contenido objetivo". 

Ernest B1och 
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CONCLUSI·JN!;;S 

.A lo largo de este trabajo heaos precarado presentar 

aque!1os elementos ae análisis que nos pe:r'lllitan la co•prensi6n 

110deata y en todo caso adecuada de la actuaci&n de la i~lesia 

y el cloro en \lna coyuntura oolítica determinada. Para tal -

pro~'sito heaos considerado necesario detenernos au..~que sea -

su-.griaaente en aquellos eleaentos constitutivos del fenóaen~ 

rel.igioso, tanto en sus elementos institucionales coao de co!!: 

tenido religioso, para recuperar así en su especificidad la 

actuación política. 

La teología, tal como he•os señalado, en el congl.o~~ 

rado de conocimientos religiosos cuya definición ha sido ob_ 

jeto de controversia en el continente Latinoruw.erioano. Henos 

destacado la objetivación de la religión en la realidad, t~ 

to, .a trav6s del papel que ésta jue~a en la confoI'l!lación de 

una visi&n del mttndo como a través de la acción concret~ de 

los indiviauos que son seguidoras de la religión y de la ~I"!. 

~ia instit~ción religiosa. 

R.ecc>rda.aos que a1 hablar de t'eolctgía debemos tener 

en cuenta que a través de ésta la iglesia proyecta una car_ 

ga de conocimientos y valores específicamente religiosos 

'ue pe:t'l!liten la conforaaci6n de una Visi6n de aunao y de un 

mo4o de vida cotidiano, así coao de una acción sociopolítica 

en circunstancias especial.en. 

Así pues, la iglesia participa en lo social, apo_ 

yada en su comunidad, a través de un discurso que legitima 

o cuestiona u.n orden establecido, aovil.izando y contr<»lando 

diversos sectores sociales que conforman lo que lla~~nos c~ 

munidad cat6lica laica. 

A nivel institucional heaos visto que la iglesia 
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es la 4ifusora del conocimiento religiose; sin embargo, -

no está conforaada de una manera holllogénea.- Las iglesias -

a nivel local enfrentan diferentes realidades y es por ello 

que su personal especializado, el clero, difiere en pansa_ 

•iento y acción, provocándose de esta' manera su diViaión 

teológica, discursiva y activa. Rl clero latinolll!lericano -

ha encontrado su principal punto discordante en la llBl!la_ 

de. "teología de la li9eraci6n", y en esta se ha manifestaiio 

y se manifiesta la reivindicación y la demostración de la 

capacidad del clero latinoamericano y de su ingerencia en 

1a realidad, a travás de una teología propia que, como co!!'· 

secuencia, desafía el •onopolio del Vaticano que por siglos 

ha su.Btentado. Bata división interclerical ha dado por re_ 

su1tade la apariciln de dos grupos clericales fundaaent~es: 

el alero conservador seguidor de la teología tradicionAl. y 

lllUe se allica entre;.1as al.ta~·.esfaras jerárquicas de la -~

iglesia; y, el clero progresista. seguicio:l" y difusor de le. 

teología de la liberación y qae se ubicQ fundantenta1:mente 

en las aasea de la iglesia. 

La teología, como ya heaoa dicho, con anterioridad, 

se caracteriza por la interpretación del pensSJ11iento reli_ 

gios<t f'l.llldamental y es el claro, además, el encargatlo d.e 

esta interpretación y de darle el "sentid• Jlarticular" qu.e 

considere necesario para ser comprendida por su comunidaa. -

Heaos observado a lo 1argo del trabajo una iglesia 

que b.a pasad.o por diferentes y sucesivas act~aciones en re_ 

lación a su propia realidad y a las tra.ns:f'onnaciones polít! 

cas qae en ésta se han daao. A través de una actuación pas! 

va y activa, la iglesia . lla .. aanifestaae su participación c2_ 

•o actor pol.i"ti co, con cA.racteri'.sti º"" específic=, mismas 

que hemos estudiado en la primera parte de naestro trabajo. 
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Tomas 1as actuaciones y posiciones de 1a ig1esia 

nos describen una institución oomp1eja que por su propia -

ingerencia es capaz de demostrar su capacidad confontadora 

y •ovi1izadora en 1a sociedad. li:n nuestro estudio de case, 

hemos podido percibir esta actuación comp1eja que ocupa un 

1uga.r centra.1 y sio!;nificativo para e1 análisis po1ític• en 

1a rea1idad nic•ragUenae. 

Si bien nuestro estudio se ha centrado en e1 perío 

de I972-I979, no quisieraaos dejar de seffa1ar siquiera. ten~ 

dencia1aente 1as características que ha aBUlllido 1a actuación 

de1 c1ero en e1 períoao posterior a 1a revo1uci6n. 

Cabe recordar que con e1 derrocQJDiento de Anastasio 

Soaoza 4e1 poder y su sa1ida de Nicaraguw acababa e1 período 

de 1a dictadura cli.nástica y así conc1u!an varios ai'ios de 1u_ 

"'"~ popul.ar. 

m. priaer intento de gobi amo 10 consti teyen 1a -

f'orma,ci6n de l.a Junta1 Nacione.1 de Reconstrucción Nicaragüen_ 

se integrada por Vio1eta Vda. de Chaaorro, A1fonso Robe1o, 

Dani·ei Ortega, Sergio Bamírez y Moislis Hassan, !Setos eran r~ 

presentantes de a1gunas de 1as facciones social.es, econ6ai __ 

ce.a ~ ~~l.!ticas que ha9ían ~articipado en e1 cambie guberna_ 

aental.. 

Los priaeros intentos de organización nacione.1 por 

parte de 1a JNRN estuvieron abocados a so1ucionar a1gunos de 

l.os ~rob1emas más apremiantes y de1inear al.gunos de 1os obj~ 

tivos fundamentales que se propondría real.izar en 1os aspee_ 

tos econ6micos, pol.íticos y sociales. Las primeras medidWJ -

fueron l.a naciona1izaci6n de la banca y otros sectores consi_ 

derados c1ave para la recuperación y desarrol1o de1 país. o_ 
tros rubros important.-s eran 1& a-t<>fü•-.,-Sn r. J.~• po•~J ""i.6n lici_! 

da ~roducto de ia anterior 1ucha armada, los huerfanos, l.os 
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desempleados, así como l.a reconstrucción habitacional. Se 

inicia la campafia al.fabet{zadora a nivel. nacional, en el.1a 

participó activamente Cu.ba con recursos aaterial.es y huma_ 

nos; empero, a diferencia de ocasiones anteriores, l.a igl.e_ 

sia no participó. Rl.l.o no impidió que posteriorraente l.a Co~ 

ferencia Episcopal Nicaraguense emitiera a trav6s de una -ff 

carta pastora1(+), su aprobaci6n a1 programa al.f&betizador 

~ue el gabierne había paesto en práctica y man:i.festar su -

convioei6nde que la iglle•ia• tiene el derecho de proyectar 

su particul.ar concepci6n del mundo, del hombre y de 1a his_ 

toria, en sus pro~ios centros docente. Si de antemano 1a i..;: 

g1esia l.1eva ii::ip1!cito el. car~cter educativo al proyectar a 

su co•unidad el. conocimiento rel.igioso, en los centros edu~ 

oativos cat61ioos se preten4e acentuar este aspecto e infl.~ 

ir 4e una aanera aás directa en la sociedad y l.a política;. 

A1 final.izar 1:979 e iniciarse I980 se intentf. 1a 

formación del l.1aaa4o C.nsejo de E)3tado(++) ~ue en 1a repr~ 

sentación directa de ].os diferentes grupos social.es, eoon6~ 

micos, pol.ítices y religiosos. Bl. Consejo de :SStado fo:r11ad&' 

entre aar_, y a'bn1 lle 1:960 se integró por 33 miembres (s~is· 

eran de1 Prente Sandinista lle Liberaci&n Nacional, doce ae11 
Frente Patriótico Nacic.Witl.iGt¡¡., :::si.e del. ~ente ~plic> 4le -

Opesioi6a, seis del. Consejo Su~erior de la J;;apresa Privada, 

un.e ae la Universidaa Naciona1 Aut6ngaa ae Nicaragua y uno. 

ae ia AIJociaci6n Nacional. de1'0l.ero, ~ue sin pertenecer co~ 

creta~ente a el1a lo representa-a). Toao parece inaicar por 

1os hecos anteriormente eX}l>ueetos ~ue la ig1esia no se enco~ 

tralla satisfecha con e1 gire ,ue to•aban ios acontecimientos. 

Después iie1 aerrocamiento ae1 dictador, l.a JNRN y 

e1 PSLN fueron criticaaos conetanteaente por 1a ig1esia y los 

grupos conservadores co•o e1 Frente Deaocritico NicaragUense 

1f ia A1iansa Deaocrática Revolucionaria, la:'. 11tt1:6Ti Penioó:r1S;t:l.sa. -

1'icara~ense y 1as Fuerzas Armadas Oe::1ocráticas. Muchos iie es_ 
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tos gru.poa tienen ayuda financiera extranjera prinoipal.emen_ 

te norteamerioana(+++)inol.uyendo al.a igl.eei•; ~eta cuenta 

con el. Cathol.ic Rel.iof Services y l.a A~encia de Deearrol.l.o ~!!: 

ternaoiona1. A1 mismo tie~po, no se pueden pasar por al.to, l.aa 

continuas v1B1.tas de~Mons. Obando y Bravo a EStados Uni.dos. 

La igl.esia y l.oe grupos conservadores forman una 

fuerza contrarrevol.uctionaria que ataca~C!luta y continuaMente 

111. gobierno sandinista acusándol.o de represor, ateo, irre_ 

l.igt.oso, antidemocnitico y comunista. Ante estos ataques el. 

eandiniem.o.)larespondi.do que respeta al.a ig1osia, al.a rel.1_ 

gi.&n y a l.a l.i'bertad. 

Este ti.po de aensaje sandini.sta ha Bido reohj!.~Oc; 

con crí~1.cas y acusaciones de estar l.l.evr;Uldo el. Bandinismo 

7 todo l.o que a 61 se refiere a l.a ido1atr.ía¡.eete proceso 

de acusaciones y defensas no ha cesado. La ofensiva de l.a 

· ig1esia no acaba al.l.Í$ el. primero de junio de I980 l.a Cónf~ 

renci.a Bpi.sc6pal. Nioaragttense emiti& un comunicado en el. que 

conmi.ncS ~ l.os sacerdotes cat&l.1.cos que prestaban sus eervi_ 

c1.os en el. gob1.erno a renunciar a sus cargos porque 'stoe 

no iban de acuerdo con l.as tareas ecl.esi'6t1.cas que desempe_ 

fiaban y l.a investidura que tenían. Los eacerliqtes a l.oe que 

se referla l.a cueria nicaragiJ.enae eran Mi.guel. D''Escoto, ñ_ 

nietro de Bel.aciones Exteriores; Ernesto CardenaJ., ministro 

de CUl.tura; Pernando Cardenal., Jefe del. Mov:i.miento Sandini.2," 

ta de l.a Juventud, Al.varo ArgUel.l.o, i'4iembro del. Consejo de 

Estado y Edgar Parral.es, embajador ante l.a Organizaci6n de 

l.oe Estados Americanos en Washington. Estos sacerdotes no 

han renu.nci.ado a sus cargos manifestfudose de esta manera 

una vez m4s l.a división que existe en el. interior de l.a igl.~ 

sia nicaragttense, como en otras del. conti.nente. 

El Papa Juan Pabl.o···II ha criti.cado· en varias oca· 

siones l.a división de 1a i.gl.esia. (++++) refiriándose cone·re __ 
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tamente al prob1eaa de 1a Ig1esia Popular~ tal. como hemos 

pretendido demostrar a través de nuestro aná1isisf ésta es 

1a reivindicación y rescate, o al menos pretende serlo, de l.o 

que debería ser una ig1esia para e1 pueb1o. La construcci6n 

de 1a Ig1esia Popular se pretende hacer en base de 1a teo_ 

· · 1og!a Je l.a 1iberaci6n oponiendo e1 Vaticano ;., l.as altas je_ 
rarquías c1erica1es l.atinoamericanas su Doctrina Socia1 que 

propone "cambios" socia1es, económicos y po1{t:l..cos din anta_ 

gonismos, B'...n choques ni conflictos, esto es, por 1a vía pa_ 

c!fica. 

A pesar de l.as diVisiones internas en 1a igl.esia su 

capacidad de motivación y movi1ización no se puede poner en 

liuda. El mes de no Vi embre de 1982, se organizó "El mes del. 

Rosario"• de tal. raanera que por fami1ias o grupos se rezara 

de día y de noche sin interrupción. El. d.!l'.a.·'.28 de ese mismo 

nea se cel.ebró l.a consagración a María en e1 Co1egio Sal.esi~ 

no de Don Eosco a l.a que asistieron proximadamente cincuenta 

mil. personas. 

La visita de Juan Pabl.o II a Nicaragua el. 4 de marzo 

de 1983, demostró una vez más l.a capacidad de movil.ización -

del.a igl.esia. La recepción fue mu1titutiinari.ia.gran parte de 

1a pobl.ación nicarag(tense, estimada en 700 lllil..habit11ntes, se 
- (+++++i reunieron para recibir a1 pontifica.· Sin embargo,- l.a V"!_ 

sita del. Papa no fue perfecta, l.a curia nicaragUense y e1 pe_ 

riódico La Prens.a acusaron a 1os · sandinistas de haber sido -

irreverentes al. haber interrumpido e1·discurso de éste. Días 

4espués el. Arzobisp~ de San José de Costa Rica y Presidente 

de1 Secretariad~ de América Central. y Panamá; así como el Arz~ 

bispo Metropol.itano de Panamá; y el entonces Presid~nte de l.a 

CELAM, Alfonso López Truji11o repudiaron 1os actos "bochorno 

sos~~e 1os sand1nistas ante l.a presencia papa1. 
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La estrategia de 1a iglesia en contra del gomierno 

sandinista no ha c2.111biado. E1 discurso de la iglesia después 

del derrocamiento del dictador ha sido agresivo a1 afirmar 

que el sandinismo ataca a la re1igi6n,,a la libertad, a los 

presos políticos que s6lo desean la democracia de su país, 

a los miskitos que son reprimidos; y, el mar:xismo m~terialt~ 

ta ~ate•• loa 01'ensiva de tr. l!Jlesia se extiAnde a los sac .. !: 

dotes que colaboran con el gobierne, y COMO ya he•os afirma_ 

de, aDaca a la ll11.11ada teología de la libeT~ci6n y la Ig1e_ 

sj¡a Popul.ar. 

La respuesta del régi•en sandinista y de los sectores 

progresistas del clero hasta ahora ~arecen haber sid• defen_ 

siva, sin eabargo no lo es sí to~Wl!OS en cuenta que la igle_ 

sia a nivel institucional cuenta con el apoyo del pueb1.,de_ 

•oatrando as! •u poder •. ~ 
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