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inTRoduCCión 

Las transformaciones de Lo reLigioso que caracterizan los 
comienzos del siglo XXi se explicitan tanto por las peculiaridades que 
ha adquirido la secularización y sus manifestaciones, como también 
por los cambios producidos en las relaciones entre lo político y lo reli-
gioso en el marco de la sociedad actual. de los planteos centrales acer-
ca de la separación entre iglesia y estado que han signado los comien-
zos de la modernidad y los múltiples debates en torno a la laicidad y las 
teorías que han enfatizado la existencia de esferas claramente diferen-
ciadas entre lo religioso y lo político, hemos transitado hacia nuevas 
perspectivas y planteos de la relación. se han desplegado así una diver-
sidad de miradas atentas a las múltiples realidades existentes como a 
los diferentes cruces e imbricaciones en que lo religioso incide sobre lo 
político pero donde a su vez lo político adquiere elementos claramente 
religiosos presente en la vida social. estamos, de alguna manera, ante 
situaciones tan dinámicas como hibridas en que los distintos actores 
sociales como las instituciones y los acontecimientos, requieren, para 
ser comprendidos, de un replanteo epistemológico que posibilite una 
adecuada percepción e interpretación de la cuestión. 

américa Latina presenta un panorama complejo vinculado con es-
tas relaciones político religiosas que han transitado distintos momen-
tos marcados por instancias de incidencia o de exclusión de la esfera 
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pública, pero también de la vigencia de un monopolio religioso y sus 
implicancias de intolerancia como de tolerancia relativa, de influencia 
en el poder político como de búsqueda de posicionamientos jurídicos. 
así encontramos distintas situaciones, desde instancias de puja por el 
predominio religioso y de ponderación del poder simbólico, pasando 
por momentos de enfrentamiento y conflicto hasta momentos de con-
nivencia e identificación con los gobiernos y regímenes instalados en 
el poder. Un amplio espectro de situaciones y manifestaciones, que 
si bien han tenido a la iglesia católica como protagonista central, en 
américa Latina paulatinamente se han complejizado con la presencia 
del pentecostalismo como de los nuevos movimientos religiosos en 
general en el marco de un consolidado pluralismo religioso. 

asimismo, estas relaciones han alcanzado un punto álgido y en 
muchos casos dramático durante la instalación de distintas dictadu-
ras militares en Latinoamérica; como posteriormente, con la recupe-
ración de la democracia, con el esfuerzo de las sociedades y los esta-
dos por ampliar y consolidar las libertades modernas. en el primero 
de los casos en relación con la agudización de situaciones de apoyo 
y connivencia con las dictaduras, especialmente de las jerarquías de 
la iglesia católica, e incluso en algunos casos de abierta complicidad. 
Una situación que encontró como contrapartida el posicionamientos 
de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en general abiertamente 
enfrentados con dichas dictaduras y comprometidos con la defensa 
de los derechos Humanos e implicaron desapariciones, y asesina-
tos. respecto al período democrático nos encontramos con la férrea 
oposición, especialmente del catolicismo con el apoyo en general de 
grupos pentecostales y otras organizaciones religiosas, a instancias 
de ampliación de libertades que contemplen tanto aquellos aspectos 
relacionados con la educación sexual y la salud reproductiva como 
respecto al divorcio, la anticoncepción y el aborto. este último cons-
tituye uno de los aspectos generadores de mayor enfrentamiento y 
en torno al cual las instituciones religiosas han aunado esfuerzos, 
cuadros, contactos y alianzas con la finalidad de impedir sanciones, 
obstaculizar tratamientos o generar determinadas normas legislativas 
afines con sus planteos doctrinarios. 

Por otro lado, en este marco de transformaciones de lo religioso 
también resulta interesante observar como persisten, se recomponen 
y surgen nuevas religiosidades que, en muchos casos, agudizan las 
tensiones y los problemas institucionales. se trata tanto de nuevas for-
mas de religiosidad en el marco de los procesos de secularización de 
lo religioso como también de viejas modalidades de religiosidad a las 
que apelan los sectores conservadores del catolicismo para adecuarse 
a los tiempos presentes. formas de creencias y ritualidades también 
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presentes conflictivamente en el campo religioso. así la política y la 
religión manifestándose de múltiples maneras explicitan una comple-
jidad que requiere imprescindiblemente de nuevas interpretaciones. 

muchos de los temas a los que estamos haciendo referencia han 
constituido precisamente el motivo del interés de los cientistas socia-
les (antropólogos, sociólogos, historiadores) que conforman el grupo 
de trabajo de cLacso Política, Sociedad y Religión en Latinoaméri-
ca. Un espacio de reflexión e intercambio que ha posibilitado luego 
de dos años de trabajo, la presente publicación abarcando distintas 
aproximaciones a la temática en cuestión en este complejo marco de 
lo político y lo religioso en la sociedad Latinoamericana actual.

Una aproximación que presentamos a través de dos momentos 
vinculados con las relaciones entre religión y política en una pers-
pectiva amplia de su manifestación social: el primero, se encuentra 
relacionado con los temas de derechos Humanos y la iglesia católica, 
abarcando aquellos vinculados con la forma y el modo en que se ha 
dado esta relación en distintos países Latinoamericanos. Una instan-
cia en donde aparece desde el catolicismo, el enfrentamiento como la 
puja por la salvaguarda de derechos y muy especialmente en los últi-
mos tiempos , en relación a los temas relacionados con las tensiones y 
conflictos generados en torno a la sanción de legislaciones sobre edu-
cación sexual , salud reproductiva y aborto . en el segundo momento 
se despliegan temas relacionados con nuevos caracterizaciones de lo 
religioso que de una manera u otra se manifiestan en las transforma-
ciones presentes en el contexto socio político Latinoamericano. 

en relación con el primer momento, encontramos los trabajos de 
renée de la torre, Yolotl gonzález torres, catalina romero, carlos 
steil , rodrigo toniol y samuel silva gotai.

el trabajo de renée de la torre comienza explicitando el carácter 
de “arena de conflicto” que presentan las relaciones entre la iglesia, 
estado y sociedad civil en méxico en el siglo XXi. Luego de reflexio-
nar en torno a la significación clave de la temática de los dd.HH. en 
la relación entre religión y política discurre en la situación actual del 
catolicismo en méxico y las vinculaciones entre la iglesia y el esta-
do. considera así el comportamiento de la jerarquía eclesiástica en la 
actualidad que se convirtió en el más importante de los oponentes a 
muchas de las demandas que realizan las ong en relación a la am-
pliación de los derechos vinculados a la libertad sexual y los derechos 
reproductivos, implementando tanto “cruzadas moralizadoras” como 
también presionando ante el estado. analiza tanto la sobreexposición 
“de los obispos que ha generado críticas y polémicas como el papel 
desempeñado por grupos de mujeres conservadoras pertenecientes a 
las clases medias y altas en las llamadas ‘cruzadas’ por la ‘defensa de 
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la vida y la familia’” y su esfuerzo por intervenir en espacios claves del 
espacio público como la educación, la salud y los medios de comuni-
cación. Una minucioso trabajo que permite observar las estrategias de 
la iglesia católica mexicana para “reconquistar el sentido confesional 
del espacio público” a pesar de la pérdida de legitimidad que ha sufri-
do ante una opinión publica conmovida también por las denuncias de 
abusos sexuales cometidos por sacerdotes . Pero una iglesia católica 
que tampoco es homogénea y donde existen más allá de las jerarquías 
eclesiásticas, planteos distintos sobre los temas aludidos.

 Por otro lado resulta interesante el aporte de Yolotl gonzález to-
rres quien aborda también la situación mexicana con una apreciación 
que resalta especialmente el momento excepcional que se está viviendo 
en méxico, caracterizado por una gran incertidumbre, violencia irra-
cional, corrupción e injusticia. de allí en más analiza la participación 
de la iglesia católica en dicho país considerando distintos momentos 
claves de la misma, donde es posible observar tanto la existencia de 
una jerarquía católica conservadora y opuesta a cambios y libertades 
como la presencia de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fuerte-
mente comprometidos con la defensa de los derechos Humanos. allí 
se destacan obispos como méndez arceo, samuel ruiz y varios más, 
como algunos laicos, que han desplegado un fuerte compromiso con 
los dd.HH. como con las organizaciones involucradas en su defensa. 
Un trabajo que permite insertarse en las luchas y los enfrentamientos 
de los religiosos comprometidos profundamente con la búsqueda de 
la justicia y la salvaguarda de los dd.HH., a la vez que considerar la 
soledad y el hostigamiento que reciben tanto de sectores de la misma 
institución como de los grupos violentos y de poder. 

carlos steil y tonniol nos acercan un análisis de la situación de 
la iglesia católica y los dd.HH. en Brasil considerando en particular 
el caso del posicionamiento institucional de la jerarquía católica en 
relación a las elecciones en dicho país. Un posicionamiento que im-
plicó un cambio en relación a la preocupación y el lugar que ocupó en 
relación a la defensa de los derechos Humanos en su momento contra 
las persecuciones y torturas. en la sociedad actual, la preocupación de 
la jerarquía, se explicita en torno a lo que denominan como la defensa 
de la vida desde la fecundación y su oposición total a la descriminali-
zación del aborto, como a los casamientos entre personas del mismo 
sexo. Planteos en donde muchos obispos se han posicionado frente al 
llamado Plan nacional de derechos Humanos (PndH-3) en los que 
consideran como puntos polémicos vinculados precisamente con los 
temas aludidos relacionados en general con los derechos sexuales y 
reproductivos . Un enfrentamiento que ha llevado a que autoridades 
eclesiásticas consideraran al mismo como una “cartilha de estilo radi-
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cal-socialista” o un “claro ato de autoritarismo”. Pero por otro lado, en 
relación con las elecciones interpelando y presionando ante las candi-
datas a presidente del momento acerca de estos temas, especialmente 
en relación al aborto. se trata de un abordaje en donde se pueden 
observar las tramas y presiones de la iglesia católica para lograr una 
legislación acorde a sus intereses mostrando con claridad las caracte-
rísticas de la madeja política religiosa presente en los mismos.

catalina romero retoma el tema de los dd.HH. pero particula-
rizado en el Perú. así, teniendo en cuenta tanto estadísticas sobre la 
religión en el país en los últimos 30 años como el análisis de las rela-
ciones políticas y eclesiales y la opinión de la población católica, lleva 
a cabo una detallada reflexión que permite no sólo construir una inte-
resante apreciación sobre la religión y la política sino también sobre 
los desafíos que atraviesan las instituciones al intervenir sobre “los 
espacios públicos”. se accede así a una realidad que desnuda la pre-
sencia de un país cada vez más plurireligioso en donde se han abierto 
“nuevos espacios político de encuentro entre actores de la sociedad 
civil y de la sociedad política”. La autora analiza los espacios en que 
se dan nuevas relaciones entre lo religioso y lo político, pero también 
le interesa destacar la participación de “líderes religiosos en la esfera 
política” como de otras instancias y actores religiosos. situación que 
actualiza una agenda en que temas como la laicidad del estado, la 
autonomía de la iglesia, la libertad e igualdad de cultos son relevados 
e incrementan los interrogantes sobre la religión y la política en la 
sociedad peruana. 

el trabajo de samuel silva gotai de Puerto rico aborda un tema 
álgido del interior del catolicismo con fuertes implicancias socio reli-
giosas y políticas. analiza la situación existente en la iglesia católica 
como consecuencia de la continuidad del celibato obligatorio y del 
posicionamiento de la misma sobre temas como la homosexualidad 
y las numerosas denuncias sobre pedofilia que han generado, espe-
cialmente en ee.UU., además de dramas personales enormes, una 
profunda crisis económica en la iglesia católica por las demandas e 
indemnizaciones a los que tuvo que hacer frente. apelando a infor-
mación estadística y documental sobre la temática desnuda un cua-
dro de situación acerca de la realidad de miles de sacerdotes casados 
como del tema de la homosexualidad en el catolicismo y los casos de 
abusos sexuales y pedofilia enormemente preocupantes. Por otro lado 
considera la relevancia de la federación internacional de sacerdotes 
casados como también de agrupaciones relacionadas con el acceso al 
sacerdocio de teólogas y religiosas y sus implicancias sociales.

La situación en la argentina es asumida por Juan esquivel abor-
dando una temática relacionada con los dd.HH., pero focalizada en 
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las tensiones que se han generado en torno a la sanción de la legisla-
ción sobre salud sexual y reproductiva como sobre educación sexual 
en el país. en relación con esta última desarrolla el difícil proceso que 
ha llevado a la aprobación de la legislación específica sobre educación 
sexual. Un abordaje que permite dar cuenta de “interpelaciones como 
de interrelaciones políticas y religiosas” esencialmente vinculadas con 
la iglesia católica y el gobierno. Una temática en donde está presente 
tanto la “redefinición de lo público” vinculado a planteos políticos y 
religiosos, como la manifestación de las peculiaridades de la interpe-
lación de las instituciones religiosas, especialmente del catolicismo 
en los “espacios de representación de la ciudadanía”. Partiendo del 
análisis de la educación sexual en la argentina en el siglo pasado pasa 
a considerar el tránsito, las dificultades, los avances y los retrocesos 
que la legislación sobre educación sexual ha seguido en el congreso 
nacional. múltiples situaciones en donde puede apreciarse no solo las 
iniciativas seguidas por la iglesia católica para “bloquear los marcos 
legislativos de la educación sexual” sino también “su posterior imple-
mentación”. así, luego de muchas dificultades se arriba a la sanción 
de la ley en cuestión. Una instancia, plantea el autor, que a la vez que 
abre nuevos caminos agudiza la discusión sobre” los límites legisla-
tivos de la participación política de las instituciones religiosas en un 
contexto democrático, a la vez que hace visible la presencia de los ac-
tores religiosos como “innegables protagonistas de espacio público”.

nos encontramos, al término de esta parte, con el trabajo de for-
tunato mallimaci enfocado al conocimiento de las características e 
implicancias que ha tenido el sostén católico del terrorismo de estado 
en la argentina .se trata de un planteo que constituye una posibilidad 
de conocimiento de una situación no suficientemente conocida rela-
cionada con la colaboración católica en los “engranajes globales “ del 
plan sistemático de exterminio en argentina. mallimaci intenta dar 
un paso superador de aproximaciones acerca de católicos considera-
dos “progresistas o reaccionarios”, “liberadores u opresores” tratando 
de avanzar sobre las “numerosas y complejas intersecciones”. Busca 
revelar las “manifestaciones cristianas de la política y las manifesta-
ciones políticas de lo cristiano” en pos de analizar la respuesta de la 
sociedad ante el golpe de estado cívico militar religioso sin perder 
de vista las complejas relaciones en las que “la violencia y lo sagrado 
están relacionados y presentes de múltiples formas”. así, realiza un 
recorrido desde los orígenes históricos y sociológicos de la militariza-
ción y catolización de la sociedad argentina abordando las caracterís-
ticas de la dictadura del 76 para detenerse en las características de la 
“complicidad católica con el terrorismo de estado”. Una situación en 
donde describe complicidades pero también en donde alude a la par-
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ticipación directa de especialistas religiosos. Un trabajo que permite 
profundizar situaciones y acontecimientos en donde analizar desde 
la perspectiva de los derechos Humanos los comportamientos de los 
sujetos y las instituciones religiosas y sus imbricaciones con los posi-
cionamientos políticos.

en lo que respecta al segundo momento nos encontramos con los 
enfoques de Verónica giménez Béliveau, y aldo ameigeiras que in-
tentan hacer una presentación relacionada básicamente con dos posi-
cionamientos distintos frente al fenómeno religioso en el catolicismo 
Latinoamericano, si bien particularizado en el caso argentino. Por 
un lado aquellos grupos conservadores, que en un marco fuertemente 
tradicionalistas apelan a formas religiosas católicas como manera de 
dar una respuesta al predominio de lo emocional en la religiosidad 
actual, por el otro los grupos de personas que hoy se consideran como 
“indiferentes” religiosos o que están en lo que algunos aprecian como 
los márgenes de la religión. Planteos a los que se les suma la presen-
tación de Jesús guanche sobre los sitios de memoria de la ruta del 
esclavo en cuba, y su incidencia en las formas de religiosidad popular. 

el trabajo de Verónica giménez Béliveau aborda las manifesta-
ciones de aquellos que generalmente son considerados con indiferen-
tes religiosos o desafiliados. Un fenómeno creciente en los últimos 
años. sujetos y situaciones que se presentan en los denominados már-
genes de la religión, y en relación con los cuales Verónica nos acer-
ca una mirada reflexiva y crítica. a través de un interesante abordaje 
metodológico y de mezcla de técnicas no sólo intenta comprender las 
peculiaridades de los que “salen” de la religión, sino también los al-
cances del fenómeno en vinculación con lo que algunos denominan 
como “creer sin pertenecer” o “creyentes a su manera”. Un trabajo en 
donde se puede observar que salir de la religión no significa en general 
dejar de lado sus “creencias”, y también que para otros tampoco pue-
de significar considerarse fuera de la confesión religiosa mayoritaria. 
Una mirada interesante que permite conocer las distintas formas en 
que los sujetos se relacionan o posicionan respecto a las instituciones 
religiosas en nuestra sociedad.

Por otro lado, también referido a la realidad argentina, el trabajo 
de ameigeiras aborda el fenómeno de las “apariciones” de la Virgen 
que se han multiplicado en los últimos años en varios lugares de La-
tinoamérica, pero focalizándolo en una “aparición” en la argentina. 
siguiendo el marco de los patrones que caracterizan este tipo de fe-
nómeno, pero incorporando algunas singularidades interesantes , el 
autor analiza una “aparición” inserta en una estrategia de sectores 
conservadores del catolicismo de afirmar modalidades teológicas y 
pastorales ortodoxas que a su vez dan una respuesta a la revaloriza-
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ción actual de lo místico y emocional. el caso se vincula en particular 
con una “aparición” que se ha producido en una Provincia del norte 
argentino manifestada por una vidente y alrededor de la cual se ha 
conformado una devoción que congrega a miles de peregrinos a la vez 
que ha producido un profundo conflicto institucional. así, a partir del 
enfrentamiento con las autoridades católicas locales se ha generado 
una situación que ha trascendido la provincia alcanzando dimensión 
regional y nacional en el contexto sociopolítico religioso del catolicis-
mo argentino.

finalmente encontramos el trabajo de Jesús guanche de cuba, 
que despliega un tipo de relevamiento que constituye un vínculo fun-
damental con la memoria de los esclavos negros y especialmente con 
la llamada “ruta del esclavo”. se trata de una temática poco conocida 
en relación con la religiosidad popular de matriz africana y los nuevos 
sitios de memoria en cuba. Un tipo de abordaje que se sustenta en 
la descripción del patrimonio cultural y de los “sitios de memoria” 
en donde puede observarse la relevancia de la herencia africana y la 
emergencia, respecto a la misma, de distintas formas de la religiosi-
dad popular. Un patrimonio cultural estrechamente asociado a la vida 
cotidiana de los habitantes quienes “transforman permanentemente 
el sentido de pertenencia a los sitios en que nacieron o adonde emi-
graron”. Una manera interesante de trasmitir las “significación simbó-
lica” de los lugares de memoria.

como verán, una diversidad de apreciaciones que permiten des-
plegar una mirada acerca de las modalidades en que lo religioso, lo 
político y lo social se cruzan, imbrican e interpelan en la complejidad 
de este momento histórico. Una publicación, resultado de trabajos in-
dividuales en un emprendimiento colectivo, que esperamos posibilite 
nuevos debates y reflexiones sobre la temática de la política y la reli-
gión en la sociedad Latinoamericana.  

Aldo Rubén Ameigeiras
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RELiGión-ESTAdo-SoCiEdAd CiViL 
En EL MéxiCo dEL SiGLo xxi

La PregUnta Por La reLeVancia del catolicismo en la sociedad 
actual mexicana no puede ir divorciada de la pregunta por la seculari-
zación. tomando en cuenta que el concepto secularización es multidi-
mensional (dobelaere, 1981), y que sus modalidades están histórica-
mente enmarcadas por los efectos que en distintos contextos produce 
la relación entre modernidad y religión, consideráremos, al menos 
como punto de partida, los siguientes aspectos: a) la configuración 
del campo religioso, que permita diferenciar el contexto de pluralidad 
religiosa de los contextos en que una iglesia gestiona el monopolio 
de la religión (martin, 1978); b) el marco de las relaciones iglesia(s)-
estado-sociedad; c) iglesia y sociedad: la pérdida de confianza social 
y el regreso del conservadurismo; d) el carácter normativo de la reli-
gión sobre las conciencia de los ciudadanos; y e) su capacidad para 
imponer decisiones en el ámbito político, ¿cómo se relacionan con los 
valores públicos y con las formas de organización social? ¿Qué acceso 
tienen en la actividad pública? 

* doctora en ciencias sociales con especialización en antropología social por el 
ciesas y la Universidad de guadalajara. Profesora investigadora del ciesas oc-
cidente de guadalajara. investigadora nivel iii del sin, miembro de la academia 
mexicana de las ciencias.
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LA ConFiGuRACión dEL CAMpo RELiGioSo: EL CAToLiCiSMo, 
dE RELiGión MonopóLiCA A MAYoRiTARiA 
aunque méxico es un país mayoritariamente católico, se vive la 
tendencia latinoamericana a un rápido declive de su membresía, 
debido a un asenso de diversidad religiosa, mayoritariamente cris-
tiana evangélica; y a un asenso de la población que se autodenomi-
na sin religión. 

el catolicismo, aunque goza de hegemonía, ya no ejerce el mo-
nopolio. según los datos arrojados por el censo de población 20101, 
éste perdió 5 puntos porcentuales en tan solo una década, registran-
do el 83% de la población. Lo cual indica que un 17% ha abandona-
do el catolicismo, la mayoría para ingresar a otras denominaciones 
de tipo cristiano (8.386.207), sean bíblicas, evangélicas o pentecos-
tales. en general, sin querer detenerme en este tema, se diferen-
cian de las corrientes de tipo liberal, como lo fue el protestantismo 
histórico durante la primera mitad del siglo XX, son iglesias que 
obedecen a líderes carismáticos, y fundamentalmente, a la fuerte 
presencia que tienen en méxico tres grandes denominaciones de 
tipo fundamentalista surgidas en estados Unidos durante el siglo 
XiX, y que el censo agrupó en la categoría de “Bíblicas diferentes 
de evangélicas” (con 2.537.207): testigos de Jehová (la principal de-
nominación en méxico), adventistas del séptimo día (con fuerte 
presencia entre poblaciones de escasos recursos, rurales e indíge-
nas) y la iglesia Universal de los santos de los Últimos días (con 
presencia en las grandes ciudades entre poblaciones de clase media) 
(cfr. gutiérrez et al., 2007). también ha crecido considerablemente 
la población que se autodenomina “sin religión”, categoría que re-
porta 5.262.546. sin embargo, esta categoría no sólo contiene a la 
población atea, sino que en ella se invisibilizan aquellos que practi-
can los sistemas de cargos indígenas, reconocidos como “el costum-
bre”, junto con quienes rechazan la pertenencia a instituciones pero 
practican espiritualidades sin iglesia, y también un buen número de 
evangélicos cuya identidad rechaza la pertenencia a una iglesia (de 
la torre y gutiérrez Zúñiga, 2007).

1 Los datos nacionales sobre religión y población en méxico, corresponden en 
su totalidad a los resultados del censo de Población y Vivienda 2010, del instituto 
nacional de estadística y geografía (inegi).
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Tabla 1
Población según religión en México, 2010

Religión Porcentaje

Católicos 83%

No católicos 17%

Total 100%

No católicos

Protestantes y evangélicos 43%

Sin religión 27%

No especificado 16%

Biblica no evangélica 13%

Otras 0,65%

Judaica 0,35%

Fuente: elaboración propia en base a datos INEGI XIII (2010).

sin embargo, pese a la hegemonía del catolicismo en méxico, ésta no 
es homogénea en el territorio nacional. La distribución del cambio 
religioso está redibujando una nueva geografía cultural, con base en 
las preferencias religiosas (Hernández y rivera, 2009). Por ejemplo, 
se mantiene una región (geográficamente comprendida por centro 
occidente y el centro del país) que ha sido históricamente conocida 
como región Bajío, que ha sido caracterizada como el bastión del 
conservadurismo católico, en la cual se encuentra también la fuerza 
política de la derecha católica en méxico, y como veremos es tam-
bién la región desde la cual surgen las cruzadas contra las libertades 
sexuales y desde donde se están “blindando” las nuevas legislaciones 
en torno a la despenalización del aborto y al matrimonio entre pare-
jas homosexuales. en esta región prevalece la hegemonía católica, y 
se concentra la infraestructura eclesial de formación de sacerdotes, 
y las cruzadas conservadoras para enfrentar los embates del secula-
rismo en el país.

El atlas del cambio religioso muestra que en méxico el creci-
miento del protestantismo está íntimamente ligado con la pobreza, 
la marginación, el rezago del progreso que se evidencia tanto en las 
poblaciones rurales como en las periferias urbanas, y como aca-
bamos de señalar, su aceptación entre poblaciones indígenas. Los 
márgenes de la modernidad son el nuevo paisaje de la diversidad 
religiosa. estos márgenes producen modernidades periféricas en 
distintos ejes de dominación: en el del género son más mujeres que 
hombres (20 puntos porcentuales); en el del mapa nacional se con-
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centra en sus fronteras; en el plano urbano se localiza más en sus 
periferias; en el económico se desarrolla con mayor esplendor en las 
zonas de marginación. 

Las disidencias católicas (9,8% de la población total del país), 
no conforman un competidor compacto, sobre todo en términos de 
equilibrar la balanza del peso y la hegemonía que la jerarquía ca-
tólica sigue teniendo como religión mayoritaria. antes bien es un 
grupo diverso, variado y dinámico, que está compuesto por una di-
versidad de minorías religiosas de tipo cristiano, dentro de la cual 
solamente la denominación de testigos de Jehová rebasa el millón 
de miembros cuyas formas de organización son internamente muy 
dispares entre sí. el principal protagonista de la disidencia al cato-
licismo es el pentecostalismo, pero éste no es una denominación ni 
una iglesia, sino más bien una corriente cristiana basada en el avi-
vamiento de dones del espíritu santo, que se encuentra sumamente 
fragmentada, y que además se presenta como una tendencia a refor-
mar los rituales en experiencias de alta emotividad y con eficacia de 
milagros. esta tendencia es difícil de medir mediante la adscripción 
religiosa, pues trasnsversaliza a distintas iglesias cristianas (incluida 
la católica carismática y las protestantes renovadas). además, las 
denominaciones aparecen subrepresentadas, ya que gran parte de 
los fieles se identifican de manera genérica como “cristianos” y no 
como miembros de una iglesia o denominación particular2. gran 
parte de las iglesias evangélicas son de tipo carismático pentecostal, 
y aunque contribuyen a resolver problemas sociales importantes y 
a reconstruir los lazos de las comunidades emotivas, no promueven 
doctrinas con agendas para la intervención en asuntos públicos, y 
menos de carácter partidista. Lejos de mermar la incidencia de la 
iglesia católica en los asuntos públicos, por su carácter puritano con 
respecto a las libertades sexuales, manifiestan cierta convergencia, 
aunque con voces autónomas, cuando se trata de combatir las polí-
ticas que convierten la moral sexual, sobre todo en lo referente a los 
temas del aborto y de la homosexualidad.

2 Los resultados de un estudio sobre auto adscripción, que realizamos en 2006 a 
la salida de los cultos dominicales en 29 templos de las diferentes denominaciones 
en la ciudad de guadalajara, nos mostraron que las denominaciones altamente 
institucionalizadas, como lo son las 3 que componen la categoría de “Bíblicas 
diferentes de la evangélicas” (testigos, adventistas y mormones), Bautista y La Luz 
del mundo, demarcan clara y objetivamente la correspondencia entre su afiliación 
con la institución; sin embargo, en el resto de las iglesias evangélicas encontramos 
una fuerte tendencia a identificarse como “cristianos”, “evangélicos” y “cristianos 
evangélicos” (de la torre y gutiérrez Zúñiga, 2011).
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 EL MARCo dE LAS RELACionES iGLESiA(S)-ESTAdo
considerar el papel que la religión ha jugado históricamente en rela-
ción con el estado, plantea inicialmente reconocer el marco legal que 
norma las relaciones entre estado e iglesias, y establecer los grados y 
modalidades de laicización y los alcances de la religión en los asuntos 
de orden público y político (Poulat, 1983). méxico estuvo regido por 
una constitución laica (que contenía artículos anticlericales), aunada a 
una cultura política jacobina característica del partido oficial durante 
75 años, que mantenía una separación extrema (aunque existían com-
plicidades equivocas entre gobernantes y jerarcas católicos) entre las 
instituciones del estado y la iglesia católica. de acuerdo con Baubérot, 
la laicidad requiere más que esta división, pues está conformada por 
un “triangulo casi equilátero, cuyos lados serían: la separación de la 
religión y de la política, la libertad de conciencia y sus consecuencias, 
y la igualdad entre las religiones” (Baubérot, 2007). no obstante, un 
elemento que enmarca los cambios de la actividad pública de la igle-
sia católica en méxico se dio a principios de la década de los noventa, 
con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el estado 
Vaticano en 1991, y un año después, en 1992 con la modificación de las 
leyes constitucionales sobre la existencia jurídica y el comportamien-
to público de las iglesias en méxico3. este fue un cambio con grandes 
repercusiones, pues desde 1929 jurídicamente el laicismo anticlerical 
desconocía los derechos fundamentales de las asociaciones religiosas, 
prohibía las prácticas religiosas fuera de los templos (méxico es un país 
altamente ritualista, en donde las peregrinaciones son frecuentes y ma-
sivas), la participación de los ministros de culto en actividades educati-
vas (la cual se daba de manera camuflada en los colegios privados), y el 
aparente rompimiento de la relación entre jerarcas y políticos (la cual 
se realizaba de manera velada y oculta en espacios privados)4. esta nue-
va etapa dio pie a un reacomodo en la definición del papel y los alcances 
del estado laico. si bien, posibilitó construir un territorio laico (ya no 
anticlerical) que, permita la autonomía de la iglesia y el estado, y que 
introdujo el reconocimiento de los derechos de la diversidad religiosa. 
además, a partir del año 2000 se ha vivido una transición democrática 
que ha permitido por un lado el ascenso de gobernadores abiertamente 

3 La nueva Ley reconoce la existencia jurídica a las asociaciones religiosas, la 
manifestación de la religión no queda circunscrita a la esfera privada de los individuos 
(salvo el caso de que las religiones no pueden poseer medios de comunicación 
masiva) y se reconocen los derechos de los sacerdotes a votar (gonzález, 2001).

4 aunque la cultura política que permeaba al partido oficial tenía tintes jacobinos, 
en la práctica las relaciones entre gobernantes y jerarcas eclesiásticos se evitaban a 
la luz del día, pero ocurrían de manera disimulada “en lo oscurito” (Ibíd.).
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católicos (militantes del Pan) y de gobernantes de izquierda liberal (el 
caso de los gobiernos del Partido de la revolución democrática en la 
capital del país). Por otro lado, el ascenso de la derecha conservadora 
católica al gobierno les dio acceso a los católicos militantes a la toma 
de decisiones sobre cuestiones públicas, poniendo constantemente en 
riesgo la autonomía del estado (por ejemplo se explota el capital simbó-
lico católico como un capital político en las campañas de los candidatos 
a puestos gubernamentales de elección pública, el mejor ejemplo fue 
el uso del estandarte de la Virgen de guadalupe y de un crucifijo tanto 
en la apertura de campaña política para la Presidencia de la república 
de Vicente fox, como para celebrar su triunfo electoral), los políticos 
recurren constantemente a legitimar sus acciones públicas en la fe del 
pueblo y no en el principio de soberanía popular; las actividades confe-
sionales que antes ocurrían en el ámbito de lo privado se vuelven parte 
de la agenda pública de los gobernantes (al respecto las muestras de fe 
del presidente de la república en los actos públicos; por ejemplo, en la 
visita del Papa Juan Pablo ii, el presidente Vicente fox, en su papel de 
mandatario de la nación, besó el anillo del Papa); y también se utilizan 
los símbolos católicos de unidad nacional como símbolos patrios (cfr. 
de la torre, 2006). Por otro lado, también ingresó al gobierno la izquier-
da mexicana, cuya hegemonía se concentra en la ciudad de méxico. 
La relación entre jerarquía y Prd no sólo se ha tensado a raíz de la 
despenalización del aborto5. estas posturas asumidas por el Prd han 
provocado enfrentamientos flagrantes entre los obispos, en especial en-
tre norberto rivera (obispo primado de la diócesis de méxico) y Juan 
sandoval (cardenal de la arquidiócesis de guadalajara) y los políticos 
de izquierda6, además de que a raíz de ello la iglesia ha buscado inter-

5 Primero con la Ley robles, que despenalizaba el aborto cuando existiera causa 
de enfermedad, violación, o estuviera en peligro la vida de la madre o del bebé, 
señalando que la ley iba en contra del derecho por la vida; y posteriormente con 
la Ley ebrard que despenalizaba el aborto cuando la mujer así lo decidiera; y más 
recientemente la Ley del matrimonio y derecho a adopción entre homosexuales. 
todas ellas legalizadas en el distrito federal.

6 el desencuentro entre norberto rivera y los militantes del Prd han llegado a oca-
sionar enfrentamientos. el primero fue en 2009 con la irrupción de los perredistas a 
una misa en catedral. ello se debió a que, estando los seguidores del partido en un 
mitin en el zócalo de la ciudad de méxico, fueron interrumpidos por el tocar de las 
campanas de catedral, interpretando ese hecho como un boicot hacia la oradora. eno-
jados, decidieron ingresar a la catedral metropolitana denunciando al cardenal como 
opositor al partido, además de que le gritaban “¡pederasta!”, debido a su encubrimien-
to de curas acusados de pedofilia. en respuesta el arzobispo mandó cerrar las puertas 
de catedral, lo cual en méxico hace eco a un acto que dio inicio a la guerra de los cris-
teros frente al gobierno federal en 1926. el segundo enfrentamiento es más reciente, 
y lo han encabezado el cardenal de guadalajara y el gobernador capitalino marcelo 
ebrard, y se ha venido caldeando a raíz de la Ley para las familias homosexuales en 
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venir, no sólo con su opinión, sino alentando el boicot y las campañas 
para orientar el voto de los católicos hacia los candidatos de derecha, 
y alertando a sus files a que no voten por partidos “contrarios a la fe y 
la moral católica”. esta postura, además, ha confrontado a la iglesia 
con organismos feministas y asociaciones en pro de los derechos de 
los homosexuales y de las libertades sexuales. ante este nuevo escena-
rio, la curia católica, por un lado, se percibe amenazada e implementa 
cruzadas para reconquistar eclesiósferas7 en los ámbitos de la salud; la 
educación, la legislación de la familia; y los derechos Humanos; y por 
otro, encuentra los canales para acceder a las decisiones de estado. 
esta nueva situación va demarcando progresivamente el traslape de la 
línea que dividió durante décadas al político del católico. 

Por ejemplo, ha habido conflictos con el estado a raíz de la ma-
nipulación que han hecho los obispos y sacerdotes de los símbolos 
patrios, como fue el caso de la celebración de la independencia en 
catedral; los reiterados desafíos de los cardenales a la ley, como ha 
sido el affaire entre el cardenal Juan sandoval y la Procuraduría ge-
neral de la república (Pgr) con respecto a la resolución del asesinato 
del cardenal Juan Jesús Posadas (1994) y las continuas intervenciones 
de obispos y párrocos en la orientación del voto por partidos y can-
didatos afines a la moral y los preceptos católicos. Para imaginar los 
alcances intervencionistas de los obispos, basta citar el último cable 
publicado por WikiLeaks, que reveló que en 2006 el cardenal Juan 
sandoval (arzobispo de guadalajara), durante su estadía en roma, 
se entrevistó con francis rooney, el embajador norteamericano en el 
Vaticano, a quien el cardenal, tras haber pedido financiamiento para 
la construcción de un mega santuario en honor a los mártires de la 
guerra cristera, le externó su preocupación por el avance de la iz-
quierda en méxico, describiéndolo como “una tendencia peligrosa” 
que avanzaba en Latinoamérica y le consultó si el entonces presiden-
te Bush podría hacer algo para evitar que la izquierda accediera a 
la presidencia de la república. en ese año se vivía la contienda de 
la campaña presidencial bajo el liderazgo de andrés manuel López 
obrador, líder del Prd, quien tenía muchas oportunidades de llevar a 
la izquierda a la presidencia. el embajador lo consoló, diciendo que el 

el distrito federal. indignado, el cardenal de guadalajara, Juan sandoval iñiguez, de-
nunció que el gobernador capitalino había “maiceado” a los legisladores. acto seguido, 
el jefe de gobierno del distrito federal interpuso una demanda por difamación contra 
el prelado sobre las posturas asumidas frente al tema de los derechos humanos y los 
conflictos sociales de estos dos polémicos obispos (consúltese: de la torre, 2008).

7 el término de eclesiósfera, fue acuñado por emile Poulat (1994), para referirse a 
las esferas sociales donde la iglesia y el cristianismo se mantienen vigentes dentro de 
un mundo cada vez más secularizado. 
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presidente ya había tomado cartas en el asunto al entrevistarse previa-
mente con el nuncio papal en Washington (La Jornada, 2011). López 
obrador no llegó a ser presidente, aunque estuvo casi a la par en votos 
que su contendiente por el Pan, felipe calderón (quien representa la 
derecha católica), cuyo triunfo no fue totalmente legítimo, pues ade-
más de impulsar desde el estado a una campaña del miedo en contra 
del candidato de izquierda, tras el conteo de votos éste fue impugnado 
como fraude electoral. este hecho tiene relevancia porque se emite 
en el marco de las próximas elecciones para la presidencia, y pone al 
descubierto la capacidad que los jerarcas católicos tienen para incidir 
en los asuntos políticos, a favor de partidos y candidatos afines con su 
ideología. también muestra la vulnerabilidad del estado laico, amén a 
sus artículos constitucionales que prohíben la intervención de la igle-
sia en las instituciones de estado.

en el presente, los obispos mexicanos son más proclives a emitir 
opiniones sobre cuestiones públicas de toda índole; sobresalen tres 
obispos marcadamente de derecha: norberto rivera (méxico d.f.), 
onésimo Zepeda (de la diócesis de ecatepec, estado de méxico) y Juan 
sandoval iñiguez (arzobispo de guadalajara). sin embargo, habrá 
que considerar también, que aunque de facto se da una presión de los 
obispos para intervenir constantemente en cuestiones de estado y en 
algunos casos logran ejercer presión, también su sobreexposición pú-
blica los coloca en el espacio abierto en donde la participación demo-
crática desconoce de investiduras y autoridades, y se han convertido 
en el blanco de la crítica, la polémica y el humorismo político.

iGLESiA Y SoCiEdAd: LA péRdidA dE ConFiAnzA SoCiAL Y EL 
REGRESo dEL ConSERVAduRiSMo 

nunca antes como ahora los obispos mexicanos han recuperado 
presencia e influencia en el ámbito público, como lo señaló el obispo 
raúl Vera, quien en este momento es la única voz crítica al interior 
de la jerarquía, la iglesia ya no goza de los privilegios de otras épocas:

[…] eso ya pasó, aun cuando algunos creen todavía vivir en esa situa-
ción, lo que les lleva a cometer muchas imprudencias. el día de hoy 
somos parte de una sociedad que nos supervisa y sanciona, que nos 
exige un mayor compromiso con la justicia y con el sufrimiento del ser 
humano, lo que nos hace mucho bien (Vera, 2007: 19). 

en gran parte debido al descrédito ganado por el estado, los partidos 
políticos y las fuerzas policíacas, la institución católica ya no goza de 
la confianza que le conferían los mexicanos, sobre todo debido a los 
escándalos mediáticos que han sacado a luz pública, la crisis moral y 
la corrupción al interior de la institución eclesiástica, principalmen-
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te en relación a las acusaciones a sacerdotes sobre pederastia8, y en 
particular al caso del Padre marcial maciel, quien fue fundador y diri-
gente de la orden religiosa los Legionarios de cristo, cuya vida ha sido 
ejemplar de la decadencia moral del sacerdocio9.

Un ejemplo de esta pérdida de reconocimientos son los datos ob-
tenidos por la reciente encuesta de Parametría (2010), según la cual 
la institución católica está enfrentando una crisis de confianza: “el 
67% de la población confía en la institución eclesiástica, pero si se 
compara este dato con los registros obtenidos durante los primeros 
seis años del siglo XXi –cuando 80% de los mexicanos confiaba en la 
iglesia católica–, se aprecia una caída de 13 puntos porcentuales en la 
confianza de la iglesia”. Los encargados del estudio explican que esta 
merma en la confianza institucional se debe a que los casos de abuso 
infantil cometidos por sacerdotes católicos, así como las declaracio-
nes de algunos de sus jerarcas sobre diversos temas políticos y socia-
les, han minado la confianza de los mexicanos en la iglesia católica. 

La encuesta señala que los temas que han contribuido a la cri-
sis de confianza que actualmente atraviesa la iglesia católica son: los 
escándalos sobre los actos de pederastia cometidos por sacerdotes y 
por el líder de la orden religiosa mexicana, Legionarios de cristo; la 
actuación del clero frente a estos hechos, y las declaraciones de los 
principales obispos sobre temas sociales10. subrayan, además, haber 
detectado que la principal razón que provocó la disminución de la 

8 Una importante investigación periodística que documenta los casos de acusaciones 
de pederastia contra sacerdotes mexicanos y la red de complicidad de los cardenales 
y obispos mexicanos (principalmente de norberto rivera y Juan sandoval iñiguez) 
para encubrir estos delitos, se puede consultar en martínez (2007).

9 Ésta es una orden religiosa dedicada a la educación de élites, fundada en 1941 
por el sacerdote mexicano marcial maciel, quien incurrió de manera sistemática 
en actos de abuso sexual contra sus discípulos y seguidores. es hasta 1997 que un 
grupo de víctimas deciden denunciar los delitos. si bien el Vaticano, junto con la 
jerarquía mexicana, mantuvieron en silencio esta realidad para conservar el poder 
de la institución, e incluso fue homenajeado por Juan Pablo ii como ejemplo de la 
juventud, en el año 2006, poco antes de la muerte del fundador, el recientemente electo 
Papa, Joseph ratzinger, solicitó al sacerdote retirarse del magisterio y concentrarse en 
la oración y penitencia (gonzález, 2006). tras su muerte, salieron a flote las denuncias 
de sus hijos. actualmente la orden está intervenida por el propio Vaticano. 

10 fuente: Parametría (2002; 2010). 
estudio: encuestas en vivienda. representatividad: nacional. número de entrevistas: 
960 encuestas en julio de 2002; 1.200 encuestas en abril de 2010 y 500 encuestas 
en agosto del 2010. nivel de confianza estadística: 95%. margen de error (+/-) 3,2% 
en julio de 2002, (+/-) 2,8% en abril de 2010 y (+/-) 4,4% en agosto de 2010. diseño, 
muestreo y análisis: Parametría sa de cV. operativo de campo: Lumich consultores. 
método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. 
Unidad de muestreo: las secciones electorales reportadas por el ife.
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confianza, obedece probablemente a los actos de pederastia en que 
incurrieron ciertos sacerdotes, los que, a lo largo del tiempo, han sido 
más notorios para la opinión pública nacional. Y explican esta posible 
correlación, exponiendo los siguientes datos: “[…] mientras que en 
julio de 2002 seis de cada diez personas se enteraron de los abusos 
sexuales perpetrados por sacerdotes católicos en contra de niños; ocho 
años después, eran ya ocho de cada diez los que conocían el tema”. 
otro de los datos más reveladores en este tema es la manera en que la 
sociedad mexicana cambió su percepción sobre estos eventos. en el 
año 2002, el 48% de la población consideraba el abuso sexual infantil 
cometido por los sacerdotes católicos como casos aislados, pero en el 
2010, sólo un 24% de los mexicanos comparte esta idea; en tanto que 
la mayoría de los encuestados percibe ya a los abusos sexuales como 
un patrón de conducta propio de los ministros religiosos. Lo anterior 
explicaría, en gran medida, la pérdida de confianza de los mexicanos 
en los sacerdotes, que también se encuentran en su nivel más bajo 
(de acuerdo con la serie de Parametría) pues hoy sólo la mitad de las 
personas confía en ellos. 

no obstante, también se ha vivido un regreso de grupos católicos 
conservadores y de ultraderecha, cada vez mejor organizados para 
combatir el secularismo e infiltrarse en puestos estratégicos de la so-
ciedad11.

cuando tuve la oportunidad de hacer cruces multivariables en los 
datos arrojados en el 200312, pude apreciar que los resultados de la en-
cuesta también nos permitían verificar la existencia de dos posturas, 
que aunque minoritariamente extremas. Por un lado, se dejaba ver 
un núcleo duro clerical representado por entre 15% y 20 % de quie-
nes veían con buenos ojos la incidencia de los sacerdotes en el ámbi-
to político (15% estuvo de acuerdo con que la opinión del sacerdote 
de su parroquia tiene una influencia importante en la decisión por 
quién votar; 19% indicó que el párroco les influenció para orientar su 
voto; 18% consideró que se debe permitir que la iglesia católica tenga 
influencia en el gobierno mexicano; 20% con que la iglesia católica 
debe tener influencia en el diseño de las políticas del gobierno mexi-
cano; 16% concordó con que la iglesia católica le debería dar algo 

11 algunos elementos de este análisis fueron publicados en de la torre y gutié-
rrez (2008).

12 en 2005 consuelo mejía, directora de católicas por el derecho a decidir, me 
invitó a presentar un análisis de los resultados de la encuesta de opinión católica 
(2003). el análisis que aquí presentó fue parte de mi conferencia presentado en 
dicha ocasión, pero actualizando las tendencias con los datos arrojados por la 
encuesta aplicada en 2009. 
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de atención a trabajar para que las políticas del gobierno reflejen las 
creencias católicas; 15% cree que la iglesia debe informar al público 
su opinión sobre temas políticos, y 17% consideró que se debe permi-
tir que los sacerdotes o monjas ocupen puestos de elección popular). 
también se dejaba ver un micro grupo extra duro “clericalísimo”, que 
ve con buenos ojos la intervención del clero en los asuntos de estado, 
representado por entre un 7% y 12% del total de los católicos, que 
además de ver con simpatía que los sacerdotes opinen sobre política 
sostenían la idea de que el estado tiene que gobernar de acuerdo a los 
principios y enseñanzas de la iglesia católica. Por ejemplo, 8% apro-
bó que los curas usen la misa para descalificar a ciertos candidatos o 
partidos políticos; 8% creyó que un presidente católico debe gobernar 
conforme las enseñanzas de la iglesia católica; 7% consideró que tan-
to el poder legislativo como judicial deben gobernar de acuerdo a los 
mismos principios; y 12%, consideró que parte de los recursos de la 
iglesia deben ir destinados a “intervenir en política”. si bien este es 
un sector minoritario dentro de la feligresía católica, son laicos que 
tienen capacidad de organización y actuación en el espacio público, 
mientras que muchas veces las voces de la mayoría no encuentran 
canales de manifestación pública. 

esta minoría “clericalísima”, y a la vez ultraconservadora, está 
activa en las redes de organismos laicos. Las mujeres de clases medias 
altas y altas (amas de casa) son las que conforman mayoritariamente 
a los grupos conservadores, cuyo interés principal es la defensa la fa-
milia y sus valores, debido a que como madres de familia se asumen 
como las responsables de su conservación. Para ellas la familia es una 
institución natural y sagrada que antecede a cualquier sociedad hu-
mana, y que por tanto posee derechos y deberes propios que ni el 
estado, ni la sociedad civil, ni la comunidad internacional puede arre-
batarles. abogan también por los derechos de la propiedad privada, el 
derecho a la libertad religiosa, a la libertad de educación y el derecho 
a la vida. 

muchas de estas mujeres son las esposas de prominentes empre-
sarios y de políticos que ocupan puestos públicos, gracias a lo cual 
además de tener un capital social (basado en relaciones sociales, ac-
cesos, privilegios, y redes de intercambios sociales) logran introducir 
sus programas en agencias gubernamentales como es el caso del de-
sarrollo integral de la familia (dif) en distintas ciudades. también al 
presentarse como organismos no gubernamentales (ong) con fines 
asistenciales, frecuentemente adquieren enormes financiamientos, 
sea por parte de los gobiernos estatales y municipales, como de los 
programas de redondeo de las principales cadenas de supermercados 
y farmacias del país para realzar sus campañas y acciones. 
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cabe mencionar que el avance de las mujeres conservadoras ca-
tólicas se debe en gran parte en que han sido capacitadas por escuelas 
de liderazgo sobre la familia, por dos de las órdenes religiosas más 
conservadoras y con poder entre las elites nacionales, como son los 
Legionarios de cristo y el opus dei. estas mujeres abanderan dos 
cruzadas silenciosas: la defensa por la vida, y la defensa por la familia. 
trabajan en redes regionales y nacionales, desde las cuales han ido 
ganando espacios estratégicos para recibir recursos financieros, desde 
los cuales inhiben y frenan las políticas laicas relacionadas principal-
mente con los programas gubernamentales de salud sexual, con la 
educación sexual a adolescentes en escuelas privadas y públicas, con 
la distribución de medicinas y píldoras de control natal, y con la infor-
mación de organismos como coesida, etcétera.

Los principales espacios donde buscan intervenir son: a) el es-
pacio educativo, debido a que este es un espacio estratégico de la lai-
cidad en méxico, donde la escuela es pública y no confesional y a lo 
largo de su historia ha representado una trinchera donde se lucha por 
la defensa de las libertades civiles, es también un espacio disputado 
por los grupos conservadores católicos para construir zanjas para di-
chas libertades; b) los medios de comunicación, desde hace una dé-
cada los organismos católicos se unieron en un movimiento nacional 
llamado Por lo mejor de lo mejor, desde el cual buscan decidir sobre los 
contenidos de la programación de televisión abierta; también, ejerce 
fuerte presión por modificar la reglamentación y permitir el acceso 
a la posesión y administración de los medios de comunicación a las 
iglesias, para que éstas puedan difundir sus principios y actividades 
(de la torre, 2005); c) la salud pública, cuyas cruzadas buscan impo-
ner una visión doctrinal sobre las campañas de planeación familiar 
que promocionan métodos anticonceptivos, de las campañas de uso 
del condón para la prevención del sida, y recientemente en contra 
de la píldora contraconceptiva del día siguiente, pero sobre todo con 
respecto a la despenalización del aborto, en que algunas de las cru-
zadas han adoptado el eslogan de la defensa por la vida mediante la 
cual la iglesia católica quiere imponer su moral al resto de la sociedad 
(véase de la torre, 2006); d) la mujer, y en este terreno se enfrentan 
abiertamente contra los organismos de derechos Humanos y con las 
feministas, a quienes conciben como los principales enemigos a com-
batir; e) la familia, pues es aquí donde la defensa de los derechos de 
la institución familiar, basados en una moral católica conservadora, 
encuentran el sustento ideológico y estratégico del mantenimiento de 
los pilares del individualismo (derecho a la educación privada, a la 
propiedad privada, a la empresa privada, a la asociación), convirtién-
dolo en un frente político de convergencia de las distintas vertientes 
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de la derecha en méxico que se enfrentan al gobierno. La defensa de la 
familia tiene distintas aristas donde buscan incidir: en las prácticas y 
criterios de adopción. Por un lado, cuentan con distintas asociaciones 
para rescatar a mujeres con embarazos no deseados y las convencen 
de darlos en adopción a parejas católicas y de alto nivel económico. 
Por otro lado, frecuentemente están presentes como voluntarias de 
los orfelinatos desde donde velan por los criterios morales (por ejem-
plo estar casado y ser católico) de quienes pueden o no ser padres 
adoptivos. también, como parte de la estrategia, han ingresado al dif 
como damas voluntarias para incidir en los programas de promoción 
y educación de los valores familiares. Y por último se han opuesto en 
varias ocasiones a iniciativas de ley contra la violencia intrafamiliar, 
en donde la concepción de familia de la iglesia, rechaza la problemáti-
ca familiar que se vive actualmente en méxico. Y, más recientemente, 
organizando las marchas en contra del matrimonio gay y la ley de 
adopción de parejas de diversidad sexual.

aunque la condición laica del estado mexicano está garantizada 
por una reglamentación clara –que se encuentra escrita en los artícu-
los de la constitución y que demarcan la separación entre dos bandos, 
iglesias y gobernantes–, no obstante en la práctica esto es sumamente 
flexible, pues las líneas divisorias no son fijas ni absolutas. como se-
ñala Blancarte:

La distinción entre público y privado no ha sido nunca ni puede ser 
ahora absoluta. Pero las sociedades modernas las fueron demarcando 
con mayor énfasis, en la medida que el proceso llamado diferenciación 
social condujo a una situación en la que la religión dejó de estructurar 
a los otros ámbitos de la vida pública (Blancarte, 2004: 91).

estas acciones y declaraciones aquí descritas, no son aisladas, sino 
que forman parte de una estrategia para reconquistar el sentido confe-
sional en el espacio público, ponen en riesgo los principios de laicidad 
de una nación moderna y trastocan los límites que delimitan la sepa-
ración estado/iglesias. 

RELEVAnCiA o CARáCTER noRMATiVo dEL CAToLiCiSMo 
SoBRE LAS ConCiEnCiA dE LoS CiudAdAnoS 
a pesar de que el catolicismo es la religión mayoritaria en méxico, es 
necesario romper con la idea monolítica de que la iglesia católica es 
un todo en conformidad y homogéneo. Por el contrario, es bastante 
heterogénea e incluso heterodoxa cuando se abordan los temas de éti-
ca sexual, salud reproductiva, derechos Humanos, y del papel que los 
católicos quisieran que la iglesia juegue en el ámbito político y social.
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Para mostrar estos contrastes internos, analizaré las tendencias 
que arrojan diferentes encuestas de opinión levantadas tanto a nivel 
nacional como, que concuerdan en señalar que el mexicano tiene una 
concepción clara del valor de la laicidad y la no intervención de la 
jerarquía católica en cuestiones políticas, y que el catolicismo ha per-
dido carácter normativo en materia de moral sexual. Para exponer 
esta tendencia me basaré en analizar los datos arrojados por la En-
cuesta de opinión católica de México, aplicada en 2003 y replicada en 
200813, y que fue diseñada por la asociación católicas por el derecho a 
decidir14. a continuación pondré en diálogo el desencuentro entre las 
opiniones de los católicos y las campañas y proyectos que lidera la je-
rarquía, junto con los movimientos laicales de corte conservador, que 
en últimos años han tenido un marcado protagonismo en campañas, 
boicots, y estrategias para recuperar el espacio público perdido. 

La laicidad en méxico no sólo es una cuestión legal, sino que existe 
una secularización subjetiva en la mayoría de los católicos15. de manera 
general, los católicos no están en los polos extremos que definieron la pug-
na por la nación durante el siglo XiX y principios del XX entre conserva-
dores católicos y liberales jacobinos, pues no se manifiestan ni a favor de 
una ideología anticlerical, tampoco por una religión de estado, ni tampoco 
por un estado clerical. Los datos del 2009 confirmaron esta tendencia que 
también se evidenció en 2003: 7 de cada 10 feligreses no quieren que los mi-
nistros de culto ocupen cargos de elección popular y, además, manifiestan 
su desacuerdo con que la opinión de los jerarcas influyan en los cambios 
constitucionales para que la iglesia católica pueda opinar sobre asuntos 
públicos; y 6 de cada 10 tampoco está de acuerdo con que lo políticos go-
biernen e impongan leyes con base en sus creencias religiosas particulares. 

13 Los datos de la encuesta 2003 se pueden consultar en línea en: <http://www.pop-
council.org/pdfs/encuestaopinioncatolicassummary.pdf>. Los resultados de la encuesta 
2009 se encuentran disponibles en: <http://www.awid.org/esl/temas-y-analisis/Library/
Boletin-de-prensa-encuesta-de-opinion-catolica> acceso 11 de septiembre de 2011.

14 el movimiento católicas por el derecho a decidir (cdd) representa la corriente 
feminista al interior del catolicismo. este organismo participa en una red de carácter 
latinoamericano, fundada en 1987. a su vez, mantiene vínculos con catholics for a free 
choice de los países de américa de norte. el primer grupo mexicano se funda en 1994, y 
se define como: “Una organización comprometida con el bienestar y el empoderamiento 
de las mujeres, con la justicia social, la democracia, los derechos humanos, la paz y por 
un estado laico. Promueve el diálogo y reflexión sobre el respeto a la diferencia y a la 
equidad entre mujeres y hombres; sobre el derecho a decidir de las mujeres de manera 
informada y responsable, y sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos desde un 
punto de vista ético, basado en la justicia” (catholics for a free choice, 1987).

15 el concepto de secularización subjetiva o secularización de la conciencia se 
refiere a la pérdida o desintegración de la plausibilidad cognitiva de los contenidos y 
valores tradicionales de las religiones (Berger, 1981). 



33

renée de la torre

correspondiente al tema de la moral sexual, los datos confirma-
ron de nuevo la tendencia de hace cinco años: la pérdida de control 
institucional y la emancipación subjetiva de los marcos éticos y mo-
rales que rigen las conductas sexuales de los católicos. este es uno de 
los terrenos donde la institución católica ha venido perdiendo obliga-
toriedad, control y plausibilidad; y donde la moral sexual cada vez se 
convierte más en un asunto privado que sólo concierne al individuo. 
Veamos con mayor detenimiento los ámbitos de desencuentro.

A. EduCACión SExuAL
Uno de los temas donde se muestra más contundentemente esta sub-
jetivación de las conciencias es con respecto a la necesidad de educa-
ción sexual en las escuelas: el 72% aceptan que las escuelas públicas 
den educación sexual a las y los adolescentes para ayudarlos a tomar 
decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad. asimismo, un 
70% considera que los adolescentes deben tener acceso a servicios de 
orientación y a métodos anticonceptivos en los servicios públicos de 
salud, cuando así lo soliciten (74%)16.

Éste es también uno de los principales frentes de los movimientos 
laicos conservadores, a partir de la década de los noventa hasta la ac-
tualidad, donde han comandado constantes cruzadas conservadoras 
para impedir la educación sexual: en el ámbito de la educación públi-
ca (en las primarias y secundarias del estado) han intentado boicotear 
la labor de la fundación mexicana para la Planeación familiar ac 
(meXfam)17 en la educación sexual, infiltrando una agenda de “abs-
tinencia sexual”, con la que intentan suplir la información sobre los 
métodos de prevención de embarazo y salud sexual, e incluso ha habi-
do a nivel regional proyectos y campañas que impulsan la abstinencia 
como solución18.

16 en: <http://www.awid.org/esl/temas-y-analisis/Library/Boletin-de-prensa-encuesta-
de-opinion-catolica> acceso 15 de noviembre de 2011.

17 meXfam es una organización de la sociedad civil que nace en 1986 con la 
misión de promover programas de educación sexual y salud reproductiva. entre sus 
objetivos plantean “el desarrollo social y el bienestar de las personas a través del 
ejercicio libre e informado de sus derechos, particularmente sexuales y reproductivos, 
contribuyendo así a la disminución de las inequidades en los grupos vulnerables de la 
sociedad” (meXfam, s/f).

18 “se habla de abstinencia sexual y se desacreditan el condón y los anticonceptivos 
para ajustarse a una regulación religiosa que promueve la jerarquía católica. Hoy 
enfrentamos coincidencias muy amenazantes. este modelo de abstinencia sexual es 
sobre todo un fomento de la ignorancia y una negación al derecho a la información 
de la sexualidad, así como a su ejercicio sano, una posición en que están coincidiendo 
los funcionarios de estados Unidos, que no es, por cierto, de inspiración católica sino 
de grupos cristianos protestantes” (rodríguez, 2003: 34).
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B. SALud SExuAL Y MéTodoS AnTiConCEpTiVoS
La encuesta arrojó los siguientes datos: 7 de cada 10 mexicanos admi-
tirían que se utilice cualquier método anticonceptivo (71%), y el uso 
del condón para prevenir el ViH/sida (70%). estos datos son muy 
semejantes a los que la secretaría de salud reporta sobre la población 
que hace uso de algún método conceptivo. no hay que olvidar que 
ambos temas han sido de los principales terrenos de disputas entre el 
estado y los católicos conservadores, frente al cual las agrupaciones 
conservadoras católicas, lideradas por Provida19. desde los años seten-
ta han implementado cruzadas en contra de las campañas estatales de 
control de la natalidad basada en el uso de métodos anticonceptivos, 
pues consideran que dicha práctica amenaza a “la familia”.

en cuanto al tema del condón, éste se ha profundizado el con-
flicto a partir de los años ochenta, en que brota el sida (síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida), como una enfermedad incurable, 
que se transmite por la vía sexual y sanguínea, por lo cual reclama 
programas de prevención estatales, en particular difundiendo y con-
cientizando sobre el uso del condón. Las campañas de salud pública, 
a través de la agencia coesida20, originalmente estaban dirigidas a 
regular la transmisión de esta enfermedad por la vía sexual, propo-
niendo el uso del condón como el medio más eficaz para lograrlo. 
distintos contingentes de feministas reclaman el derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo, y reclaman “¡Basta de rosarios en nuestros 
ovarios!”, lema de católicas por el derecho a decidir. Los católicos 
conservadores lo perciben como una amenaza a los valores de la vir-
ginidad, la heterosexualidad, el matrimonio y la fidelidad conyugal. 
desde los años noventa han intentado oponerse a estas campañas con 
boicots comerciales y presiones a los gobernantes, y de manera alter-
nativa proponen el “método de la abstinencia” como única vía eficaz, 
segura y moral contra el sida. Lo cual ha tenido muy poca respuesta, 
tanto de las autoridades de salud pública como de la ciudadanía. en 
algunos estados gobernados por conservadores católicos, como es el 
caso de Jalisco, coesida ha incluido el siguiente programa: “las cua-
tro alternativas de protección: abstinencia, fidelidad, erotismo seguro 

19 Provida es un movimiento cívico, formado por católicos que se dedica a la defensa 
de la vida, en la práctica encabeza las cruzadas para condenar y obstruir iniciativas 
en torno al aborto. el comité nacional Provida fue fundado en 1978, actualmente 
cuenta con apoyo de Human Life internacional fundada en 1981 (con sede en 
Washington). Provida ha participado también, junto con otros grupos como Unión 
nacional de Padres de familia y ancifem, en movilizaciones que buscan censurar 
expresiones artísticas que consideran “obscenas”, “sacrílegas” o “inmorales” (véase 
gonzález ruiz, 1994 y 2001). 

20 consejo estatal para la Prevención del sida.
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y sexo protegido; que tenga la confianza de poder preguntar, retrasa su 
actividad sexual, y el número de parejas sexuales”21. 

recientemente otro tema que ha alertado a los católicos ha sido 
la distribución gratuita de la píldora contra conceptiva del día siguien-
te, para evitar embarazos no deseados, sobre todo de adolescentes. 
frente a esta medida aprobada por la secretaría de salud Pública en 
2005, los católicos han argumentado que dicha pastilla atenta contra 
el derecho a la vida, argumentado que es abortiva. de manera delica-
da algunas esposas de gobernantes, que por tradición ocupan la presi-
dencia de los departamentos dif municipales y estatales de los cuales 
depende la actividad asistencial local a los miembro de las familias, 
donde se atienden casos diversos que van desde programas para me-
joramiento familiar hasta programas de adopciones, han sido conver-
tidos en un bastión estratégico del conservadurismo católico, ya que 
muchas veces las “primeras damas” son a la vez militantes católicas, y 
desde ahí han boicoteado los dispensarios para que no se distribuyan 
las píldoras del día siguiente o imponen sus criterios de “moralidad” 
en la selección de los padres aptos para la adopción de los infantes. 
muchas de estas “damas”, como lo muestran los estudios de renée de 
la torre (2006) para el caso de guadalajara, Jalisco y de gabriela gar-
cía figueroa (2010) en Hermosillo sonora, abanderan políticas silen-
ciosas a favor de la defensa de la vida y la familia, y trabajan en redes 
regionales y nacionales, desde las cuales han ido ganando espacios 
estratégicos para recibir recursos financieros (tanto por los redondeos 
de las cadenas de supermercados como acaparando los apoyos guber-
namentales a asociaciones civiles de asistencia social) desde los cuales 
inhiben y frenan las políticas laicistas relacionadas, principalmente, 
con los programas gubernamentales de salud sexual, con la educación 
sexual a adolescentes en escuelas privadas y públicas, con la distribu-
ción de medicinas y píldoras de control natal, y con la información de 
organismos como coesida y meXfam. 

C. dESpEnALizACión dEL ABoRTo
el tema más controvertido, y donde se expresa una clara división de 
opiniones al respecto, es en la despenalización o legalización del abor-
to, debido que es una práctica que se ve contraria al valor del dere-
cho a la vida. Hay que recordar que si algo caracterizó al liderazgo 
del Papa Juan Pablo ii fue su cruzada en contra de la “cultura de la 
muerte”, en la que arremetía contra: “todo lo que se opone a la vida, 
como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la 

21 en: <http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/94160/6/coesida-ofrece-informacion-
a-ninos-y-adolescentes-para-prevenir-vih.htm>, acceso 25 de julio de 2011. 
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eutanasia y el mismo suicidio voluntario […] todas estas cosas y otras 
semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización 
humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes pade-
cen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al crea-
dor” (Juan Pablo ii, 1995). sin embargo, a pesar de que durante el 
siglo XX el aborto se mantuvo como tema tabú, en la actualidad es un 
tema de debate público y privado. Los datos apuntan a que hoy el ca-
rácter ético está de acuerdo con que por ley debe permitirse el aborto 
en algunos casos, y prohibir o permitir el aborto está circunscrito por 
una moral circunstancial, y no doctrinal: 57% de los encuestados con-
sideran que el aborto se puede permitir frente a circunstancias graves; 
mientras que una cuarta parte de la población católica (24%) está de 
acuerdo con que se permita cuando la mujer así lo decide. Los fieles 
entrevistados están de acuerdo en que una mujer pueda hacerse un 
aborto siempre y cuando: su vida o su salud están en peligro (74%); si 
la mujer es portadora del virus del ViH/sida (69%); y si el embarazo 
es resultado de una violación (66%). La feligresía católica opina que 
los servicios de salud del estado deben ofrecer la anticoncepción de 
emergencia a las mujeres que fueron víctimas de una violación (83%), 
y a las mujeres que tuvieron relaciones sexuales sin protección por 
voluntad propia y quieren evitar un embarazo (70%). 

el tema de la despenalización y legalización del aborto es un tema 
muy controvertido; actualmente, es un gran problema de salud públi-
ca22, donde la población católica empieza a tomar distintas posturas al 
respecto. este tema se ha abierto a debate a partir de las políticas de 
despenalización promovidas por los gobiernos perredistas del distrito 
federal, y aunque ha abierto el debate y roto el tabú, también existen 
varios estados de la república (como son los conservadores del centro 
occidente y sonora) en los cuales los grupos de derecha lograron blin-
dar los estados para que esta ley no pudiera jamás aplicarse. a esta 
estrategia, emprendida en 1999, se le conoció como “ley antiaborto” 
y se emprendió en varios estados de méxico, como fueron Jalisco (go-
bernado por panistas) y sonora (gobernado por priistas) y en muchos 
otros como morelos y Querétaro. 

22 es imposible dar cifras exactas sobre la práctica del aborto en méxico, en gran 
parte debido a que en 15 estados continúa siendo una práctica ilegal y penalizada y 
se realizan de manera clandestina. sin embargo, los datos estimados por el consejo 
nacional de Población (conapo) para el 2010 son que cada año se realizan 100 
mil abortos inducidos en el país. según las estadísticas de la misma dependencia 
gubernamental los abortos inducidos son la tercera causa de mortalidad materna en 
méxico. Para el estado mexicano cien mujeres fallecen anualmente en todo el país a 
causa de esos abortos clandestinos (en: <http://impreso.milenio.com/node/8053370> 
acceso 25 de julio de 2011).
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d. EL MATRiMonio hoMoSExuAL
otros temas altamente controversiales han sido los derechos al ma-
trimonio y a la adopción por parte de homosexuales. ambos se han 
convertido en el blanco de las actuales cruzadas católicas y de los go-
bernantes conservadores, quienes identifican como sus principales 
enemigos actuales a las organizaciones feministas y a la organización 
en pro de la diversidad sexual. estos dos temas han provocado inten-
sos enfrentamientos entre las huestes católicas conservadoras y los mi-
litantes de los colectivos lésbico gays; así como entre la jerarquía en 
binomio con ciertos políticos católicos del Pan y los gobernadores pe-
rredistas de la ciudad de méxico. no es posible enumerar las marchas 
de uno y otro bando. Por una parte de los colectivos de gays y lesbianas 
con capacidad organizativa combativa, y por el otro lado, de los laicos 
católicos que salen a defender la vida, la familia, el matrimonio y a su 
iglesia. también habrá que mencionar que en este terreno se libran 
confrontaciones propias de una arena de lucha libre. Por ejemplo, en 
guadalajara, ciudad que además de ser centro del catolicismo y de 
estar gobernada con los conservadores católicos, ha sido escenario del 
más antiguo y quizá de uno de los más importantes movimientos a 
favor de los derechos homosexuales del país, donde la marcha gay hoy 
en día logra convocar a más de 40 mil personas. en este escenario, la 
aprobación del matrimonio homosexual en diciembre del 2009 y la 
posterior ley sobre el derecho a adopción aprobada en la ciudad de 
méxico produjo diversas reacciones: 1) pánico en diputados panistas 
y jerarcas de la iglesia católica de guadalajara, que previnieron que, 
como si fuera un plaga, pronto se propagaría hasta nuestra ciudad po-
niendo en riesgo a la familia tradicional –con matrimonio de por me-
dio y formada por papá, mamá e hijos– y se apresuraron a tomar me-
didas jurídicas para “blindar”, y que esa ley no se aplicara en Jalisco; 2) 
una acusación pública emitida por el cardenal Juan sandoval contra 
marcelo ebrard, jefe de gobierno del d.f., por haber “maiceado” a los 
jueces de la corte para que aprobaran dicha ley23, que provocó una de-
manda por difamación por parte del propio ebrard; 3) marchas de los 
católicos en defensa de su líder religiosa aludiendo a un persecución; 
4) una declaración del gobernador del estado de Jalisco, emilio gon-
zález, quien en respaldo al cardenal y en coherencia con su militancia 
católica, sentenció: “a mí las bodas gays me dan asquito”24 (Milenio, 

23 expresión coloquial, propia del campo mexicano, que se refiere al acto de darle 
maíz a los puercos para que dejen de chillar, y que es utilizada para denunciar que 
compró a los jueces.

24 Milenio (guadalajara), 9 de octubre de 2010 en <http://www.milenio.com/cdb/doc/
noticias2011/c9bf3233bdc19a11f955b9c8514efee8> acceso15 de noviembre de 2011.
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2010), pues para él el matrimonio “es entre un hombre y una mujer, 
qué quieren, uno es a la antigüita y uno es así”; 5) cruzada emprendi-
da por el cardenal y las agrupaciones laicas piadosas y conservadoras 
haciendo marchas y plantones para defender la familia; 6) marchas y 
mitines de gays agraviados por la cultura y la política de la discrimina-
ción que impera en el estado de Jalisco. 

solo utilizaré aquí una muestra de chicos enfrentamientos, don-
de ya es costumbre que los bandos enfrentados se encuentren en las 
marchas y se insulten mutuamente, los gays haciendo referencia a 
la intolerancia católica y señalando su lado criminal al gritarles “pe-
dófilos”; y los católicos insultándolos como “anormales”. Los cató-
licos argumentan que la homosexualidad es antinatural, y los gays 
responden que es una cuestión de derechos Humanos y no de na-
turaleza (Édgar rosales, activista del centro de la diversidad y los 
derechos sexuales a.c.)25. Los católicos generan ecuaciones simples 
para demostrar la contundencia de sus postulados: “hombre + mujer 
= familia; hombre + mujer = hijos; familia = vida”: los militantes gays 
denuncian que la iglesia católica se ha adueñado indebidamente de 
dichos conceptos. 

Veamos la siguiente crónica que nos pinta este enfrentamiento 
en la plaza pública. en reacción a la tensión entre católicos y organi-
zaciones gays, ambos contingentes decidieron manifestarse el mismo 
día frente a catedral. Por un lado, encabezados por la red Universi-
taria de la diversidad sexual, un contingente se plantó afuera de ca-
tedral a exigirle al cardenal respeto a la laicidad del estado coreando: 
“Juárez, Juárez” (en alusión a don Benito Juárez, presidente liberal 
que redactó las leyes de reforma). Habrá que mencionar que la facha-
da de la catedral también se ha convertido en la foto del beso entre pa-
rejas homosexuales. Por su parte, las organizaciones católicas respon-
dían: “Jesús, Jesús”. Los defensores de los gays, entonces, diseñaron 
una valla humana para representar la separación estado e iglesia, y 
los católicos rodearon la catedral, haciendo una cadena humana para 
protegerla, mientras rezaban el Padre nuestro26 (Hernández flores, 
2010). esta situación refleja cómo el tema de la sexualidad divide a 
una sociedad que actualmente, aunque mayoritariamente católica, es 
cada vez más plural. La polarización en torno al tema de los derechos 
de los homosexuales a formalizar una pareja y a tener una familia han 
desencadenado el enojo de católicos, que han sumado esta “afrenta” 
como otra amenaza más contra la vida, argumentando que son desor-

25 Publicado en La Jornada Jalisco (guadalajara), 6 de enero de 2010.

26 tomado de la crónica de Priscila Hernández flores, publicada en la Gaceta 
Universitaria (guadalajara), 30 de agosto de 2010.
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denados y contrarios a la naturaleza, y además que “los actos homo-
sexuales cierra el acto sexual al don de la vida”.

el conflicto ha ido creciendo y subiendo de tono. Por un lado los 
católicos han logrado sumar a su cruzada a diferentes gobernadores 
conservadores que implementaron el blindaje contra la ley en los es-
tados donde gobiernan. incluso, recientemente, el propio gobierno de 
Jalisco ha financiado seminarios para curar la homosexualidad, consi-
derada como trastorno psicológico; por otro lado, han ganado respal-
do nacional una organización fundada en 2010, mexicanos por la vida 
de todos, que agrupa a 204 organismos de derecha, entre los cuales 
están importantes empresarios. en contraparte el activismo público 
de los movimientos a favor de la diversidad sexual han crecido y tie-
nen una enorme capacidad organizativa. este colectivo denuncia que 
la iglesia católica se ha adueñado del concepto de familia, matrimonio 
y adopción, para desde sus definiciones excluir a los homosexuales. Y 
como contraargumento, el colectivo gay responde: “La cuestión de las 
parejas no es un tema de naturaleza sino de derechos Humanos”27.

Las bodas gays tenían mayor significado al buscar besarse te-
niendo como escenario las puertas de catedral, lugar preferido para 
la foto, que se convertirá en un trofeo del movimiento. Por su parte 
los católicos, además de insultar como anormales a los gays, sintieron 
necesidad de hacer una cadena humana para defender su iglesia; el 22 
de agosto 400 seguidores del cardenal se apostaron en la catedral para 
dar su apoyo al líder religioso, recurriendo a la retórica de la perse-
cución en consonancia con la injusta crucifixión de Jesús cristo. Los 
insultos de los católicos eran: “guerra, guerra contra Lucifer” y “mejor 
adopten un perro, maricones”. Los gays les respondían: “¡pederastas!”.

el 14 de mayo de 2011 se llevó a cabo la marcha por la vida orga-
nizada por el movimiento mexicanos por la vida de todos, que reunió 
a tres mil personas. el objetivo: “manifestarse en contra de un nuevo 
tipo de esclavitud impuesta desde fuera a través del libertinaje sexual 
por interés internacional”. en él no sólo se habló de la defensa por la 
vida en general, sino que se le imputó a marcelo ebrard ser el nuevo 
Herodes: “marcelo, genocida, debes 56 mil vidas inocentes”, senten-
ciaba una manta alusiva a la despenalización del aborto en el d.f. el 
14 de mayo de 2011.

E. VioLEnCiA inTRAFAMiLiAR Y FEMiniCidio
en la citada encuesta los entrevistados también opinaron sobre 

cómo les gustaría que fuera su iglesia, destacando que a la mayoría les 

27 declaración de alejandro rosado, sociólogo de la Uam, en La Jornada Jalisco 
(guadalajara), 6 de enero de 2010.
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gustaría que fuera menos política y más solidaria con las problemáti-
cas cotidianas que viven los cristianos. entre dichas problemáticas se 
privilegiaban dos en especial: la defensa de los derechos Humanos y 
la violencia doméstica (88%). este es un tema muy relevante y sensible 
en méxico, pues junto con la inseguridad social y la crisis económica 
la violencia en los hogares es una realidad cada vez más dramática, 
que ocasiona graves daños físicos y psicológicos en las mujeres, y en 
especial a los niños mexicanos, y a pesar del ello no existe un marco 
jurídico que defienda a las víctimas. La oposición de la derecha en el 
gobierno, con apoyo de los católicos conservadores, al enfrentar este 
tema que no sólo trae maltrato sino muerte, es la defensa a un sistema 
patriarcal y a una idea de la familia que está dejando de existir. Las 
posiciones conservadoras que obstaculizan la aplicación de la justicia 
en este terreno, no sólo provienen de la iglesia católica, sino de un 
machismo exacerbado que es mucho más generalizado. La encuesta 
de opinión también nos señala que la violencia doméstica es uno de 
los problemas más sentidos (sufridos), en donde la población com-
parte la necesidad de que sea considerada como un delito: 97% de los 
encuestados consideran eso.

si bien ha habido iniciativas populares para legislar en contra de 
la violencia intrafamiliar, estas iniciativas no sólo no han contado con 
el respaldo de los obispos, sino que en algunos casos como es el de 
Jalisco, ha sido una de las principales demandas populares. Por ejem-
plo, en 1998 se organizó un amplio movimiento ciudadano conocido 
como Voces Unidas que en 1999, con la ayuda inicial de las parro-
quias y el respaldo de más de 40 mil firmas, propuso una ley para 
paliar dicho problema. sin embargo se desplomó, en parte, debido al 
desencuentro con el cardenal Juan sandoval quien retiró el apoyo de 
la iglesia católica porque: “utilizaban el concepto de género, y porque 
el matrimonio no aparecía como fundamento de la familia” (véase: 
de la torre, 2005). a partir de esa coyuntura, el cardenal de guada-
lajara, no sólo retiró el apoyo de la iglesia católica a la iniciativa sino 
que se opuso a ella, y además construyó a “las feministas” como su 
nuevo enemigo frontal pues “pretende invertir el orden patriarcal” 
(ocupando el lugar de rival que en el siglo XX tuvieron el comunismo, 
las logias judeomasónicas y el protestantismo) y satanizó el concepto 
de género debido a que “amenaza con eliminar las diferencias entre 
los sexos”. fue entonces que el cardenal alertó a los creyentes: “de-
trás del concepto de género se esconde la cola del diablo”. Por otra 
parte la iglesia vio la iniciativa como peligrosa, pues el matrimonio 
no aparecía como fundamento de la familia, ya que la iniciativa defi-
nía a la familia como: “el grupo de personas que tienen convivencia 
de manera íntima en un mismo espacio y crean o tienen vínculos de 
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afectividad o parentesco consanguíneo”. el argumento del prelado 
fue el siguiente: 

fuimos manipulados y engañados, pues el proyecto de ley que se pro-
puso es un proyecto destructor de la familia, porque permite una in-
discriminada intervención del estado en la privacidad de la familia y 
propone un concepto de familia totalmente contrario a lo que la fami-
lia es por derecho natural (Público, guadalajara, 17 de julio de1999). 

en la actualidad esta realidad se ha agravado sin encontrar atención 
adecuada, y en la práctica los casos de violencia y feminicidio han au-
mentado. el feminicidio no es exclusivo de ciudad Juárez, sino que se 
ha extendido como parte de una cultura de la violencia que cuenta con 
la impunidad y protección legal. si bien en 2008 se instauró el institu-
to Jalisciense de la mujeres, y éste a su vez conquistó la Ley estatal de 
acceso de la mujeres a una Vida Libre de Violencia, quienes gestionan 
el consejo son las propias mujeres conservadoras cuyas preocupacio-
nes se centran en “la resolución pacífica de conflictos en la familia”, 
y que concentran sus acciones en cursos sobre “cultura de la vida y 
cultura de la paz”. Por su parte, las activistas feministas, agrupadas en 
colectivos ciudadanos, presionan para que se instaure una “alerta de 
género”, denunciando el crecimiento de la violencia contra las muje-
res por parte de sus parejas, según las cuales la mitad de las mujeres 
padecen de ella. además de que se han denunciado en el último año 81 
homicidios de mujeres, perpetrados por sus parejas. en una manifes-
tación, se montaron los altares para recordar a cada una de las muer-
tas, y en pancartas de mariposas moradas se reseñaba su muerte. Las 
activistas denunciaron que esta cifra supero en 40% a las víctimas de 
hace apenas dos años (Milenio, guadalajara, 22 de enero de 2011). el 
estado de Jalisco ocupa un lugar líder (78,5% Jalisco vs 67% nacional) 
en el ranking de las mujeres que sufren la violencia intrafamiliar, que 
además de estar por encima de la media nacional, sólo es superado 
por la problemática de la capital, el distrito federal. esta dramática 
realidad impulsa a las organizaciones no gubernamentales a exigir “la 
activación inmediata de la alerta de violencia de género en el estado”. 
sin embargo, no existe respuesta por parte de las autoridades guber-
namentales ante la gravedad de dicha situación, que tiene su eco en 
lo sucedido en chihuahua (“las muertas de Juárez”). gran parte de 
este inmovilismo político se debe a la influencia del catolicismo y de 
la ideología conservadora católica en las decisiones gubernamentales. 
al mismo tiempo, la jerarquía católica, a través de su prensa escrita, 
siguen denunciando que el feminismo, la ideología de género, y la 
homosexualidad son “aberraciones que destruyen la estructura básica 
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de la sociedad” –refiriéndose a “la familia” (Milenio, guadalajara, 26 
de noviembre de 2010).

LA TEnSión EnTRE iGLESiA-SoCiEdAd-ESTAdo
el caso de méxico es particular debido a que se desarrolla en el esce-
nario de una gran paradoja. Por un lado es un país que, a pesar del 
reciente crecimiento de disidencias cristianas, es mayoritariamente 
católico. sin embargo, es también un país con una larga tradición de 
laicidad, que ha estado rigiendo la separación de las iglesias de las 
decisiones correspondientes al estado. si bien como hemos visto la 
jerarquía de la iglesia, y un grupo de militantes conservadores que 
hoy ocupan lugares claves en la política nacional, han logrado recupe-
rar espacios y protagonismo que la propia laicidad les había quitado, 
también hemos visto como actualmente existe una nueva consigna 
para conquistar nuevas eclesiósferas que se disputan sobre todo con 
las organizaciones de defensa de derechos Humanos y con los mo-
vimientos que exigen libertades y derechos individuales, sobre todo 
protagonizadas por organismos feministas y de homosexuales, mis-
mo que han sido retomados como acción política de la izquierda del 
distrito federal. Los derechos Humanos se han convertido cada vez 
más en una arena de conflicto entre distintos actores. en lugar de que 
la institución católica, debido a su legitimidad, hiciera un contrapeso 
frente a los atropello de las garantías humanas en méxico, se ha con-
vertido en un estorbo para el avance de la misma.

Por otra parte, si analizamos la otra cara de la secularización, es 
decir la de las conciencias de los creyentes, encontramos que la iglesia 
ha perdido legitimidad en el ámbito de la vida privada de los creyentes 
y está actualmente lejos de ser una institución rectora de los valores 
y las aspiraciones de los mexicanos. en esta esfera, la iglesia y sus 
posturas conservadoras han perdido terreno y plausibilidad, pues las 
encuestas indican que los católicos discrepan sobre las enseñanzas, 
la moral y el actuar de la institución católica. se muestra una zanja 
entre las preocupaciones de la jerarquía por lograr visibilidad en el 
ámbito público e influencia sobre la vida política de la nación y lo que 
los católicos necesitan de su iglesia para enfrentar los problemas de la 
vida moderna en la cotidianeidad. esta doble radiografía de la institu-
ción y de los católicos mexicanos nos arroja una muestra de contraste, 
con dos realidades que nos hablan de una secularización paradójica, 
hecha de contrastes y desencuentros. Por un lado, cada vez más la ne-
cesidad de empoderamiento de la jerarquía católica pareciera alejarse 
de los problemas que les aquejan a los creyentes: la iglesia opina sobre 
cualquier asunto concerniente a la política y desea intervenir en las 
decisiones electorales del país, mientras que la mayoría de los mexica-
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nos católicos aspiran a que la iglesia católica sea una institución que 
los respalde frente a los abusos que experimentan en un mundo cada 
vez más deshumanizado y voraz. mientras los jerarcas se empeñan 
en construir grandes santuarios para promover una religiosidad de 
masas, los católicos quisieran que la iglesia fuera solidaria con los 
problemas que están enfrentando en su vida cotidiana, que los ayu-
dara a enfrentar los problemas que sufren los niños de las calles, los 
problemas de salud, de falta de educación, e incluso que construyeran 
más iglesias para que lleven a cabo su misión evangelizadora y litúr-
gica. mientras los jerarcas se esmeran en endurecer la doctrina mo-
ral cercando libertades sexuales y en custodiar la perpetuación de las 
instituciones sagradas como el matrimonio y la familia, los creyentes 
necesitan una iglesia que defienda a los niños y mujeres del maltrato 
y la violencia familiar. 

Para tratar de entender la tensión entre iglesia-sociedad-estado, 
hay que preguntarse ¿qué es aquello que actualmente está en disputa 
por distintos sectores y actores de la sociedad? Para responder a ello 
basta leer los encabezados de los diarios y medios de comunicación, 
revisar la agenda de las marchas ciudadanas y escuchar con atención 
sus demandas y echar un ojo a los debates legislativos. 

Por ejemplo, tomaré el día de ayer, 11 de junio de 2011, para 
medir el pulso a las tensiones. en la escena nacional el poeta Javier 
sicilia28 y Julián Le Barón29 estaban culminando “la caravana del 
consuelo” en la que recorrieron mil kilómetros caminando desde 
cuernavaca (ciudad del centro de méxico) hasta ciudad Juárez, chi-
huahua (frontera con estados Unidos), meca nacional de la violencia 
hacia las mujeres y debido al narcotráfico una de las regiones más 
inseguras del país. Le Baron, al ver la poca respuesta ciudadana, 
reflexionó en voz alta: 

28 Poeta mexicano que debido al injusto asesinato de su hijo, porque supuestamente 
los policías lo confundieron con un narcotraficante, se convirtió en el principal 
activista y en un interlocutor ciudadano que ha cuestionado al presidente felipe 
calderón sobre la “guerra al narco”. sicilia ha encabezando una campaña que exige 
el fin de la guerra bautizada “estamos hasta la madre” y que ha convocado a marchas 
y plantones ciudadanos en distintas ciudades de méxico y en el extranjero. 

29 Julián Le Barón se sumó a la caravana del consuelo organizada por Javier sicilia, 
para exigir que cese la lucha contra el crimen organizado y la militarización del país, 
debido al dolor que le produjo el asesinato de su hermano Benjamin franklin Le 
Barón ray, un activista líder de un movimiento social contra el secuestro, quien el 8 
de julio de 2009 fue asesinado en su casa en el municipio de galeana, al norte de la 
ciudad de chihuahua. Un grupo armado entró en la madrugada de dicho día para 
torturar y matar al activista frente a su familia; junto con él fue asesinado su cuñado 
Luis carlos Widman stubss.



CruCes, InterseCCIones, ConflICtos

44

me queda cada vez más claro que las mexicanas y los mexicanos somos 
profundamente ignorantes y terriblemente pobres. no tenemos, ni en-
tendemos, la noción más elemental de comunidad: somos ignorantes. 
Y nos somos capaces de ver a los otros como seres humanos: somos 
pobres […] es por eso que en esta plaza no hay 100 millones de per-
sonas tomados de la mano para repudiar la muerte de más de 40 mil 
de nosotros […] todos los que están aquí es porque hay algo que les 
importa más que la vida. así de simple30.

Los católicos conservadores, y sobre todo los dos cardenales que 
acaparan la voz oficial de la iglesia, no se pronuncian por las muer-
tes injustas que está dejando la guerra anti narcos. ni denuncian las 
muertes de los migrantes centroamericanos. tampoco se sumaron a 
las exigencias de las muertas de Juárez. ni siquiera lo hicieron por los 
40 niños calcinados en una guardería aBc en Hermosillo, sonora. sin 
embargo, proclaman el lema absolutista de la defensa por la vida que 
ha sido la bandera de toda cruzada emprendida para ejercer control 
sobre la sexualidad. esta postura se tensa cada vez más para enfren-
tar a las iniciativas de políticos que, por un lado defienden la laicidad 
del estado, y por otro, de ciudadanos que exigen libertades civiles y 
respeto a sus opciones sexuales, reconocidas actualmente como de-
rechos sexuales y reproductivos. Los derechos y libertades sexuales 
tienden a jalonear la laicidad y a tensionar y crispar las relaciones 
iglesia-estado.

Por otro lado, mientras en méxico el presidente de la república y 
las fuerzas del estado tienen en la mira el combate armado del nar-
co, y lo que se le parezca, existen brotes ciudadanos que tras vivir en 
carne propia el dolor causado por las múltiples tragedias de muertes 
injustificadas, apelan a la existencia de un algo extra a la vida, o quizá 
tan solo la “no muerte” de muchos mexicanos que mueren o desapa-
recen de manera injustificada. cuando sicilia alude a “algo por lo cual 
vale la pena morir”, esta expresión, que se ha manifestado frente a di-
ferentes tragedias humanas que evidencian la corrupción del sistema, 
llama la atención el silencio de los católicos defensores a ultranza de 
la vida, pero que no se han pronunciado por las muertes de los ino-
centes. al mismo tiempo, en méxico se ha roto la cortina del silencio 
sobre los casos de abusos sexuales, y delitos como la pederastia, co-
metidos por sacerdotes y solapados por la jerarquía que ha intentado 
imponer silenciamiento e impunidad. esta situación ha mermado la 
legitimidad de los sacerdotes con respecto a ser considerados guías 

30 tomado de maerker, denis 2011 “Una caravana atrapada” en El Informador 
(guadalajara) 13 de junio.
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morales. en el fondo de esta nueva disputa moral por la vida queda 
el cuerpo, lugar desde el cual se vive y se hace consciente el aquí y 
ahora, como último reducto de la posibilidad del control eclesial, o de 
resistencia de donde emerge el grito por la libertad de los individuos.
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LA iGLESiA CATóLiCA 
Y LoS dEREChoS huMAnoS 

En MéxiCo

desde Hace Varios años se Lee en muchos textos que méxico 
vive en un momento de incertidumbre hacia el futuro. Pero creo que 
en pocos momentos de nuestra historia esto es más que una realidad: 
los acontecimientos vividos en los últimos años, han superado todo lo 
imaginable. La violencia irracional desatada en prácticamente todo el 
país, aunada a la corrupción y la falta de justicia, hace que vivamos en 
un estado de indefensión y angustia. el dolor que se vio reflejado en 
la caravana del consuelo organizada por el poeta Javier sicilia, y lo 
que leemos cotidianamente en los periódicos nos hace estremecernos 
y admirar aún más a los que se atreven a luchar en este ambiente por 
los derechos Humanos, ya que es larga la lista de los que han sufrido 
amenazas, atentados o han sido asesinados. 

el 14 de junio de este año, salió una nota en el diario La Jornada 
en donde la red nacional de organismos civiles todos los derechos 
Para todos, hizo un balance del examen Periódico Universal de méxi-

* etnóloga mesoamericanista mexicana. Y especializada en la civilización azteca y 
antropología de las religiones. es magíster en antropología de las religiones por la 
escuela nacional de antropología e Historia, doctora en antropología y posgrado 
de la Universidad de dehli, india. es investigadora titular de la dirección de et-
nología y de antropología social del inaH (instituto nacional de antropología e 
historia de méxico).



CruCes, InterseCCIones, ConflICtos

50

co ante el consejo de derechos Humanos de la onU, en el cual consi-
dera que “los feminicidios y los asesinatos violentos se han incremen-
tado sustancialmente, lejos de disminuir, las agresiones y amenazas 
contra defensores crecen, y continúan las violaciones a las garantías 
de los migrantes” (Ballinas, 2011f), debiéndose agregar como un pun-
to muy importante el asesinato de periodistas.

Llama la atención ver en los diarios que la gran mayoría de las 
organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos Humanos 
son católicas, lo cual no quiere decir que no existan otras organizacio-
nes laicas, como tlanchinollan, dirigida por abel Barrera Hernández, 
quien desde 1994 está llevando una batalla por los derechos Huma-
nos en contra del caciquismo y de la marginación en la montaña de 
guerrero, una de las regiones de mayor pobreza habitada en su ma-
yoría por indígenas. esta organización tuvo que suspender sus acti-
vidades por dos años ante las amenazas de los caciques, y su labor 
fue reconocida el 27 de mayo de 2011 con el Vi Premio de derechos 
Humanos otorgado por amnistía internacional. resulta curioso que 
sean organizaciones y personajes afiliados a la iglesia católica los que 
resalten en este contexto, ya que las relaciones entre la iglesia y el 
estado mexicano no han sido precisamente amenas en los dos siglos 
de existencia de méxico como nación independiente. Basta con re-
cordar el papel que jugó la iglesia a lo largo del siglo XiX, apoyando 
a los partidarios de regímenes centralistas y conservadores, incluso 
de manera violenta al promover abiertamente la venida del príncipe 
maximiliano de Habsburgo para ocupar el trono mexicano desatando 
la segunda intervención francesa en méxico (1861-1867). durante el 
gobierno de don Porfirio díaz mori, la iglesia mantuvo una estrecha 
relación con el gobierno, que hacía caso omiso de ciertas partes de la 
constitución liberal de 1857 mientras el clero se abstenía de intervenir 
en asuntos civiles.

Pero con la llegada del siglo XX y el derrumbe del régimen porfi-
rista, la iglesia comenzó a buscar recuperar sus privilegios, llegando 
a impulsar el movimiento cristero que declaró la guerra al gobier-
no mexicano por sus actitudes anticlericales. Una vez terminada la 
guerra cristera en 1928, la iglesia y el estado llegaron a un modus 
vivendi en el que ambos renunciaron a sus pretensiones hegemóni-
cas, llegando con el tiempo a establecerse relaciones cordiales entre 
ambos poderes. durante la segunda mitad del siglo XX, la jerarquía 
católica mantuvo una postura junto al estado, incluso en eventos tan 
polémicos como la masacre de tlatelolco en 1968, en donde se ma-
nifestó el apoyo claro del alto clero a las acciones gubernamentales, 
pues suponían que detrás de las manifestaciones estudiantiles estaba 
la sombra roja del comunismo.
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fue un acontecimiento radical al interior de la iglesia lo que ge-
neró el gran cambio de su postura con las causas sociales –al menos 
de un amplio sector de los católicos latinoamericanos– y su papel al 
interior de la misma sociedad.

me refiero al concilio Vaticano ii, celebrado entre 1962 y 1965 
por convocatoria del papa Juan XXiii, del cual surgió la teología de la 
Liberación y que vino a marcar un radical giro en la manera en la cual 
la iglesia participaba del mundo del que formaba parte. esta teología 
representó el paso hacia una postura crítica y de compromiso social, 
principalmente en la forma de apoyo a los pobres y los movimientos 
contrarios a las duras dictaduras militares que por entonces abun-
daban en Latinoamérica. se vio fortalecida por el consejo episcopal 
Latinoamericano (celam) de medellín en 1968 y en el caso particu-
lar de méxico vino a generar toda una nueva corriente de sacerdotes 
comprometidos con el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad, con acciones que iban desde las obras caritativas hasta la 
crítica directa al gobierno.

La catolicidad mexicana de carácter progresista encontró pronto 
un centro en torno al cual agruparse en la figura de sergio méndez 
arceo, obispo de cuernavaca, quien revolucionó aspectos del ritual 
católico al incorporar mariachis en las misas y desempeñó un activo 
papel de crítico del gobierno desde su obispado. cultivó fructíferas 
relaciones con personalidades del progresismo católico de la época, 
como el pensador y teólogo iván ilich y el monje psicoanalista belga 
gregorio Lemercier, además de dar un gran impulso a las comunida-
des eclesiales de Base (ceB). estas acciones lo llevaron a ser señalado 
como “sacerdote rojo” y a que cuernavaca se quedara como un centro 
del progresismo católico mexicano.

al mismo tiempo, y seguramente en íntima relación, un grupo 
de sacerdotes, entre los que resaltaban el obispo de san cristóbal 
de las casas, samuel ruíz, el obispo de tehuantepec, arturo Lona 
y el arzobispo de oaxaca Bartolomé carrasco Briseño, fundaron 
el seminario regional del sureste (seresUre) en la diócesis de 
tehuacán para formar a una nueva generación de sacerdotes com-
prometidos con el pueblo. Junto a estos esfuerzos de los religiosos 
por esparcir una nueva visión sobre la presencia y papel que la 
iglesia tendría en la sociedad, está la enorme obra del ing. José 
Álvarez icaza (recientemente fallecido), quien podría ser una es-
pecie de “padre” del movimiento laico católico en defensa de las 
causas sociales. 

Presidente del movimiento familiar cristiano, invitado del papa 
al concilio Vaticano ii y fundador del centro de comunicación so-
cial (cencos), jugó un papel vital en la denuncia de violaciones a 
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los derechos Humanos en méxico, además de mantener una postura 
crítica con los regímenes autoritarios latinoamericanos –e incluso 
con la jerarquía católica– y de firme apego a los valores cristianos. 
evidentemente estos esfuerzos progresistas y críticos despertaron 
pronto la oposición tanto del estado como de la jerarquía eclesial, 
los cuales se valieron de toda una serie de mecanismos para conte-
ner y desmantelar en lo posible los esfuerzos de los primeros. esta 
“contra campaña” vino apoyada de las sospechas sobre la filiación 
marxista de muchos sacerdotes progresistas, lo que les valió que, a 
partir de la llegada de Karol Wojtyla a la silla de san Pedro en 1978, 
comenzaran una serie de acciones encaminadas a detener el avan-
ce de la teología de la Liberación, las ceB, asociaciones laicales y 
reafirmar la doctrina tradicional de la iglesia. en méxico el proceso 
estuvo dirigido principalmente por el nuncio apostólico girolamo 
Prigione, cuyas gestiones llevaron al replanteamiento de las relacio-
nes estado/iglesia en la constitución durante el sexenio de carlos 
salinas de gortari (1988-1994), un progresivo desmantelamiento de 
las ceB, la destitución de muchos sacerdotes identificados como 
partidarios de la teología de la Liberación y el cierre del seresU-
re1 en 1990. este impulso de la jerarquía por reforzar su presencia y 
control continúa hasta el día de hoy, cuando gracias a los gobiernos 
del Partido acción nacional (Pan), de tradicional filiación católica, 
la iglesia cuenta con un amplio margen de acción que le ha permi-
tido expresar posturas retrógradas en materias sensibles, como el 
aborto o la homosexualidad, a pesar de escándalos que ponen en en-
tredicho su peso moral, como el del fundador de los Legionarios de 
cristo, marcial maciel, o la polémica desatada por la canonización 
de Juan diego, un personaje cuya existencia histórica es imposible 
de determinar.

a pesar de este crecimiento del poder y control de la jerarquía, 
sobreviven antiguos partidarios de la teología de la Liberación y ex 
alumnos del seresUre apoyados por otros sacerdotes y asociacio-
nes católicas que luchan día a día por la defensa de los derechos 
Humanos, en contra de la oposición clara de los grandes jerarcas 
eclesiales, en temas de atención urgente, como la migración, los de-
rechos de la mujer y los homosexuales, las comunidades indígenas y 
la violencia desatada por la guerra que sostiene el gobierno mexicano 
contra los cárteles del narcotráfico, siendo éstos el objeto central del 
presente artículo.

1 en este proceso figuró el obispo de Puebla norberto rivera carrera, actual 
cardenal primado de méxico.
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oBiSpo ARTuRo LonA REYES
Hidrocálido que, con sólo 28 años y recién ordenado, fue vicario gene-
ral de la diócesis de Huejutla, Hidalgo, donde el caciquismo imperaba 
explotando a los indígenas huastecos y nahuas. 

en 1971 fue nombrado obispo de tehuantepec por el papa Pa-
blo Vi, cargo desde donde organizó la Unión de comunidades indí-
genas de la región del istmo, con sede en ixtepec, siguiendo activo 
hasta nuestros días en la conflictiva diócesis tehuana en donde ha 
llegado incluso a buscar comercializar su café. Ha sufrido en total 
11 atentados en su vida, incluyendo el sucedido en 1952 mientras 
ayudaba en la construcción de un hospital para indígenas huaste-
cos, todos ellos a causa de su defensa de los derechos y dignidad 
de los indígenas, por la defensa, recuperación de la tierra así como 
apoyar a las cooperativas de café en grano y engorda de ganado. 
Junto con samuel ruiz y Bartolomé carrasco fundó el grupo de 
obispos amigos, reconocido a nivel nacional e internacional por su 
trabajo basado en la opción preferencial por los pobres, además de 
denunciar durante su magisterio la explotación indiscriminada de 
los bosques por las compañías madereras, la contaminación por la 
industria petrolera, las mafias de sembradores de marihuana y la 
penetración de las compañías transnacionales cuyas actividades 
tendían al desplazamiento de los campesinos de la diócesis. decretó 
incluso la excomunión de los torturadores en su diócesis, no sólo 
para los ejecutores, sino de los que la ordenaban y de igual manera 
para los que pudiendo o debiendo impedirla no lo hacían (Blancar-
te, 1992: 386 y 388).

Lona reyes fue vinculado desde un primer momento a la coali-
ción obrero campesina y estudiantil del istmo (cocei), con hechos 
que el gobierno tradujo en injerencias directas del prelado con los iz-
quierdistas. Por ejemplo, en mayo de 1979 familiares de miembros de 
la cocei que estaban desaparecidos o habían sido tomados prisione-
ros, pidieron a Lona les ayudase en obtener su liberación, algo que al 
gobierno no le gustaba. Éste último cerró iglesias y expulsó trabaja-
dores diocesanos en respuesta a la acusación de la relación de Lona 
con los izquierdistas; sin embargo, falló en aportar cualquier eviden-
cia que mostrara un vínculo directo entre Lona reyes y las acciones 
de la cocei. en realidad, su relación con la organización de izquier-
da se concretaba a denunciar los asesinatos y ayudar a la búsqueda 
de familiares de miembros del movimiento que estaban desparecidos 
o presos mediante peticiones a las autoridades para el esclarecimien-
to de los hechos. Participó a principios de los noventa en compañía 
del pintor francisco toledo en la negociación y recuperación de 40 
hectáreas pertenecientes a los pueblos de los chimalapas. cinco años 
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después, un 25 de junio de 1995, sufrió un atentado por pistoleros2 
que presuntamente iban a ejecutarlo por su papel como coordina-
dor del centro de derechos Humanos “tepeyac” en tehuantepec, del 
cual es fundador y actualmente presidente. a diferencia de su actitud 
abierta hacia la defensa de los indígenas (que lo llevó, por ejemplo, a 
oficiar la misa de cuerpo presente del líder del movimiento de Unifi-
cación y Lucha triqui mULt, Heriberto Pasos ortiz, ejecutado el 23 
de octubre de 2010), el obispo Lona reyes, quien está cercano a los 90 
años, está en contra de los matrimonios homosexuales y la adopción 
por éstos, aunque ha admitido los errores del clero, sobre todo con 
relación a los pederastas.

en 1998 se le pidió su renuncia como culminación de las muchas 
acusaciones en su contra, sobretodo en relación a su apoyo a la cocei, 
ya que el gobierno creía que su apoyo había influido en el rápido cre-
cimiento del grupo izquierdista, que en 1981 arrebató por primera vez 
en la historia del Pri un municipio (Juchitán de Zaragoza) al partido 
hegemónico. en respuesta dijo que se le estaba pidiendo la renuncia 
debido a su apoyo a la teología de la Liberación, denunciando que el 
Papa Juan Pablo ii y el nuncio girolamo Prigione estaban tratando 
de reemplazar a los obispos de méxico que apoyaban a la teología de 
la Liberación, citando a 86 de los 100 que habían sido reemplazados 
en esa época. como condición a su renuncia expresó que solamente 
el Papa podría pedírselo, en la presencia de dos testigos, agregando lo 
siguiente: “me he estado aguantando con la conducta humillante de 
esta gente por 27 años, de repente me pidieron mi renuncia, pero no 
accedí. no renunciaré. sería como traicionar a mi gente, los sacerdo-
tes y las monjas, las mujeres, hombres, jóvenes y niños”.

en respuesta a estas acusaciones, el nuncio apostólico Justo mu-
llor arguyó las leyes canónicas sobre la edad de retiro de un obispo (75 
años de edad), mientras que Prigione, por otra parte, alegó que Lona 
reyes había fallado a dar reportes al Vaticano desde 1971. fue media-
dor en el conflicto magisterial de oaxaca en 2006 durante la pugna 
entre diversos sectores sociales agrupados en la asamblea Popular de 
los Pueblos de oaxaca (aPPo) por lograr la renuncia del ex gober-
nador oaxaqueño Ulises ruiz ortiz. este movimiento, que rayó en la 
rebelión civil y en donde hubieron desapariciones forzadas, episodios 
de guerrilla urbana e incluso “caravanas de la muerte” formadas por 
vehículos pesados que disparaban en movimiento contra las barrica-
das de manifestantes, terminó con la entrada de la Policía federal 

2 actualmente, a la par de su trabajo con los indígenas, concurre al reclusorio de 
tehuantepec en donde asiste a dos prisioneros involucrados en un atentado en su 
contra orquestado por los caciques locales.
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Preventiva a la ciudad de oaxaca, el 26 de octubre de 2006, para “res-
tablecer el orden” ante la escalada de violencia que había causado ya 
varias víctimas mortales, entre ellas, la del periodista estadounidense 
de Indymedia William Bradley rolland. 

entre octubre y diciembre de 2006 las relaciones entre la aPPo y 
el gobierno vacilaron entre violencia y negociación, hasta que flavio 
sosa (líder visible de la organización) fue detenido bajo los cargos de 
sedición, robo, secuestro etc., por lo que el obispo Lona pidió pública-
mente su liberación. sus trabajos sobre derechos Humanos giran en 
torno a dos ejes: los daños al medio ambiente y a la salud por la con-
taminación del río atoyac y la trata de mujeres para la prostitución. 
Por dicha labor le fue entregado el premio de derechos Humanos don 
sergio méndez arceo en abril de 2008, como un reconocimiento a 
toda una vida dedicada a la defensa y promoción de los derechos Hu-
manos y de los pobres de Huejutla, Hidalgo, y desde hace más de 30 
años en tehuantepec.

Un sucesor de las acciones del padre Lona es el sacerdote Wil-
fredo mayren Peláez, originario de Pinotepa nacional, ordenado en 
1989 y mejor conocido como el “Padre Uvi”. funge actualmente como 
apoderado legal de la arquidiócesis católica de oaxaca y como coor-
dinador de su comisión de Justicia y Paz. es cura párroco de la igle-
sia de santo tomás Xochimilco en esa ciudad y fundador del centro 
regional de derechos Humanos Bartolomé carrasco Briseño a. c. 
(Barca), que tiene como objetivos “Promover y defender integral-
mente los derechos Humanos en las comunidades de oaxaca, a través 
de la organización, la articulación, la incidencia, la defensa jurídica y 
la difusión, respetando su identidad y pensamiento comunitario y con 
perspectiva de género”. 

desde hace 19 años, ha intervenido en manera pacífica en la so-
lución de varios conflictos que viven las comunidades de este estado, 
lo que llevó a ser acusado junto con samuel ruiz de financiar grupas 
armados y de ser de filiación zapatista. Particularmente es acusado 
por el gobierno estatal de oaxaca de ser el instigador de la violencia en 
la región triqui, en donde existe una lucha por la autonomía entre los 
indígenas y el gobierno, y en donde hay presencia de grupos paramili-
tares como el mULt y la UBisort, presuntamente ligados al gobierno 
estatal priísta. el “Padre Uvi” participó activamente en el movimiento 
de la aPPo, sufrió un atentado por su colaboración en el conflicto 
agrario entre teojomulco y san andrés texmelucan (oaxaca), ade-
más de la incesante campaña de desprestigio en su contra desde el 
gobierno y los medios afines a éste. también denunció, en el marco 
del conflicto triqui, el ataque del que fue objeto el 17 de abril de 2010, 
una caravana pacífica que se dirigía a san Juan copala, municipio 
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en donde se concentran los triquis sitiados por la UBisort, cargada 
de víveres para los sitiados por los paramilitares que ya tenían en su 
haber varias muertes de miembros de la comunidad. este ataque tuvo 
entre sus víctimas a la activista mexicana alberta cariño, del centro 
de apoyo comunitario “trabajando Unidos” y el activista finlandés 
Jyri Jaakkola, sin que el gobierno hiciera nada ante esto.

oBiSpo RAúL VERA
raúl Vera, junto con miguel concha malo, es uno de los pocos here-
deros de la mítica generación de obispos y pastores profundamente 
comprometidos con los pobres y en la defensa de los derechos Huma-
nos, que en las décadas de 1960 y 1970 enfrentaron en diversos países 
de américa Latina la represión de los autoritarismos militares, como 
el arzobispo de san salvador, oscar romero, asesinado en 1980 du-
rante la guerra civil salvadoreña. raúl Vera ingresa a la orden de los 
dominicos a los 23 años, después de haber estudiado ingeniería quí-
mica en la Unam. en enero de 1988 fue nombrado obispo de ciudad 
altamirano, guerrero, para en 1995 marcharse a la diócesis de san 
cristóbal de Las casas como obispo coadjutor por orden del entonces 
nuncio apostólico Prigione, quien le envía en pleno levantamiento za-
patista para contrarrestar la labor de samuel ruiz en la región. Una 
vez en san cristóbal no sólo no hace lo que se esperaba de él, sino 
que radicaliza su opción pastoral por los indígenas, por lo que ante el 
retiro de samuel ruiz, el Vaticano no lo confirmó como sucesor de la 
diócesis, nombrándolo obispo de saltillo en 1999. 

monseñor Vera ha sido “un crítico del abuso del poder, un defen-
sor valiente de los inmigrantes, los pueblos indígenas y otros grupos 
en peligro” (Barranco, 2010), de postura radical y crítico del gobier-
no y el alto clero, fue galardonado por su destacada actuación en 
la defensa de los derechos Humanos y la justicia social en méxico 
por la fundación noruega rafto. el obispo Vera, acérrimo crítico 
de la postura de la iglesia hacia la pederastia de los sacerdotes, es 
un escritor constante que se ha valido de los recursos de la prensa 
escrita, como su colaboración semanal en La Jornada para denunciar 
violaciones a los derechos de diversos sectores sociales. Por ejemplo 
ha hecho varios llamados al secretario del trabajo para que prohíba 
el trabajo en los pozos de carbón inseguros y obligue a los empresa-
rios mineros a cumplir las normas de seguridad en los socavones, a 
los que llama “sepulcros tolerados” y que han causado la muerte de 
muchos trabajadores en varios derrumbes, como el de la mina Pasta 
de conchos, que en el año 2006 cobró la vida de 65 mineros tras una 
explosión causada por el excesivo nivel de gas metano en la mina 
(gómez, 2011).
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desde el 24 de abril de 2011, en su mensaje de semana santa, 
advirtió que el noreste de méxico se ha convertido en “un sepulcro 
inmenso” (La Jornada, 2011) en donde se entierra en fosas clandes-
tinas a cientos de humanos, y que “en el actual vía crucis en que los 
secuestros, ejecuciones, desplazamientos forzados e incontables se-
paraciones ya son una realidad, las y los migrantes valen lo que sus 
familias pagan de rescate por sus vidas” (ídem). declaraciones como 
éstas muestran la participación del obispo Vera en la campaña de pro-
tección a los derechos Humanos, principalmente de los migrantes, 
para lo cual ha formado órganos para la distribución del trabajo en 
comisiones, reuniéndose en una forma más ordenada y con una vi-
sión de perspectiva. asimismo advirtió que la recién aprobada Ley de 
migración sigue criminalizando y persiguiendo a los indocumenta-
dos, señalando que siguen sin atenderse las causas estructurales de la 
migración forzada: la pobreza y la falta de opciones dignas de la vida, 
por lo que llamó a cambiar cuanto antes el modelo económico vigente.

esta postura crítica le ha llevado a considerar que la “guerra” que 
sostiene el gobierno mexicano contra los carteles del narcotráfico es 
una farsa que en realidad pretende crear un perímetro de seguridad 
para los estados Unidos incluyendo el control de los flujos migrato-
rios hacia éste último (camacho, 2011).

ante las elecciones para gobernador en coahuila aconsejó a sus 
feligreses que “ante la violencia desatada por los grupos del crimen 
organizado, que ensombrece y condiciona la elección de gobernador 
y diputados locales […] anulasen su voto en caso de que no los haya 
convencido ninguna propuesta de gobierno, partido o candidato” (ra-
mos, 2011); es de los pocos religiosos o sacerdotes que no condena 
ni a los homosexuales ni a los matrimonios gay siendo la diócesis de 
saltillo una de las pocas que tiene un trabajo pastoral con el sector 
homosexual, la cual se apoya mediante la comunidad de san elredo, 
que promueve los derechos Humanos de homosexuales y lesbianas. 
recientemente se ha unido al movimiento que encabeza el poeta Ja-
vier sicilia en contra de la violencia y la corrupción en méxico. 

entrevistado en la marcha de cuernavaca a méxico que orga-
nizó sicilia realizó una crítica y un diagnóstico demoledor sobre la 
situación del país, criticando especialmente el intento gubernamen-
tal de imponer una ley de seguridad social con visiones dictatoria-
les, cuya pretensión principal no es defender a la sociedad, sino al 
estado de los ciudadanos “[queriendo] suplir la indignación con el 
endurecimiento que autorice el uso discrecional del ejército” (Urru-
tia y morales, 2011). La intensa actividad del obispo Vera no se ha 
desarrollado sin respuestas en su contra, como lo fueron las mantas 
de tono amenazante desplegadas el 15 de julio de 2011 en la catedral 
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de santiago apóstol, ubicada en el centro Histórico de saltillo (ra-
mos y camacho, 2011).

Las mantas con las frases “queremos un obispo católico” y “que-
remos que el obispo sólo hable de religión” aparecieron por la mañana 
en la explanada del edificio y generaron varias respuestas de apoyo ha-
cia el obispo, entre ellas destaca la del analista de la religión Bernardo 
Barranco, quien en su artículo “cuidemos a raúl Vera” (Barranco, 
2011) hace un recuento de su infatigable defensa de los derechos Hu-
manos de los sectores más desprotegidos enfatizando que “es el mejor 
obispo que tiene este país”.

MiGuEL ConChA MALo
otro de los sacerdotes que se han destacado en la lucha por los de-
rechos Humanos es el dr. miguel concha malo, cofundador y direc-
tor del centro de derechos Humanos “fray francisco de Vitoria o.P.” 
a.c. es licenciado en filosofía, doctor en teología y cuenta con un 
diplomado en ciencias sociales. es maestro en diversos institutos pri-
vados así como en la Unam. su currículo en el área de los derechos 
Humanos es impresionante, entre otros, funge como vicepresidente 
de la academia mexicana de derechos Humanos y miembro del con-
sejo directivo de la comisión mexicana de defensa y Promoción de 
derechos Humanos, del consejo directivo de la organización deca 
– equipo Pueblo, del consejo ciudadano de la Unicef en méxico y 
de la sección mexicana de amnistía internacional entre otro. actual-
mente es profesor de la facultad de ciencias Políticas de la Unam y 
de la Universidad iberoamericana. es autor de los libros: Los derechos 
políticos como derechos humanos; La pena de muerte, un enfoque plu-
ridisciplinario; Los derechos humanos y la ciudad y coordinador, junto 
con otros, del libro La participación de los cristianos en la liberación 
de México (1968-1983). Hace frecuentes llamados a las autoridades y 
es columnista semanal del diario La Jornada, ha publicado artículos 
en periódicos como Unomásuno, el semanario Punto y el periódico 
El Observador de Querétaro. Ha publicado igualmente artículos en la 
gaceta de la comisión de derechos Humanos del distrito federal y 
en su Órgano oficial de difusión “DFensor”. Ha recibido sin número 
de premios por su labor a favor de los derechos Humanos. no se ha 
concretado sólo a hechos de violencia; en el contexto del 43º aniver-
sario de la adopción del Pacto internacional de derechos económi-
cos, sociales y culturales (Pidesc) de la onU en 2009, describió las 
preocupaciones que diversas organizaciones civiles y sociales expresa-
ron (concha, 2009). Ha recibido múltiples premios por su labor en fa-
vor de los derechos Humanos. insiste en que los derechos Humanos 
no son solamente civiles y políticos sino también económicos, sociales 
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y culturales y no sólo índice de desarrollo y política del estado, por 
lo que el estado mexicano no ha actuado hacia el cumplimiento de 
todos los derechos Humanos por lo que las políticas sociales no están 
elaboradas con el criterio de derechos Humanos. en julio de este año 
reportó en su artículo “el derecho la alimentación en méxico” en la 
visita del relator de la onU sobre el derecho a la alimentación (con-
cha malo, 2011d). entre algunos de los últimos temas que ha tratado 
en su columna semanal en La Jornada está su oposición a la figura del 
“arraigo”, que es en realidad una forma de detención preventiva de 
carácter arbitrario, por lo que la comunidad internacional ha exhor-
tado a méxico para que ponga fin a esta práctica, ya que lleva consigo 
un cúmulo de violaciones a los derechos Humanos (concha malo, 
2011a y b). Ha criticado la Ley de seguridad nacional desde que se 
iniciaron, en la cámara de diputados, las audiencias públicas sobre 
las minutas de reforma de la Ley de seguridad nacional, por lo que 
independientemente del artículo respectivo ante la comisión de gober-
nación de la cámara de diputados, en su amplia exposición, aclaró 
que esa ley carece el concepto de seguridad ciudadana, a través del 
cual se alcanza la plena vigencia de todos los derechos Humanos des-
de una perspectiva integral, que incluye los civiles y políticos, como a 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (garduño 
y méndez, 2011).

estuvo presente en la conferencia de prensa, que anunció que 
ante la falta de seguridad para los integrantes de iniciativa frontera 
norte de méxico, en nuevo Laredo, tamaulipas, tuvo que cerrar el 24 
de junio. en dicha conferencia miguel concha destacó que las agre-
siones a los defensores de los derechos Humanos iban en aumento, ci-
tando que en 2009 se reportó un caso, en 2010 fueron tres, y en lo que 
va de 2011 ya suman siete denuncias. a su vez denunció que la insegu-
ridad y la presencia del crimen organizado en todo el país ha generado 
un contexto complejo, adverso para el trabajo de los defensores de 
los derechos Humanos, porque la guerra emprendida por el gobierno 
federal en contra de la delincuencia, además de ser errónea, provocó 
reacciones que las autoridades no habían previsto (cruz, 2011).

en la presentación del libro Mi caminar al lado del caminante del 
sacerdote Jesús garcía gonzález sobre su labor junto a samuel ruiz, 
comentó que las ideas que tuvieron ruiz y méndez arceo se destaca-
ron por una nueva eclesiología, más comunitaria, menos jerárquica, 
menos canónica, más horizontal y menos vertical, pero siempre en 
“fidelidad con el sucesor de Pedro”. agregó que los sacerdotes que 
comparten esas ideas y critican a la iglesia no lo hacen con el fin de 
socavarla, sino por el contrario, para fortalecerla al buscar un actuar 
“más auténtico, más fiel al evangelio y a la sociedad” (gómez, 2011). 
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Ha escrito últimamente artículos alabando y adhiriéndose a las mar-
chas y actividades que ha promovido Javier sicilia contra la violencia.

REd dE SoLidARidAd SACERdoTAL
auspiciada por el ssm, articula hoy a más de 500 clérigos de unas 
20 diócesis que intercambian experiencias en ámbito local, regional y 
nacional, en la línea de opción por los pobres y ayuda mutua. Por otra 
parte las ceB siguen siendo un signo de vitalidad como iglesias sen-
cillas desparramadas en más de 268 parroquias, articuladas en más 
de 50 diócesis en 16 estados de la república. su acción abarca entre 
otros rubros, la defensa de los derechos Humanos y la solidaridad con 
chiapas, a partir de la irrupción del movimiento indígena zapatista, 
en un acompañamiento de las iglesias autóctonas, promoviendo una 
espiritualidad de resistencia y la inculturación del mensaje evangéli-
co. asimismo, la presencia de las bases cristianas ha sido permanente 
en las denuncias y movilizaciones contra el pago de la deuda externa, 
la guerra de estados Unidos contra irak y en defensa del patrimonio 
nacional frente a los planes imperiales del aLca, el Plan Puebla Pana-
má y el Plan colombia. 

Un ejemplo paradigmático del caminar de las ceB en méxico, es 
la comunidad de san Pedro mártir, tlalpan, en la periferia casi rural 
del distrito federal, en donde se erigió la parroquia en 1966 y llegó, 
tres años después, su párroco actual Jesús ramos, quien junto con 
su feligresía participó en las luchas en contra de la expropiación de 
tierras (1972) y en demanda de servicios (agua, transporte, alumbrado 
público, regularización de la tenencia de la tierra, caminos, puentes, 
biblioteca), impulsando después proyectos autogestionarios como 
tiendas de abasto popular, medicina alternativa, alimentos (soya, 
amaranto), cocina popular, consultorio médico, policlínica, dos estan-
cias infantiles, alfabetización, primaria y secundaria. en el marco de 
esas luchas, en 1980 surgió allí el movimiento Popular de Pueblos y 
colonias del sur, que cuenta con su propio comité de defensa de los 
derechos Humanos “Pueblo nuevo”, cuya base social está constituida 
mayoritariamente por mujeres cristianas que siguen las bases pasto-
rales de la solidaridad, la encarnación, ecumenismo, la religiosidad 
popular y el acompañamiento del pueblo a partir de la teología de la 
Liberación.

CEnTRo dE dEREChoS huMAnoS AGuSTÍn pRo JuáREz Y 
CEnTRo dE dEREChoS huMAnoS FRAY FRAnCiSCo dE ViToRiA
estos dos centros de derechos Humanos son posiblemente los que 
han librado una lucha mayor a favor en los últimos años, en casos de 
asesinatos, encarcelamiento de inocentes, torturas, abusos sexuales 
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en donde se involucran sectores sociales en situación de vulnerabili-
dad, como los indígenas, las mujeres e incluso los propios defensores 
de derechos Humanos.

el fray francisco de Vitoria, fundado en 1984 por la Provincia de 
santiago de la orden de Predicadores de méxico (padres dominicos), 
comenzó a partir de 1988 a ocuparse de lleno de la situación de los 
derechos Humanos en el país. Bajo la dirección de miguel concha 
malo comenzó una reestructuración en 2003 que llevó a una reforma 
de sus áreas de trabajo, la misiva, visión y organización. entre sus 
labores brinda asesoría legal en casos de violación y cuentan con una 
escuela de promotores juveniles de derechos Humanos con más de 
cinco generaciones de egresados. Han brindado más de cien aseso-
rías legales y difundido cerca de doce casos de violaciones a los dere-
chos Humanos3. de igual manera promueve movimientos en defensa 
de los derechos alimentarios de la población, como la campaña “sin 
maíz no hay país” y la comisión de organizaciones mexicanas por el 
derecho al agua.

el centro agustín Pro, creado por la compañía de Jesús en 1988, 
ha sido una de las organizaciones más activas en la defensa de los 
derechos Humanos. sus fines son trabajar en la construcción de una 
sociedad más justa en la que sea posible para todas las personas, co-
munidades y pueblos vivir a plenitud la dignidad y calidad humana. 
el centro Pro llevó ante la cidH, el caso de los ecologistas presos 
rodolfo montiel y teodoro cabrera que defendieron los bosques de 
la sierra de Petatlán, guerrero y fueron víctimas de detención arbi-
traria y tortura a manos del ejército en 1999; siendo liberados en 2001 
con la llegada del presidente Vicente fox por razones humanitarias 
ante la presión nacional e internacional, aunque no se reconoció su 
inocencia. nueve años más tarde, la cidH condenó al estado mexi-
cano por estas violaciones a la libertad personal, integridad y protec-
ción judicial. 

el Pro también llevó a la cidH la desaparición forzada de alicia 
de los ríos, militante de la Liga comunista 23 de septiembre, desapa-
recida el 5 de enero de 1979. también se sumó al caso de Pasta de 
conchos, que en 2010, junto con el cereaL llevó ante la cidH. el 
25 de mayo de 2011 el sacerdote Luis arriaga Valenzuela, presentó el 
informe de su gestión durante cinco años, (Ballinas, 2011b) tiempo en 
el cual, entre otros se defendieron casos emblemáticos de violación a 
derechos Humanos. Por ejemplo, el de la defensora de inmigrantes 
concepción moreno arteaga, quien fue acusada por agentes de la afi 
de encontrarla en “flagrante comisión de delito” porque estaba ali-

3 Ver: <http://www.derechoshumanos.org.mx/>.
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mentando a migrantes. detenida en 2005, en un proceso lleno de irre-
gularidades se le condenó a 6 años de prisión, recobrando su libertad 
en 2007 gracias a la defensa que realizó este centro. impulsó de igual 
manera la defensa del caso sobre el ataque de militares a un vehículo 
en que viajaban 6 civiles desarmados en santiago de los caballeros, 
sinaloa, el 28 de marzo de 2008.

otro caso en el que el Pro participó activamente fue el de las 
indígenas Jacinta francisco marcial, alberta alcántara y teresa gon-
zález, quienes fueron acusadas injustamente de haber secuestrado a 
6 elementos de la afi y sentenciadas a 21 años de prisión. amnistía 
internacional enarboló el caso de Jacinta como prisionera de cons-
ciencia, en 2010 fue excarcelada, y posteriormente también fueron 
liberadas alberta y teresa, por decisión de la suprema corte de Jus-
ticia de la nación. 

también asumió la defensa de 11 de las 26 mujeres que fueron 
torturadas sexualmente en atenco, después de los disturbios que sa-
cudieron a este municipio mexiquense en 2006, cuando los ejidatarios 
del frente de Pueblos en defensa de la tierra se enfrentaron a las 
fuerzas policiales que habían impedido la instalación de floricultores 
adheridos a La Otra Campaña (movimiento político impulsado por el 
eZnL). este caso fue llevado por el Pro ante la comisión interameri-
cana de derechos Humanos (cidH).

ALEJAndRo SoLALindE GuERRA
es uno de los sacerdotes que más ha aparecido últimamente en los 
medios de comunicación al defender a los migrantes centroamerica-
nos que se internan en méxico en su ruta hacia los estados Unidos. 
Llegó a oaxaca en 1982, desarrolló su labor pastoral en varios templos, 
hasta que a finales de 2005 fue enviado a la zona del istmo de tehuan-
tepec como coordinador de la dPmH de la zona del Pacífico sur. en 
ixtepec, una ciudad al norte de tehuantepec, se involucró totalmente 
en la defensa de los migrantes que entran a méxico por la frontera 
de guatemala y Belice, lo que le ha acarreado no sólo amenazas de 
muerte, sino también ofensivas de funcionarios del anterior gobierno 
de oaxaca y del personal del instituto nacional de migración (inm). 
Para desarrollar su labor creó en 2007 la casa del migrante Hermanos 
en el camino, ubicada en ixtepec, oaxaca, en donde recibe a los in-
documentados que logran recorrer en tren el tramo desde tapachula, 
tuxtla chico, ciudad Hidalgo, metapa de domínguez y mazapatepec, 
hasta oaxaca para culminar en Veracruz. 

solalinde afirma (Ballinas, 2011a) que desde 2007 le hizo llegar 
a francisco ramírez acuña (titular de la secretaría de gobernación 
durante el sexenio foxista) un informe sobre el secuestro de migran-
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tes, en donde le expone la implicación de un presidente municipal 
y el gobernador Ulises ruiz ortiz, además que desde hace años las 
organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los 
migrantes y la cndH lo habían señalado; aclarando, en sus propias 
palabras, que: “[…] platicaba con la anterior comisionada del inm, 
cecilia romero, y con maría mercedes gómez mont, que fue delegada 
del inm en oaxaca y ahora está en chiapas, sobre el problema de los 
secuestros y violaciones a los derechos Humanos, y [le] decían que 
méxico debe cumplir fielmente con estados Unidos sus compromi-
sos”. a lo que el sacerdote preguntó: “¿estados Unidos manda sobre el 
inm?” y [le] respondieron “no sólo en esa institución”. 

Ha denunciado también que los migrantes han denunciado al 
inm y a policías federales, que van de la mano en el secuestro, encon-
trándose con que sus denuncias no han sido investigadas (Ballinas, 
2011h). aun tras matanza de 72 migrantes en tamaulipas en agosto 
de 2011 y las reiteradas acusaciones sobre la complicidad de agentes 
del inm, la directora de ese organismo no solo no fue investigada, si 
no que recibió el “premio” de la vicepresidencia del Pan.

Para solalinde, al inm lo mantienen para cumplir los acuerdos 
del Plan mérida e insiste en la corrupción existente al interior de ese 
instituto, por lo que opina que debe desaparecer. Ha organizado varias 
marchas de protesta, como la de Paso a Paso por la Paz, que partió 
desde arriaga chiapas, llegando al poblado de chahuites en oaxaca, 
para denunciar el infierno que viven los migrantes, durante su periplo 
por cruzar la frontera, si no es que caen en manos del inm que los 
recluye en centros de detención que hacen parecer a las cárceles del 
sistema judicial como hoteles de 5 estrellas, ya que en las estaciones 
del inm, como en la de tenosique, que llega a albergar hasta 4 mil 
detenidos, se incumplen las condiciones básicas de salubridad al con-
centrar a grandes números de menores y adultos, no hay revisiones 
periódicas oficiales y en donde los migrantes pueden pasar más de un 
año sin saber el motivo. otra caminata que organizó salió de ixtepec 
hacia Veracruz “a la mera tierra donde están los jefes de todo esto, los 
Zetas, y fidel Herrera (ex gobernador de Veracruz), el que permitió 
que todo esto creciera sin hacer nada de nada” –añade el Padre– “y 
luego vamos de Veracruz a tamaulipas, hasta donde llegan los mi-
grantes y sigue el drama que viven estos hermanos”. 

el Padre solalinde participó activamente en la marcha organiza-
da por el poeta Javier sicilia, de cuernavaca a la ciudad de méxico. 
tras la cual declaró que su primer resultado había sido un éxito en el 
que se logró “[…] que después de cinco años nos hicieran caso, que 
se fijaran lo que está sucediendo no sólo en oaxaca, sino en Veracruz, 
en donde la impunidad y la permisividad, para las agresiones contra 
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indocumentados han sido una constante”. en la entrevista que le hace 
Jorge a. medellín, dice que “[…] después de cinco años, [ha] tenido el 
apoyo de la dimensión Pastoral de la movilidad Humana y de algunos 
obispos, pero ahora sí [le] han estado hablando por teléfono, obispos 
como el de la Paz, y ya finalmente [ha pronunciado] el episcopado 
de méxico y hasta el episcopado de italia” y ahora viaja custodiado 
por elementos de la afi, protección que aceptó en diciembre pasa-
do, a insistencia de margarita Zavala, esposa del actual presidente de 
la república, felipe calderón, debido a las amenazas de muerte por 
parte de los Zetas, el cártel del narcotráfico con mayor presencia en 
la región, ya que el prelado ha denunciado la presencia de sicarios en 
brechas, caminos y pueblos del sureste (medellín, 2011). 

no sólo solalinde está a cargo de albergues para los migrantes, 
también están, entre otros, el padre ademar Barilli, coordinador de la 
casa del migrante en tecún Uman, guatemala, quien ha reclamado 
el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección a los 
derechos de los migrantes y manifestado su hartazgo sobre la gran 
cantidad de estudios que existen en materia de migración pero el poco 
compromiso real y convicción de trabajo por parte de las autoridades; 
otros son los sacerdotes Hernán Vázquez de la casa del migrante en 
tapachula y encargado del albergue Hogar de misericordia en arriaga, 
quien denunció en 2008 ante la Procuraduría general de la república 
que agentes de migración a bordo de sus camionetas transportaban 
migrantes secuestrados a casas donde opera el crimen organizado (Ji-
ménez y santiago, 2011). también está tomás gonzález, presidente del 
centro de derechos Humanos del Usumacinta, quien lo define como 
“un espacio para proteger a los migrantes de sus victimarios, sean de-
lincuentes o autoridades” (La Jornada, 2011); y german Vázquez de la 
casa del migrante de tapachula que, junto con otras organizaciones 
civiles se manifestaron en la explanada de la cámara de diputados 
para solicitar que la minuta de ley de migración aprobada en el sena-
do sea modificada de acuerdo con los estándares internacionales para 
proteger los derechos de la población migrante (Ballinas, 2011c). al 
esfuerzo por proteger a los migrantes se sumó recientemente la aper-
tura de un nuevo albergue en tenosique, llamado “La 72” en honor 
a los asesinados en tamaulipas, donde anualmente son interceptados 
10 mil centroamericanos (ídem). La última denuncia de solalinde fue 
cuando el tren apodado “la bestia”4 que lleva a los migrantes hacia 
Veracruz, se detuvo en aguas Blancas, un lugar inusual, en donde los 

4 trenes de carga de la empresa ferrosur que recorren los 376 km de tenosique 
(chiapas) a coatzacoalcos (Veracruz), en cuyos vagones los migrantes viajan 
sentados en los techos.
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maquinistas en contubernio con gente del grupo delictivo de Los Zetas 
detuvo el tren para que un grupo de hombres armados secuestraran a 
alrededor de 100 migrantes. Varios hombres pudieron escapar, dos de 
ellos regresaron al refugio y dieron cuenta de los hechos (La Jornada, 
2011). ante este caso afirmó que la mayoría de los migrantes plagiados 
de Honduras, el salvador y guatemala, estuvieron en su albergue, y 
que tiene fotos de cada uno, sus nombres y su lugar de origen. 

el inm negó el secuestro, aunque ante nuevas evidencias y la in-
sistencia de solalinde las autoridades están llevando a cabo una in-
vestigación (martínez, camacho y Henríquez, 2011). Por otra parte la 
comisión episcopal de movilidad Humana dice que los secuestros en 
medias aguas “son recurrentes y no pasa nada”, pese a las denuncias 
presentadas desde hace cuatro años al gobierno federal. solalinde en-
cabezó a un grupo de activistas que denunciaron ante la comisionada 
de derechos Humanos de la onU, nadi Pillay (quien estuvo en julio 
de este año de visita oficial en méxico), el crecimiento alarmante de 
secuestros, que los policías municipales, estatales y federales, son los 
que más agreden a los defensores de los derechos Humanos de los 
migrantes, y quienes más fomentan la drogadicción.

denunciaron que de 2004 a 2011 se documentaron 62 agresio-
nes contra casas de migrantes, incluidas amenazas de muertes, alla-
namiento, robo de material y escuchas telefónicas, y denunciaron la 
supuesta complicidad entre autoridades y el crimen organizado (Mile-
nio, 2011). recientemente se lanzó en la tercera caravana Paso a Paso 
hacia la Paz, iniciada el 23 de julio con destino a la ciudad de méxico, 
en la que participan miembros de diversas organizaciones defensoras 
de los derechos Humanos, familiares de unos 800 centroamericanos 
desaparecidos y migrantes de Honduras, el salvador y guatemala. 
esta caravana pasará por ixtepec para después dirigirse a Veracruz, 
con el riesgo que implica cruzar este estado en el que se han registrado 
más de 10 mil secuestros cada seis meses (gil olmos, 2011a).

sin embargo, no todo son malas noticias para la caravana, pues 
a su paso se encontrará con felipe gonzález, relator de derechos Hu-
manos para trabajadores migrantes de la cidH, de visita en méxico y 
a quien esperan poder mostrar la situación que sufren los migrantes, 
lo que seguramente generará un informe negativo a la administración 
de felipe calderón.

JAViER SiCiLiA Y LA CARAVAnA poR LA pAz Con JuSTiCiA 
Y diGnidAd
Una persona que sin haber sido estrictamente “defensor de los de-
rechos Humanos” aunque trataba acerca de ellos en las revistas que 
dirigía, es el poeta Javier sicilia, quien después del asesinato, el 28 de 
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marzo, de su hijo junto con otras cinco personas, se ha convertido en 
el líder de un movimiento que ha tenido gran impacto en la sociedad 
y ha cobrado una gran fuerza a nivel nacional. sicilia es un católi-
co practicante, parte de un grupo de herederos en cuernavaca de las 
escuelas de méndez arceo e ivan illich, quien actualmente dirige la 
revista Conspiratio, la cual inició su primer número en septiembre-
octubre de 2009, como continuación de la revista Ixtus que se publicó 
desde 1994 a 2007. La mayor parte de sus colaboradores en la revista 
son católicos progresistas, críticos de la política de la jerarquía cató-
lica, que enfatizan la idea de paz y hermandad entre los hombres y 
desde luego el ecumenismo abierto a todos los credos y las ideologías. 
el último número de la revista cuyo tema es “dios es otro: homose-
xualidad y experiencia de la gracia” se refiere a la larga lucha de los 
homosexuales y lesbianas por entrar a una ‘conspiratio’”, de lo que las 
habían excluido en la búsqueda de “un mundo y una atmósfera en la 
que quepan todos” (Jiménez, 2011). La muerte de su hijo llevó a sicilia 
a acusar al gobierno por la falta de seguridad y tras una marcha el 6 
de abril, en la que participaron alrededor de 5 mil personas (isidro, 
2011), se plantó en el centro de cuernavaca hasta que las autoridades 
le presentaran a los asesinos de su hijo, o de lo contrario marcharía a 
la ciudad de méxico (isidro y redacción, 2011), como efectivamente 
hizo; iniciando con ello un movimiento que llevó como consigna la 
frase “estamos hasta la madre” que expresa en el argot nacional el 
hartazgo a que ha llevado la respuesta de las autoridades. 

el 5 de mayo organizó una gran marcha por la dignidad y la 
justicia, a pie de cuernavaca a méxico junto con activistas y víctimas 
(personas cuyos parientes, hijos, hijas o padres habían sido secues-
trados o asesinados). a la marcha, que duró 3 días, se le adhirieron 
personajes relacionados con la lucha a favor de los derechos Huma-
nos, como el obispo raúl Vera, el padre miguel concha, y emilio 
Álvarez icaza, ex ombudsman del d.f., entre otros. en el camino fue 
recibido por todas las poblaciones por donde pasó con cariño, con 
pancartas apoyando su marcha, e incluso recibiendo el bastón de 
mando del pueblo de topilejo, ubicado en la parte rural del distrito 
federal (La Jornada, 2011). al llegar a la ciudad acamparon en ciu-
dad Universitaria, en donde les esperaban diversos grupos con víve-
res; ahí sicilia dio una conferencia y pasó la noche. La marcha desde 
ciudad Universitaria hacia el Zócalo de la ciudad de méxico reunió 
a 50 mil personas según los datos del gobierno del distrito federal y 
a 200 mil según sus organizadores (La Jornada, 2011). en este lugar 
anunció que el 10 de junio se iniciaría otra marcha por carretera a 
ciudad Juárez, el epicentro de la violencia, en donde se firmaría un 
pacto nacional con los siguientes 6 puntos:
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1. esclarecer los asesinatos, desapariciones, secuestros, fosas 
clandestinas, trata de personas y demás.

2. reestructurar las instituciones de procuración y adminis-
tración de justicia.

3. Una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con un enfoque 
de defensa de los derechos Humanos.

4. combatir la corrupción y la impunidad del poder judicial.

5. nueva política social de emergencia hacia los jóvenes, que ge-
nere alternativas educativas, culturales, laborales y de salud.

6. Perfeccionamiento de la democracia, ampliando los cauces y 
procesos de la democracia participativa directa que da poder a 
los ciudadanos (coria, 2011). 

en el artículo de miguel concha malo “Por un méxico justo y en paz”, 
refiriéndose a la marcha por la justicia y la dignidad que en silen-
cio llegó a la ciudad Universitaria, relataba cómo cientos de jóvenes, 
sobre todo de universidades públicas habían estado trabajando apo-
yando a esta marcha a través de sus redes por internet, las radios co-
munitarias, sus organizaciones civiles y colectivas y sus movimientos 
estudiantiles, preparando y brindando alimentos y atención médica 
(concha malo, 2011c). de igual manera, entre los que apoyaron la 
marcha, estuvo el subcomandante marcos, quien envió una carta (Be-
lling Hausen, 2011) de apoyo a quienes “han echado a andar de nue-
vo, en la caravana por la Paz con justicia y dignidad”. después de la 
marcha de cuernavaca a méxico, hubo una conferencia de prensa a 
la que asistieron raúl Vera, el activista eduardo gallo, la presidenta 
de incide, y emilio Álvarez icaza, en donde se anunció que el pacto 
con los 6 puntos se firmaría en ciudad Juárez, chihuahua (Ballinas, 
2011e). esta ciudad fue escogida para firmar el pacto porque es el 
“epicentro del dolor” que concentra uno de cada cinco de los muertos 
caídos en la guerra emprendida por el gobierno contra el narcotráfico 
desde hace años. se dijo que la estrategia de calderón ha fracasado, 
pues hay más de 40 mil muertos ejecutados, 18.491 ‘levantados’, 5.397 
desaparecidos y 200 secuestros masivos de migrantes.

La marcha por la paz y por la justicia y dignidad, concluyó en un 
mitin en el Zócalo, en donde se leyó el documento con los 6 puntos y 
se convocó a un pacto social para detener la emergencia nacional que 
enfrenta el país producto de la violencia y la política gubernamental 
para combatirlo. el mismo domingo en que se llevó a cabo el mitin 
en el Zócalo, miles de personas participaron en movilizaciones so-
lidarias, celebradas en casi todo el territorio nacional: en coahuila, 
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encabezadas por el obispo raúl Vera, marcharon 200 personas; en 
morelia, 1.200; en monterrey, 1.500; en guadalajara, al menos 2 mil; 
en Querétaro, mil; en aguascalientes 250; y en 25 ciudades más (La 
Jornada, 2011). 

además, paralelamente, se llevó a cabo en el museo de la ciudad 
de méxico, cuyo recinto se llenó, la ceremonia “Un minuto por no más 
sangre”, a la cual Javier sicilia envió un mensaje y un saludo, en la que 
académicos, defensores de los derechos Humanos, investigadores, pe-
riodistas, caricaturistas, artistas, intelectuales y familias de víctimas, 
exigieron al gobierno federal poner fin a la guerra contra el crimen 
organizado. La caravana del consuelo que partió de cuernavaca a 
ciudad Juárez consistió en 12 camiones y 50 vehículos particulares, 
alrededor de 600 personas, a la cual se fueron sumando más en el 
recorrido. Una gira de 3 mil km que duró una semana, recorriendo 
los estados más golpeados por el narcotráfico a través de 11 ciudades. 
entre los acompañantes de sicilia iban dos parientes emblemáticos 
de las víctimas, Julian Le Baron, el mormón cuyo hermano fue asesi-
nado, y maría de la Luz dávila, madre de los dos jóvenes asesinados 
en salvarcar, en ciudad ciudad Juárez5. 

en las dos caravanas, según dice gil olmos (2011b), las comu-
nidades eclesiales de base y otras organizaciones identificadas con la 
teología de la liberación dieron refugio, comida, agua y seguridad a 
los participantes. además los curas progresistas coadyuvaron en la 
obtención de fondos para el pago de los autobuses, las casetas y la ga-
solina. el recorrido fue un desgarrador testimonio de dolor, de padres, 
madres, esposos e hijos que tenían un testimonio de la desaparición y 
muerte de sus seres queridos. en cada lugar sicilia tomaba la palabra 
y era recibido con más testimonios (Becerra acosta, 2011).

el primer alto fue en la ciudad de méxico, donde se llevó a cabo 
un mitin en el Ángel de la independencia, al que acudieron más de 
300 personas. en su camino a san Luís Potosí, se detuvo en la mina 
san Javier, en donde se ha llevado un movimiento en contra de la 
new gold minera san Javier, que está destruyendo el patrimonio cul-
tural, contaminando el medio ambiente y que fue clausurada simbó-
licamente. a su paso por Zacatecas le informaron del allanamiento 
por la policía federal, que había sufrido el centro de derechos Hu-
manos Paso del norte de ciudad Juárez, cuyo director es el sacerdote 
Óscar enríquez (Urrutia, 2011), tras lo cual el gobierno anunció que 
habían suspendido a 20 elementos de la Policía federal. en saltillo, 

5 el 30 de enero de 2010 un grupo de sicarios entró a una fiesta de cumpleaños y 
disparó matando a 16 adolescentes e hirió a 9 más. entre los muertos estaban dos 
hijos de maría de la Luz. 
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el obispo raúl Vera recibió a la caravana con la negra noticia del 
asesinato de 12 jóvenes en un centro de rehabilitación en torreón. el 
siguiente punto del recorrido fue durango, donde se han encontrado 
fosas clandestinas con 223 cadáveres; después siguió monterrey, la 
ciudad que se ha convertido en la más violenta de méxico y por últi-
mo, el 11 de julio, después de siete días de marcha llegaron a ciudad 
Juárez, hasta hace poco conocida como la más violenta (más de 3.100 
homicidios en 2010).

en la plaza Benito Juárez de la ciudad fronteriza se reunieron 
alrededor de 5 mil personas junto a sicilia; además de Álvarez icaza 
y Le Baron estuvieron concha malo, Vera López, y enríquez ituarte 
(provenzal de los dominicos que participó como secretario técnico de 
la conai en los diálogos para la paz en el conflicto armado de chia-
pas). ahí se firmó un acuerdo por la paz con dignidad y justicia así 
como la convocatoria para crear un “muro del holocausto” con nom-
bres y fotos de las víctimas de la violencia en el país. Los sacerdotes 
enarbolaron una bandera nacional, un estandarte de la Virgen de gua-
dalupe y bendijeron el documento (gil olmos, 2011b).

sin embargo, algunos grupos de activistas que participaron con 
sicilia, como el frente Plural ciudadano de ciudad Juárez, no estu-
vieron de acuerdo con la visita ya que alegaron que no tenía sentido 
el dialogar mientras no se enviaran señales por parte del gobierno 
sobre un cambio radical en la política de guerra contra el crimen 
organizado. a su regreso al centro de méxico, la caravana por la 
Paz organizó otra marcha de apoyo a los campesinos purépechas de 
cherán michoacán, los cuales estaban atrincherados en su pueblo 
(Urrutia, 2011).

el éxito de las marchas llevó a que el presidente calderón solici-
tara reunirse con los integrantes de la marcha, lo cual tuvo lugar el 23 
de junio en el alcázar del castillo de chapultepec. a calderón lo acom-
pañaban su esposa, el controvertido secretario de seguridad Pública, 
genaro garcía Luna, el secretario de gobernación y la Procuradora 
general de la república (Pgr), mientras que del lado de sicilia esta-
ban Álvarez icaza, Le Baron y 35 víctimas, de las cuales hablaron las 
cinco más emblemáticas. sicilia invitó además como testigos sociales 
a enrique Krauze, alejandro solalinde y carmen aristegui. aunque el 
encuentro fue transmitido en su totalidad por milenio televisión, es 
notorio que las otras televisoras importantes como televisa y televi-
sión azteca, conocidas por su apoyo a la oligarquía, apenas transmi-
tieron la noticia.

al inicio del encuentro, sicilia pidió un minuto de silencio por los 
40 mil muertos y después demandó al Presidente que pidiera perdón 
por los caídos en su lucha contra el crimen, a lo que calderón respon-
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dió “que pediría […] perdón por no proteger la vida de las víctimas”, 
e insistió “estoy arrepentido de no haber enviado antes a las fuerzas 
federales”, defendió su estrategia de guerra y reafirmó lo que había 
dicho con anterioridad: “tenemos la razón, la ley y la fuerza”.

al final del encuentro, sicilia y el presidente, que ha desatado un 
enconado debate que llena los medios de cientos de notas al respecto, 
se dieron un abrazo, y el primero le entregó un escapulario y un rosa-
rio, que a su vez había recibido durante su trayecto a ciudad Juárez. 
acordaron instalar una comisión de seguimiento con la secretaría de 
gobernación y reunirse en 3 meses para evaluar en qué medida se 
cumplió el pliego petitorio presentado por 23 representantes de la so-
ciedad civil. algunos autores opinan que ninguna fuerza política o so-
cial había logrado dar visibilidad nacional a la situación que viven las 
víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y que lo que la izquierda 
no quiso, no supo o no pudo hacer, fue conseguido por el poeta y su 
equipo quienes, hablando desde una cultura católica, radical y paci-
fista, y desde las víctimas, logró agrupar el descontento social contra 
la militarización

independientemente de todas las opiniones disímbolas, se puede 
decir que el diálogo fue algo inédito e inusitado en el país. sicilia logró 
lo que hasta ahora nadie había logrado, que el Presidente de la repú-
blica se sentara a dialogar abierta y francamente frente a ciudadanos 
que cuestionaron algunas de sus políticas con relación a la cruzada 
contra el crimen organizado. al respecto calderón alzati (2011) se-
ñala que no existen precedentes de diálogo similar alguno, en toda la 
historia de nuestra nación. Un grupo de víctimas que cuestiona radi-
calmente su política dijo al jefe del ejecutivo lo que quiso delante de 
los medios masivos de comunicación, y felipe calderón les respondió. 
a diferencia de muchos personajes de izquierda el controvertido an-
drés manuel López obrador aplaudió el diálogo, aunque lamentó que 
no se hubiera llegado a ninguna solución (redacción, 2011).

Los medios se centraron en el abrazo entre felipe calderón y en 
el regalo simbólico que le hizo sicilia del escapulario y rosario, por lo 
que algunos lo calificaron de traidor. a otros, como a calderón alzati 
(2011), les pareció un acto magistral de sicilia por su valor simbóli-
co, como un señalamiento de la deuda y responsabilidad ineludible 
ante la nación. otros, como Blancarte (2011) en su columna semanal, 
dicen que “en buena medida se trató de un diálogo entre cristianos”. 
miguel concha hace notar que para un cristiano y católico practicante 
como Javier sicilia, la iglesia ha sido también aludida como uno de 
esos actores sociales importantes, visiblemente omisos o remisos en 
este compromiso ético, y añade que, independientemente de toda la 
gran cantidad de opiniones positivas al igual que negativas en relación 
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al famoso encuentro, todo el mundo coincidió en que la posición del 
presidente no cedió un ápice en su postura hacia su guerra contra el 
narcotráfico. el mismo sicilia en entrevista posterior con Blanche Pe-
trich (2011), reconoce que el diálogo en el castillo de chapultepec fue 
un diálogo de sordos entre el ejecutivo y las víctimas de la violencia, 
“al menos en cuanto al cambio de estrategia de seguridad que estamos 
exigiendo, pero no admite que sea un fracaso ni una claudicación”.

Las acciones de sicilia de la lucha por justicia y dignidad han 
continuado. Un grupo fue a apoyar a los campesinos indígenas de 
cherán, michoacán, que han estado atrincherados en defensa de sus 
bosques, tierras y agua ante el acecho de talamontes en complicidad, 
por omisión, de los gobiernos federal y local. sicilia y su grupo están 
llevando a cabo mesas de trabajo con funcionarios de varias depen-
dencias, entre otras con representantes del Poder Legislativo, Poder 
Judicial, la conferencia nacional de gobernadores conago y tiene 
pendiente otra reunión con el Presidente el 23 de septiembre. 

el 28 de julio hubo una reunión con integrantes del colegio de la 
Unión en donde otra vez sicilia exigió a sus integrantes pedir perdón 
a las víctimas de la lucha gubernamental contra el crimen organizado, 
a sus familiares y a toda la nación mexicana a la que no han defendido 
ni representado con dignidad. después de seis horas de diálogo, se lo-
gró el compromiso con los legisladores de aprobar la reforma política, 
modificar la Ley de seguridad nacional para que no se vulneren los 
derechos Humanos y avanzar conjuntamente en iniciativas como la 
legislación de protección a víctimas del delito. advirtió también que 
méxico vive una emergencia nacional que exige de los legisladores no 
solo un cambio de actitud, sino un esfuerzo extraordinario y humilde 
para que la nación no se precipite en un caos social (Becerril y Balli-
nas, 2011a y b).

REFLExionES FinALES
cuando pensé escribir un artículo sobre los derechos Humanos y la 
iglesia en méxico, solamente aparecían en los diarios samuel ruiz, 
raúl Vera , miguel concha, las ong pro derechos Humanos, fray 
francisco de Vitoria, centro de derechos Humanos agustín Pro Juá-
rez, católicas por el derecho a decidir, además existían los antece-
dentes de méndez arceo, los obispos del seresUre y Álvarez icaza, 
pero la ola de violencia desatada en los últimos años con la política 
del presidente calderón de guerra contra el narco y la impunidad de 
las autoridades ha hecho que personajes como alejandro solalinde y 
Javier sicilia emergieran como grandes luchadores por los derechos 
Humanos. se puede ver a través de los datos presentados en este tra-
bajo que los acontecimientos ocurridos recientemente en méxico re-
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basan el tema que se intentó tratar en este artículo, ya que los asesina-
tos, secuestros y demás siguen sucediendo y la lucha de los defensores 
de los derechos Humanos continúa.

Pero volviendo a lo que sucedió a mediados del siglo pasado es 
posible comprobar, lo que han repetido muchos autores: la gran in-
fluencia que tuvo en sectores de la iglesia el concilio Vaticano ii y el 
ceLam de medellín. Los sacerdotes mexicanos con ideas progresistas 
surgieron de ahí, o afianzaron sus ideas sociales originales después de 
estos dos acontecimientos. Lo mismo sucedió con el importante mo-
vimiento laical de cencos y de los movimientos eclesiales de base. 
Hemos visto cómo la mayoría de la jerarquía eclesiástica tomó un 
rumbo prácticamente anti medellín y anti movimiento de liberación, 
uniéndose al estado mexicano a pesar de las leyes anticlericales exis-
tentes ante el temor al comunismo, de tal manera que, sin perder la 
esperanza de convertir a méxico en un país en que la religión católica 
fuera considerada la oficial, tuvieron una alianza con el estado con-
tra la iglesia progresista. Varios obispos, sacerdotes y una base laical 
sufrieron la represión de la jerarquía sobretodo bajo la influencia de 
girolamo Prigione y del mismo Juan Pablo ii, quienes atacaron a los 
obispos progresistas como méndez arceo, samuel ruiz y Lona reyes, 
deshaciendo en gran parte la labor que habían realizado.

sin embargo, el movimiento laico de comunicación y difusión del 
cencos siguió con gran fuerza a pesar de las confrontaciones con la 
jerarquía así como la labor de sacerdotes dominicos como Vera y con-
cha, además de solalinde, y en el último año el movimiento de sicilia 
ha cohesionado a católicos y no católicos a través de sus marchas y 
mítines –independientemente de la críticas de algunos sectores extre-
mistas de izquierda. Las denuncias y los esfuerzos conjuntos de sola-
linde y sicilia han tenido resultados importantes, como la recomen-
dación de la alta comisionada de naciones Unidas para los derechos 
Humanos navi Pillay, quien después de una visita al país, a los repre-
sentantes de los derechos Humanos le expuso al presidente calderón: 
“veo con preocupación los crecientes informes sobre violaciones de 
los derechos Humanos atribuidos a agentes del estado en esta lucha 
contra el crimen organizado”. Y lo exhortó a asegurarse de que haya 
una investigación plena de estos sucesos “que deberían ser tratados 
y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien 
haya sido el perpetrador” (Herrera, 2011). en base a estas manifesta-
ciones y en cumplimiento a una parte de la sentencia dictada por la 
corte interamericana de derechos Humanos cidH, la cual condenó 
al estado mexicano por la presunta desaparición forzada del activista 
rosendo Padilla Pacheco en 1974, la suprema corte de Justicia de la 
nación emitió un fallo histórico al determinar que los militares que 
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violen los derechos Humanos de civiles no podrán ser juzgados en tri-
bunales castrenses, si no en el fuero común y federal (Ballinas, 2011f).

ante este fallo del máximo órgano judicial de la república, una 
serie de organizaciones pro-derechos Humanos pidió a la Pgr (Pro-
curaduría general de la república) que solicite a la Procuraduría 
general de Justicia militar que le entregue todas las investigaciones, 
averiguaciones y procesos que tenga en curso sobre violaciones a de-
rechos Humanos cometidos por militares (Ballinas, 2011d). Las reu-
niones que han tenido dichas organizaciones con los funcionarios de 
diversas dependencias, sobre todo con el congreso de la Unión han 
resultado, sin duda positivas y se puede vaticinar desde un punto de 
vista optimista que el movimiento crecerá y tendrá consecuencias in-
esperadas.

en su artículo, José gil olmos (2011b) menciona que ante el fe-
nómeno sicilia “la iglesia de los pobres que antaño arropó las causas 
sociales, recobra hoy sus bríos en torno al movimiento por la Paz y 
la Justicia con dignidad que encabeza el poeta Javier sicilia”; y en-
fatiza el apoyo que ha dado a sicilia toda la sección progresista de la 
iglesia, exponiendo la opinión de cada uno de los principales actores, 
que opinan que al haber llegado méxico a una situación límite “de no 
acompañar este movimiento pacífico ciudadano, lo que sigue es una 
lucha armada y eso no lo queremos”.

el escritor y periodista insiste en que la reacción de la iglesia 
muestra la crisis interna del alto clero ante las posturas de sus inte-
grantes frente a lo que sucede en el país y plantea que la iglesia cató-
lica tiene que coordinarse, integrarse y crecer en su visión, dejar esta 
lejanía ante la realidad y ser sensible ante los problemas de la gente; 
la iglesia tiene que inclinarse por la justicia y ante el pueblo frente a 
esta masacre nacional. La iglesia católica tiene que responder a esta 
situación de emergencia nacional sobretodo sus jerarcas. ante este 
hecho, ante tanta crisis, violencia, injusticia y empobrecimiento de 
la nación no puede quedarse con los brazos cruzados. Lo que no es 
claro es si la jerarquía se ha decidido ya a dar su apoyo, pues por una 
parte aparece el 7 de mayo que el secretario del cem llamó a apoyar la 
“marcha por la Paz” para que los mexicanos exclamemos con fuerza y 
determinación un rotundo ¡Basta! a la violencia, a las muertes sin fre-
no y sin esclarecer, atribuidas al narcotráfico y al crimen organizado; 
a la corrupción de los servidores públicos y a las figuras de autoridad 
y representantes de las leyes en nuestro país; ¡Basta! de secuestros, 
extorciones, ejecuciones y venganzas” (olivares y díaz, 2011), pero 
por otro el 2 de junio el presidente del cem declara que la lucha de 
calderón contra el narcotráfico tiene un derramamiento de sangre 
“indispensable” (gil olmos, 2011b). 
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raúl Vera, quien es uno de los principales líderes en la lucha 
por los derechos Humanos y que ha estado desde un principio con 
sicilia, procura no criticar al alto clero sobre todo al Papa (como no 
lo hizo en la entrevista que le hizo milenio) pero declara su apoyo 
definitivo al movimiento de sicilia y hace notar la espontaneidad de 
la respuesta social que este ha provocado. dice también que “Hoy la 
teología latinoamericana que inició con el nombre de teología de la 
liberación está en todo el magisterio de la iglesia” (collado, 2011).Por 
su parte, oscar enríquez del centro de derechos Humanos “Paso del 
norte” es más abierto en este sentido, por lo que señala que con el 
movimiento de sicilia ahora se hace más evidente la corriente eclesial 
que siempre ha existido en américa Latina con opción por los pobres, 
que implica un compromiso sociopolítico, una cercanía con el pueblo 
y precisa que mientras que la línea pastoral que tiene como referente 
la teología de la Liberación fue cuestionada por Juan Pablo ii des-
de el Vaticano nunca desapareció “[…] es nuestro referente, nuestro 
marco teórico permanente. La lectura que hacemos de los evangelios 
desde esa perspectiva”.

recuerda que hay un relanzamiento de la fe a partir de la última 
conferencia del episcopado Latinoamericano en 2007, cuando esta-
blecieron el compromiso de relanzar a las comunidades eclesiales de 
Base. enríquez sostiene que la parte que se identifica con la iglesia de 
los Pobres, con la teología de la Liberación, la que abre las puertas 
para estar en contacto con la gente, con los problemas del pueblo nue-
vamente está teniendo un papel protagónico por la paz que encabeza 
Javier sicilia. ante estas declaraciones de enriquez, las notas de fazio 
(2010) de que la unión de comunidades indígenas de la región del ist-
mo sigue activa en la diócesis de tehuantepec, las acciones del padre 
UVi en oaxaca y la región triqui, la red de solidaridad sacerdotal 
por el ssm que articula a más de 500 clérigos de unas 20 diócesis que 
intercambian experiencias en el ámbito local, regional y nacional con 
la línea de opción por los pobres y ayuda mutua, y la comunidad de 
san Pedro mártir en tlalpan bajo el párroco Jesús ramos y el movi-
miento popular de pueblos y colonias del sur en el distrito federal, 
que cuenta con su propio comité de defensa de los derechos Huma-
nos. nos damos cuenta que la labor destructora de Prigione y Juan Pa-
blo ii no fue tan efectiva, y que la parte positiva de una iglesia que se 
ha mostrado en los últimos años conservadora y aliada de gobiernos 
corruptos está surgiendo a la luz más abiertamente, no sin el peligro 
de una nueva represión de elementos ultra conservadores, del narco 
o del mismo gobierno, como han sido las amenazas que sufren los 
defensores de derechos Humanos que ha llegado en estos días hasta 
el obispo raúl Vera.
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diREiToS huMAnoS E iGREJA CATóLiCA 
no ConTExTo dAS ELEiçõES pARA

pRESidênCiA do BRASiL EM 2010

o cenÁrio PoLítico da disPUta à presidência no Brasil em 2010 
apresentava três principais candidatos. dilma rousseff, candidata do 
Pt, contava com pleno apoio do então presidente Lula que, no pe-
ríodo das eleições, teve mais de 86% de aprovação de seu mandato 
pela população brasileira. José serra, candidato do PsdB, que já ha-
via disputado as eleições com Lula em 2002 e perdido no segundo 
turno. marina silva, do Partido Verde, que havia ganhado visibilidade 
política nacional a partir de sua gestão à frente do ministério do meio 
ambiente do governo Lula entre os anos de 2002 a 2008. ainda que 
marina silva tenha alcançado uma votação expressiva, a disputa mais 
acirrada aconteceu entre os dois candidatos que foram para o segun-
do turno das eleições. Portanto, será sobre a performance desses dois 
que vamos concentrar a nossa análise. 

a controvérsia em torno do Programa nacional de direitos Hu-
manos (PndH-3), lançado em 2009 pelo governo Lula assumiu con-
tornos de uma moral religiosa tanto no discurso das lideranças católi-
cas e evangélicas conservadoras quanto nas trocas de acusação entre 
os candidatos. numa nota emitida pela cnBB, em maio de 2010, a 

 * doctor,  professor da antropologia na Universidade federal de rio grande do sul.

** Possui graduação em ciências sociais (2009) e mestrado em antropologia so-
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igreja católica tomou posição diante do PndH-3, em relação aos pon-
tos considerados polêmicos, conforme transcrevemos abaixo: 

reafirmamos nossa posição, já muitas vezes manifestada, em defesa 
da vida e da família, da dignidade da mulher, do direito dos pais à 
educação religiosa e ética de seus filhos, do respeito aos símbolos reli-
giosos, e contrária à prática e à descriminalização do aborto, ao “casa-
mento” entre pessoas do mesmo sexo, à adoção de crianças por casais 
homo-afetivos e à profissionalização da prostituição.1

durante todo o período das eleições, a cnBB nacional seguiu emitin-
do notas que orientavam os fiéis a votarem em candidatos que fossem 
a favor da vida desde a fecundação. se, conforme apresentaremos a 
seguir, a igreja católica protagonizou a luta pela defesa e promoção 
dos direitos Humanos enquanto esses direitos estiveram mais relacio-
nados à defesa dos pobres e à denúncia da tortura e da perseguição 
política, após a incorporação de direitos sexuais e reprodutivos nes-
se discurso, a igreja recuou e perdeu esse protagonismo para ongs. 
no contexto das eleições, mesmo quando buscou conectar-se com os 
sentidos dos direitos Humanos associados às questões relativas a di-
reitos sociais e políticos, que conferiram visibilidade e prestígio moral 
à igreja católica, o constrangimento imposto pelo contexto eclesial 
não permitiu aos seus setores mais progressistas se associarem aber-
tamente às demais organizações dos movimentos sociais na defesa 
dos direitos Humanos formulados no PndH-3 que, para além dos 
temas polêmicos rejeitados pela moral católica, propõem importantes 
avanços sociais. a questão do aborto impõe-se em qualquer declara-
ção ou argumentação que a igreja católica apresente em defesa dos 
direitos Humanos. nesse sentido, o trecho de um documento lançado 
pela cnBB durante a campanha eleitoral que selecionamos pode aju-
dar-nos a perceber essa disputa semântica pelos sentidos de direitos 
Humanos que a atual conjuntura eclesial impõe: 

diante de tantos reducionismos que consideram apenas alguns aspec-
tos ou dimensões do ser humano, é missão da igreja anunciar uma 
antropologia integral, uma visão de pessoa humana criada à imagem e 
semelhança de deus e chamada, em cristo, a uma comunhão de vida 
eterna com o seu criador. a pessoa humana é, assim, sagrada, desde 
o momento de sua concepção até o seu fim natural. a igreja, compro-
metida de modo inequívoco com a defesa da dignidade e dos direitos 
Humanos, apoia as iniciativas que procuram garanti-los para todos. 

1 nota emitida em 15/05/2010 por ocasião da 48ª assembléia geral da conferência 
nacional de Bispos do Brasil.
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todavia, denuncia distorções inaceitáveis presentes em alguns itens 
do PndH-3.2

Figura 1

essa preocupação em conectar-se com uma experiência anterior de 
defesa dos direitos Humanos que podemos observar na cnBB quan-
do se pronuncia em nível nacional, parece estar ausente na maioria 
dos pronunciamentos regionais. em alguns regionais da cnBB, a 
campanha eleitoral criou as condições para um confronto direto dos 
bispos e do clero local com a candidata do Pt. em são Paulo, por 
exemplo, a Polícia federal recolheu dois milhões de panfletos, dos 
vinte milhões que já haviam sido distribuídos, assinados pelos bispos 
do regional sul i da cnBB, que compreende o estado de são Paulo, 
que estabelecia a seguinte relação: “Herodes mandou matar algumas 

2 declaração da cnBB sobre o PndH-3. disponível em <www.cnbb.org.br/site/
imprensa/notas-e-declaracoes/1256-declaracao-da-cnbb-sobre-o-programa-nacional-
de-direitos-humanos-pndh-3> (consultado em 12/02/2011).
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dezenas de recém-nascidos (mt 2, 17). com esse decreto [refindo-se 
ao PndH-3] Lula permitirá o massacre de centenas de milhares ou 
até de milhões de crianças no seio da mãe”.3 o regional Leste i, que 
compreende o estado do rio de Janeiro, por sua vez, emitiu uma nota 
em que denuncia o PndH-3 como um ato de autoritarismo que torna 
os direitos Humanos um projeto ideológico e partidário.4

a arquidiocese do rio de Janeiro, por exemplo, classificou o 
PndH-3 como “uma cartilha de estilo radical-socialista […] um claro 
ato de autoritarismo que enquadra os direitos Humanos num pro-
jeto ideológico, intolerante, que fez retroceder o país aos tempos de 
ditadura”.5 nesse mesmo sentido, dom felippo santoro, da diocese 
de Petrópolis, afirmou que o PndH-3 não havia sido submetido a um 
debate nacional desrespeitando a autonomia do congresso nacional, 
agredindo a constituição federal e a legislação em vigor.6 

na mesma linha de denúncia, pronunciou-se o cardeal dom ge-
raldo majela, afirmando que “o terceiro Programa nacional de direi-
tos Humanos pretende fazer passar como direito universal a vontade 
de uma minoria, já que a maioria da população brasileira manifestou 
explicitamente sua vontade contrária. fazer aprovar por decreto o 
que já foi rechaçado repetidas vezes por órgãos legítimos traz à tona 
métodos autoritários, dos quais com muito sacrifício nos libertamos 
ao restabelecer a democracia no Brasil na década de oitenta”.7 como 
podemos observar, não há qualquer referência nas declarações dos 
bispos à participação da sociedade civil e da própria igreja católica na 
elaboração dos programas nacionais de direitos Humanos. o PndH 
é descontextualizado e apresentado como um ato autoritário do go-
verno Lula.

dom Luiz gonzaga Bergozini, bispo da diocese de guarulhos, 
por exemplo, afirmou: “o Pt é o partido da mentira, o Pt é o partido 
da morte […]. o Pt descrimina o aborto, aceita o aborto até o nono 
mês de gravidez. isso é assassinato de ser humano que não tem nem 
o direito de se defender”.8 ao explicitar a sua posição política partidá-
ria, dom Berzoini afirmou que tem “o apoio e a aprovação da cnBB, 
conforme declaração dada pelo presidente dessa entidade, dom ge-

3 Ver <www.acidigital.com/noticia.php?id=18801> (consultado em 13/02/2011).

4 Ver <www.acidigital.com/noticia.php?id=18801> (consultado em 13/02/2011).

5 disponível em <www.acidigital.com/noticia.php?id=18801> (consultado em 15/01/2011).

6 Ver <www.acidigital.com/noticia.php?id=18801> (consultado em 13/02/2011).

7 manifesto divulgado em 28/01/2010 no endereço <www.cnbb.org.br/site/regionais/
leste-1/1532-manifesto-dos-bispos-sobre-o-pndh-3> (consultado em 01/02/2011).

8 O Estado de São Paulo, 13/10/2010.
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raldo Lyrio rocha, no dia 21 de outubro”.9 e interpreta a declaração 
do papa Bento XVi –emitida nos dias que antecediam o segundo tur-
no– que “seria totalmente falsa e ilusória qualquer defesa dos direitos 
Humanos políticos, econômicos e sociais que não compreendesse a 
enérgica defesa do direito à vida desde a concepção até a morte natu-
ral como um apoio explícito a sua posição”.10 o posicionamento e as 
ações promovidas por alguns bispos de são Paulo e do rio de Janeiro 
levaram a cnBB a convocar uma reunião de caráter emergencial em 
Brasília para tratar do tema.11 além do seu conselho Permanente, ór-
gão formado por 39 membros da cúpula da entidade, esse encontro 
teve a participação do núncio apostólico dom Lorenzo Baldisseri. a 
cnBB nacional, após esse encontro, reiterou o que havia escrito na 
declaração sobre o momento político nacional, divulgada ainda em 
maio. ou seja, declara sua neutralidade em relação aos candidatos e 
orienta os católicos a fazerem um voto ético: “incentivamos a que to-
dos participem e expressem, através do voto ético, esclarecido e cons-
ciente, a sua cidadania nas próximas eleições, superando possíveis de-
sencantos com a política, procurando eleger pessoas comprometidas 
com o respeito incondicional à vida, à família, à liberdade religiosa e 
à dignidade humana”.12 

enfim, as posições aqui analisadas oscilam entre declarações de 
caráter mais ideológico, que rejeitam de forma aberta e direta o Par-
tido dos trabalhadores e sua candidata e declarações mais genéricas 
e indiretas que remetem a escolha de um ou outro candidato para 
o campo da ética e do discernimento pessoal. as duas posições, no 
entanto, estão referidas ao compromisso de defesa da vida que, no 
contexto eclesial de hoje, se traduz fundamentalmente como um po-
sicionamento contra o aborto. esse posicionamento, como mostra-
remos a seguir, foi endossado pela manifestação explícita do papa 
que, no calor da disputa do segundo turno, afirmou que “Quando os 
projetos políticos contemplam, aberta ou veladamente, a descrimi-
nalização do aborto ou da eutanásia, o ideal democrático –que só é 
verdadeiramente tal quando reconhece e tutela a dignidade de toda a 
pessoa humana– é atraiçoado nas suas bases”.13 em suma, há nesses 
pronunciamentos, a tentativa da hierarquia católica de criar um lugar 
de enunciação de valores e sentidos que está fora não apenas da nação 

9 O Estado de São Paulo, 30/10/2010.

10 O Estado de São Paulo, 30/10/2010.

11 Correio Braziliense, 20/10/2010.

12 disponível em <www.cnbb.org.br/site/imprensa/notas-e-declaracoes/3339-
declaracao-sobre-o-momento-politico-nacional> (consultada em 23/01/2011).

13 O Estado de São Paulo, 29/10/2010.
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brasileira, mas do próprio campo político e democrático. seu apelo 
constante à moral religiosa visa, em última análise, garantir um lugar 
para a religião acima da política e do jogo democrático.

ainda que fora do tempo da política a sociedade e os governos 
democráticos tenham autonomia frente princípios morais formula-
dos pelas instituições religiosas, o período das eleições estabelece um 
drama no qual os candidatos precisam contracenar com atores que 
expressam posições polêmicas na sociedade. o que conta mesmo nas 
eleições é a representação e a performance. e, como nos lembra Vic-
tor turner, trata-se de uma representação que segue um enredo co-
nhecido do grande público, que deve reproduzir, em alguma medida, 
o grande drama bíblico-cristão da luta do bem contra o mal (turner, 
2008).14 nesse sentido, para a grande maioria da população, o que está 
em questão é menos os pontos polêmicos do PndH-3 e mais a disputa 
teatral entre a hierarquia católica e os candidatos à presidência. Uma 
disputa agonística que deixa pouco espaço para nuances ou discor-
dâncias parciais. o drama que se representa no cenário político passa 
a ser a luta maniqueísta entre o bem e o mal.

oS CAndidAToS no SEGundo TuRno diAnTE do ABoRTo 
E dA união CiViL dE pESSoAS do MESMo SExo
a necessidade dos candidatos se posicionarem diante dos temas re-
lacionados aos direitos sexuais e reprodutivos se torna mais urgente 
na medida em que as eleições avançam para o seu desfecho. especial-
mente no segundo turno, quando a disputa se polarizou entre os dois 
candidatos mais votados no primeiro turno, eles foram convocados a 
expor suas posições sobre esses temas na mídia, em comícios, em pan-
fletos e entrevistas.15 esses posicionamentos revestiram-se de diferen-
tes matizes num e noutro candidatos. se é verdade que, como afirma 
Pierucci, “José serra não resistiu à tentação de representar em públi-
co a pessoa do candidato mais religioso” (Pierucci, 2011: 9), coube à 
dilma o papel de não religiosa e (re)publicana. invocando a parábola 
bíblica do Fariseu e o Publicano, Pierucci interpreta a derrota de serra 
como resultado do efeito bumerangue que a sua identificação com o 
religioso teria produzido na forma de uma rejeição à ostentação e fal-

14 gostaria de remeter o leitor para o texto de Pierucci (2011) sobre as eleições de 
2010 no Brasil, chamando a atenção para as imagens e performances bíblicas que ele 
associa aos candidatos como um recurso analítico. a posição que defendemos aqui 
é a de que o recurso ao religioso não é algo secundário ao processo político, mas, ao 
contrário, é essencial à própria política, pelo menos no tempo das eleições. 

15 a lei eleitoral brasileira estabelece um tempo gratuito de propaganda na televisão 
e no rádio para os candidatos a cargos públicos que é proporcional ao número de 
parlamentares que os partidos e coligações possuem no congresso. 
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sidade de suas atitudes. ao querer parecer mais religioso do que era, 
os eleitores teriam lhe atribuído o papel de fariseu, cabendo à dilma 
o papel da publicana. enfim, nesse quadro referencial de análise, pas-
samos a analisar a performance da candidata dilma e em seguida a 
do candidato serra. 

Um primeiro divisor de águas que se estabelece é o da radical 
oposição e da luta dramática entre a vida e a morte. a hierarquia cató-
lica apresenta o aborto como uma questão de vida ou morte: quem é a 
favor da vida é contra o aborto e vice-versa. cabe aos candidatos mos-
trar de que lado estão. assim, ainda no primeiro turno, nos últimos 
programas televisivos, a candidata dilma falou de sua origem católica 
e destacou que o seu projeto de governo é um projeto de valorização 
da vida: “eu considero muito importante afirmar que o meu projeto, 
que foca nas pessoas marginalizadas, é a favor da vida […]. eu sou e 
sempre fui a favor da vida. se não fosse assim, não tinha colocado a 
minha vida em risco em determinado momento, fazendo referência a 
sua luta contra ditadura militar”.16 

dilma utiliza-se, aqui, do mesmo recurso utilizado pela igreja ca-
tólica de deslocamento semântico da categoria vida do contexto po-
lítico da ditadura militar, quando a defesa da vida estava associada 
fundamentalmente à denúncia da tortura e da morte dos presos polí-
ticos, para o contexto moral de defesa do embrião, contra quaisquer 
formas de aborto, mesmo aquelas previstas na lei. esse recurso visava 
estabelecer um ponto de identificação entre a candidata e os católicos 
de diferentes posições partidárias, alargando, assim, o seu espectro 
de apoio entre essa parcela do eleitorado brasileiro. no primeiro pro-
grama do segundo turno já foi possível observar a ênfase que a can-
didata dilma deu ao idioma e aos símbolos católicos no seu discurso 
e na sua performance. ela afirmou seu compromisso com os nossos 
valores mais sagrados e agradeceu a deus por ter lhe concedido “uma 
dupla graça: ter sido a candidata mais votada no primeiro turno e ter 
a oportunidade agora de discutir melhor as suas [minhas] propostas 
e se [me] tornar ainda mais conhecida”.17 e conclui que, caso eleita, 
uma de suas metas de governo, seria fortalecer a família brasileira.18 
ao final do programa apareceu em três fotos: uma com um véu na ca-
beça, ao lado do papa Bento XVi, noutra com a filha e numa terceira 
com o neto, nascido e batizado durante o primeiro turno das eleições, 
fato que teve ampla cobertura midiática. 

16 O Estado de São Paulo, 05/10/2010.

17 Folha de São Paulo, 09/10/2010.

18 Folha de São Paulo, 09/10/2010.
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a campanha de dilma também produziu e distribuiu três pan-
fletos dirigidos prioritariamente aos católicos que tinham como ob-
jetivo esclarecer as dúvidas e mostrar que a candidata não defendia o 
aborto.19 no final do primeiro turno, foi lançado o panfleto intitulado 
Mensagem de Dilma que, nas palavras dos assessores religiosos, tinha 
como objetivo “por um fim definitivo à campanha de calúnias e boatos 
espalhados pelos adversários eleitorais”.20 nesse panfleto, a candidata 
afirmou: “sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção 
da legislação atual sobre o assunto”. e, assumiu o compromisso de 
que, caso eleita, não tomaria a “iniciativa de propor alterações de pon-
tos que tratem da legislação do aborto e de outros temas concernentes 
à família e à livre expressão de qualquer religião no país”. citou expli-
citamente o PndH-3, afirmando que se tratara de “uma ampla carta 
de intenções, que incorporou itens do programa anterior. está sendo 
revisto e, se eleita, não pretendo promover nenhuma iniciativa que 
afronte a família”.

o segundo documento, Carta Aberta ao Povo de Deus, foi uma 
espécie de reedição da Carta aos brasileiros, lançada por Lula, quando 
candidato, em 2002. ao se comparar o teor destes dois documentos, 
percebe-se uma diferença marcante no tipo de esclarecimento a que 
se prestavam. se no contexto das eleições de 2002 tratava-se de desfa-
zer os boatos de que Lula iria conduzir o país ao socialismo, abolindo 
a propriedade privada e as instituições democráticas, em 2010 trata-
va-se de afirmar a posição da candidata dilma em relação aos temas 
polêmicos do PndH-3. repleto de termos do vocabulário cristão, a 
carta faz referência ao evangelho e reafirma a posição de dilma em 
favor da vida e da valorização da família. 

Quero me dirigir a vocês, com o carinho e respeito que merecem 
todos aqueles que junto conosco, lutam, trabalham e sonham com 
um Brasil cada vez melhor, mais justo e mais perto da premissa do 
evangelho que é “desejar ao próximo aquilo que queremos para nós 
mesmos” […]. a família sempre foi o baluarte de uma sociedade sau-
dável. Quanto mais estruturada é a família, menos caos social tere-
mos […]. rogo a deus que me dê forças para cumprir minha missão, 
para que juntos possamos transformar nossa paixão em ação em 
favor deste novo Brasil que está nascendo. Peço sua oração e seu 
voto para que eu tenha a oportunidade de continuar o projeto deste 
Brasil […].

19 O Estado de São Paulo, 05/10/2010.

20 Zero Hora, 15/10/2010.
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Figura 2

no terceiro panfleto, intitulado Treze motivos para o cristão votar em 
Dilma Rousseff, a candidata afirmou fazer parte de uma geração que 
lutou pelo ideal da liberdade democrática, tanto quanto pela liberdade 
cultural e religiosa e reiterou seu compromisso com a vida e a famí-
lia. reproduzimos, a seguir, o sexto motivo para o cristão votar em 
Dilma Rousseff: 

ela se comprometeu em fazer da família o foco principal de seu go-
verno. em seu discurso na igreja assembleia de deus, em Brasília, 
no dia 24 de julho, dilma disse as seguintes palavras: “na bíblia, em 
várias passagens, Jesus mostrou uma preocupação com a vida. e é essa 
preocupação com a vida que eu quero afirmar aqui. eu sou a favor da 
vida. em todas as dimensões, em todos os sentidos. sou a favor da 
preservação da vida. sou a favor, também, da melhoria da vida para 
as pessoas”. 

a distribuição desses documentos foi acompanhada da produção lo-
cal de outros panfletos que procuraram opor-se àqueles distribuídos 
nas portas das igrejas católicas e que acusavam dilma de ser a favor 
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do aborto, ou que comparavam Lula a Herodes. em guarulhos, na 
grande são Paulo, por exemplo, o comitê local de campanha do Pt 
produziu o folheto Católicos de Guarulhos com Dilma 13 e distri-
buiu nas igrejas em que dom Berzoini havia feito campanha a favor 
de José serra.21

José serra também centrou sua campanha em torno da questão 
da vida. os seus programas na televisão, no final do primeiro turno, 
como os da dilma, pregaram a defesa da vida, da fé e dos valores 
cristãos. sua posição a favor do dom da vida e contrário aos pontos 
polêmicos abordados pelo PndH-3 foi enfática, chamando o aborto 
de carnificina.22 a performance utilizada foi a apresentação de uma 
cena em que ele aparece sentado, com uma família de classe popu-
lar, lendo a bíblia. com o slogan “serra é do Bem”, distribuiu, em 
um evento realizado para os professores de são Paulo, um cartão 
plastificado em formato de “santinho” com sua foto e assinatura, 
dando destaque para a frase: “Jesus é a verdade e a justiça”. ainda 
que buscasse se identificar com a imagem do bom cristão, sua tra-
jetória política deixava alguns flancos que foram explorados pela 
sua adversária. manchetes de jornais, datadas de 1998 –período em 
que serra foi ministro da saúde do governo de fernando Henrique– 
foram apresentadas pelos adversários como provas de sua posição 
favorável à normatização do aborto nos casos permitidos pela lei 
brasileira.23 outro flanco da trajetória de serra explorado foi sua 
responsabilidade, também como ministro da saúde, pela inclusão 
da “pílula do dia seguinte” na política de planejamento familiar do 
governo federal. 

o golpe mais forte, no entanto, viria de uma declaração de uma 
ex-aluna de sua esposa, mônica serra, que afirmou ter participado 
de várias aulas em que mônica afirmara já ter feito aborto. a decla-
ração foi amplamente divulgada na internet e nos programas da ad-
versária. como afirma Pierucci, “em sua irracionalidade insolúvel, 
o indecidível dilema do aborto tombara como cruel fatalidade sobre 
as tropas antiabortistas encasteladas na campanha da oposição, ti-
rando delas a condição de ataque” (2011: 13). 

21 O Estado de São Paulo, 30/10/2010.

22 Folha de São Paulo, 09/10/2010.

23 a legislação brasileira permite a realização do aborto, inclusive no sistema 
público de saúde, em casos de estupro e de risco de vida para a mulher. 
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Figura 3

os debates entre os presidenciáveis nesse pleito, como procuramos 
mostrar, foram menos marcados do que nos anteriores pela troca de 
acusações sobre envolvimentos com esquemas de corrupção ou pela 
tentativa de construir caricaturas ideológicas dos adversários e mais 
pela disputa em torno da identificação dos candidatos com os pontos 
considerados polêmicos de ordem da moral sexual e da família do 
PndH-3. a maior ou menor identificação dos candidatos com esses 
pontos polêmicos foi dramatizada a partir de um enredo cujos perso-
nagens lançaram mão de uma série de estratégias para marcar posi-
ções entre o bem e o mal. e, nesse sentido, o papel desempenhado pela 
igreja católica a partir de declarações de parte do episcopado durante 
a campanha eleitoral contribuiu para que as controvérsias envolvendo 
o PndH-3 adquirissem maior impacto na disputa por votos. embora 
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essa posição assumida por parte da hierarquia da igreja católica du-
rante a disputa eleitoral tenha inviabilizado possíveis avanços na luta 
pelos direitos Humanos no Brasil, no período da ditadura militar no 
país a igreja não apenas deu visibilidade como também protagonizou 
a promoção destes direitos. na tentativa de apresentar elementos que 
mostrem como o posicionamento político da igreja católica acerca 
de tal temática foi paulatinamente alterado na medida em que novos 
atores e demandas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos 
foram incorporados na matriz discursiva dos direitos Humanos, fa-
remos a seguir uma breve contextualização histórica dessa mudan-
ça de posição. Para tanto, analisaremos os relatórios dos encontros 
nacionais de direitos Humanos, realizados anualmente entre 1982 e 
1996 no Brasil. Procuraremos mostrar, ainda, como esses encontros 
deram lugar às conferências nacionais de direitos Humanos, a partir 
de 1996, quando a perda do protagonismo da igreja católica se torna 
evidente.

nEM SEMpRE AS CoiSAS FoRAM ASSiM: iGREJA CATóLiCA 
E diREiToS huMAnoS no ConTExTo ECLESiAL doS AnoS 
SESSEnTA Y SETEnTA
a incorporação dos direitos Humanos como um paradigma de orien-
tação para a ação moral e política dos indivíduos e governos aparece 
nas encíclicas e documentos oficiais da igreja católica nos anos ses-
senta, no pontificado do Papa João XXiii, coincidindo com o período 
do concílio Vaticano ii, que deu origem a um período de aggiorna-
mento e abertura da instituição para a modernidade. o teólogo Paulo 
fernando carneiro de andrade, no seu artigo intitulado Democracia e 
Doutrina Social da Igreja (2010) identifica no texto da encíclica Pacem 
in Terris, de João XXiii (1963), a primeira referência da recepção cató-
lica do paradigma dos direitos Humanos como parte da sua doutrina 
social. como podemos ver na citação destacada por andrade, o Papa 
fundamenta os direitos Humanos na natureza da pessoa humana, 
como um princípio que transcende e subordina a dimensão política 
dos contextos locais: “em uma convivência humana bem constituída 
e eficiente, é fundamental o princípio de que cada ser humano é pes-
soa; isto é, natureza dotada de inteligência e vontade livre. Por essa 
razão, possui em si mesmo direitos e deveres, que emanam direta e 
simultaneamente de sua própria natureza. trata-se, por conseguinte, 
de direitos e deveres universais, invioláveis, e inalienáveis” (apud an-
drade, 2010: 183).

a análise de andrade chama a atenção para o avanço da encíclica 
em relação aos direitos Humanos propostos pela declaração Univer-
sal dos direitos Humanos das nações Unidas, em 1948, na medida em 
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que os direitos aqui referidos “desdobram-se em quatro dimensões: di-
reitos políticos, civis, econômicos e sociais, com destaque para direito 
à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um 
digno padrão de vida” (andrade, 2010: 184).24 essa posição do Vatica-
no, reiterada noutros pronunciamentos que vão na mesma direção, 
vai estabelecer o quadro doutrinário e pastoral no qual a igreja cató-
lica vai pautar sua ação política na sociedade brasileira justamente no 
momento em que a violação da integridade física de presos políticos 
pelo regime ditatorial se torna recorrente e o agravamento da situação 
social e econômica expõe a maioria de sua população abaixo da linha 
de dignidade da pobreza. esse contexto internacional da igreja católi-
ca autoriza, de certa forma, os seus agentes a se engajarem na defesa 
dos direitos Humanos em contextos nacionais de repressão política e 
de pobreza econômica. ao mesmo tempo, dá a esses agentes a consci-
ência de que a sua compreensão dos direitos Humanos é diferente e 
mais abrangente do que aquela proposta pelo sistema político liberal 
internacional, estabelecido a partir da segunda guerra mundial. 

ao contexto internacional, somam-se dois movimentos intraecle-
siais que impulsionam a igreja católica na defesa e promoção dos 
direitos Humanos. o primeiro é o fortalecimento e o prestígio social 
que a conferência nacional dos Bispos do Brasil (cnBB) e, em nível 
latino-americano, o conselho episcopal Latino-americano (ceLam) 
adquirem junto à opinião pública e aos movimentos sociais de esquer-
da no país. o segundo é emergência da teologia da Libertação como 
uma reflexão que tem como horizonte o compromisso evangélico e 
político da igreja católica com os pobres e como base de sustentação 
as comunidades eclesiais de Base (ceBs) e as pastorais sociais, espe-
cialmente aquelas voltadas para questões agrárias, como a comissão 
Pastoral da terra (cPt), e indígenas, como o conselho indigenista 
missionário (cimi). 

o ceLam realizou, no período, duas conferências que tiveram 
grande repercussão na atuação da igreja católica: a segunda con-
ferência geral do Episcopado Latino-americano, que se realizou em 
Medellín, na colômbia, em 1968 e a terceira conferência geral do 
episcopado Latino-americano, em Puebla, no méxico, em 1979. os 
documentos produzidos por essas conferências balizaram em grande 
medida a ação da igreja católica no continente e legitimaram a ação 

24 o texto de andrade apresenta uma exaustiva análise dos desdobramentos dessa 
posição nos documentos do concílio Vaticano ii e dos papas que sucederam a João 
XXiii. nossas considerações, no entanto, não avançam neste ponto, visto que para 
os objetivos da reflexão que fazemos aqui, esta referência é suficiente para mostrar a 
relação entre a luta pelos direitos Humanos no Brasil e a posição do Vaticano. 
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em defesa dos direitos Humanos tanto na sua vertente política quanto 
social. em sintonia com o concílio Vaticano ii, na conferência de Me-
dellin assumiu-se o compromisso com o ser humano e com a justiça 
como o eixo principal de sua proposição. suas conclusões permitiram 
que os direitos Humanos adquirissem um estatuto de legitimidade 
para a ação política eclesiástica e pastoral (steil, 1996: 253). Já a con-
ferência de Puebla deixou como sua principal orientação para a ação 
da igreja católica a opção pelos pobres e a criação e fortalecimento das 
ceBs como estruturas eclesiais, orientadas para a ação na sociedade 
civil, em articulação com os movimentos sociais. entre esses movi-
mentos “a luta em prol dos direitos Humanos significa um imperativo 
original desta hora de deus em nosso continente […]. a promoção 
e defesa dos direitos Humanos implica principalmente a promoção 
e defesa dos direitos dos pobres” (episcopado Latino-americano, 
1979). essa subordinação da dimensão política dos direitos Humanos 
à sua dimensão social irá repercutir, como veremos a seguir, na ênfase 
que será atribuída à questão da pobreza nos encontros nacionais de 
direitos Humanos.

outra fonte de legitimação da defesa dos direitos Humanos no 
âmbito da igreja católica vem dos documentos e comunicados de 
bispos, dioceses e organismos da cnBB, que foram respaldados pos-
teriormente pelas suas assembleias gerais. entre esses, pode-se ci-
tar os seguintes documentos que se tornaram referências: Eu ouvi os 
Clamores do Meu Povo, dos Bispos do nordeste (1973), Comunicação 
Pastoral ao Povo de Deus, da comissão representativa da cnBB de 
1976 e Exigências Cristãs de uma Ordem Política, da assembleia geral 
de 1977. esses documentos foram acompanhados de ações pessoais 
e coletivas no âmbito das pastorais específicas como a cPt, o cimi, 
a Pastoral dos trabalhadores e das comunidades eclesiais de Base. 
essas ações, como mostra andrade, “foram amplamente respaldadas 
pelo Vaticano e pelos órgãos oficiais de imprensa da santa sé, a radio 
Vaticano e o jornal L’Osservatore Romano que denunciaram abusos 
cometidos pelo governo militar” (andrade, 2010: 195). e conclui que o 
próprio Papa Paulo Vi manifestou publicamente seu apoio aos Bispos 
brasileiros, condenando a violação dos direitos Humanos no país. 

como resultado institucional desse contexto eclesial e político fo-
ram criados em âmbito diocesano os centros de defesa de direitos 
Humanos e as comissões de Justiça e Paz, que se constituíram em ins-
tâncias que atuam no campo jurídico, político e da mídia na denúncia 
das violações dos direitos Humanos, na proteção dos presos políticos 
e defesa das vítimas do regime militar. a sua criação e implementação 
estiveram muitas vezes dependentes da iniciativa dos próprios bispos 
e foram mais atuantes nas dioceses mais expressivas do país, onde 
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havia a presença institucional dos órgãos repressores do regime ou 
naquelas mais distantes dos grandes centros urbanos, onde a violação 
se exercia contra as populações mais pobres, pelo arbítrio das cor-
porações policiais. a eficácia da sua ação quase sempre dependeu da 
articulação do conjunto das pastorais na diocese e na região e de sua 
relação com os movimentos sociais para além dos limites eclesiais. 
a capilaridade do catolicismo na sociedade brasileira e a estrutura 
centralizada da igreja católica foram fatores decisivos para que o mo-
vimento de defesa dos direitos Humanos pudesse alcançar projeção e 
poder de influência sobre as consciências e a opinião pública no país.

oS EnConTRoS nACionAiS dE diREiToS huMAnoS
em 1982, três anos após a realização da iii conferência do ceLam, 
ocorreu, no Brasil, o i encontro nacional de direitos Humanos. rea-
lizado em Petrópolis, rio de Janeiro, esse encontro mobilizou dezenas 
de centros de defesa de direitos Humanos e comissões de Justiça 
e Paz. embora os organizadores pretendessem dar ao encontro um 
caráter não religioso, apresentando-o como a iniciativa de uma or-
ganização civil, que transcendia os limites eclesiais, a presença mar-
cante da igreja católica fica evidente já no parágrafo de abertura do 
relatório do encontro: 

a atual situação do homem nos mais longínquos pontos do território 
nacional é o mais forte cla mor de justiça. o número dos “sem vez e 
sem voz” aumenta a cada dia: seus direitos são pro fundamente viola-
dos naquilo que é mais essencial à dignidade humana. o crescimento 
galopante de um processo de desumanização da sociedade exige uma 
resposta. “não se pode ficar indiferente: ou participamos direta ou 
indiretamente na cons trução dessa sociedade falida, ou nos posicio-
namos contra ela, possibilitando o nascimento da civilização do amor” 
(João Paulo ii). não há outra saída. (mndH, Relatório Final do I En-
contro Nacional de Direitos Humanos, 1982)

as citações de falas papais e excertos de encíclicas demarcam o pro-
tagonismo da igreja católica no encontro, assim como a expressiva 
maioria das entidades eclesiais em relação aos demais grupos laicos.25 
os eixos da pobreza e da valorização das bases, que caracterizaram 
o discurso dos setores progressistas da igreja católica na época, fo-
ram acionados como os sinais diacríticos comuns que deveriam ser 
capazes de aplacar as diferenças e dar unidade à heterogeneidade dos 

25 conforme os documentos finais do encontro consultados os grupos católicos 
eram 65% do total de entidades participantes (mndH, Relatório Final do I Encontro 
Nacional de Direitos Humanos, 1982).
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grupos que responderam à convocação para o encontro. como se ob-
serva no trecho que citamos em seguida, os direitos Humanos aqui 
identificados são em primeiro lugar os direitos dos pobres e as insti-
tuições legítimas que podem reivindicar o direito de defendê-los são 
aquelas que se formaram pela iniciativa das bases, de baixo para cima, 
por meio de um processo de democracia direta. 

em primeiro lugar, o objetivo de suas lutas: a defesa dos Direitos Hu-
manos, sobretudo daqueles mais empobrecidos e marginalizados. em 
segundo lugar, o “como” surgiram: nenhum foi criado de cima para 
baixo, por autoridades instituídas. (Ênfase própria)

o título da conferência de abertura do encontro, Os di reitos dos po-
bres como direitos de Deus, proferida por Leonardo Boff, por sua vez, 
assinalava a associação entre direitos Humanos, igreja católica e di-
reito dos mais pobres. o discurso do conferencista se dirige para dois 
públicos: um interno à igreja católica e outro externo. seu argumen-
to para público interno consistiu em identificar os direitos Humanos 
com os direitos dos pobres, inscrevendo-os no marco da opção pelos 
pobres, definido por Puebla, para em seguida apresentá-los como o cri-
tério por excelência de autenticidade da ação pastoral dos bispos. Para 
o público externo, o conferencista partiu do reconhecimento de uma 
polifonia no conceito, visto que o mesmo está historicamente associado 
aos contextos das revoluções liberais e burguesas nos estados Unidos 
e à ordem geopolítica e econômica que se estabeleceu após a segunda 
guerra mundial, com a declaração Universal dos direitos Humanos 
pela onU, em 1948.26 sua estratégia argumentativa foi a de mostrar a 
incompletude e inconsistência desse sentido liberal e burguês dos direi-
tos Humanos, cuja crítica alcançaria seu sentido pleno na formulação 
teológica e política engendrada pela reflexão da teologia da Libertação 
e pela incorporação da dimensão social, na perspectiva dos pobres. 

na medida em que a igreja foi entrando no mundo dos sem-poder, 
foi sentindo a violência e a agressão dos direitos Humanos. […] Hoje 
podemos fazer a seguinte verificação: quanto mais uma igreja se faz 
popular, entra no continente dos pobres, mais se empenha pelos direi-

26 segundo Boff, a universalidade dos direitos Humanos poderia “facilmente ser 
capturada por burgueses, sujeitos históricos do grande projeto liberal, sustentando 
o valor do indivíduo, da propriedade privada e da liberdade do cidadão” (mndH, 
Relatório Final do I Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1982). daí a necessidade 
de produção de uma linguagem alternativa no contexto latino-americano que 
substitua o sentido universalista e genérico dos direitos Humanos por um sentido de 
direito dos pobres, voltado para “as grandes maiorias violadas e oprimidas” (mndH, 
Relatório Final do I Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1982).
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tos Humanos; o contrário se mostra também verdadeiro: quanto me-
nos uma igreja se empe nha pelos direitos, quanto menos declarações 
um bispo faz em prol dos direitos violados, tanto mais distante e des-
encarnada é sua atitude e sua pastoral do povo e da realidade social 
vivida pelos pobres. […] então lutar pelos direitos Humanos é lutar 
pelos direitos dos pobres, pela dignidade dos oprimidos em primeiro 
lugar, e a partir deles de todos os homens. […] esta é a única postura 
teórica e prática ver dadeira. caso contrário, cairemos no jogo dos po-
derosos que também falam de direitos Humanos, na medida em que 
querem apresentar uma face humanística às suas práticas de barbárie, 
de exploração e violação. […] colocar a temática dos direitos Huma-
nos em termos de dignidade dos oprimidos é encontrar-se com o dado 
bíblico e situar-se no melhor da tra dição humanística que exatamente 
elaborou os direitos Humanos. (mndH, Relatório Final do I Encontro 
Nacional de Direitos Humanos, 1982)

a conclusão do conferencista foi a de que, ao atribuir aos direitos Hu-
manos o sentido de direito dos pobres, a américa Latina acabaria por 
impor “uma linguagem alternativa capaz de evitar a instrumentaliza-
ção ideológica da temática dos direitos Humanos” (mndH, Relatório 
Final do I Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1982).

os demais textos do relatório parecem confirmar que a disputa 
pelos direitos Humanos nesse momento se dava fundamentalmente 
no campo político, envolvendo atores que partiam de um consenso 
sobre as regras do jogo e se posicionavam de acordo com as possibili-
dades e alternativas que lhes eram dadas.

o ii encontro nacional de direitos Humanos foi realizado em 
1983, em taboão da serra, são Paulo. sua composição foi alterada, 
incorporando outros atores, como representantes de partidos políti-
cos de esquerda e de ongs, além daqueles que estiveram no primeiro 
encontro. Uma das preocupações centrais do evento foi traçar diretri-
zes que deveriam pautar a atuação em defesa dos direitos Humanos 
em todos os níveis da sociedade. tendo como tema “trabalho, terra e 
repressão”, as entidades presentes foram divididas entre três grandes 
eixos temáticos com propostas de ação específicas: 

a. trabalho: Luta organizada em todos os níveis por melho res sa-
lários, contra o desemprego.

b. terra: Luta organizada em todos os níveis por terra para morar 
e trabalhar, para todos. 

c. formação de uma “cPt urbana” articulada com a cPt existente.

d. repressão: Luta organizada em todos os níveis contra todo tipo 
de repressão. campanha nacional contra a violência policial 
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(com destaque à discriminação racial) em concordância com a 
cf/83. reforço do movimento das mães das vitimas da policia 
(rota, etc.). (mndH, Relatório Final do II Encontro Nacional 
de Direitos Humanos, 1983).

embora o relatório do evento ressalte o seu caráter social e laico, os 
eixos temáticos, como vemos no trecho citado acima, mantém o jar-
gão católico e apresenta propostas forjadas no seio da própria igreja 
católica, que remetem à própria estrutura pastoral da instituição. 
configura-se, assim, uma realidade contraditória de aproximação 
do movimento social e, ao mesmo tempo, de institucionalização 
das organizações de defesa dos direitos Humanos sob o controle da 
igreja católica. 

o iii encontro nacional de direitos Humanos ocorreu em 1984, 
na cidade de Vitória, espírito santo. a pauta do evento ainda está 
voltada fundamentalmente para as questões relacionadas com a ter-
ra, o trabalho e a repressão. de um universo de 85 memorandos, 41 
levantaram questões relativas à terra, 13 ao trabalho, 26 à repressão e 
4 da deficiência na assistência médica. Há que se observar, contudo, 
a recorrência transversal de um tema novo, o da cidadania, que não 
aparece nos relatórios anteriores.27

o iV encontro nacional de direitos Humanos teve lugar na cida-
de de olinda, Pernambuco, em 1986. neste encontro foi oficializada 
a criação do movimento nacional de defesa dos direitos Humanos – 
mndH, confirmando uma tendência latente no processo de autono-
mização das organizações de defesa dos direitos Humanos em relação 
à tutela da igreja católica. essa busca de autonomia parece responder 
a dois fatores. o primeiro está relacionado com processo de abertura 
política e a relativa liberdade de organização dos movimentos sociais 
na sociedade brasileira. muitos participantes do encontro trouxeram 
para o evento uma experiência política forjada fora da pastoral cató-
lica, nas lutas clandestinas no país e nos contatos que estabeleceram 
no exílio com os movimentos sociais nesses países e as ongs de co-
operação. o segundo diz respeito à mudança na conjuntura eclesial, 
que se retraiu numa posição conservadora e impôs um rígido controle 
disciplinar sobre os seus agentes pastorais.

o mndH se instituiu como uma organização independente da 
igreja católica, que visa pautar sua atuação por uma carta de Princí-
pios elaborada e promulgada nesse encontro. seu objetivo é promover 
a articulação nacional das entidades de defesa dos direitos Humanos 
que se expandiram significativamente em termos das organizações 

27 mndH, Relatório Final do III Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1984.
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que se institucionalizaram como ongs e da diversificação das ques-
tões, das demandas e dos temas que foram incorporados sob a deno-
minação de direitos Humanos. nesse sentido, a carta de Princípios 
do mndH abre o seu primeiro parágrafo com a seguinte afirmação: 
“a caminhada pelos direitos Humanos é a própria luta do nosso povo 
oprimindo, através de um processo histórico que se inicia durante a 
colonização e que continua, hoje, na busca de uma sociedade justa, 
livre, igualitária, culturalmente diferenciada e sem classes” (mndH, 
Relatório Final do IV Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1986). 
introduz-se, assim, no campo semântico dos direitos Humanos um 
novo sentido, de caráter cultural, que vai chamar atenção para o di-
reito à diferença. estava, assim, aberta a janela que permitiria ver a 
diversidade de sujeitos e de expectativas que a própria democracia 
engendra na medida em que se restabelece na sociedade brasileira. 

o V encontro nacional de direitos Humanos aconteceu em 1988, 
na cidade de goiânia, goiás. a sua realização se deu no contexto polí-
tico da constituinte no Brasil, marcado por uma intensa mobilização 
social. os debates no decorrer do encontro foram galvanizados pelas 
demandas populares a serem incorporadas na constituição, que che-
gavam das diversas organizações dos movimentos sociais. no relató-
rio final desse encontro, a questão do respeito às diferenças, que havia 
aparecido pela primeira vez no encontro anterior, passou a figurar 
como uma das principais causas das lutas do mndH.

o mndH deve lutar por uma sociedade realmente pluralista que res-
peite e ofereça espaço para distintas tradições culturais e para diferen-
tes manifestações de fé, tendo como critério fundamental para essa 
convivência igualitária, tudo aquilo que ajuda à humani zação de seus 
membros (caráter pessoal) e que favorece as relações sociais para con-
creta comunhão (caráter social). (mndH, Relatório Final do V Encon-
tro Nacional de Direitos Humanos, 1988)

o Vi encontro nacional de direitos Humanos foi realizado em 1990, 
na cidade de Vargem grande, são Paulo, dois anos após a promulga-
ção da constituição Brasileira de 1988. o tema foi “os direitos Hu-
manos e a constituição da nova sociedade Brasileira”. Pela primeira 
vez, na história dos encontros, o número de entidades católicas foi 
menor do que o de não-católicas. Participaram do encontro delegados 
brasileiros e de outros países da américa Latina, representando par-
tidos políticos, sindicatos, minorias étnicas e ong. nesse encontro, 
o mndH deu mais um passo em busca de sua autonomia, elegendo 
uma coordenação que deixou de ser majoritariamente composta por 
representes dos movimentos ligados à igreja católica. significativo, 
ainda, nesse sentido, foi o fato de o prêmio nacional de direitos Hu-
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manos, que até então havia sido dado a teólogos da libertação, sindi-
calistas ou trabalhadores rurais, ligados à pastoral da igreja católica, 
ter sido outorgado aos índios Yanomami.28 

o Vii encontro nacional dos direitos Humanos, sediado em Bra-
sília, ocorreu em 1992, e comemorou os dez anos de fundação do mo-
vimento. o relatório faz referência a um número de 170 delegados, de 
diversas entidades nacionais e latino-americanas, que participaram 
do evento. o tema foi Luta pela Vida, Contra a Violência. a ideia de 
luta pela vida, naquele momento, apresentava um sentido ambivalente 
no campo semântico dos direitos Humanos. Por um lado, lutar pela 
vida remetia ao posicionamento histórico da luta contra a tortura e a 
morte dos presos políticos, no contexto da ditadura militar. Por outro, 
na perspectiva de parte significativa da hierarquia católica e de leigos 
dos movimentos religiosos de caráter conservador, a luta pela vida, 
apresentava-se como uma maneira de demarcar uma posição contrá-
ria à descriminalização do aborto.29 

os Viii e iX encontros nacionais de direitos Humanos se reali-
zaram em Brasília, respectivamente, em 1994 e 1996.30 os relatórios 
confirmam a tendência à autonomia do mndH em relação à igreja 
católica e o protagonismo crescente de partidos políticos de esquerda 
e das ongs na organização do movimento e condução dos eventos. 
Há que se destacar que os relatórios produzidos nestes dois encontros 
traziam o sinal de “@” como uma tentativa de pluralizar os sujeitos 
referidos: 

agradecemos a todos @s companheir@s que mantêm viva a esperança 
de uma sociedade justa, fraterna e solidária. a todos @s militantes que 
se encontram presos, perseguidos e ameaçados de morte por causa da 
luta por um Brasil fundamentado na justiça e na paz.

a pauta do encontro de 1996, que encerrou a série dos encontros que 
vimos analisando, incluiu a discussão do esboço do Primeiro Progra-
ma nacional de direitos Humanos – PndH-1. a elaboração desse Pro-
grama era parte de um acordo que o Brasil havia assinado, em 1993, 

28 mndH, Relatório Final do VI Encontro Nacional de Direitos Humanos, 1990. 
disponível em: <www.dhnet.org.br/mndh/encontros/iiencontro/relatorio90.htm>.

29 mndH, relatório final do Vii encontro nacional de direitos Humanos, 
1992. disponível em: <www.dhnet.org.br/mndh/encontros/viiencontronacionaldh/
relatorio92.htm>.

30 mndH, relatórios finais dos Viii e iX encontros nacionais de direitos Humanos 
realizados, respectivamente, em 1994 e 1996. disponíveis em: <www.dhnet.org.br/
mndh/encontros/iiencontro/relatorio94.htm> e <www.dhnet.org.br/mndh/encontros/
iiencontro/relatorio96.htm>.



99

Carlos alberto steil y rodrigo toniol

como participante e signatário da conferência mundial de direitos 
Humanos, promovida pela onU, em Viena. Pela primeira vez, nos en-
contros nacionais, a temática dos direitos das mulheres foi debatida 
em um grupo de trabalho específico. 

É emblemático que, justamente no momento em que o PndH-i e 
as questões relativas aos direitos das mulheres são incorporados nos 
debates dos encontros, esses encerram seu ciclo. nesse novo contex-
to democrático, há que se observar um deslocamento da polarização 
entre direita e esquerda –projeto capitalista burguês autoritário que 
detinha o domínio do estado contra projeto popular participativo de 
resistência ao poder instituído– para disputas que passam a ocorrer 
no campo dos movimentos sociais. entre essas diferenças, como já 
nos referimos anteriormente, as questões de gênero ganham especial 
importância na definição dos direitos Humanos. como veremos em 
seguida, o protagonismo dos pobres como sujeitos privilegiados dos 
direitos Humanos dá lugar ao das mulheres e dos gays. É como se, 
na disputa contra a burguesia pelo sentido dos direitos Humanos, a 
teologia da Libertação, como porta-voz da igreja católica, tivesse sido 
vencida por um agente do seu próprio círculo. os direitos Humanos 
como direitos dos grupos mais vulneráveis e discriminados da socie-
dade parece impor-se tanto sobre o sentido universal da declaração da 
onU, de 1948, quanto dos pobres na atuação da igreja católica nas 
décadas de setenta e oitenta.

nossa análise vai associar essa mudança a dois fatores centrais. 
o primeiro refere-se ao fortalecimento dos movimentos de gênero na 
sociedade e sua capacidade de articulação em nível nacional e inter-
nacional. a sociedade atual se tornou mais tolerante na convivência 
com as diferenças e com a diversidade de estilos de vida e arranjos 
matrimoniais. o outro decorre da retirada do apoio do Vaticano à te-
ologia da Libertação e à pastoral popular, orientadas pelas diretrizes 
de Medellin e Puebla. a opção pelos pobres, pedra fundamental da ação 
pastoral e política da igreja católica no continente latino-americano, 
perde sua urgência e importância no longo pontificado de João Paulo 
ii. assim, se a encíclicas de João XXiii e Paulo Vi, como vimos acima, 
manifestavam compromisso com a defesa dos direitos políticos das ví-
timas dos regimes autoritários e dos direitos sociais dos pobres, as de 
João Paulo ii vão enfatizar, sobretudo, as questões morais relativas à 
reprodução humana e à família. destacamos, mais uma vez, um breve 
trecho do artigo de andrade (2010: 190), no qual ele cita a encíclica 
Centisimus Annus, de João Paulo ii, publicada em 1991. ao associar a 
democracia com os direitos Humanos, o Papa afirma que “é necessá-
rio que os povos, que estão reformando os seus regimes, deem à demo-
cracia um autêntico e sólido fundamento mediante o reconhecimento 
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explícito dos referidos direitos. entre os principais, recordem-se: o 
direito à vida, do qual é parte integrante o direito a crescer à sombra 
do coração da mãe depois de ser gerado; o direito a viver numa família 
unida e num ambiente moral favorável ao desenvolvimento da própria 
personalidade” (João Paulo ii, 1991, em andrade, 2010).

estamos, portanto, distantes da perspectiva política e social que 
predominou nos anos setenta e oitenta em relação aos direitos Huma-
nos. o direito à vida, definido pelo papa como direito “a crescer à sombra 
do coração da mãe depois de ser gerado”, desloca os direitos Humanos 
para o campo de certa moral religiosa, no qual a igreja católica se con-
sidera autorizada a legislar enquanto intérprete legítima da lei natural. 
dessa forma, coloca-se acima das disputas que acontecem no campo da 
política, ao mesmo tempo em que procura demarcar um espaço reserva-
do de direitos sobre o qual reivindica exclusividade. É como se a mesma 
igreja católica que foi a voz dos que não tinham voz, porque silenciados 
pela repressão dos governos autoritários, emprestasse, agora, a sua voz 
para aqueles que não podem falar por se encontrarem à sombra do co-
ração das mães que os geraram. o sujeito dos direitos Humanos já não 
se define pelas suas experiências sociais e culturais concretas, vivencia-
das como contingentes, mas por uma abstração universal, tomada como 
pessoa antes mesmo de adentrar no mundo social.

ao definir a moral e a natureza como os campos de disputa dos 
sentidos dos direitos Humanos, a igreja católica acaba destituindo as 
mulheres da sua condição política. a posição de portadoras de uma 
vida que se impõe desde fora do jogo político acaba identificando-as 
com a própria natureza e as exclui do conjunto de práticas políticas 
que materializam a cidadania. o recurso à lei natural mascara o auto-
ritarismo e a violência da posição da igreja católica contra as mulhe-
res. como afirma Žižek, podemos detectar aqui um tipo de armadilha 
ontológica (2010: 26) que reifica o aborto e aprisiona-o no campo da 
natureza, ao mesmo tempo em que despolitiza as mulheres de qual-
quer subjetivação política. embora queira situar-se fora da política, 
trata-se, na verdade, de um ato político por excelência que se impõe 
por meio da força moral e natural que se quer acima das regras e da 
lógica democráticas. em alguma medida, a exclusão da mulher do 
direito de decidir no campo da reprodução a reduz à condição homo 
sacer de agamben, enquanto um ser humano reduzido à vida nua. 
nessa dialética entre a natureza como universal e o social como parti-
cular, a mulher, ao ser identificada juntamente com o embrião e com o 
universal, fica desprovida da sua identidade sócio-política particular, 
que responde por uma cidadania determinada (agamben, 2002).

essa posição da igreja católica, no entanto, não produz apenas 
o silêncio e a submissão das mulheres no interior do catolicismo. na 
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esteira do compromisso do catolicismo da libertação com os movi-
mentos sociais, um grupo expressivo e militante de mulheres, sem 
negar sua identidade católica, criam a ong Católicas pelo Direito de 
Decidir que assume uma posição contrária ao pensamento clerical 
hegemônico de condenação moral do aborto, fora de qualquer pro-
cesso político e pessoal de autonomia das mulheres de decidirem so-
bre esta questão.31 a nota que publicam na imprensa, em reação ao 
recuo do governo federal em relação ao aborto no PndH-3, explicita 
a sua vigilância sobre a luta pela descriminalização do aborto na so-
ciedade brasileira. 

católicas pelo direito de decidir vem a público manifestar sua sur-
presa e indignação frente ao recuo do governo federal em relação 
a posições tomadas anteriormente no iii PndH, resultado de ampla 
discussão realizada por instâncias governamentais com a sociedade 
brasileira […]. o governo brasileiro, que tem o dever de cumprir acor-
dos internacionais dos quais é signatário [conferências onU, oea e 
cedaW], sucumbiu de forma vergonhosa à pressão da cnBB e vai, 
segundo declarações do ministro dos direitos Humanos, retirar do tex-
to final as referências ao aborto como um direito das mulheres […]. 
católicas pelo direito de decidir repudia tanto o intervencionismo au-
toritário da hierarquia da igreja, quanto à subserviência do governo 
federal, que visando às eleições, joga no lixo o processo de debate pú-
blico realizado amplamente com a sociedade brasileira para chegar ao 
texto do PndH lançado em dezembro de 2009.

ainda que possamos identificar algumas vozes católicas dissonantes 
a favor da descriminalização do aborto, elas são bastante raras e no 
drama das eleições elas propriamente não se fazem ouvir. e, por isso 
mesmo, os candidatos não se sentem instados a responder às suas 
demandas. ainda que a posição sobre o aborto das católicas pelo di-
reito de decidir coincida com a dos candidatos, não foi na direção do 
enquadramento do aborto como uma questão de política pública e de 
cidadania que eles se movimentaram. 

AS ConFERênCiAS nACionAiS doS diREiToS huMAnoS
a retirada da igreja católica da liderança do mndH abriu um espaço 
institucional no campo dos direitos Humanos que foi ocupado pelos 
organismos governamentais que se institucionalizaram na estrutura 
do estado. essa institucionalização, como veremos em seguida, se 
impôs num movimento de fora para dentro do governo, impulsiona-
do tanto pelas conferências multilaterais, promovidas pela onU, das 

31 trata-se de uma ong feminista católica que defende a legalização do aborto. 
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quais o estado brasileiro foi signatário, quanto pelas organizações da 
sociedade civil que, no final dos anos noventa, passam a atuar em 
parceira com o estado na formulação e promoção dos direitos Hu-
manos. observa-se, assim, um processo que, ao mesmo tempo em que 
incorpora demandas relativas aos direitos Humanos nos programas 
dos governos democráticos, também traz para o âmbito do estado 
lideranças forjadas nos movimentos sociais que terminam ocupando 
funções burocráticas e gestoras nas estruturas governamentais. 

a inclusão e institucionalização dos direitos Humanos no apa-
rato do estado tem uma longa trajetória no Brasil. o primeiro orga-
nismo estatal foi criado no âmbito do ministério da Justiça, em 1977, 
ainda no período do regime militar, e funcionou como um instrumen-
to de controle social e ideológico, articulado com o sistema repressivo 
do regime. com a democratização, a partir de 1988, a questão dos 
direitos Humanos no âmbito governamental incorporou os sentidos e 
as demandas apresentadas pelos movimentos sociais e pelas conferên-
cias multilaterais internacionais. a primeira secretaria nacional dos 
direitos Humanos (sndH) foi criada somente em 1997, ainda como 
parte da estrutura do ministério da Justiça. em 1999, foi transfor-
mada em secretaria de estado dos direitos Humanos (sedH), com 
assento nas reuniões ministeriais do governo. em 2003, a sedH foi 
transformada num órgão da Presidência da república e passou a se 
chamar de secretaria especial dos direitos Humanos. em 2010, pas-
sou a ser denominada de secretaria de direitos Humanos da Presi-
dência da república.32 

as principais atribuições elencadas como missão dessas secreta-
rias são: 

 - Propor políticas e diretrizes que orientem a promoção dos di-
reitos Humanos, criando ou apoiando projetos, programas e 
ações com tal finalidade.

 - articular parcerias com os  poderes Legislativo e Judiciário, 

32 o decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997, criou a secretaria nacional dos di-
reitos Humanos – sndH, na estrutura do ministério da Justiça, em substituição à 
secretaria dos direitos da cidadania – sdc. em 1º de janeiro de 1999, a sndH foi 
transformada em secretaria de estado dos direitos Humanos – sedH, com assento 
nas reuniões ministeriais. a secretaria especial dos direitos Humanos, criada pela 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, é o órgão da Presidência da república que tra-
ta da articulação e implementação de políticas públicas voltadas para a promoção 
e proteção dos direitos Humanos. medida provisória assinada pelo presidente da 
república no dia 25 de março de 2010 transforma a secretaria em órgão essencial 
da Presidência, e ela passa a ser denominada secretaria de direitos Humanos da 
Presidência da república.
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com os estados e municípios, com a sociedade civil e com or-
ganizações internacionais para trabalho de promoção e defesa 
dos direitos Humanos.

 - coordenar a Política nacional de direitos Humanos segundo 
as diretrizes do Programa nacional de direitos Humanos.

 - receber e encaminhar informações e denúncias de violações 
de direitos da criança e do adolescente, da pessoa com defi-
ciência, da população de Lésbicas, gays, Bissexuais e travestis 
e transexuais e de todos os grupos sociais vulneráveis.

 - a sdH/Pr atua como ouvidoria nacional dos direitos Hu-
manos.33

como se pode perceber, se por um lado não há menção à questão da 
pobreza nessa apresentação da missão da secretaria –central para a 
perspectiva católica no contexto dos encontros nacionais– por outro, 
são mencionados os direitos dos grupos vulneráveis da sociedade, no 
qual são incluídos aqueles que são vítimas de descriminação sexual. 
cabe à secretaria o papel de coordenação das políticas de direitos 
Humanos no país e de articulação dos órgãos de estado, agentes go-
vernamentais e da sociedade civil. o seu objetivo imediato é o de esta-
belecer diretrizes para a política do governo e elaborar um programa 
nacional de direitos Humanos. o caminho para cumprir sua missão, 
é a convocação e organização de conferências nacionais que congre-
guem os órgãos governamentais e as organizações da sociedade civil, 
representativas da luta pelos direitos Humanos no país, para recolher 
e sistematizar as suas demandas num documento de abrangência na-
cional que deverá pautar a ação do estado. É na esteira deste proces-
so político que acontece, em 1996, a Primeira conferência nacional 
de direitos Humanos que, embora tenha sido oficialmente convocada 
pelo mndH, foi o governo que forneceu os recursos e a chancela ins-
titucional para que o evento pudesse se realizar, exercendo, em certa 
medida, o papel que a igreja católica desempenhou no período ante-
rior por meio dos encontros nacionais de direitos Humanos. 

sintomático de uma continuidade, mas, ao mesmo tempo, demar-
cador de uma ruptura na trajetória da política dos direitos Humanos 
no Brasil, é o fato que, em 1996, ocorreu tanto o último encontro na-
cional de direitos Humanos, ainda sob a chancela da igreja católica e 
o predomínio dos movimentos sociais, quanto a primeira conferência 
nacional de direitos Humanos, que reuniu diferentes representantes 

33 fonte: <www.direitoshumanos.gov.br/sobre>.
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da sociedade civil e de organismos governamentais. entre estes, se 
fizeram presentes representantes da comissão de direitos Humanos 
da câmara dos deputados e do fórum das comissões Legislativas de 
direitos Humanos. das entidades da sociedade civil, que se destaca-
ram pela defesa dos direitos Humanos no regime militar, participa-
ram representantes da comissão de direitos Humanos da ordem dos 
advogados do Brasil, da cnBB, do movimento nacional de direitos 
Humanos e da federação nacional de Jornalistas – fenaJ. as ongs 
convocadas para a conferência e que aparecem no elenco das repre-
sentações são: instituto de estudos socioeconômicos – inesc, e ser-
viço de Paz e Justiça – serPaJ e cimi. 

ao serem incorporados como política de estado, os direitos Hu-
manos deslocam-se da tutela da igreja católica para a do governo. 
nesse deslocamento, a igreja católica passa a ocupar um lugar ao 
lado das demais entidades, fazendo-se representar por meio da cnBB. 
impõe-se, assim, uma relação mais simétrica entre os agentes gover-
namentais, não governamentais e eclesiais dentro de um campo de 
disputa pelos significados e pelas concepções que os direitos Hu-
manos irão incorporar no contexto democrático. ao mesmo tempo, 
produz-se uma clivagem entre as posições da cnBB e das demais en-
tidades envolvidas no jogo político e na disputa semântica sobre os 
direitos Humanos. Já na i conferência nacional observa-se a defesa 
ferrenha da cnBB pela inclusão no relatório final do direito à vida 
como destaque entre os direitos Humanos (Brasil, 1996). essa propo-
sição contrapunha-se à demanda pela descriminalização do aborto, 
proposta pelos representantes governamentais e das organizações ci-
vis, que também foi incorporada ao relatório como “reconhecimento 
dos direitos reprodutivos enquanto direitos Humanos e a implemen-
tação efetiva do Programa de assistência integral à saúde da mulher 
(Paism) e do atendimento do aborto legal no serviço Único de saúde 
(sUs)” (Brasil, 1996). ainda, na esteira dessa disputa, o mndH iden-
tificou como uma importante vitória a inclusão, no mesmo relatório, 
dos “direitos de segmentos vulneráveis da sociedade, tais como: mu-
lheres, negros, homossexuais, indígenas e migrantes” (Brasil, 1996). 
como resultado final, temos um relatório compósito que procura con-
ciliar posições contraditórias que estavam presentes na conjuntura 
política, social e cultural da sociedade brasileira naquele momento.

convocadas com a finalidade precípua de recolher e sistematizar 
as propostas e demandas da sociedade civil para a elaboração dos pro-
gramas nacional de direitos Humanos em suas três versões: PndH-1, 
PndH-2 e PndH-3, as conferências se constituíram, em suas 11 edi-
ções, até 2008, o principal instrumento de diálogo do governo com a 
sociedade civil sobre os direitos Humanos no Brasil. nesta trajetória, 
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vamos observar a diversificação das parcerias que a sedH, enquanto 
entidade promotora, estabelece com os demais atores do próprio es-
tado e da sociedade civil. o último evento, por exemplo, foi organiza-
do de forma tripartite pela secretaria especial de direitos Humanos 
da Presidência da república, pela comissão de direitos Humanos e 
minorias da câmara dos deputados e pelo fórum de entidades na-
cionais de direitos Humanos, manifestando um enquadramento dos 
direitos Humanos numa visão que se organiza sobre três pilares: go-
verno, congresso nacional e sociedade civil. 

diversificam-se também as entidades convocadas para as con-
ferências, apontando para uma presença cada vez mais intensa das 
ongs, ao mesmo tempo em que a representação dos movimentos so-
ciais se faz por meio de fóruns que congregam conjuntos de organi-
zações, articuladas em torno de subtemas dos direitos Humanos. as 
conferências se tornam, assim, o canal privilegiado pelo o qual as de-
mandas das crianças e adolescentes, das mulheres, dos homossexuais, 
dos índios e afro-descentes e do próprio planeta, por meio das enti-
dades ambientalistas, cheguem ao estado e possam ser incorporadas 
como políticas públicas. esses subtemas, como mostra a análise dos 
relatórios das conferências são agregados aos primeiros, relacionados 
com questões sociais e político-ideológicas, alargando cada vez mais 
o campo semântico dos direitos Humanos. e, é esta diversidade cres-
cente de demandas, temas, questões e propostas que integra o conteú-
do dos programas nacionais de direitos Humanos. esses, por sua vez, 
tornam-se um instrumento de legitimação para o governo democráti-
co, de indexação de valor às demandas que se expressam no seu texto 
e de reconhecimento para os órgãos do estado e as organizações da 
sociedade civil que participam das conferências.

Para os governos democráticos, que se elegeram a partir da cons-
tituição de 1988, a ampliação dos sentidos, dos temas e dos sujeitos 
dos direitos Humanos num programa nacional, tornou-se um impor-
tante instrumento de legitimação e alargamento de suas bases de apoio 
na sociedade civil. Para operacionalizar esse processo e manter o seu 
controle, a estratégia priorizada pelo governo, num primeiro momen-
to, foi a criação e o fortalecimento institucional de uma secretaria de 
estado diretamente ligada à presidência da república. num segundo 
momento, as ações da secretaria se voltaram mais para a expansão 
e replicação de estruturas governamentais de direitos Humanos nos 
demais poderes e níveis de governo. a secretaria Presidencial, por sua 
vez, chama para sua responsabilidade a integração das ações voltadas 
para a defesa dos direitos Humanos realizadas no congresso nacio-
nal, nos estados e nos municípios e a articulação dessas ações com 
as entidades da sociedade civil. nesse sentido, a proposta discutida e 
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encaminhada nas últimas conferências apontou para a criação de um 
sistema nacional de direitos Humanos. esse processo de estruturação 
dos direitos Humanos no aparato do estado se reflete nas três versões 
do programa de direitos Humanos no sentido de uma diversificação 
cada vez maior das demandas específicas e locais que foram incluídas 
no seu texto.

ao lado desse esforço de fortalecimento da sedH e articula-
ção no âmbito nacional, observa-se, ainda, um movimento que vai 
em direção ao compromisso dos governos democráticos brasileiros 
com a implementação e o cumprimento dos acordos internacionais 
definidos nos fóruns internacionais dos quais o Brasil é signatário. 
Promovidas pela onU, podemos lembrar aqui uma sequência de 
conferências mundiais que produziram uma agenda global de de-
fesa dos direitos Humanos. em 1993 a conferência de Viena sobre 
direitos Humanos; em 1994 a do cairo sobre população; em 1995 
a de Pequim sobre as mulheres e em favor da igualdade; em 2001 
a de durban contra o racismo, a xenofobia e a intolerância. es-
sas temáticas, ainda que possam ser identificadas como demandas 
formuladas internamente por movimentos presentes na sociedade 
brasileira, sua urgência e gravidade é reforçada na medida em que 
passam a contar com mecanismos internacionais de proteção dos 
direitos Humanos.

como vimos apresentando neste texto, a produção desse novo 
contexto discursivo no qual os direitos Humanos passaram a operar, 
especialmente, a partir da década de noventa, produziu outra correla-
ção de forças entre os grupos atuantes em sua defesa. nesse sentido, 
as controvérsias e polêmicas envolvendo o PndH-3 estão relaciona-
das com uma disputa pelas categorias semânticas legítimas na defini-
ção do que seja direitos Humanos no Brasil. conforme mostramos na 
segunda parte do texto, a incorporação, nas últimas duas décadas, de 
demandas relativas aos direitos sexuais e reprodutivos deslocou o pro-
tagonismo na defesa desses direitos da igreja católica para as ongs 
e para o próprio estado. todavia, o drama das eleições presidenciais 
de 2010 deixa explícito que o referido deslocamento não significou 
que as discussões acerca dos direitos Humanos no Brasil tenham se 
laicizado, mas, antes disso, que a igreja católica passou a ocupar ou-
tra posição na disputa pelos sentidos dos direitos Humanos sem que 
isso tenha implicado a perda de sua capacidade em pautar debates 
públicos sobre o tema. 
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RELiGión Y poLÍTiCA En EL pERú, 
2000-2010

mi oBJetiVo en este artícULo es hacer una introducción a la 
situación actual de la esfera religiosa en el Perú, poniendo el acento en 
la situación de la iglesia católica, y en la relación que ésta tiene con lo 
público en las esferas del estado y de la sociedad política. Para esto re-
curro a información estadística sobre las religiones en los últimos 30 
años, a un análisis de la relación político eclesial en la segunda parte, 
para terminar con un análisis de actitudes y opiniones de la población 
católica sobre su participación en la iglesia a partir de una encuesta 
nacional realizada en el 2006. a manera de conclusión presentaré los 
desafíos y clivajes que atraviesan a la sociedad y a la iglesia al interve-
nir  en los espacios públicos que analizamos.

en el siglo XXi, la población peruana es creyente y el catolicismo 
sigue siendo la religión de la mayoría, aunque ya no sea la única op-
ción religiosa posible (taylor, 2007). el estado peruano tiene un acuer-
do firmado con la santa sede en 1980 y las constituciones de 1979 y de 
1993 reconocen el aporte de la iglesia católica en la formación histórica 
y cultural de la nación peruana. Pero también reconocen el derecho de 
otras religiones a establecerse en el territorio nacional y a recibir apoyo 

* doctora en sociología por la New School for Social Research. miembro del  consejo 
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del estado. Podemos decir que el catolicismo mantiene su hegemonía, 
por su presencia extendida en el territorio  y por su enraizamiento en 
la sociedad civil a través de su presencia cotidiana y concreta en la 
vida de la gente, y de las asociaciones, que le proporcionan legitimidad 
social y política. Pero también por su relación con el estado, desde los 
niveles de gobiernos locales y regionales, hasta el gobierno central y 
con la sociedad política y las elites dirigentes, económicas y mediáti-
cas. esta inserción pública de la iglesia en diferentes esferas de acción, 
está sirviendo de modelo a otras religiones, que aunque inicialmente 
se reducían al campo religioso y al de la sociedad civil, hoy buscan pre-
sencia en el estado y la sociedad política, en el marco que la legislación 
peruana les ofrece, que está definido por la concepción y definición de 
la religión, como religión de estado (Huaco, 2004), y no como derecho 
individual, vinculado a la libertad religiosa, a la diversidad de organi-
zaciones con ese fin, con autonomía. 

esta mayor complejidad del espacio religioso se percibe con ma-
yor claridad hacia fines del siglo XX, después del restablecimiento de 
las instituciones democráticas en 1980 y a lo largo de esa década, en la 
que el Perú vive como toda américa Latina la crisis de la deuda exter-
na, y particularmente, la destrucción material y social producida por el 
conflicto armado interno provocado por los grupos terroristas de sen-
dero Luminoso y del movimiento revolucionario túpac amaru. sur-
gen figuras representativas de otras religiones en el proceso electoral 
de 1990, y continúan participando en la política hasta que en el 2006 
se presenta a las elecciones presidenciales un pastor evangélico. La 
pregunta es si ha cambiado o no el espacio público o si las nuevas reli-
giones se incorporan al ya existente incorporándose  a la clase política 
y dejando de lado la racionalidad comunicativa de la sociedad civil, 
plural y emancipadora como el espacio público nuevo en construcción.

LAS RELiGionES En CiFRAS
antes de pasar a analizar de qué manera se transforma o no el espacio 
público religioso en el nuevo siglo, con la presencia activa y pública 
de otras religiones, presentaré datos sobre pertenecía religiosa que 
provienen tanto de los censos nacionales (inei, 1981; 1993; 2007) 
como de estudios muestrales (romero, 2006; encuesta sobre sociedad 
eclesial, 20061). 

Hasta el censo nacional de 2007, la población del Perú en su ma-
yoría seguía perteneciendo a la iglesia católica, pero según los datos 

1 La investigación se ha realizado con el auspicio del instituto Bartolomé de Las 
casas y el apoyo financiero de la conferencia de obispos norteamericanos. el trabajo 
de campo fue hecho por ioP-PUcP.
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muestrales, había disminuido mucho considerando las distintas alter-
nativas que tiene en la actualidad el creyente de vivir su religiosidad. 
Presentamos éstas en la siguiente tabla.

Tabla 1
Pertenencia religiosa según diferentes relevos estadísticos 

Religión a la que pertenece 
(en porcentajes)

Censo 2007 Muestra 
2006

Muestra 
2001**

Muestra 
1996***

Censo 1993 Censo 1981

Católica 81,32 72,1 82,3 82 88,9 94,6

Evangélica, Pentecostal, 
Cristiana no católica

12,5 11,7 6,8 6 7,2

Adventista 1,5 1,3 1

Testigo de Jehová 1,7 2,7 2

Israelita del Último Pacto 0,1 0,3 1

Creyente pero no pertenece 2,9

Otra 3,26 0,6 0,4 1 2,5 5,2

No es creyente/indiferente 2,91 9,1 4,7 7 1,4 0,2

No sabe/No responde 0,3 1,5

Total Población 20.850.502* 1.945 1.500 1.210 21.980.304 16.023.689

Fuentes: INEI (2011).

* Población mayor de 12 años. Censos 1993 y 1981 dan población que responde a la pregunta sobre religión. Muestras: 
Encuesta Mundial de Valores en el Perú (1996; 2001). 
** Datos de la Encuesta mundial de valores (2001). Trabajo de campo hecho por Datum Internacional.
*** Datos de la Encuesta mundial de valores (1996). Trabajo de campo hecho por Apoyo.

IBC: Encuesta sobre sociedad católica en Perú (2006).

analizando la tabla 1 podemos ver que los datos del censo de 1981 
sólo proporcionan información sobre pertenencia religiosa, la cual 
no ha variado mucho en los tres censos que analizamos. Las tres al-
ternativas de respuesta eran: católica, otras religiones y ninguna re-
ligión. Los evangélicos y las otras religiones aparecían juntas en la 
categoría “otra”, y llegaban a 5,2%  con una diferencia de 1% en las 
áreas rurales, donde subía a 6,2%. en el censo de 1993, ya se ofrece 
la alternativa de religión evangélica, aparte de la de pertenecer a otras 
religiones. La suma de estas dos categorías sube a 9,7% para el país, 
y la diferencia de 3,4% en las áreas rurales muestra ya el crecimiento 
diferenciado por regiones, llegando a 13,1%. 

Luego, si miramos los datos sobre los evangélicos, ya no en los 
censos sino en las muestras nacionales, encontramos 6% en 1996, 
6,8% en el 2001 y 11,7% de evangélicos en el 2006. en 10 años se 
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habrían duplicado los evangélicos y pentecostales en el Perú pasando 
de 6% a 11,7%, lo que es una tasa de crecimiento importante que se 
encuentra tanto en los datos censales como en los muestrales.

es interesante destacar que en la encuesta del 2006, que es especí-
ficamente sobre religión, se ofrecen 8 alternativas a la pregunta sobre 
pertenencia: católicos, evangélicos (que incluye a los Pentecostales y 
cristianos no católicos), adventistas, testigos de Jehová, israelitas del 
Último Pacto (grupo local), creyente sin pertenecer a una religión, no 
creyente o indiferente, y otra religión. Y en estas diversas alternativas 
se encuentra la explicación a la diferencia con el censo del 2007. en 
el censo hay 81,32%  de católicos, mientras en la encuesta del 2006 
hay 72,1% de católicos, 9% de esta diferencia se encuentra entre las 
categorías de indiferente y la de creyente sin pertenecer2.

Los porcentajes de los que pertenecen a otras religiones son  me-
nores, y encontramos un cierto estancamiento en alrededor del 1% 
para cada una, con una clara disminución de los israelitas del Último 
Pacto, después de la muerte de su fundador peruano, considerado pro-
feta por sus seguidores. sobre la conformación de la iglesia católica 
en el Perú, ésta cuenta con 7 arquidiócesis, 20 diócesis, 10 prelaturas y 
8 vicariatos. según los datos del censo de 1993, en las 7 arquidiócesis, 
donde se encuentra la mayor concentración del clero diocesano y reli-
gioso, los evangélicos eran entre el 1,5% y el 4%; mientras que, en los 
departamentos de amazonas, san martín y Ucayali, donde se encuen-
tran ubicados los Vicariatos, la presencia de evangélicos era mayor de 
15%, lo que aparecía ya en los datos de mayor número de evangélicos 
en las áreas rurales. en el censo del 2007, en 4 de las 7 arquidiócesis, 
los evangélicos y los de otras religiones ya superan el 15% de la po-
blación, y en otros 7 departamentos de sierra y selva la presencia de 
otras religiones supera el 20%, sin contar la no creencia. La relación 
entre población y sacerdote en el 2006 era de 7.529 personas/sacerdo-
te (strottman y Pérez guadalupe, 2008),  si consideramos solamente 
a los que se declaran católicos y de 9.902 personas por sacerdote si 
consideráramos a toda la población.

FACToRES dE CAMBio
en el Perú, recién en 1980 se avanza más claramente hacia un mo-
delo de pluralismo religioso después de siglos de monopolio confe-
sional, aunque en la constitución de 1915 ya se hubiera introducido 
el principio de tolerancia religiosa, como en toda américa Latina, al 
retirar del artículo 4 de la constitución la prohibición de otros cultos 

2 Probablemente los que se declaran indiferentes y sin pertenencia, ante alternativas 
más reducidas, hayan respondido en el censo su religión de origen, el catolicismo.
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(Huaco, 2004; Valderrama, 2004). entre 1981 y el 2007 el escenario 
religioso empezó a mostrar mayor diversidad, adquiriendo una mayor 
complejidad en el presente siglo, no sólo por los cambios constitucio-
nales, sino por las condiciones producidas por el conflicto armado 
interno que se vivió en el país en la década del ochenta. otro factor ha 
sido la mayor participación en la política de personalidades y partidos 
con referencias religiosas a partir de los años noventa. analizando los 
cambios en la constitución, en la de 1979, al final del régimen militar 
de Velasco alvarado y de morales Bermúdez, se que termina con el 
sistema de Patronato que vinculaba al estado con la iglesia católica. 
Posteriormente, en 1980, cuando se firma el acuerdo entre el estado y 
la santa sede, se acentúa la autonomía3 que se le reconoce a la iglesia 
católica, otorgándole los derechos y privilegios que tenía antes de la 
separación. La constitución de 1993 confirma la separación4 que fue 
promovida por la iglesia en el concilio Vaticano ii, porque el régimen 
de Patronato condicionaba el nombramiento de obispos y la delimita-
ción territorial eclesiástica a la aprobación del estado, previa consul-
ta. desde una mirada crítica, la iglesia católica mantuvo los derechos 
pero no las obligaciones en su relación con el estado, entre ellos los 
derechos en el campo de la educación, y el de las capellanías. 

en el debate iniciado sobre la reforma constitucional de Julio del 
2002 el tema religioso volvió a colocarse en la agenda política y suscitó 
un nuevo debate a partir de una propuesta en minoría5 sustentada por 
el congresista socialista Javier diez canseco, que buscaba afirmar 
la laicidad del estado, la libertad religiosa, el trato igualitario y la 
colaboración del estado con todos sin discriminación.  finalmente, 
la formulación final del artículo constitucional en discusión, reiteró 
el reconocimiento de los aportes de la iglesia católica a la formación 
histórica y social de la nación y también la colaboración del esta-
do con ella, y con las demás religiones reconocidas por el estado. el 
contexto histórico en el que se producen los cambios constitucionales 
mencionados es un periodo muy importante para el catolicismo luego 
de la realización del concilio Vaticano ii, concilio ecuménico que tuvo 

3 el acuerdo comienza diciendo en el artículo 1º “La iglesia católica en el Perú 
goza de plena independencia y autonomía [...]” (directorio eclesiástico, 1987).  

4 el art. 50 de la constitución del Perú, 1993 dice: “dentro de un régimen de 
independencia y autonomía, el estado reconoce a la iglesia católica como elemento 
importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su 
colaboración. el estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de 
colaboración con ellas”.

5 el art. 71 dice: “el estado Peruano es laico. todos los cultos religiosos son libres 
en la nación y gozan de iguales derechos. el estado puede establecer formas de 
colaboración con las confesiones religiosas sin discriminación alguna”.    
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mucho impacto mundial, y de dos conferencias episcopales Latinoa-
mericanas realizadas en medellín y en Puebla. Bajo el liderazgo de los 
Papas Juan XXiii y Pablo Vi, y del arzobispo de Lima Juan Landazuri 
ricketts, la iglesia desarrolló su vocación misionera, se hizo presente 
en las zonas rurales y en las ciudades intermedias y pequeñas, luego 
de décadas de repliegue en las ciudades más grandes y en la capital. 
fueron años de cercanía a los pobres, a las organizaciones de base, a 
los gozos y esperanzas de todas las personas, con un espíritu abierto y 
ecuménico. no llama la atención que un obispo como ms. José dam-
mert Bellido pudiera promover el acuerdo con el estado buscando la 
autonomía de la iglesia y el reconocimiento de las otras religiones, 
siempre desde la propia identidad católica, y que este fuera bien reci-
bido por el gobierno saliente. el prestigio de la iglesia, y la confianza 
en ella como institución hicieron que no fuera un tema controvertido. 

en el caso del Perú, el conflicto interno armado, que generó una 
ruptura interna profundizando las brechas ya existentes, territoriales, 
culturales, económicas, lingüísticas, entre otras (cVr, 2004) movilizó 
a la sociedad civil en la defensa de la vida y de los sectores más débiles 
en el conflicto. el solo hecho de permanecer en las zonas declaradas 
en emergencia, es decir, bajo control militar y con toques de queda 
nocturnos en las áreas urbanas, y en los pequeños pueblos, con el pe-
ligro de ser invadidos ya fuera por los senderistas, o por los militares, 
con consecuencias similares para los pobladores: la pérdida de ga-
nado, asesinato de las autoridades o sospechosos, violación de muje-
res, castigo público para escarmiento colectivo. en este escenario, las 
iglesias asentadas en el territorio nacional, jugaron un papel impor-
tante por su capacidad de reflexión para dar sentido a lo que vivían, 
por la posibilidad de articulación local y nacional, y en muchos casos 
internacional. La capacidad de construir lazos de confianza entre co-
munidades les permitió percibir mejor los peligros que afrontaban, 
recibir solidaridad externa, y levantar la voz en su propia defensa o 
de los más vulnerables. La discusión constitucional tuvo lugar donde 
funcionaban las instituciones, mientras la lucha interna debilitaba a 
las comunidades locales bajo estados de emergencia. en estos lugares, 
además del ejército, estaban los católicos y los evangélicos, que como 
hemos visto en los datos censales se encontraban más desarrolladas 
en los epartamentos en conflicto.  

según el informe de la comisión de la Verdad y reconciliación 
(cVr) se estima que hubo 69 mil muertos de uno y otro lado, todos 
peruanos.  en sus conclusiones sobre el papel que jugaron las iglesias, 
la cVr (2004: 459-460) destaca el papel de la iglesia católica a través 
de la comisión episcopal de acción social, y el trabajo dedicado de 
agentes pastorales en diferentes diócesis lo que permitió mayor resis-
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tencia al desarrollo de las acciones terroristas, así como lamenta lo 
poco que se hizo en ayacucho, departamento donde se inició la vio-
lencia. de igual manera reconoce el trabajo realizado por las iglesias 
evangélicas en la protección de los derechos Humanos, con apoyo de 
sus instancias de coordinación nacional. fue en esta coyuntura que 
los líderes evangélicos, por primera vez, decidieron hacer un comu-
nicado público sobre un tema de amplia difusión: la defensa de los 
derechos Humanos. así adquirieron visibilidad pública los pastores 
evangélicos interactuando con otros actores  y organizaciones de la 
sociedad civil, religiosas o civiles. más adelantes, en las elecciones de 
1990, adquirieron visibilidad los que apoyaron a fujimori en sus dos 
años de presidente democrático (1990-1992), siendo uno de sus líde-
res el pastor Bautista carlos garcía, quien rechazó el golpe de 1992. 
en la iglesia católica, el arzobispo de Lima, augusto Vargas alzamora 
s. J., había mantenido distancia del gobierno salvaguardando la posi-
bilidad de una voz crítica desde la iglesia de Lima hasta 1999, cuando 
fue reemplazado en el cargo por el arzobispo de ayacucho Juan Luis 
cipriani, miembro del opus dei. el nuevo arzobispo, conocido tanto 
por su rechazo a la defensa de los derechos Humanos y por desconfiar 
de sus defensores y de las víctimas como por su cercanía al gobierno, 
se convirtió en un personaje controvertido en la escena pública, gene-
rando mucha oposición. 

en el 2001, cuando se produce una segunda transición y se in-
tenta una reforma constitucional, el contexto del país era otro y ya 
no era necesario buscar cifras para reconocer el pluralismo religioso. 
al interior de la iglesia católica avanzaban los grupos conservadores, 
representados por el arzobispo de Lima y otros obispos, así como por 
movimientos religiosos que se plegaron a la crítica del nuevo gobierno 
democrático y a sus iniciativas en defensa de los derechos Humanos, 
la lucha contra la pobreza y contra la corrupción, así como a posicio-
nes en temas relacionados al movimiento feminista. son estas posicio-
nes las que generan una unidad entre sectores liberales, de izquierda 
y feministas, así como de religiones cristianas, para promover una 
reforma de los artículos referidos a la laicidad del estado, a la libertad 
religiosa, y a la igualdad sin discriminación en el 2002.

si bien no ha sido un tema de interés público mayoritario, si 
ha tenido consecuencias positivas dando lugar a la creación de una 
oficina de relaciones con religiones no católicas en el ministerio 
de Justicia. este nuevo espacio de poder para las denominaciones 
evangélicas y otras religiones ha provocado una competencia entre 
ellas por la representación del conjunto formándose una organiza-
ción alterna al concilio nacional evangélico del Perú (coneP), que 
agrupa a las iglesias históricas y evangélicas, mientras que muchas 
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de las iglesias pentecostales y neo pentecostales se han reagrupado 
en la Unión de iglesias cristianas evangélicas del Perú (UniceP),  
que busca también ser reconocida como representante por sus ba-
ses y por el estado. constitucionalmente, entonces, el Perú está en 
proceso de convertirse en un país plurireligioso, reconociendo por 
adelantado una realidad que ya se percibe claramente en la vida co-
tidiana de la población y esto llevará a normar el reconocimiento de 
todas las religiones con los derechos y deberes que la Ley establezca.  
otro factor que ha incidido en los cambios del espacio público reli-
gioso es la apertura de nuevos espacios políticos de encuentro entre 
actores de la sociedad civil y la sociedad política. algunos de estos 
fueron abiertos por el gobierno de transición de 2001, y otros por el 
gobierno del presidente toledo: la comisión de la Verdad y la recon-
ciliación; el acuerdo nacional; y la mesa de concertación y Lucha 
contra la Pobreza. 

La comisión de la Verdad y la reconciliación se formó al final 
del gobierno de transición de Valentín Paniagua. se seleccionó a los 
miembros buscando que fueran personas confiables e inobjetables, 
dada la crisis moral del país y la desconfianza generalizada. el presi-
dente de la comisión fue el filósofo salomón Lerner febres, rector de 
la Universidad católica, y se nombraron 6 comisionados. al asumir el 
gobierno alejandro toledo confirma en su mandato a la comisión, le 
pide que incluya el tema de la reconciliación y nombra a cinco perso-
nas, más llegando a tener 11 miembros que fueron políticos importan-
tes vinculados a la izquierda y a la centroderecha, al mundo académi-
co, profesional y religioso.  La cVr trabaja durante dos años y emite 
un informe, en el que da cuenta de más del doble de lo que se había 
estimado en términos de víctimas. se hablaba de 25 mil muertos de 
un lado y otro durante los más de 12 años de violencia y se calcula, 
con la nueva información recogida, que serían alrededor de 69 mil 
muertos. se señala la permanencia de las brechas que han dividido 
a la sociedad peruana por siglos, al constatar que la mayoría de las 
víctimas eran quechua hablantes, y estaban en las zonas más pobres 
y rurales del país. así, como que la mayoría de víctimas fueron cau-
sadas por sendero Luminoso y no por el ejército, pero que había ha-
bido lugares donde se implementó una política sistemática de tortura 
y exterminio de la población, considerada materia de investigación 
penal. el informe incluye a las iglesias en su análisis, reconociendo 
la contribución que tuvieron como grupos organizados en la defensa 
de sus comunidades, de los derechos Humanos y de las familias de 
las víctimas. fue por la presencia de estas organizaciones religiosas, 
incluyendo a la iglesia católica, que se pudo evitar el avance de la 
violencia en muchas regiones a través del trabajo educativo y de las 
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organizaciones de base. Pero también llamó la atención por lo que no 
se hizo en las diócesis más afectadas, sobre todo en ayacucho, lugar 
de origen de sendero Luminoso, donde se obstaculizó y desmontó el 
trabajo de los religiosos y el que se había hecho antes de la llegada 
del arzobispo cipriani. este informe ha levantado una gran oposición 
entre  aquellos mencionados como responsables por acción u omi-
sión. tanto los partidos políticos que gobernaron durante el tiempo 
de la violencia, como los obispos mencionados por su omisión en la 
acción o por su compromiso directo con las fuerzas armadas, se han 
opuesto al informe final y a los miembros de la comisión. Uno de los 
opositores más fuertes al informe ha sido el congresista, numerario 
del opus dei, rafael rey. 

el acuerdo nacional fue una propuesta de alejandro toledo en 
el 2001, luego de unas elecciones que fueron muy ajustadas, tenien-
do al frente la candidatura de alan garcía del aPra, y de Lourdes 
flores del frente Unidad nacional, que agrupaba al viejo Partido 
Popular cristiano y al Partido renovación, fundado por rafael rey 
entre otros. La debilidad política del gobierno en el congreso y en la 
opinión pública lo llevó en el 2002 a la formación de un espacio más 
abierto al consenso que contribuyera a generar mejores condiciones 
para la gobernabilidad del país. el gobierno invitó a participar en 
el acuerdo nacional a los partidos políticos de oposición, y a la so-
ciedad civil, y se inició una discusión sistemática sobre las metas de 
gobierno que serían materia de un acuerdo nacional. en este grupo 
están representadas las iglesias, tanto la conferencia episcopal Pe-
ruana, como el concilio nacional evangélico Peruano. 

finalmente, las mesas de concertación y Lucha contra la Po-
breza son espacios creados durante el gobierno de transición y se 
han vuelto parte de la institucionalidad del estado. Los han presidi-
do un sacerdote religioso de los sagrados corazones, en su primera 
etapa, y luego funcionarios civiles de alto nivel. se ubica dentro de 
la Presidencia del consejo de ministros y es un espacio mixto entre 
el gobierno y la sociedad civil, para la concertación de metas presu-
puestales, que se diseñan con la participación de los actores. for-
man parte del consejo de la mesa representantes de los ministerios 
involucrados en la Lucha contra la Pobreza, como el ministerio de 
la mujer y desarrollo Humano (mimdes), los ministerios de salud, 
educación, trabajo, entre otros. asisten también los gremios empre-
sariales y de trabajadores, las ong, organizaciones sociales de base 
y las iglesias. además de la mesa nacional, hay mesas de concer-
tación a nivel departamental, provincial y distrital, y también por 
temas. La mesa interconfesional es una mesa muy activa que incluye 
gente de las iglesias evangélicas y de la iglesia católica, así como de 
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la religión Judía. Pero en las mesas departamentales y provinciales 
participan miembros de las redes de la iglesia católica (cáritas, co-
munidades cristianas de Base) y de otras iglesias, incluidas la Bahai. 
La presencia de la iglesia católica en estos tres espacios de negocia-
ción, concertación y acuerdos, es simbólicamente muy importante. 
además de la iglesia católica hay actores religiosos que participan 
en estos espacios, esperando contribuir a que su funcionamiento y 
duración, alimenten la confianza de la gente, produzcan resultados, 
buscando que la democracia sea algo más cercana a la cotidianeidad 
de la vida de los ciudadanos. 

Pero más allá de estos espacios en los que se da una relación 
entre sociedad civil y estado y se desdibujan las fronteras entres la 
religión y la política, así como de la economía, es importante des-
tacar el nuevo momento de participación de líderes religiosos en la 
esfera política directamente6 a través de candidatos católicos o evan-
gélicos con representatividad pública de sus identidades religiosas, 
y también de partidos formados por ellos. esta experiencia se ha 
dado entre los católicos con el resurgimiento del Partido Popular 
cristiano, que antes no tuvo respaldo en el Perú y que desde el 2000 
compite estrechamente por la presidencia, con la presencia de otros 
partidos políticos formados por ex militantes sociales cristianos. así 
como el Partido renovación, ya mencionado anteriormente. en el 
caso de los evangélicos desarrollaremos más el tema, por tratarse de 
un fenómeno nuevo. 

La presencia de las iglesias evangélicas y pentecostales dio un 
salto cualitativo. en ellas si se puede hablar de un proceso de “des-
privatización” (casanova, 1994) en el sentido de dejar el espacio del 
culto, de su propio discurso religioso, en contacto directo con per-
sonas y comunidades religiosas, al espacio de la política de estado 
a través de la participación de sus miembros en el Poder ejecutivo 
y en el congreso. en las elecciones de 1990 además del segundo vi-
cepresidente elegido en la plancha de fujimori, fueron elegidos 19 
de los 39 candidatos evangélicos al congreso (López, 2004; delgado, 
2006: 103). Pero los líderes religiosos son cautos en atribuir esta pre-
sencia al apoyo de las iglesias evangélicas, que no pasaban de 500 
mil miembros en 1990. sin embargo, esta experiencia provocó la 
entrada de los evangélicos en la política, formando partidos locales y 
regionales para competir en las elecciones. según tomás gutiérrez, 
en las elecciones municipales se contaban trece movimientos políti-

6 no hemos analizado la relación de la religión con la economía, pero en tiempos 
de crecimiento económico como son los de la década que analizamos, este es un 
tema pendiente. 
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cos evangélicos de nivel regional y nacional, algunos de ellos se ins-
cribieron como partidos políticos, señalando el carácter confesional 
(delgado, 2006: 114).

en el año 2006 el pastor Humberto Lay, quien fue miembro de la 
comisión de la Verdad y reconciliación, se presentó como candidato 
a la presidencia de la república, ocupando el cuarto lugar, quedan-
do entre los partidos con más alta votación, siendo elegidos muchos 
evangélicos, no solo de restauración nacional, su partido, sino como 
candidatos en otros partidos. 

en ese periodo, se realizó por primera vez una acción de gracias 
evangélica, como parte de las celebraciones por las fiestas Patrias, 
donde el tedeum forma parte del ritual oficial de las celebraciones. 
Hasta acá hemos analizado el factor constitucional en la definición 
de un espacio público religioso plural, que recibe hoy más interés 
público que en el pasado y que pone en agenda la laicidad del es-
tado, la autonomía de la iglesia, la libertad religiosa y la igualdad 
entre los diferentes cultos religiosos en el país, así como el recono-
cimiento de los aportes que las religiones pueden tener, en el caso 
de la iglesia católica por su larga trayectoria y compromiso con el 
país, en el caso de las evangélicas por la novedad que podría tener 
su aporte. el impacto de la violencia en la vida política y pública de 
la nación, y en los nuevos grupos religiosos que empezaron a inter-
venir públicamente con una voz de respaldo a su membrecía, y de 
defensa de sus derechos civiles, políticos y económicos, además de 
la libertad de culto. La apertura de nuevos espacios públicos donde 
podían expresarse actores e instituciones religiosas. Y finalmente, la 
entrada a la política, a través de la formación de movimientos y de 
partidos políticos de evangélicos que está siendo analizada como un 
nuevo fenómeno por el impacto que puede tener. como dice daniel 
Levine (2010) la relación entre religión y política es una relación 
dialéctica que permite cambiar a unos y a otros en el mismo proceso 
de interacción y competencia por entender mejor el mundo en el que 
viven. Uno de los cambios que está procesando el evangelismo, por 
ejemplo es el de los movimientos neo pentecostales, que a diferencia 
de las iglesias reformadas, y de las pentecostales y carismáticas, que 
enfatizaron la lectura de la Biblia, éstos enfatizan la relación directa 
con dios, a través de sentimientos y emociones, más que la compren-
sión de la palabra y el seguimiento de una manera de vivir. La nueva 
relación entre la religión y la política, que tiene también un impacto 
en la relación  con la economía que no hemos analizado, abre pre-
guntas a lo que está sucediendo con la secularización en el Perú. 
como sabemos, una vez que se deja de tomar este proceso como un 
destino inescapable, y se empieza a ver como una relación con el 
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siglo y con la historia (asad, 2003) es necesario analizar con cuidado 
el rumbo que van tomando las acciones que  partiendo de una u otra 
esfera, terminan cambiando las relaciones entre ambas. a partir de 
los datos presentados en el inicio, podemos decir que la presencia 
evangélica en el país varía entre regiones y provincias pero está ya 
establecida en el Perú. no se trata solo de iglesias misioneras, sino 
de iglesias asentadas en varias generaciones, sobre todo en el caso de 
los evangélicos. Hasta el año 1980, la presencia evangélica se había 
situado en la sociedad civil, rechazando la política y la participación 
en la sociedad, y a veces hasta en la vida cotidiana, con el objetivo 
claro de evangelizar y  formar comunidades religiosas nuevas de lla-
mados a la salvación.  

 
VALoRES, pRáCTiCAS RELiGioSAS Y CuLTuRA poLÍTiCA
si la pertenencia religiosa y la militancia política son indicadores 
de la separación entre estos dos campos, los valores y las prácticas 
culturales son dimensiones de encuentro y de conflicto entre mane-
ras entender el mundo y vivir en él. en la encuesta sobre sociedad 
civil católica que realizamos en el 2006 (iBc, 2006) recogimos infor-
mación sobre valores y creencias entre los creyentes sin distinción 
y opinión sobre la intervención en política de los creyentes y las 
autoridades religiosas, que ilustran parte de la discusión anterior.  
recordemos que el 91% de los peruanos se declara creyente, pero 
sólo un 18,6% considera ser una persona muy religiosa, y un 51,5% 
algo religiosa. esta auto definición se correlaciona entre los católi-
cos con asistencia a misa dominical, y es muy probable que entre 
los otros creyentes se de la misma relación. de los creyentes, el 79% 
profesa la religión católica, sin diferencias por edad ni sexo, pero 
si por estrato socioeconómico –en que el 88% de los sectores a y 
B dicen ser católicos, en comparación a 76% de los sectores d y e.  
Los evangélicos y pentecostales tienen más participación de muje-
res y de mayores de 45 años, pero a diferencia de los católicos, su 
presencia en los sectores c, d y e es significativamente mayor que 
en los sectores a y B.

sobre la relación entre religión y política, hemos hecho una ba-
tería de preguntas tomadas del WVs sobre intervención en política 
desde la religión, que presentamos en las siguientes tablas. en ellas se 
pregunta sobre el papel de los líderes religiosos, como orientadores en 
la elección política, sobre la mayor participación de los creyentes en 
la política, y sobre la intervención directa de las autoridades religiosas 
en las decisiones de gobierno. 
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Tabla  2  
Acuerdo con que los líderes religiosos aconsejen sobre el voto, por religión

¿A qué religión pertenece usted? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con la siguiente afirmación?

Los líderes religiosos deberían aconsejar a la gente sobre 
cómo votar en las elecciones

Total

De acuerdo En desacuerdo NS/NR

Católica 41,3% 55,6% 3,1% 100%

Evangélica, pentecostal o cristiana 
no católica

43,0% 51,8% 5,3% 100%

Adventista 37,9% 62,1% – 100%

Testigo de Jehová, Mormón (Iglesia 
de Jesucristo)

18,2% 72,7% 9,1% 100%

Israelita del Último Pacto 50,0% 50,0% – 100%

Soy creyente pero no pertenezco a 
ninguna en particular

22,8% 73,7% 3,5% 100%

Otra 25,0% 75,0% – 100%

No sabe/no responde 66,7% 33,3% – 100%

Total 40.4% 56,2% 3,4% 100%

como podemos apreciar el  55,6 % de los católicos está en desacuerdo 
con que los líderes religiosos aconsejen sobre cómo votar en elección y 
el 51,8% de los evangélicos también,  datos que analizados estadística-
mente indican que no existen diferencias significativas entre católicos 
y evangélicos en este punto, siendo la diferencia más marcada en las 
otras religiones, pero tenemos muy pocos casos para generalizar. 

en este caso (ver tabla 3 en página siguiente) sí se da una diferen-
cia significativa estadísticamente: el 66,8% de los evangélicos y pen-
tecostales está de acuerdo en que sería positivo para el Perú que más 
personas con fuertes creencias religiosas formaran parte del gobierno, 
mientras que  sólo el 52,4% de los católicos piensa así. 

en el caso de la tercera pregunta (ver tabla 4 en página siguien-
te), acerca de si las autoridades religiosas no deberían intervenir en 
las decisiones del gobierno, menos de la mitad está de acuerdo, tan-
to de los católicos como de los evangélicos y pentecostales, sin una 
diferencia significativa estadísticamente. Las preguntas confirman 
la poca claridad que hay en este tema, al no conseguir una respues-
ta visiblemente mayoritaria en un sentido u otro. en el caso de la 
intervención de los líderes religiosos para orientar el voto, tanto ca-
tólicos como evangélicos contestan estar en desacuerdo. en el caso 
de mayor participación de creyentes en el gobierno, el acuerdo es 
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mayoritario en los dos grupos, pero mayor entre los evangélicos y 
pentecostales. esto puede deberse a que los católicos vienen de la 
experiencia de un proceso de secularización que separó la política 
de la religión, y que ha trabajado la distinción de planos de acción 
como parte de la privatización de la religión. Los evangélicos están 
comenzando a entrar a la escena pública, ya que vienen en su mayo-
ría de la tradición americana, donde se ubicaron en la sociedad civil 
y la secularización no pasó por diferenciar la religión de la política. 
en la tercera pregunta, la mayoría está en desacuerdo con que no se 
intervenga en decisiones del gobierno, es decir, de acuerdo en que 
sí se intervenga directamente desde las iglesias y no hay diferencias 
por religión. esto significa que la separación entre religión y política 
no es percibida como algo deseable por la mitad de la población sin 
importar la religión. 

Tabla 3 
Acuerdo con que más personas creyentes formen parte del gobierno, por religión

¿A qué religión pertenece usted? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con la siguiente pregunta?

 ¿Sería positivo para el Perú si más personas con fuertes 
creencias religiosas formaran parte del gobierno?

Total

De acuerdo En desacuerdo NS / NR

Católica 52,4% 42,9% 4,7% 100%

Evangélica, pentecostal o cristiana 
no católica

66,8% 27,1% 6,1% 100%

Adventista 44,8% 55,2% – 100%

Testigos de Jehová, Mormón (Iglesia 
de Jesucristo)

32,4% 58,8% 8,8% 100%

Israelita del Último Pacto 100% – – 100%

Soy creyente pero no pertenezco a 
ninguna en particular

35,7% 60,7% 3,6% 100%

Otra 54,5% 45,5% – 100%

No sabe/no responde 50,0% 50,0% – 100%

Total 53,3% 41,9% 4,8% 100%
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Tabla 4
Acuerdo con que autoridades religiosas no intervengan en decisiones 

de gobierno por religión

¿A qué religión pertenece usted? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con la siguiente afirmación?

Las autoridades religiosas no deberían intervenir 
en las decisiones del gobierno

Total

De acuerdo En desacuerdo NS / NR

Católica 45,0% 50,0% 5,0% 100%

Evangélica, pentecostal o cristiana 
no católica

41,9% 49,8% 8,3% 100%

Adventista 34,5% 62,1% 3,4% 100%

Testigos de Jehová, Mormón (Iglesia 
de Jesucristo)

52,9% 41,2% 5,9% 100%

Israelita del Último Pacto 50,0% 50,0% – 100%

Soy creyente pero no pertenezco a 
ninguna en particular

56,1% 33,3% 10,5% 100%

Otra 54,5% 36,4% 9,1% 100%

No sabe/no responde 20,0% 80,0% – 100%

Total 44.9% 49,5% 5,6% 100%

ACTuALizAndo LA RELACión EnTRE RELiGión Y poLÍTiCA
al iniciar este ensayo nos preguntábamos si ha cambiado o no el espa-
cio público religioso así como su relación con la sociedad civil y la so-
ciedad política, entre otras cosas por la pluralización religiosa que ha 
introducido interlocutores nuevos en una sociedad donde había una 
sola iglesia compartiendo el poder del estado, pero también porque 
el espacio público ha ido abriéndose y cerrándose con los cambios de 
régimen político y la volatilidad de un espacio poco institucionalizado 
y sin partidos políticos. Para acercar la respuesta a esta interrogante 
vamos a plantear, brevemente, un análisis del campo de los derechos 
Humanos donde se encuentran distintos ejes conflictivos o clivajes 
que han atravesado la sociedad peruana en la última década dividien-
do las opiniones y la política, destacando el papel de las religiones en 
cada uno de ellos. 

Los derechos Humanos adquieren relevancia con el desarrollo 
de la ciudadanía entendida como avance en la conquista de derechos 
que siguiendo a t. H. marshall (1949) habría seguido un camino que 
iba de los derechos civiles a los políticos  para llegar a los sociales 
y económicos. Pero esta enumeración no corresponde, necesaria-
mente, a una secuencia temporal, ya que también está sujeta a los 
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procesos históricos de afirmación de derechos y a las reacciones que 
estas demandas producen. Por eso puede ser que haya que luchar 
nuevamente por derechos ya conquistados, cuando las reacciones 
triunfadoras lograran hacerlos retroceder y hasta olvidar. en el Perú 
en las últimas décadas del siglo XX se peleó por los derechos sociales 
y económicos, y por los derechos políticos, antes que por los dere-
chos civiles entendidos como las garantías de libertad de la persona 
a expresarse, pensar y creer, y a la justicia. Hirschman (1991), en su 
libro La retórica de la reacción, estudia cómo cada logro en el campo 
de los derechos se ha visto respondido por olas reaccionarias, re-
cordando la naturaleza conflictiva de los derechos que dieron lugar 
a la ciudadanía y la importancia de defenderlos en la práctica y re-
flexivamente (romero 1996). es en la década en la que se recupera 
la democracia y comienza la violencia interna en las zonas andinas 
y amazónicas, donde habitan los más pobres y menos participantes 
del estado de derecho y de la sociedad civil, cuando la violencia y la 
falta de justicia hace necesaria la lucha por los derechos civiles, los 
de la persona como individuo y su derecho a la vida personal, fami-
liar y comunitaria. Los derechos sociales y políticos ya eran parte de 
la conciencia popular, pese a que las dificultades por establecerlos 
sean permanentes. 

¿Quiénes son los actores que se van a involucrar en las luchas 
por los derechos Humanos en el Perú? Para responder a esta pregun-
ta tomaré lo que podríamos llamar tres vertientes que convergen: los 
actores vinculados con la defensa de los derechos Humanos durante 
el tiempo del conflicto armado en el Perú (1980-1993) y durante el 
posconflicto; los actores vinculados a la defensa del medioambiente 
frente a la expansión masiva de las industrias extractivas y mineras; 
y finalmente, los movimientos identitarios que defienden los derechos 
a la igualdad y a la diferencia de género, étnica, nacional, entre otros. 

en primer lugar  recordaremos la vertiente que viene de la vio-
lencia armada que atravesó el país, coincidiendo con el retorno a la 
democracia en 1980 y que tiene dos momentos: el del conflicto mismo 
y la defensa de las víctimas; y el posconflicto, en el que las víctimas 
asumen la defensa de sus derechos por ellas mismos, y el estado inicia 
un proceso de búsqueda de la verdad y reparaciones. este proceso lo 
hemos tratado con antelación, por lo que sólo lo mencionamos bre-
vemente. durante el conflicto, encontramos a los actores organizados 
desde la sociedad civil y el estado; debe tenerse en cuenta que en la 
década de 1980 el 50% del territorio nacional se encontraba bajo es-
tado de emergencia, por lo que las organizaciones gremiales, y las or-
ganizaciones sociales de base, tenían un espacio de acción y opinión 
muy restringido. sin embargo, se dieron movilizaciones importantes 



125

Catalina romero

en defensa de la vida y se crearon movimientos y coordinaciones con el 
fin de defender la vida y los derechos Humanos. también empezaron 
a organizarse los familiares de desaparecidos, quienes eran conside-
rados sospechosos, pero que persistieron en sus acciones de denuncia 
y en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. en 1990 se creó la 
asociación de familiares Víctimas de terrorismo (afaVit), formada 
por viudas y huérfanos de víctimas del terrorismo, quienes trabajaban 
desde 1984 apoyándose mutuamente. muchas de estas organizaciones 
de derechos Humanos eran asociaciones civiles, otras estaban vin-
culadas a iglesias y a ong. cabe mencionar a la asociación pro de-
rechos Humanos (aProdeH) y al instituto de defensa Legal (idL), 
entre las asociaciones civiles, a las diversas Vicarías de la solidaridad 
(vinculadas a la iglesia católica), y las organizaciones evangélicas. to-
das ellas formaron la coordinadora nacional de dd.HH.7, con lo que 
consiguieron mayor visibilidad y fuerza. Por el lado del estado, se 
organizó la defensoría del Pueblo, como organismo autónomo del 
gobierno, y el consejo de derechos Humanos dentro del ministerio de 
Justicia en 1986.

en la época del posconflicto se crearon nuevas organizaciones de 
derechos Humanos, como el instituto de democracia y derechos Hu-
manos de la Pontificia Universidad católica del Perú, (ideHPUcP), y 
el movimiento Para Que no se repita que agrupa a las organizaciones 
de base y de familiares de las víctimas, con la finalidad de conseguir 
el pago de reparaciones ofrecido por el estado, y que cuenta con el 
apoyo del instituto Bartolomé de Las casas. ambas, instituciones re-
lacionadas con la iglesia católica desde la sociedad civil. también se 
creó, en ministerio de Justicia, el consejo de reparaciones (cr) y el 
registro Único de Víctimas (rUV) con el objetivo de compensar a los 
sobrevivientes del conflicto armado y sentar las bases para la supera-
ción del conflicto.  el registro Único de Víctimas se auto describe, en 
su página web, como:

[…] un instrumento público de carácter nacional, inclusivo y per-
manente, al que pueden solicitar su inscripción todas las personas 
y comunidades afectadas durante el proceso de violencia ocurrida 
en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. el rUV fue 
creado por la Ley 28.592 que instituye el Plan integral de repara-
ciones y servirá para que el estado reconozca el derecho funda-
mental de las víctimas y beneficiarios a obtener alguna modalidad 
de reparación (2011).

7 cerca del 60% de las organizaciones miembro tienen vínculos con las iglesias.
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en el rUV se han registrado ya más de las 69 mil víctimas que 
calculó la cVr. corresponde también a este periodo de posconflicto 
la creación de espacios culturales y de memoria. destacan entre estos 
el monumento de Lika mutal llamado “el ojo que llora” que ha sido 
motivo de conflicto, agresión y destrucción por quienes se niegan a 
reconocer los derechos de las víctimas, identificándolas con los cau-
santes de la violencia, es decir como terroristas. La misma oposición 
se ha manifestado ante la construcción del museo de la memoria, fi-
nanciado por el gobierno alemán, para finalmente aceptarlo, luego del 
nombramiento de mario Vargas Llosa como presidente del directorio 
del museo8.  en el campo cinematográfico se han filmado 16 películas 
con el tema de la violencia entre 1988 y el 2009. 

La segunda vertiente viene de los conflictos recientes, como re-
sultado de los problemas medioambientales que producen las indus-
trias extractivas (minería, gas, petróleo). ante estos conflictos surgen 
nuevos actores. además de las comunidades indígenas andinas, están 
las comunidades indígenas amazónicas, que hasta el siglo XX estuvie-
ron ignoradas, y que ahora se reconocen como Pueblos amazónicos 
con derechos sobre sus territorios. La defensoría del Pueblo se ha 
constituido, actualmente, en la principal defensora de las comunida-
des locales que se ven afectadas por la invasión de sus territorios y la 
contaminación de sus hábitats por las empresas extractivas. ahí se 
registran los conflictos que aparecen en la tabla 5.

tanto en la región andina como en la amazónica, los indígenas 
empiezan a ejercer su ciudadanía basándose en convenios interna-
cionales como el artículo 169 del documento de oit que establece 
que las comunidades indígenas, cuyos territorios sean afectados por 
proyectos extractivos, sean consultadas. esta Ley finalmente se ha 
aprobado en el congreso peruano, como una de las primeras leyes 
promulgadas por el presidente Humala; luego de un enfrentamiento 
entre los indígenas, los pobladores urbanos, la policía y el ejército. 
La presencia de la iglesia ha sido muy importante en estos espacios, 
tanto a través de la labor educativa que presta como en las ong que 
apoyan el desarrollo de proyectos sociales. La presencia evangélica, 
como hemos dicho, es muy grande en la región de la amazonía, pero 
no ha sido destacada en los medios en relación a los derechos de los 
indígenas. sin embargo, un evangélico ha sido elegido como represen-

8 en el mes de setiembre de 2010, mario Vargas Llosa renunció a su cargo como 
director del museo de la memoria a causa del decreto Legislativo 1.097, que permitía 
la prescripción de delitos de lesa humanidad cuando se sobrepasara el plazo de la 
investigación preparatoria o del proceso de instrucción. este decreto se consideró 
una forma de amnistía disfrazada y fue muy criticado por la sociedad civil y diversas 
personalidades, entre las cuales destaca la de Vargas Llosa.
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tante de la región en el congreso, lo que indica, claramente, no una 
relación con la sociedad política sino con la sociedad civil. 

Tabla 5
Conflictos registrados en el año 2009

Tipos de conflictos Número Porcentaje

Socioambientales 126 50,4

Gobierno local 36 14,4

Laborales 23 9,2

Gobierno nacional 21 8,4

Comunales 16 6,4

Demarcación territorial 12 4,8

Gobierno regional 11 4,4

Electorales 2 0,8

Otros 2 0,8

Cultivo Ilegal de coca 1 0,4

Total 250 100

Fuente: Defensoría del Pueblo (2010). 

en relación a los problemas socioambientales, que se producen por 
la minería ilegal o por el incumplimiento de los convenios por la gran 
minería, se han producido conflictos con la iglesia en el departa-
mento de madre de dios, donde el obispo ha sido denunciado por las 
empresas mineras, por su defensa del medioambiente. el gobierno 
regional de iquitos intentó deportar a un sacerdote misionero por la 
misma razón: la defensa de los derechos ambientales y el territorio de 
los indígenas, a través de una ong local. similares problemas se han 
producido anteriormente en la costa norte del Perú, con conflictos in-
cluso al interior de la iglesia, en los que algunos obispos han acusado 
a sacerdotes por defender a los campesinos en oposición a las empre-
sas mineras, a través de sus programas radiales y su acompañamiento 
a organizaciones de base. 

La tercera vertiente viene de las luchas por los derechos vincula-
dos a la afirmación de identidades, como el feminismo, y a movimien-
tos por derechos regionales, étnicos y raciales; así como a opciones 
de vida diferentes en el campo de la sexualidad. en el terreno de los 
derechos de las mujeres y a los derechos de género todavía no se ha 
llegado a establecer un diálogo con las religiones, las que se ponen de 
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acuerdo en el rechazo al tema en conjunto. es más fácil para la igle-
sia católica vincularse a los derechos territoriales, étnicos y raciales, 
así como a los sociales y políticos, que a los derechos a la vida, a la 
libertad y a la opción sexual de hombres y mujeres. a la vez, es difícil 
que estos actores acepten el diálogo y la argumentación en un terreno 
puramente normativo. 

finalmente, un tema que atraviesa estas tres  vertientes es el de 
la pobreza. este es el factor que explica la gran brecha que se abre 
entre unos peruanos y otros, y que la ciudadanía no logra acortar ni 
acercar. es una pobreza acompañada de múltiples factores: étnicos, 
territoriales; que lleva a hablar de una distancia no sólo física sino 
social, que se expresó en que un porcentaje muy alto de las víctimas 
de la violencia fueran poblaciones quechua hablantes, con las que no 
hubo ningún intento de comunicación, quedando en el silencio. el 
tema de los derechos Humanos estaba muy politizado en la década 
de 1980 y 1990 durante el conflicto armado. Hoy hay mayor legiti-
midad, y sensibilidad con, el tema de los derechos Humanos; pese 
a la oposición y resistencia de sectores importantes del gobierno, de 
la iglesia jerárquica y de los medios de comunicación. si este era un 
tema limitado a los afectados directamente por la violencia, hoy está 
abierto a todos los ciudadanos que se sienten afectados en su digni-
dad y en sus derechos.  
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TEnSionES Y diSTEnSionES 
poLÍTiCo RELiGioSAS En ToRno A 

LA EduCACión SExuAL En ARGEnTinA**

1. inTRoduCCión
el análisis de los procesos que desembocan en la aprobación de una 
legislación o de los mecanismos que se activan para la formulación e 
implementación de políticas públicas en el terreno educativo o en el 
campo de la planificación familiar y sexual, habilita una entrada privi-
legiada para comprender rasgos constitutivos de una cultura político 
religiosa de largo arraigo en argentina.

La superposición de múltiples instancias de intermediación con-
figura la trama vincular entre el estado, la dirigencia política y las 
instituciones religiosas. en ese sentido, se torna relevante compren-
der el significado de las tensiones, pujas y negociaciones que entablan 
agentes políticos y religiosos en el escenario público. La educación 
sexual, junto con la distribución gratuita de anticonceptivos y de la 
píldora del día después, el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual, 
la eutanasia y la despenalización del aborto, conforman uno de los nú-

 * doctor en sociología, UBa/UnaJ-conicet.

** el artículo es parte de una investigación más amplia, financiada por el consejo 
Latinoamericano de ciencias sociales (cLacso), orientada a analizar compa-
rativamente los discursos y prácticas referidas a la educación sexual, por parte 
de actores políticos y religiosos a nivel nacional y provincial.
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cleos que ha cobrado una visibilidad creciente en la agenda pública. 
Las reivindicaciones desplegadas por actores sociales y políticos en 
términos de ampliación de derechos ciudadanos han dislocado de la 
esfera privada a estos tópicos e impulsado el tratamiento parlamen-
tario con el objetivo de modificar el status normativo existente. es en 
ese terreno donde se han librado disputas y acuerdos con las jerar-
quías religiosas, en la carrera por modelar legislaciones y políticas 
públicas desde marcos axiológicos disímiles.

este trabajo se propone ahondar en los complejos vínculos entre 
la religión y la política en la argentina democrática, focalizando el 
análisis en la configuración y redefinición de lo público, a partir de las 
actuaciones de la dirigencia política y religiosa en asuntos inherentes 
a derechos ciudadanos. Bajo esa premisa, el estudio ha puesto el lente 
en el extenso proceso de aprobación de la legislación nacional sobre 
educación sexual. tanto la reconstrucción del derrotero parlamenta-
rio, como el farragoso sendero recorrido para la inserción de la educa-
ción sexual en el sistema educativo, nos permitirán dar cuenta de las 
instancias de intermediación político religiosa y las modalidades de 
interpelación de las instituciones religiosas –principalmente la iglesia 
católica– a los espacios de representación de la ciudadanía.

se aborda, en una doble perspectiva, las relaciones entre el poder 
político y el “poder religioso”, desentrañando los mecanismos que se 
objetivan en la definición de una normativa y posterior política públi-
ca y observando tanto las estrategias de influencia de las instituciones 
religiosas en el diseño e implementación de la misma, como los nive-
les de receptividad de las demandas de contenido religioso por parte 
de los “decisores” políticos.

2. LA EduCACión SExuAL En ARGEnTinA: hiSToRiA 
Y pRESEnTE dE un SinuoSo dERRoTERo
no es posible historizar la educación sexual, desandar la secuencia 
que la visibilizó como una problemática presente en la agenda política 
y mediática sin atender los cambios profundos en la vida cotidiana.

desde las últimas décadas del siglo pasado, se ha profundizando 
el proceso de transformación de los modelos de composición familiar, 
viéndose desafiada la familia de tipo nuclear por otros formatos de es-
tructuración del hogar. Padres separados, familias ensambladas, vín-
culos ocasionales, madres solteras, parejas del mismo sexo, son ape-
nas algunos ejemplos del nuevo estado de situación. Por otro lado, por 
su mayor nivel de actividad laboral, los padres reconocen su dificultad 
para asumir la mentada “función primaria” de educar a sus hijos en 
temas de sexualidad. el hogar, como horizonte referencial, ha perdido 
centralidad. Han surgido otros espacios de referencia e identificación 
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(tV, chat, redes virtuales, etc.), que si bien funcionan como fuentes de 
información e intercambio, carecen de una planificación pedagógica. 
si en 1991 el 64% de los adolescentes había conversado de sexo con 
sus padres, en 2005 la cifra se redujo a 43% (de ezcurra, 2007). Los 
silencios en el seno de las familias y la dilación de su tratamiento en 
el sistema educativo han obstruido un procesamiento crítico de los 
contenidos recepcionados por los niños, niñas y adolescentes en otros 
ámbitos de socialización.

Las mutaciones en la estructuración familiar se presentan en con-
comitancia con la resignificación de los roles de género y el recono-
cimiento y aceptación creciente de las variadas identidades sexuales. 
estos procesos se enmarcan en un contexto de individuación y desins-
titucionalización, en el que las prescripciones normativas han perdido 
eficacia a la hora de regular los comportamientos sociales. Las di-
rectrices católicas dominantes referidas a la moral sexual, centradas 
en el matrimonio indisoluble, la virginidad y la castidad, encuentran 
reducidos niveles de aceptación en la sociedad. otras voces, que in-
corporan las dimensiones de la libertad, el goce y el derecho indivi-
dual (Wainerman et al., 2008), han alternativizado la línea discursiva 
sostenida desde la iglesia católica, que circunscribía la sexualidad a 
la procreación.

Por otro lado, la aparición del ViH sida y la propagación de otras 
enfermedades de transmisión sexual, la iniciación sexual más tempra-
na, el aumento del embarazo no deseado en adolescentes y la deser-
ción escolar por esa causa, el crecimiento de casos de aborto, morta-
lidad materna, violencia y abuso sexual, dan cuenta de un núcleo de 
problemáticas que lejos de situarse exclusivamente en el plano de la 
intimidad y en el mundo de lo privado, ocupa un lugar gravitante en 
el espacio público. este cuadro de situación ha impelido al estado a 
actuar con programas y regulaciones normativas apropiadas.

Los cambios familiares y en los hábitos de la vida íntima y coti-
diana de las personas, así como la emergencia de nuevos requerimien-
tos en materia de salud sexual y reproductiva, forzaron la discusión 
en el espacio público de la educación sexual en particular y la moral 
sexual en general. al situarse en ese terreno, intervienen múltiples ac-
tores (ministros, diputados, senadores, obispos, sacerdotes, pastores, 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades educativas, profesio-
nales del campo de la educación, etc.) que entran en disputa no sólo 
para dejar su impronta en la orientación de los marcos normativos y 
de las políticas públicas, sino también para hegemonizar la construc-
ción del discurso social legitimado.

digamos que a lo largo del siglo XX, especialistas de la salud, 
sensibilizados ante la aparición de enfermedades venéreas, abordaron 
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la educación sexual de modo asistemático. La información sobre las 
prácticas sexuales no estaba asociada a un derecho ciudadano, sino a 
paliar un incipiente flagelo sanitario. Pero las primeras experiencias 
educativas surgen en la década del sesenta de dicha centuria. en un 
clima de contestación a las estructuras de dominación, los cimientos 
de la moral sexual sostenida desde la religión católica mostraban sig-
nos de resquebrajamiento. con la mayor visibilidad de grupos juveni-
les y feministas, emergían otras discursividades –amor libre, igualdad 
de género, parejas fuera del matrimonio– que esmerilaban las preten-
siones totalizantes de la iglesia católica de establecer las pautas de 
sentido que regularan la vida sexual y la planificación familiar en el 
conjunto de la sociedad. La disociación entre sexualidad y reproduc-
ción, vigente en nuestro país prácticamente desde su fundación –a la 
luz de las tasas de natalidad, la planificación familiar de las parejas 
argentinas no se ajustaron a los cánones establecidos desde las éticas 
religiosas–, aparecía por primera vez en el plano de las verbalizacio-
nes. en todo caso, la década del sesenta tradujo un hábito cotidiano 
en un formato de reivindicaciones.

si bien no se trató de un fenómeno generalizado, es dable en-
contrar en aquel entonces colegios con proyectos institucionales que 
incluían a la educación sexual. fuera del ámbito estatal y en el marco 
del Proyecto ‘escuela para Padres’, la psicoanalista eva giberti ela-
boró materiales escritos para diarios, audiovisuales y orales para tV 
y radios, dirigidos a los padres. en 1962 publicó Escuela para Padres 
y, tres años después, Adolescencia y educación sexual. Promediando 
la década del sesenta, organizó cursos para padres, maestras y pe-
diatras, con el aval de la facultad de medicina de la Universidad de 
Buenos aires. Luego de extender la propuesta en varias provincias, 
hacia 1973 el proyecto se fue deshilvanando ante la pérdida de interés 
en la temática. el allanamiento a la sede de ‘escuela para Padres’ en 
el Hospital de niños dictaminó el cese del programa (felitti, 2009). si 
bien la idea de ‘sujeto de derecho’ aún no estaba conceptualizada, los 
textos de giberti replanteaban la perspectiva esencialista de las iden-
tidades sexuales –determinismo natural del ser varón y del ser mujer–, 
al considerarlas como construcciones sociales. sin dudas, implicaba 
un quiebre paradigmático a las representaciones dominantes.

Los casos aislados de colegios con educación sexual respondían 
más a las iniciativas particulares de directivos y docentes que a pro-
gramas oficiales de las carteras educativas. en efecto, en rosario se 
registraban antecedentes de clases de educación sexual, generalmente 
impartidas por docentes de Biología y ciencias naturales. también en 
la ciudad de Buenos aires, equipos de psicólogos organizaron talleres 
sobre sexualidad con grupos de alumnos. Pero en todas las circuns-
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tancias, remitían a esfuerzos acotados en el tiempo, poco extensivos 
territorialmente y asistemáticos.

el retorno de la democracia en la década del ochenta generó el 
marco para la irrupción de temáticas tradicionalmente circunscritas 
a la órbita de lo privado. asuntos que habían sido tabú, reservados a 
la intimidad, iniciaron un sendero de politización, de mayor visibili-
zación. en ese camino, múltiples redes e instituciones pugnarán por 
irradiar con su corpus moral la conciencia y los hábitos de las perso-
nas. concomitantemente, el anclaje en el espacio de lo público implica 
necesariamente la atribución regulatoria de la intervención estatal. La 
disputa surge como el corolario inevitable de la interacción de sujetos 
colectivos dotados de lógicas y principios axiológicos discordantes.

Los cambios en la legislación evidenciaban un amanecer en torno 
a los derechos sexuales y reproductivos. santa fe fue la primera pro-
vincia en aprobar una ley de educación sexual en 19921. La normativa 
preveía la conformación de un espacio interdisciplinario que acom-
pañara la inserción curricular en las áreas biológicas y sociales. La 
ciudad de Buenos aires contaba con una ordenanza semejante desde 
1984, pero su status jurídico no era equiparable. en esta misma juris-
dicción, desde 1988, funcionaba el Programa de procreación respon-
sable orientado a brindar información sobre anticoncepción.

La Ley federal de educación, aprobada en 1993, contempló a 
la sexualidad como contenido curricular. Propuesta su inclusión de 
modo transversal, su inserción efectiva se tornaba inespecífica. ape-
nas algunas jurisdicciones diseñaron políticas de capacitación hacia 
los docentes. en la ciudad de Buenos aires, se organizaron talleres 
formativos, con una marcada impronta biomédica. Los contenidos 
giraban en torno a la prevención de enfermedades de transmisión se-
xual, las metodologías de enseñanza sobre las partes del cuerpo y las 
funciones reproductivas.

en 1997, mendoza fue la segunda provincia en sancionar una Ley 
de educación sexual. en realidad, hacía referencia a una ‘educación 
en los valores de la sexualidad’, una terminología utilizada común-
mente desde los espacios católicos. en cuanto a salud sexual y pro-
creación responsable, el camino estaba más adelantado: La Pampa 
(1991), chaco, corrientes y mendoza (1996) y neuquén (1997), conta-
ban con dispositivos normativos que reglamentaban la política estatal 

1 no obstante, recién en el ciclo lectivo de 2007 la educación sexual se convirtió 
en una materia obligatoria en los establecimientos educativos. como también lo 
advertiremos en todo el territorio argentino, la sanción de la norma no es garantía per 
se de su implementación. entran a tallar intereses múltiples que dilatan o bloquean 
su ejecución.
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y contemplaban la educación sexual en las escuelas. en entre ríos, la 
Legislatura integró ambas cuestiones cuando aprobó en 2003 la Ley 
de salud sexual y reproductiva y educación sexual. La normativa 
prevé la enseñanza obligatoria en escuelas públicas y privadas. Los 
contenidos son elaborados por el ministerio de educación y un con-
sejo asesor, integrado por representantes religiosos, entre otros.

el análisis de la inclusión de la educación sexual como problemá-
tica social en la agenda política no puede ser escindido de las preocu-
paciones por la salud sexual y reproductiva. con la aprobación de la 
Ley de salud reproductiva y Procreación responsable por la Legisla-
tura de la ciudad de Buenos aires en 2000, la temática cobró un ma-
yor impulso. La normativa contemplaba la promoción de información 
sobre uso de anticonceptivos y prevención de enfermedades de trans-
misión sexual. a diferencia de los marcos referenciales planteados en 
santa fe y mendoza –basados en la planificación familiar–, aquí los 
derechos sexuales y reproductivos permeaban los lineamientos curri-
culares (Wainerman et al., 2008). Por aquel entonces, aunque de modo 
asistemático y discontinuo, la educación sexual aparecía en las mate-
rias de educación para la salud y formación cívica y ciudadana. La 
sanción de la Ley nacional de salud reproductiva y Procreación res-
ponsable en 2002 debe interpretarse como un referente significativo 
para las iniciativas posteriores que impulsaron una normativa especí-
fica sobre educación sexual. de hecho, entre las competencias del Pro-
grama nacional de salud reproductiva y Procreación responsable, 
creado a partir de la legislación en 2003, se especificaba la responsabi-
lidad de garantizar el acceso a la información y a la educación sexual2.

en 2004, en la provincia de Buenos aires, los alumnos del poli-
modal comenzaban a recibir clases de educación sexual y prevención 
de adicciones. en el módulo “adolescencia y salud”, se abordaba la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, el embarazo ado-
lescente, la adicción al tabaco, drogas y alcohol.

2 a pesar de la decisión política del entonces ministro de salud, ginés gonzález 
garcía, la implementación de la ley tropezó con innumerables obstáculos. en va-
rias provincias, movimientos católicos como familia y Vida presentaron recursos 
de amparo para frenar su aplicación. Por otro lado, en algunas jurisdicciones, las 
convicciones religiosas de los responsables de la cartera de salud resultaban determi-
nantes para no distribuir los insumos –anticonceptivos, píldoras anticonceptivas de 
emergencia– que llegaban desde el estado nacional. Un balance realizado en 2008, 
luego de seis años de su sanción, reflejó el bajo grado de ejecución. de las 4.600.000 
mujeres entre 15 y 49 años que no disponían de obra social, el 74% no contaban con 
asesoramiento profesional gratuito que las orientaran en la elección sobre el método 
anticonceptivo y en la decisión sobre cuántos y cuándo tener hijos. el alcance del 
Programa de salud sexual y Procreación responsable abarcaba apenas al 26% de su 
población objetivo (Clarín, 11 de julio de 2008).
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el arzobispo de La Plata, Héctor aguer, se convertiría en el refe-
rente eclesiástico con voz autorizada para los debates que se aproxi-
maban. en una jornada de reflexión que nucleó a los responsables de 
la educación católica, anticiparía sus principales cuestionamientos a 
la incipiente política estatal. Hizo hincapié en la educación para el 
amor como herramienta para la construcción de la familia y el ma-
trimonio, en contraposición a una supuesta educación sexual basada 
en la genitalidad. a posteriori de la aprobación de la Ley nacional de 
salud reproductiva y Procreación responsable, y a instancias de la 
discusión de una norma similar en la Legislatura provincial en 2003, 
aguer denunció a la “cultura fornicaria que se […] impone tiránica-
mente” (Clarín, 17 de mayo de 2003). Para el prelado, la educación 
sexual propuesta por el estado era sinónimo de lujuria y promiscui-
dad. condenó la distribución de preservativos al considerar que esti-
mulaba prácticas sexuales prematuras y no evitaba absolutamente el 
contagio. Lo atribuía a una perspectiva sanitarista estrecha, negadora 
de la integralidad del ser humano. además, reivindicó al matrimonio 
como ámbito exclusivo para la actividad sexual.

Las aseveraciones del prelado sintonizaban con las declaraciones 
de la conferencia episcopal argentina. en la reunión plenaria de no-
viembre de 2003, los obispos cuestionaron 

[…] las inaceptables y a veces totalitarias leyes que tienden a imponer 
planes de educación sexual en las escuelas sin tener en cuenta el derecho 
primario y natural de los padres a la educación de los hijos y sin referen-
cias a los valores morales y religiosos (clarín, 16 de noviembre de 2003).

La afirmación es frondosa desde el punto de vista analítico. en pri-
mer lugar, la identificación de una ley como totalitaria no se relaciona 
con los procedimientos para la aprobación parlamentaria o con el 
grado de consenso social, sino con la adecuación de la norma a los 
principios de la moral católica. en segundo lugar, se exhorta a res-
petar determinados derechos, de índole natural y por tanto, preexis-
tentes al estado y a la sociedad. Por último, se rechaza una legisla-
ción por estimar que carece de valores morales y religiosos. como 
veremos más adelante, la jerarquía eclesiástica y ciertas asociaciones 
civiles católicas diagramarían una estrategia de acción para no sólo 
bloquear la sanción legislativa de la educación sexual, sino también 
su posterior implementación. no se condenaba a la educación se-
xual en sí –de hecho, la industria editorial católica daba cuenta de la 
centralidad de la temática en los espacios formativos de la entidad 
confesional–; sino al marco axiológico que la impulsaba, ajeno a los 
dictados de la doctrina católica.
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3. LA LEY nACionAL dE EduCACión SExuAL inTEGRAL
el devenir de la educación sexual en la agenda legislativa transitó 
por un camino sinuoso en el congreso nacional. si bien la norma-
tiva sobre salud sexual y reproductiva, sancionada en 2002, preveía 
la incorporación de educación sexual en las escuelas, ante la falta de 
acciones en ese sentido, sectores políticos y sociales con trayectoria 
en derechos sexuales impulsaron una ley específica sobre educación 
sexual. no obstante los anteproyectos y proyectos que circularon con 
anterioridad, fue en 2005 cuando el tema se instaló definitivamente en 
los debates parlamentarios.

desde un inicio, su recorrido por las comisiones de la cámara de 
diputados lejos estuvo de ser un mero trámite. el incipiente proyecto, 
presentado por la diputada socialista maría elena Barbagelata, pre-
veía la enseñanza de educación sexual integral obligatoria en estable-
cimientos educativos públicos y privados desde el nivel inicial. aunado 
con otras tres iniciativas similares –de las diputadas Juliana marino, 
marta maffei y maría del carmen rico–, primariamente, tuvo el res-
paldo de la comisión de educación. Pero en la comisión de familia, 
niñez y adolescencia, las discusiones se tornarían más ásperas. Hacia 
allí se dirigieron activistas religiosos y laicos con vínculos orgánicos 
con organizaciones confesionales. Puntualmente, el 8 de noviembre 
de 2005, irrumpieron en la reunión para obturar cualquier dictamen 
favorable. La virulencia semántica de los panfletos distribuidos refle-
jaba la intransigencia de sus posturas. “no queremos que se promueva 
la homosexualidad en los niños” y “nuestros hijos son nuestros y no 
del estado” eran dos de las consignas enarboladas.

La potestad del estado, de los padres o de las instituciones reli-
giosas con responsabilidades educativas como autoridades legitima-
das para impartir educación sexual; los lineamientos orientadores 
de los contenidos de la enseñanza, la información sobre los métodos 
anticonceptivos, la edad adecuada para recibir educación sexual en 
las escuelas, la perspectiva de género3 y la pluralidad de identidades 
sexuales, emergieron como nudos problemáticos que atravesarían 

3 La perspectiva de género supone una mirada crítica sobre los roles y estereotipos 
asignados históricamente a varones y mujeres. desde este punto de vista, las 
diferencias anatómicas y fisiológicas entre ambos sexos son resignificadas según 
los patrones socioculturales que imperan en cada sociedad. de allí, la visualización 
de la categoría género como una construcción social, en contraposición con la 
interpretación biológico natural sostenida por la antropología cristiana. Valores, 
representaciones y símbolos contornan los significados que se le atribuyen a cada 
sexo en un momento social e histórico determinado. al analizar en clave histórico 
cultural los roles sociales asignados al varón y a la mujer, descolla el carácter desigual, 
en tanto es diferencial el acceso a bienes y recursos materiales y simbólicos.
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tanto a los proyectos parlamentarios como a las contiendas entre las 
fuerzas vivas de la sociedad civil involucradas activamente en los de-
bates públicos. el panorama no era alentador, habida cuenta de la 
carencia de un umbral mínimo de coincidencias básicas. se discutía 
quién debía fijar los contenidos, cuáles principios filosóficos servirían 
de referencia conceptual y a qué edad iniciar el proceso educativo.

Las confrontaciones más explícitas se dieron entre aquellos que 
visualizaban la educación sexual como un derecho que el estado de-
bía garantizar y quienes defendían la primacía de las familias –y de 
sus creencias religiosas– a la hora de instruir a sus hijos en una temá-
tica con alto contenido valorativo. La sexualidad como construcción 
cultural e histórica con derivaciones en la salud pública de la pobla-
ción, o tributaria a un orden natural sobre el que rigen normas ético 
religiosas preexistentes al estado: he aquí el punto medular sobre el 
que se edificarían los argumentos en discordancia. no obstante, como 
en todo continuum ideológico, se presentan posturas equidistantes a 
ambos polos. en este caso, las que circunscribían la finalidad de la 
educación sexual a la prevención sanitaria.

era esperable algún pronunciamiento condenatorio de la cúpula 
de la iglesia católica, ante un proyecto que consideraba violatorio de 
los derechos de la familia, de la patria potestad y de la libertad de 
enseñanza. Pese a que no figuraba en la agenda de la 90° asamblea 
Plenaria, los dignatarios elaboraron un documento, desde el cual ins-
taron a los legisladores a consultar a los padres y a las instituciones 
con funciones educativas antes de votar la ley de educación sexual, 
para responder así a un “auténtico espíritu democrático” (La Nación, 
9 de noviembre de 2005). apuntaban a postergar el debate para el si-
guiente período legislativo.

Los sondeos de opinión sobre educación sexual y derechos sexua-
les y reproductivos reflejaban un consistente respaldo a la inclusión de 
estos tópicos en las escuelas. tanto el centro de estudios de estado y 
sociedad (cedes), como el consorcio nacional de derechos repro-
ductivos y sexuales (conders) y el centro Latinoamericano salud y 
mujer (ceLsam), coincidían en los resultados de sus investigaciones. 
el hiato entre la posición de las principales instituciones religiosas 
y la opinión mayoritaria de la ciudadanía se evidencia con claridad 
ante el argumento esgrimido por líderes religiosos que sostiene que 
el mayor conocimiento traería aparejado un mayor riesgo de contraer 
enfermedades de índole sexual. el 74% de la población rechazaba en 
2005 esa asociación, así como más de un 60% no acordaba con que la 
mayor información incitara a la promiscuidad en los jóvenes o a su 
debut sexual. el 75,9% no creía que la educación sexual en los cole-
gios provocase la pérdida de los valores tradicionales –familia, matri-
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monio, fidelidad. Por el contrario, el 97,5% sostenía que la educación 
sexual resultaba favorable al desarrollo de las personas (encuesta de 
Zuleta Puceiro, citada en Página/12, 13 de noviembre de 2005).

a su vez, los pronósticos de destrucción de la familia estaban en 
sintonía con la retórica expresada en el debate sobre la ley de divorcio 
vincular. Para la cosmovisión de la jerarquía católica, la familia, el 
matrimonio, la división biológica entre el hombre y la mujer, la sexua-
lidad, son tópicos derivados de la voluntad divina. inherentes al orden 
natural, son preexistentes al estado y a la república y, por tanto, no 
susceptibles de ser regulados por poderes fácticos.

se abría entonces un interrogante en torno a la eficacia de la pre-
sión eclesiástica sobre los representantes de la ciudadanía, referida 
a una temática que despertaba amplio consenso social. Los obispos 
interpretaban como corriente su prédica mandataria hacia los legis-
ladores, para que no aprobaran ni trataran el proyecto de educación 
sexual. el rédito obtenido en otras ocasiones reflejó la permeabilidad 
de la clase política ante las requisiciones católicas. Pero los resqui-
cios de confesionalidad en la cultura política no son inmanentes ni 
omnipresentes; en determinadas circunstancias, se ven postergados si 
los “humores colectivos” contrarían con contundencia los preceptos 
normativos de la iglesia católica. Las tensiones se tornan manifies-
tas si en la dinámica de las negociaciones, el clima social imperante 
inclina la balanza por una resolución opuesta a las aspiraciones de 
la conducción eclesiástica. La dirigencia política puede legitimar su 
praxis siguiendo las normas que devienen del propio sistema político 
–la soberanía popular, los consensos parlamentarios, la canalización 
de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil–, y/o tradu-
ciendo literalmente en políticas públicas las peticiones de determina-
dos factores de poder. en argentina, emulando un movimiento pen-
dular, los procesos históricos han transitado por ambas variantes. Lo 
invariante ha sido la estrategia de la elite eclesiástica de proponer su 
corpus normativo como principio organizador de la sociedad. cuando 
el catolicismo fue hegemónico desde el punto de vista identitario, la 
igualación entre cultura nacional y cultura católica tuvo relativo éxito. 
Pero en un contexto de creciente diversidad, los contrapuntos entre 
las pretensiones universalistas de la institución católica y la reivindi-
cación de nuevos derechos particulares en materia de género, sexual 
e incluso religioso, se vuelven recurrentes. La declaración de la con-
ferencia episcopal llegó al congreso junto con centenas de correos 
electrónicos dirigidos a los integrantes de la comisión de familia de la 
cámara de diputados. firmados por organizaciones católicas, recla-
maban una audiencia pública para plantear sus objeciones al proyec-
to. a su vez, el secretariado nacional para la familia del episcopado 
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también emitió un documento en el que exhortó a los legisladores 
que terminaban su mandato en diciembre de 2005 a abstenerse de 
aprobar una iniciativa que iba en contra de los argentinos. Un modus 
operandi ejercitado en otras oportunidades, visto con naturalidad des-
de la sociedad política, independientemente de la valoración sobre los 
contenidos de las afirmaciones eclesiásticas.

Luego de acaloradas discusiones en la comisión de familia –in-
cluida la jornada de incidentes por la irrupción de un grupo llamado 
“familias argentinas” que agravió a los parlamentarios–, finalmente 
los legisladores del frente para la Victoria (fPV), de argentinos por 
una república de iguales (ari) y del socialismo colocaron su firma, 
aprobando el proyecto. como espejo de lo que ocurría en la ciudad 
de Buenos aires4, surgirían propuestas alternativas. al rechazarse las 
mociones para incorporar la objeción de conciencia y el ejercicio de 
la patria potestad por parte de los padres en desacuerdo con la educa-
ción sexual; la diputada del interbloque Provincias Unidas de Buenos 
aires, nélida morales, promovió un dictamen de minoría. en él, no 
sólo elevaba a 14 años la edad mínima para recibir educación sexual 
en las escuelas, sino también garantizaba la excusación de los padres 
y alumnos a recibir tal instrucción de acuerdo con sus convicciones.

Para complejizar el escenario en la cámara de senadores tam-
bién circulaban proyectos de naturaleza semejante. La legisladora por 
la Unión cívica radical (Ucr) de río negro, amanda isidori, postu-
laba la creación de un Programa de educación para la sexualidad y 
la salud, obligatorio y destinado a los alumnos de todos los niveles 
de enseñanza, coordinado por un equipo multidisciplinario designado 
por el ministerio de educación y el consejo federal de educación. 
a diferencia del proyecto de Barbagelata en diputados les otorgaba 
más protagonismo a los ministros de educación de las provincias, 
en tanto participaban del proceso de selección de las autoridades del 
programa. Por su parte, Liliana negre de alonso, senadora del Partido 
Justicialista (PJ) de san Luis e integrante de la organización católica 
opus dei, presentó su propio proyecto, reivindicando la libertad de 
conciencia de los alumnos, la concepción humanística de la sexuali-
dad y dictaminando el carácter optativo y extracurricular de la educa-
ción sexual. asimismo, establecía la obligatoriedad de que los padres 
fueran informados acerca de los contenidos de los mismos.

Una experiencia fallida en una escuela de la provincia de Buenos 
aires empantanó aún más las discusiones. en un taller organizado 

4 en la Legislatura de la ciudad de Buenos aires también se discutían diversos 
proyectos sobre la misma temática. Luego de varios intentos fallidos, el 12 de octubre 
de 2006, se aprobó la Ley de educación sexual.
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por el centro regional de educación sexual en la egB nº 40 de La 
Plata, se exhibieron anticonceptivos ante los alumnos5. el hecho de 
que algunos estudiantes llevaran los preservativos a sus casas motivó 
la reacción de los padres antes las autoridades escolares. La propa-
gación mediática del suceso, motorizada por quienes se oponían a la 
educación sexual, enrareció el clima en el congreso nacional.

no obstante, desde las proyecciones eclesiásticas, se visualizaba 
un escenario inexorable: con mayor o menor premura, el tema se tra-
taría en el recinto. Y presumiendo la inserción de la educación sexual 
en los colegios, incidir en sus contenidos era concebido como un “mal 
menor”. de allí que los esfuerzos se centraron en producir materiales 
para fortalecer su posición. La comisión de educación de la confe-
rencia episcopal argentina elaboró el texto “La educación de la sexua-
lidad en la escuela”, un compendio destinado a padres, directivos, do-
centes y políticos. Junto con la “declaración del episcopado al pueblo 
de dios sobre la educación sexual en las escuelas”, se dejaba sentada 
la visión antropológica, ética y jurídica de la iglesia católica. Una nue-
va publicación “el desafío de educar en el amor”, que reunía estos y 
otros documentos, rubricaba la estrategia eclesiástica de difundir su 
postura y brindar sustentos filosóficos y teóricos a los legisladores que 
se identificaban con su ideario.

Los textos resumían el repertorio de preceptos eclesiásticos: que 
la legislación debía contemplar las creencias religiosas de las familias 
y respetar la autonomía de los colegios; que el poder público no podía 
ocupar el rol de los padres al corresponderle un papel supletorio en 
la formación de los niños y adolescentes; que la sexualidad humana 
debía basarse en el amor, con un enfoque integral, en lugar de redu-
cirse a la genitalidad; que la castidad y el método natural constituían 
las mejores armas para regular la natalidad; que la vida sexual sólo 
era válida en el marco del matrimonio; que el estado estaba promo-
cionando relaciones efímeras entre las personas (cea, 2006a). Pero 
se incorpora un nuevo argumento, también con reminiscencias dis-
cursivas del pasado. Para los obispos la educación de los menores no 
debía abandonarse a una doctrina ideológica ajena a la cultura y a la 
tradición del pueblo argentino, de raíz hispánica y cristiana. se reha-
ce aquí una línea de memoria, que sitúa a los valores católicos en los 

5 La actividad estaba enmarcada en las prescripciones de la Ley provincial de 
salud reproductiva, sancionada en 2003. en la secundaria, se incorporó la materia 
‘adolescencia y salud’. el registro de tres casos de embarazo precoz en dicho 
colegio de La Plata impulsó a su directora a generar otras instancias de formación 
en sexualidad para los alumnos. de todas maneras, la provincia de Buenos aires 
contaba con una ley de educación sexual, aplicada primeramente a través de un 
programa piloto en los séptimos grados de 75 escuelas.
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cimientos de la nacionalidad. frente a los conflictos que han compro-
metido su capital institucional, la iglesia católica los ha planteado es-
tratégicamente en términos de nacionalidad. así, en la discusión acer-
ca de la ley del divorcio, el enfrentamiento no involucró a divorcistas y 
antidivorcistas, sino a valores foráneos y nacionales. La reafirmación 
de una cultura y una tradición es el reverso de la cruzada contra fuer-
zas ideológicas extranjeras, que, desde esa mirada, estarían atentando 
contra el ser nacional de raigambre católica. 

reiteremos que se trataba de un asunto sobre el que las autorida-
des católicas visualizaban bajo su injerencia y, por tanto, reclamaban 
su potestad. Por ello, la naturalidad para exigir que la normativa se 
ajustara a sus principios doctrinarios. el obispo guillermo garlatti, 
presidente de la comisión de educación católica del episcopado, era 
el encargado de transmitir la solicitud para que las pautas valorati-
vas expresadas en aquellos materiales se vieran reflejadas en la ley 
de educación sexual. sin la eficacia de otras oportunidades, el 16 de 
agosto de 2006 la cámara de diputados dio la media sanción a la Ley 
de educación sexual integral. el proyecto contaba con el respaldo 
del fPV, el ari, la Ucr, el Partido socialista (Ps) y otras expresiones 
partidarias con menor representación parlamentaria. Luego de varias 
postergaciones, marchas y contramarchas, 168 legisladores votaron 
afirmativamente –incluso muchos de aquellos que habían manifesta-
do sus objeciones. apenas el bussista roberto Lix Klett mantuvo su 
disidencia y votó en contra.

en líneas generales, la propuesta enviada a la cámara alta apun-
taba a promover actitudes responsables, prevenir enfermedades y 
garantizar igualdad entre varones y mujeres. daba cuenta de los as-
pectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos como di-
mensiones constitutivas de la educación sexual. Prescribía una apli-
cación gradual y progresiva, y contemplaba la apertura de espacios 
formativos para padres y docentes. asimismo, fijaba en cuatro años, el 
plazo máximo para el cumplimiento de la normativa. Y no especifica-
ba la modalidad de la enseñanza, por lo que cada institución decidiría 
organizarla en una materia o impartirla de modo transversal en varias 
asignaturas.

el artículo 1º del proyecto aprobado en diputados incorporó un 
elemento hasta entonces ignorado en la trama discursiva de los deba-
tes legislativos o de las alocuciones esgrimidas a través de los medios 
de comunicación. generalmente, la variable sanitarista era enarbola-
da como la razón principal para incorporar la educación sexual en las 
escuelas. el aumento de los embarazos no deseados, el crecimiento en 
el índice de enfermedades sexuales, la aparición con fuerza del sida, 
por citar algunos indicadores. Pero aquel articulado añadió, como de-
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cíamos, un ingrediente inexplorado. indicó que “todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral”. independiente-
mente de los factores contextuales de salud, reconocer a los niños, 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho significaba un quiebre 
paradigmático al modelo vertical de la patria potestad. más allá de 
que la figura jurídica de ésta última no estaba en discusión, empo-
derar a los estudiantes y otorgarles derechos suponía, desde el punto 
de vista simbólico, una ruptura con determinada forma de ordenar, 
organizar y pensar la sociedad. si un niño, un adolescente o un joven 
era portador de un derecho, ningún otro sujeto tendría la atribución 
de vulnerar esa conquista.

de ese modo, la normativa se ajustaba al espíritu de la conven-
ción sobre los derechos del niño, con rango constitucional en argen-
tina desde la reforma de 1994, que reconocía justamente a los niños 
y niñas como sujetos plenos de derecho. Por otro lado, visualizaba a 
la escuela como un espacio no sólo de adquisición de conocimientos, 
sino también de construcción de ciudadanía.

cabe puntualizar que la propuesta girada al senado incluía tam-
bién algunas reivindicaciones de quienes originalmente se oponían a 
la iniciativa. entre ellas, que cada comunidad educativa gozaría de 
la libertad para adaptar los contenidos a su realidad sociocultural y 
a su cultura institucional (art. 5º). sin mayores precisiones sobre los 
mecanismos para monitorear esa “adaptación”, se abría un difuso 
margen para que las escuelas religiosas definieran las pautas curricu-
lares en torno a la educación sexual. en otras palabras, por omisión, 
se divisaba un escenario en el que el estado habría de elaborar los 
materiales didácticos a ser impartidos en los establecimientos educa-
tivos. Pero en el caso de los colegios confesionales, sus autoridades no 
encontrarían impedimentos para confeccionar contenidos propios de 
acuerdo a su corpus de valores. el riesgo de un acceso diferencial a la 
información científica por parte de los alumnos que asisten a uno y 
otro tipo de colegio resulta inevitable en ese estado de situación. tanto 
en la incorporación de esa petición como en la exclusión de núcleos 
conflictivos originalmente previstos –por ejemplo, la valoración de la 
diversidad sexual–, primó la lógica parlamentaria de construcción del 
consenso que habilitara la “ley posible”.

el amplio respaldo que obtuvo el proyecto en diputados fue si-
métrico al del senado. el 4 de octubre fue tratado en el recinto y por 
abrumadora mayoría, la educación sexual adquirió status legal (Ley 
nº 26.150). el Programa nacional de educación sexual integral, bajo 
la órbita del ministerio de educación, sería el encargado de introducir 
la temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación 
docente y de educación técnica no Universitaria. en definitiva, todas 
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las escuelas del territorio nacional, públicas y privadas, laicas y reli-
giosas estaban obligadas a impartir educación sexual integral en un 
plazo no mayor a cuatro años.

La cámara alta no modificó el texto aprobado en diputados, por 
lo que los acuerdos que se habían alcanzado, resultaron suficientes 
para que los senadores acompañaran con su voto. también aquí hubo 
una disidente: Liliana negre de alonso. La senadora justificó su re-
chazo al no haberse aceptado su moción de incluir explícitamente a 
las familias como responsables de definir los contenidos curriculares: 
“no basta la mención a la comunidad educativa, no se puede igualar 
a los padres, a los docentes, a los ex alumnos, a las ong, a los admi-
nistrativos. el proyecto margina a la familia a la que relega a un rol 
secundario” (intervención de la senadora Liliana negre de alonso en 
el senado de la nación, sesión del 4 de octubre de 2006).

integrantes de la conferencia episcopal repudiaron la aprobación 
del proyecto por “violar el derecho natural” y “vulnerar el derecho de 
los padres”. Los obispos Baldomero martini (san Justo), Jorge Lona 
(san Luis) y rinaldo Bredice (santa rosa) apelaron a la inconstitucio-
nalidad de la normativa, que autorizaba una “imposición totalitaria 
del estado” (Página/12, 6 de octubre de 2006). Para el prelado de la 
capital pampeana, lejos de contribuir a la reducción de los embarazos 
adolescentes, con la legislación sancionada se transitaría por el cami-
no inverso6.

subyace en las críticas intervenciones de los prelados, una re-
manida apelación al principio de subsidiariedad. desde ese punto de 
vista, se rebate toda prerrogativa estatal en la sanción legislativa o en 
el diseño de políticas públicas, fundamentalmente relacionadas con 
la educación, la planificación familiar y la moral sexual. a los fines 
de precisar el concepto, la conferencia episcopal argentina define 
que todo “lo que puede hacer correctamente un hombre, un grupo o 
una organización inferior, no debe usurparlo un organismo superior” 
(ePV, 1985: 131). desde este marco conceptual el estado se encuen-

6 Las conjeturas del prelado no coincidían con las experiencias de otras latitudes. 
en Holanda, la educación sexual forma parte de la curricula escolar desde el nivel 
inicial de la enseñanza. el índice de embarazo adolescente no supera el 1%. el acceso 
a la información pareciera facilitar la maduración del inicio de la vida sexual. La 
doctora alicia figueroa, del ceLsam, se apoyó en argumentos diametralmente 
opuestos a los del religioso: “Los países que asumieron el compromiso de impartir 
educación sexual sistemática en las escuelas desde el nivel inicial muestran hoy tasas 
de embarazo adolescente de un dígito. contrariamente a lo esperado, en los años 
ochenta en estados Unidos, cuando se implementó la política de sólo abstinencia, 
se mantuvo la tasa de embarazo adolescente estable y se aceleró el aumento de las 
infecciones de transmisión sexual” (comunicado del ceLsam, s/f).
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tra inhabilitado para fijar los lineamientos curriculares sobre educa-
ción sexual; si lo hiciere, estaría reemplazando la función primaria 
de los padres en la formación de sus hijos. el poder civil se halla im-
pelido a respetar las iniciativas de las comunidades menores y a sólo 
intervenir, en situaciones de necesidades educativas no atendidas. en 
todo caso, su misión se ciñe al acompañamiento y complementación 
de las tareas formativas de las familias. entre esas organizaciones 
inferiores se sitúa la iglesia católica, que contaría con mayor legitimi-
dad que el estado para orientar los contenidos educativos, en virtud 
de su larga trayectoria en la materia y su contribución a la salvación 
de la humanidad.

además de las intervenciones individuales, el episcopado como 
cuerpo colectivo divulgó la declaración “ante la nueva Ley de edu-
cación nacional”. allí reclamaron por las dimensiones espirituales y 
religiosas en el proceso formativo de las escuelas, por la continuidad 
de los subsidios estatales a los colegios religiosos y reivindicaron el 
derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos a partir de 
sus convicciones.

Las voces que se alzaron desde el catolicismo –por lo menos, las 
que fueron recepcionadas y replicadas por los medios de comunica-
ción–, se mostraron articuladas y monocordes. no obstante, incurri-
ríamos en un reduccionismo si concluyéramos que el extenso campo 
católico se sintetiza en la postura invariable de su jerarquía. múltiples 
actores y modalidades de actuación en diversos dominios exigen una 
mirada analítica integral, que contemple la complejidad que reviste el 
campo católico.

La aprobación del proyecto de ley sobre educación sexual dejó 
algunas enseñanzas que funcionan como tenazas de una cultura polí-
tica arraigada. durante años, la iniciativa naufragó en las comisiones 
parlamentarias. Había diálogo pero no negociación con los interlocu-
tores de la iglesia católica. Los legisladores más cercanos a su ideario 
o identificados con su doctrina construyeron un escenario de suma 
cero en el congreso nacional.

en 2006, se modificó la estrategia política. La incorporación 
de algunas de las reivindicaciones sostenidas por los sectores más 
ligados al catolicismo traslucía la relevancia política que detentaba 
la institución eclesiástica en los imaginarios de los diputados y se-
nadores. La aceptación a que cada escuela procesase los contenidos 
definidos por el estado en función de su proyecto educativo insti-
tucional y a que los talleres de formación y reflexión para padres 
estén guiados por las convicciones de cada comunidad educativa, 
implicaba una recorte relativo de las facultades estatales para fijar 
los contenidos y, al mismo tiempo, otorgaba cobertura jurídica para 
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que los colegios católicos no se vieran obligados a apartarse de sus 
principios axiológicos.

interesante resulta la percepción de los legisladores y de los me-
dios de comunicación frente al escenario descripto. La sobrerrepre-
sentación de las voces religiosas proyecta un mapa compuesto por 
disensos que contrastaba con la opinión de la ciudadanía que, en to-
dos los estudios de opinión pública, por abrumadora mayoría se de-
claraba a favor de la educación sexual, de la información acerca del 
uso de métodos anticonceptivos y sobre las enfermedades de transmi-
sión sexual7. Las referencias a las “dos campanas” licuaban el amplio 
consenso ciudadano, equiparándolo con la posición de un actor con, 
evidentemente, un poder institucional innegable.

en la racionalidad instrumental de los procedimientos parlamen-
tarios, esas instancias de negociación no afectaban el fin último –la 
aprobación de la ley y la posibilidad de impartir educación sexual en 
las escuelas. en términos políticos, su diseño resultó impecable. en 
términos sociológicos, re actualizó una matriz dominante en argen-
tina, en la que religión y política se hallan interligadas. el accionar 
político torna redundante la pregunta sobre la existencia de vínculos 
entre actores políticos y religiosos, pero nos introduce en otro espacio 
de indagación, que exceden los objetivos de este trabajo: el de las for-
mas y contenidos de esos vínculos, y sus continuidades y rupturas con 
los establecidos por referentes políticos y religiosos desde la época de 
la colonia hasta la actualidad.

en definitiva, el texto de la normativa aprobada confirmó el rol 
del ministerio de educación como autoridad de aplicación, encarga-
do de elaborar los contenidos obligatorios y mínimos para todas las 
instituciones educativas. estableció una modalidad transversal para 
la educación sexual, prescribiendo un tratamiento en varias materias. 
a su vez contemplaba las distintas fases del desarrollo de los alumnos. 
asimismo, disponía la organización de talleres para la formación de 
padres y docentes. La Ley de educación sexual integral otorgó un 
marco jurídico a experiencias docentes incipientes, asistemáticas, que 
reclamaban instancias de capacitación y materiales didácticos elabo-
rados por expertos. significó un cambio de página e inauguraba un 
nuevo proceso, el de la implementación de la legislación, tan complejo 
y sinuoso como el de la propia aprobación de la normativa.

7 diversos estudios de opinión pública, de la consultora analogías, de la Universidad 
nacional de tres de febrero, del centro de estudios de estado y sociedad (cedes) 
y del centro Latinoamericano salud y mujer (ceLsam), entre otros, coincidían en 
señalar el respaldo de la sociedad argentina a la implementación de políticas públicas 
de estas características.
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4. EpÍLoGo: ¿LA EduCACión SExuAL CoMo poLÍTiCA 
dE ESTAdo?
Una vez sancionada la ley de educación sexual, el entonces ministro 
de educación, daniel filmus, encomendó al consejo federal de edu-
cación, integrado por los responsables de la cartera educativa de todas 
las provincias, a definir los “Lineamientos curriculares” básicos que 
servirían de soporte teórico conceptual para la inclusión de la educa-
ción sexual en los contenidos de la enseñanza.

Una comisión interdisciplinaria de especialistas sería la encar-
gada de elaborar y poner en consideración de ese consejo los pri-
meros documentos programáticos. a la hora de detallar los crite-
rios para definir sus integrantes, se hará manifiesta nuevamente la 
tensión entre las áreas de injerencia del estado y las instituciones 
religiosas. distintos modelos de estado y de democracia se ponen 
en juego entre quienes se inclinan por una u otra composición de 
aquella comisión.

La participación de representantes de los credos –católicos, 
evangélicos y judíos– en la conformación del equipo que delinearía 
los contenidos en educación sexual del ministerio de educación es 
indicador, por un lado, de un imaginario político que naturaliza la 
inclusión de los actores religiosos en la definición de una política 
pública. Por otro, de la lógica de actuación bifronte principalmente 
de la iglesia católica, pero en forma creciente de otras organiza-
ciones confesionales también, que particionan su presencia en la 
sociedad civil y en la sociedad política, reclamando derechos en 
ambos frentes.

advertíamos que la legislación aprobada finalmente había autori-
zado a que cada comunidad educativa pudiera adaptar los lineamien-
tos estatales a su ideario institucional. en definitiva, las entidades re-
ligiosas gozaban de cierta autonomía para impartir en sus escuelas 
una enseñanza en sexualidad a partir de sus principios axiológicos. 
no obstante ello, obtuvieron un espacio para discutir los contenidos 
que circularían en los colegios estatales. 

son estos procesos los que recrean la discusión sobre los límites 
legítimos de la participación pública de instituciones religiosas. Váli-
da para algunos, en tanto expresión parcial de la sociedad civil en un 
contexto democrático (casanova, 1999); cuestionable para otros, por 
su incidencia en la conformación de las normas civiles (Habermas, 
2006). Lo cierto es que la vigencia de las influencias políticas de los 
principales actores religiosos, innegables protagonistas del escenario 
público, reactualiza el debate en la teoría social.

Los escollos en la aplicación de la legislación en las provincias 
donde ya se había sancionado una ley de educación sexual presagia-
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ban un derrotero de fuertes resistencias a la implementación de la 
normativa nacional8.

en mayo de 2008, pasados casi dos años de la aprobación de 
la Ley nacional, los “Lineamientos curriculares” –redactados por 
personal técnico de la cartera educativa luego de la imposibilidad 
de que la comisión de expertos consensuara un documento único– 
fueron ratificados por el consejo federal de educación. tampoco 
aquí la conformidad resultó asequible. Los reparos de determinadas 
autoridades educativas provinciales –san Juan, san Luis y La rioja, 
por ejemplo– eran homólogos a los de la iglesia católica. sus repre-
sentantes cuestionaban la inclusión de la perspectiva de género y 
una supuesta supremacía estatal en la definición de los contenidos 
sobre educación sexual, que desnaturalizaría el papel de los padres. 
La definición de un piso de contenidos mínimos sobre el que cada 
jurisdicción podría luego profundizar y adicionar otros elementos 
facilitó el consenso del cuerpo.

el hiato existente entre la aprobación de dos leyes –la de salud 
sexual y Procreación responsable y la de educación sexual– y la apli-
cación de las mismas, responsabilidad de los ministros de salud y 
educación provinciales, advierte la mayor efectividad de la influen-
cia católica sobre los poderes ejecutivos locales que sobre los ámbitos 
parlamentarios nacionales. Los vínculos cotidianos con los funciona-
rios de gobierno –en muchos casos, la designación de los titulares de 
la cartera sanitaria y educativa ha requerido de la venia eclesiásti-
ca– contrastan con la lógica parlamentaria, más sensible a las agen-
das construidas por organizaciones activas de la sociedad civil. este 
desfasaje o dislocación entre normas vigentes y el retraso de su regla-
mentación o implementación abre nuevas líneas de indagación sobre 
la cultura dominante en la gestión de lo público, sobre las disímiles 
eficacias de los poderes religiosos en sus capacidades de influenciar 
los ámbitos parlamentarios y ejecutivos y sobre los umbrales de laici-
zación estatal (Bauberot, 2005).

en diciembre de 2008, tal como lo estipulaba la legislación, se 
creó el Programa de educación sexual integral (Pesi), bajo la órbita 
del ministerio de educación de la nación. a partir de la conforma-

8 otros antecedentes recientes dejaban traslucir una serie de dificultades para la 
implementación de leyes aprobadas pero resistidas por “minorías intensas”, esto es, 
por grupos con un activismo integral, portadores de redes vinculares en los intersticios 
de los poderes públicos y en los medios de comunicación. en 2008, a cinco años 
de la creación del Programa de salud sexual y Procreación responsable, 3.400.000 
mujeres de bajos recursos económicos estaban desprovistas de todo asesoramiento 
profesional gratuito para decidir cuestiones vinculadas con la planificación familiar 
(Clarín, 11 de julio de 2008).
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ción de este espacio institucional, se dinamizaron las acciones para 
cumplir con las responsabilidades asumidas en materia de educa-
ción sexual.

La presentación del Programa en las jurisdicciones, la generación 
de ámbitos de intercambio y fortalecimiento de referentes provincia-
les, la conformación de equipos intersectoriales de salud y educación, 
la elaboración de materiales pedagógicos y de sensibilización, la ca-
pacitación docente y la articulación con los equipos técnicos de los 
ministerios de educación de las provincias para la incorporación de 
los “Lineamientos curriculares” de educación sexual integral en los 
diseños curriculares del nivel inicial, primario y secundario, surgían 
como los objetivos constitutivos del mismo.

en ese sentido, desde el Pesi se diseñaron diversas modalidades 
de acción. a mediados de 2009, se planificaron talleres de capacita-
ción virtual, de tres meses de duración, dirigidos a los institutos de 
formación docente de todo el país. Las escuelas debían designar a 
tres docentes –uno de ellos, debía ser parte del staff directivo– para 
participar del proceso formativo. el curso abordó cuestiones sobre 
sexualidad, infancia, adolescencia, derechos, salud y prevención y 
aportó las herramientas metodológicas para impartir los contenidos 
conceptuales a los alumnos de las diferentes edades. a su vez, la rea-
lización de un encuentro federal de educación sexual integral en 
mayo 2010 sirvió de plataforma para la presentación de los materiales 
de desarrollo curricular e intercambio de experiencias que visibiliza-
ran las acciones emprendidas. La convocatoria estuvo direccionada a 
los referentes de educación sexual y representantes de las direcciones 
de los niveles educativos de las distintas jurisdicciones y responsables 
de programas de los ministerios de salud, educación y Justicia.

La producción y distribución masiva de materiales fue la estra-
tegia definida desde las autoridades del Programa para afianzarse 
como tal e instalar la temática en las agendas educativas provincia-
les y en la sociedad en general. La Ley de educación sexual cumplía 
cuatro años y no en todas las jurisdicciones se sabía de su existencia. 
Los “Lineamientos curriculares”, y la serie de cuadernos y las lámi-
nas para cada nivel de enseñanza, desembarcaron en buena parte de 
las escuelas del país con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
educativa en su conjunto y capacitar a los docentes en una temática 
novedosa desde el punto de vista del diseño curricular. simultánea-
mente, el Canal Encuentro incorporó cortos televisivos sobre educa-
ción sexual, que han focalizado en la prevención del embarazo en 
la adolescencia y en los derechos sexuales y reproductivos. si 2009 
implicó la preparación y puesta a punto de los materiales pedagógi-
cos, 2010 robusteció el trabajo de articulación entre el ministerio de 
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educación de la nación, sus contrapartes provinciales y los estable-
cimientos educativos.

más allá de las tareas de sensibilización y capacitación sostenidas 
desde el Pesi, luego de cinco años de vigencia, resulta exiguo el cum-
plimiento de la Ley de educación sexual integral. Una multiplicidad 
de factores nos permite explicar la disparidad en la incorporación de 
la educación sexual en las escuelas de todos los niveles de enseñanza 
a lo largo y a lo ancho del país.

en primer lugar, habida cuenta del número significativo de es-
cuelas confesionales –mayoritariamente católicas– diseminadas por 
todo el país, el posicionamiento público del episcopado no ha pasado 
desapercibido. esta afirmación no debe interpretarse desde una mira-
da lineal. Los procesos de desinstitucionalización también permean 
la estructura católica y repercuten en la cristalización de bisagras de 
autonomía de los colegios religiosos con respecto a las prescripciones 
que establecen las autoridades eclesiásticas. de allí que se registren 
experiencias de instituciones educativas religiosas que han incorpora-
do parcialmente las pautas curriculares del ministerio de educación. 
Pero innegablemente la voz oficial de la iglesia católica es contempla-
da por buena parte de las autoridades de los colegios confesionales y, 
del mismo modo, por los responsables de definir las políticas educati-
vas en las jurisdicciones provinciales.

Un segundo elemento a considerar es justamente la falta de vo-
luntad política de algunas autoridades provinciales para avanzar en el 
cumplimiento de la ley nacional. sea por sus convicciones religiosas, 
sea por la centralidad otorgada a la opinión del obispo local o por una 
combinación de ambos componentes, lo cierto que la implementación 
de la normativa ha sufrido dilaciones por inacción del poder público 
local. La inexistencia de una asignación presupuestaria y de funcio-
narios designados para la gestión específica en algunas jurisdicciones 
evidencia el bajo grado de acatamiento a una legislación nacional.

Un tercer ingrediente gira en torno a la cultura docente y su nivel 
informativo. en líneas generales, desconocen la aprobación de una 
Ley de educación sexual, así como los “Lineamientos curriculares”. 
Y aún los que cuentan con esa información, su grado de capacitación 
para abordar la problemática es limitado. La recurrencia a sus expe-
riencias y conocimientos previos, sin el ejercicio de desnaturalizar su 
percepción subjetiva, dificulta la generación de actitudes formativas. 
La utilización en mayor medida de los manuales de texto en lugar de 
los documentos oficiales nos habla de contenidos curriculares dise-
ñados por las editoriales que, en muchos casos, no se ajustan a los 
lineamientos establecidos por el Pesi. incluso son diversas las moda-
lidades utilizadas en los distritos donde se ha iniciado su implemen-
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tación. La transversalidad sugerida habilitó un abanico de imprecisio-
nes que repercute en las variantes pedagógicas adoptadas. escuelas 
que asumen la educación sexual como una actividad extracurricular; 
otras que le asignan un espacio dentro de la materia ciencias natu-
rales y Biología por circunscribirla a la resolución de problemas de 
abuso sexual, embarazo adolescente e infecciones de transmisión se-
xual. algunos colegios han elaborado un módulo específico para más 
de una materia.

Un cuarto componente está marcado por la existencia de aspectos 
legales ambiguos y dispares. si bien la Ley nacional de educación se-
xual integral prescribe la definición de los lineamientos curriculares 
por la agencia educativa estatal para todos los niveles y modalidades 
del sistema escolar; al mismo tiempo, avala la estructuración de con-
tenidos propios por parte de las instituciones educativas, sin arrojar 
pistas sobre las instancias de conjugación de ambas propuestas en un 
mismo diseño pedagógico. fundamentalmente en aquellas situacio-
nes en que el proyecto pedagógico institucional se distancie –o incluso 
sea incompatible con– el marco conceptual sostenido por los linea-
mientos curriculares y por la propia normativa sancionada.

cultura política con signos de confesionalidad, autonomía juris-
diccional, falta de presupuesto y de designación de funcionarios espe-
cíficos, cultura docente poco afecta a las innovaciones, divergencias 
normativas y resistencia de poderes religiosos han confluido para con-
figurar un escenario de impacto limitado de la inserción efectiva de 
la educación sexual en el sistema educativo. así, mientras en el plano 
superestructural, el conflicto responde a cosmovisiones dispares; en 
el orden fáctico, se añaden otros componentes (cultura política, idio-
sincrasia docente, desajustes institucionales) que funcionan como ba-
rrera para la presencia de la educación sexual en el contexto escolar.

Los complejos procesos de aprobación e implementación de la 
legislación han condensado las tensiones entre la mayor demanda 
y visibilidad de ampliación de derechos ciudadanos, la pretensión 
eclesiástica de universalizar su moral religiosa y la preservación en 
la cultura política dominante de un repertorio de prácticas con vi-
sos de confesionalidad. cierta receptividad acrítica de las demandas 
eclesiásticas por parte de un segmento importante de la dirigencia 
política transparenta el nivel de interpenetración entre lo político y lo 
religioso. en otras palabras, el imperativo democrático de organizar 
la convivencia social en el marco de una pluralidad creciente, conlleva 
a una ampliación y diversificación de los derechos ciudadanos. esos 
procesos conviven con la permanencia en la cultura política de una 
cosmovisión que ubica a la iglesia católica como uno de los pilares 
de la gobernabilidad. La continuidad de ese universo de representa-
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ciones colectivas ha posibilitado una incidencia histórica de la elite 
eclesiástica a la hora de definir las políticas en materia de salud sexual 
y reproductiva o de redactar las leyes educativas, por citar tan sólo 
dos ejemplos. Las disputas se corporizan en la medida en que la pra-
xis del poder político esté signada por el reconocimiento de derechos 
ciudadanos diversos y el poder eclesiástico no abdique de uniformizar 
la moral pública con el repertorio valórico de su doctrina religiosa.

sin dudas, la ley de educación sexual resumió las pujas y nego-
ciaciones cristalizadas en el espacio público entre actores políticos, 
sociales y religiosos. materializó la dualidad que caracteriza el vín-
culo entre los poderes políticos y los poderes religiosos, signada por 
un péndulo que oscila entre la autonomía y la complementariedad. 
Péndulo que ha fluctuado en el propio proceso de debate e implemen-
tación, habida cuenta de la actuación de múltiples sujetos que con-
forman la sociedad política –funcionarios, legisladores, dirigentes– y 
el campo religioso –obispos, sacerdotes, pastores, rabinos, laicos–, 
analíticamente diferenciados, pero con desplazamientos continuos en 
ambos sentidos.

asimismo, reflejó la reedición del accionar histórico del catolicis-
mo en la argentina, signado por una disposición constante en repro-
ducir su protagonismo en el espacio público. Las diversas modalida-
des implementadas –incursión en el plano político, mediación para 
resolver conflictos sociales, defensa de normas y valores tradiciona-
les– se enmarcan en la lógica de conservación de su poder institucio-
nal y de regulación simbólica de la vida social.

ahora bien, la reproducción de un campo político religioso con 
entramados integrados, superposición de funciones y áreas de incum-
bencia y legitimaciones recíprocas, se cristaliza hoy en una sociedad 
signada por pertenencias volátiles, desapegos institucionales y toma 
de distancia de los encuadres tradicionales (Bauman, 2003). se han 
pulverizado los principios universales y las normas absolutas que in-
dicaban cómo actuar en el ámbito político, religioso, familiar, sexual. 
estos procesos se presentan en concomitancia con el accionar de las 
instituciones religiosas, que pugnan por contribuir desde su normati-
vidad ética a los universos de sentido que se construyen en el espacio 
público y privado.

Pero aquellos formatos plurales que moldean a la sociedad con-
temporánea y los procesos de democratización ponen en discusión las 
lógicas subyacentes que han pautado históricamente las relaciones de 
poder entre el estado y las instituciones religiosas hegemónicas. de 
los niveles de autonomía y voluntad política, presencia estatal, ini-
ciativa de directivos y docentes, armonización jurídica, dependerá el 
derrotero de la educación sexual y de su inserción efectiva en todos 
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los niveles y modalidades de enseñanza. de la performance de esos 
actores políticos y educativos y de un aceitado funcionamiento de los 
entramados institucionales, estribará la educación sexual como polí-
tica pública y como portadora de derechos.
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fortunato mallimaci*

SoSTén CATóLiCo AL TERRoRiSMo dE 
ESTAdo dE LA úLTiMA diCTAduRA CÍViCo 

MiLiTAR RELiGioSA En ARGEnTinA

Las raíces Han de BUscarse en los perseguidores, no en las 
víctimas, exterminadas con las acusaciones más miserables. Lo ur-
gente y necesario es lo que en otra ocasión he llamado, en este sentido, 
el viraje al sujeto. Hay que sacar a la luz los mecanismos que hacen a 
los seres humanos capaces de tales atrocidades; hay que mostrárselas 
a ellos mismos y hay que tratar de impedir que vuelvan a ser de este 
modo, a la vez que se despierta una conciencia general sobre tales 
mecanismos. Los asesinados no son los culpables, ni siquiera en el 
sentido sofístico y caricaturesco en el que muchos quisieran presen-
tarlo hoy. Los únicos culpables son los que sin miramiento alguno des-
cargaron sobre ellos su odio y su agresividad (adorno, La educación 
después de Auschwitz).

 
1. LoS LoGRoS dE LA ConTinuidAd dEMoCRáTiCA
La pregunta que recorre este texto es la siguiente: ¿cuáles fueron 
las causas y cómo fue el apoyo sagrado –en especial católico– al te-
rrorismo de estado y a  la violación de los dd.HH. en argentina 

* fortunato mallimaci es  doctor  en sociología. Profesor titular en La facultad de  
ciencias  sociales  de la Universidad de Buenos aires. investigador  Principal del 
conicet y responsable del Programa  sobre  sociedad, cultura y religión  en el 
centro de  estudios e investigaciones  Laborales ( ceiL-conicet).
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durante la última dictadura militar?  ¿cómo fue posible su extensión 
en el tiempo, en la sociedad y en el estado? Por supuesto, no hay 
ninguna esencia ni determinismo en el vínculo entre las violencias 
y los sagrados religiosos. ningún análisis científico en el largo plazo 
resiste la hipótesis de presentar lo sagrado religioso como “intrín-
secamente” violento. tampoco es “intrínsecamente”  pacifico. en la 
larga historia de los movimientos religiosos, al menos los judeocris-
tianos, ambas tensiones coexisten en su seno. el acontecimiento, el 
hecho, el proceso y/o el período estudiado pueden mostrarnos ambas 
caras. como para cualquier movimiento social,  las generalizaciones 
ayudan muy poco…  

no se trata de negar ni de olvidar los casos individuales de vícti-
mas y de enfrentamientos a esa dictadura por parte de religiosos, sino 
de estudiar aquí la colaboración y participación católica en los engra-
najes globales del plan sistemático de exterminio.  cuando decimos 
catolicismo –como ya hemos demostrado en numerosos artículos–, 
se trata de combinar una mirada nacional, transnacional e interna-
cional; el Vaticano, roma, episcopados, catolicismos, culturas cató-
licas y pueblos creyentes. Y por supuestos conflictos, negociaciones, 
tensiones y alianzas con estados, partidos políticos y otras esferas de 
poder, donde la modernidad católica se enfrenta por múltiples medios 
a otras modernidades  (en especial la liberal y la socialista), también 
ellas con sus sagrados1.

si hoy podemos hacernos esa pregunta es porque las víctimas es-
tán teniendo una significatividad y valor  único en nuestra sociedad. 
fruto de tantos años de dictadura vividos en nuestro país, las víctimas 
tenían que invisibilizarse, culparse y no aparecer en el espacio público. 
Unos no querían recordar para que sus nombres y grupos no aparecie-
ran como responsables. otros suponían que todo “progreso” y toda mo-
dernidad  exigía víctimas y sacrificios, que la partera de la historia era 
violenta. Hace sólo un par de años supimos por primera vez –por ejem-
plo– quiénes habían sido las 308 víctimas de las bombas de los aviones 
que bombardearon la ciudad de Buenos aires en junio de 19552. 

Las víctimas son, en el siglo XXi, creíbles y escuchadas en argen-
tina y han logrado que su sufrimiento no sea insignificante.  no todo el 

1 Parte de esta problemática fue tratada ya en un libro anterior de cLacso, 
fruto del trabajo en nuestro grupo de trabajo de Religión y Sociedad en: mallimaci, 
fortunato 2008 “globalización y modernidad católica: Papado, nación católica y 
sectores populares” en alonso, aurelio (comp.) América Latina y el Caribe. Territorios 
religiosos y desafíos para el diálogo (Buenos aires: cLacso).

2 en junio de 2009 se presentó el primer informe oficial sobre esos asesinatos. Ver 
el detalle en: Archivo Nacional de la Memoria (Buenos aires), n° 33 en <http://www.
derhuman.jus.gov.ar/anm/b33.html> acceso 20 de octubre de 2011.
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que sufre es víctima. como nos recuerda reyes mate citando a Primo 
Levi a propósito de los opresores, que estos: “fueron castigados, pero 
estos sufrimientos suyos no son suficientes para incluirlos entre las 
víctimas. de la misma manera, no son suficientes los errores o caídas 
de los prisioneros para asimilarlos a sus guardianes”.  Y agrega reyes 
mate: “Hay víctimas y hay verdugos […] el concepto de víctima es 
impensable sin el correlato de verdugo [...] la víctima es, además,  en 
sí misma significativa […] su reducción a la nada (su derrota, la frus-
tración de sus proyectos) es en sí misma significativa […] el proyecto 
político del asesino se objetiva en negación del otro, en reducirle a no 
sujeto, en quitarle de en medio”3.

cuando hablamos de sagrado no nos referimos solamente a las 
construcciones de un dios trascendente realizadas por las religiones 
históricas sino también a otras construcciones históricas donde “el 
dar la vida” se hace también por una causa, un partido, un estado, 
una persona, un mercado, una utopía. en otras palabras, hay varios 
sagrados en nuestras modernidades que se transforman en dioses y se 
disputan entre sí la vida, la ética y los sueños de sus adeptos, creando 
lo que el gran sociólogo alemán max Weber llamará una “guerra de 
dioses”. así como para algunos cuando aumenta el peligro, crece la 
salvación; para otros cuando escuchan que se acerca la “verdadera 
salvación” –sea cual fuere–, sienten que crece su peligro.

el distanciamiento crítico necesario para todo trabajo académi-
co no es fácil de obtener cuando uno fue actor –por edad y trayec-
toria–, partícipe, miembro y persona involucrada en los hechos que 
desea analizar con la mayor claridad y rigurosidad. el compromiso 
con las víctimas, con los olvidados, con los invisibilizados, con los 
torturados y asesinados durante el terrorismo de estado en argentina  
tampoco puede estar ausente. más aún cuando decenas y decenas de 
esas caras, esos cuerpos, esas llagas, esas alegrías, esos sufrimientos 
y esas almas son memoria y presencia continua, son  marcas de ami-
gos y amigas, compañeros y compañeras detenidos –desaparecidos 
con los cuales compartimos estudios, reflexiones, proyectos luchas, 
sueños y aventuras. 

sigue resonando en mis tripas, la angustia de adorno después 
de la Shoa: ¿es posible escribir y hacer poesía después de auschwitz? 
¿es posible hacerlo ahora que conocemos lo sucedido en esma, La 
Perla, La escuelita, el robo de bebes recién nacidos  y tantos centros 
de detención, tortura y exterminio en argentina? Y sí, no sólo es po-
sible sino necesario para comprender y reparar tanto sufrimiento y 

3 reyes mate, manuel 2008 Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación 
(Barcelona: anthropos), p. 35.
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“tantas almas y huesos  en pena” que hasta hoy buscan un lugar donde 
descansar y donde ser recordados. Y por qué no, sigue resonando el 
grito de miles de víctimas que se preguntan y me interrogan ¿dónde 
estaba dios cuando sucedía auschwitz, Hiroshima, la esma, La Perla 
y tantos otros lugares sin nombre y sin rostros?  

analizar el terrorismo de estado y sus secuelas de campos de con-
centración, plan sistemático de exterminio, torturas, delaciones  y vio-
laciones como matiz de género con sus casi 30 mil detenidos-desapa-
recidos entre 1974 y 1983 oscila en la tensión de verlo como  el “mal 
absoluto o como la banalidad del mal” o, para comprenderlo mejor, 
quizás sociológicamente verlo  en un continuum que va del “mal ab-
soluto a la banalidad del mal”.  Quizás, una vez más, el comprender 
y comparar nos puede ayudar a avanzar en esas búsquedas donde no 
hay ni puede haber equilibrio entre el distanciamiento y el compromi-
so sino verdades aproximadas, idas y venidas, reflexiones múltiples, se-
gún momentos, auditorios, contextos pero la víctima, las víctimas, los 
olvidados, los perdedores y ninguneados deben estar en el centro. no 
son los únicos que poseen “la verdad” pero sin ellos no se puede cons-
truir “ninguna verdad” dado que no sólo se buscó la muerte física sino 
también la muerte hermenéutica del otro. el recorrido de esas memo-
rias y esas justicias son fruto de relaciones sociales, disputas por el 
sentido y accionar del estado. Hubo víctimas, hubo victimarios y hubo 
una sociedad que interactuó con ellos. Luego de un camino  sinuoso, 
complejo y diversificado, hoy se está juzgando democráticamente a mi-
les de victimarios4. el juzgamiento a las cúpulas de las ff.aa. y a las de 
la guerrilla, con el advenimiento democrático con la conadeP (1983)  
y los Juicios a las Juntas militares (1985) por la cámara nacional de 
apelaciones en lo criminal y correccional federal de la capital fede-
ral, fue realizada por primera vez en la historia argentina luego de una 
dictadura. el paradigma dominante (¿y posible?) de origen fue desde 
la perspectiva llamada “teoría de los dos demonios”5. Luego, ante la 
presión militar, se firmaron las llamadas  leyes de impunidad: las leyes 
de obediencia debida y Punto final en 1987 que ponían fin a todo lo 

4 del total de 1.774 imputados que forman parte del proceso de justicia argentino 
contra los crímenes de lesa humanidad  a octubre de 2011, 201 han sido condenados; 
419 están procesados con prisión preventiva y 330 procesados sin prisión preventiva. 
Las cifras revelan que la amplia mayoría de los imputados bajo proceso aún no ha 
obtenido una sentencia, a pesar de que muchos de ellos se encuentran aptos para 
llegar a juicio. Hay más información al final del artículo; datos tomados de: <www.
cels.org.ar/wpblogs> acceso 20 de octubre de 2011.

5 se hace referencia a aquellos que igualan los delitos de lesa humanidad realizados 
por el poder punitivo del estado con los delitos cometidos por las organizaciones 
guerrilleras y piden, por ende, las mismas penas para unos y otros. 
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actuado, los indultos de 1989-1990 liberaban a esos jefes militares y 
guerrilleros y luego seguidos por los juicios de la Verdad –el derecho de 
las víctimas a acceder a la verdad– sin consecuencias punitivas.

Hay que recordar que a fines de 1990 los casos de sustracción de 
menores fueron delitos no incluidos en las leyes de “impunidad” y per-
mitieron que los máximos responsables de la dictadura militar entre 
1976 y 1983 fueran condenados. esas leyes también excluían la viola-
ción y la apropiación extorsiva de inmuebles6. La llegada del gobierno 
del dr. Kirchner en 2003 y las movilizaciones masivas de organismos 
de dd.HH. y sociales impulsan a retomar el juzgamiento a los victi-
marios y  se logra en 2004 la derogación de las leyes de  impunidad7. 
se decide por mayoría parlamentaria que los crímenes cometidos por 
el terrorismo de estado son crímenes de lesa humanidad y por ende 
imprescriptibles. Jueces comunes, tribunales comunes, las mismas le-
yes centenarias y la vigencia de tratados internacionales incorporados 
a la nueva constitución de 1994 permiten cumplir la ley en tribunales 
democráticos, se impide así la impunidad y se construye memoria, 
verdad y justicia   para las víctimas y el conjunto de la sociedad. La im-
portancia de estos juicios,  a decir del dr. Lorenzetti, actual Presidente 
de la corte suprema, deben ser vistos estando  “dentro del contrato 
social de los argentinos y forman parte del consenso básico que tiene 
la sociedad”   y “que no hay marcha atrás, porque es una idea que ha 
madurado (en toda la sociedad)”8.

el mundo religioso –y el católico en especial– está atravesado 
por estas tensiones comentadas anteriormente. no puede ser de  otra 

6 artículo 5 de la Ley 23.492 y artículo 2 de la Ley 23.521.

7 en 2003 se otorgó rango constitucional a la convención sobre imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad con la Ley 24.584. 
Luego, la Ley 25.779 promulgada en setiembre del 2003 declara la nulidad de las 
leyes de “impunidad” o de “perdón”, es decir las de obediencia debida y punto final. 
Luego la corte declaró la constitucionalidad de dicha ley y la inconstitucionalidad de 
los indultos del ex presidente menem a más de 200 personas. Por otro lado, la corte 
suprema de Justicia de la nación “generó un precedente histórico a nivel nacional e 
internacional. se establecieron los fundamentos sobre el significado jurídico de los 
hechos aberrantes cometidos, su configuración como  crímenes de lesa humanidad y, 
por ende, su imprescriptibilidad. en este sentido, es indiferente la fecha de comisión 
de los delitos”. además, “estos crímenes fueron cometidos por fuerzas de seguridad, 
vale decir, por las mismas agencias del poder punitivo, pero huyendo del control 
y contención jurisdiccional. no era razonable la pretensión de legitimar el poder 
genocida mediante su ejercicio limitado del mismo poder”, p. 138.

8 Para ver con amplios detalles y análisis de la experiencia de los juicios contra 
los crímenes de lesa humanidad en la argentina y los cambios en la justicia para 
poner fin a la impunidad y el perdón, leer: Lorenzetti, ricardo y  Kraut, alfredo 2011 
Derechos humanos: justicia y reparación (Buenos aires: sudamericana). el libro está 
acompañado por numerosas fotos de los centros clandestinos de detención hoy. 
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manera dada una religión sociocultural y presente en todas las clases 
sociales.  si uno lee los testimonios a la conadeP de  detenidos-des-
aparecidos luego presos o liberados, de familiares de las víctimas, de 
integrantes de organismos de dd.HH.,  puede observar cómo muchos 
grupos de  víctimas del terrorismo de estado no sólo se  manifestaban 
católicos –como la mayoría de la población–  sino que afirmaban que 
su acción social, política, cultural y/o político militar provenía de una 
ética católica de “compromiso con los pobres” que los había llevado 
a la acción de “subvertir el orden dominante ”. Y que esa ética había 
sido socializada en algunos de los múltiples grupos, parroquias y pas-
torales del movimiento católico. exigen memoria, verdad y justicia a 
sus víctimas.

del mismo modo, la totalidad de los miembros de la Junta militar 
llevados a juicios invocan –entre otros– a dios, a los Papas y sus ense-
ñanzas, recomendaciones de  sacerdotes y obispos de la iglesia católi-
ca para explicar  porque habían hecho esa “guerra contra el terroris-
mo y el comunismo”. sus familiares junto a sectores de las ff.aa. y de 
la institución católica –en especial el cardenal de la ciudad de Buenos 
aires– piden “memoria completa”.

más aún, si uno lee la sentencia de los jueces que condenaron a 
las juntas militares en 1984 podrá observar cómo varias de sus “legi-
timidades” y “leyes” para condenarlos provienen del mundo católico: 
citas bíblicas, de los concilios, de los Papas y de los obispos latinoa-
mericanos.  

en la esma como en La Perla –dos de los campos de con-
centración y desaparición por donde pasaron casi 8 mil personas–,  
aquellos que torturaron y asesinaron siguen hasta hoy diciendo que 
lo hicieron en nombre de dios, de su dios, y que sacerdotes y reli-
giosos católicos los acompañaron y apoyaron y reafirmaron en esas 
decisiones. torturando se hacía el bien; asesinando se cumplía con 
el plan de dios, haciendo desaparecer se eliminaban demonios y 
no personas. 

al mismo tiempo, el tipo de cristianismo de los setenta es total-
mente diferente al del 2010. La democracia se consolida, una sociedad 
civil activa desafía a los grupos cristianos y la iglesia católica es un ac-
tor más compitiendo con evangélicos e indiferentes9. sin embargo, el 
vínculo con el estado y la sociedad política  no se ha cortado dada una 
matriz de largo espesor histórico que une más que separa las esferas 
religiosas, políticas y estatales. se sigue recordando, interpretando y 
reinterpretando lo sucedido en el siglo XX desde el hoy y con miradas 

9 Levine, daniel 2007 “the future of christianity in Latina america” en Kellogs 
Institute (notre dame), n° 340.
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sobre el futuro, haciendo emerger memorias e identidades católicas  
en competencia y en lucha10.

Lo fácil sería decir que unos católicos eran progresistas y otros 
reaccionarios; unos liberadores y otros opresores. el tema es mucho 
más profundo dado que lo religioso, lo político y lo social tienen vín-
culos y relaciones amplios y diversos que ninguna investigación puede 
ignorar. Hay una cierta homología entre la lógica de los fenómenos 
religiosos, los fenómenos políticos y los fenómenos militares. La tría-
da –por ejemplo– del que trabaja, el que hace la guerra y el que ora 
tiene numerosas tradiciones y lecturas. más que separar nos interesa 
analizar las numerosas y complejas intersecciones entre esos espacios 
y las continuidades de lo cristiano/católico en el proceso histórico. 
dar cuenta de las manifestaciones cristianas de lo político y las mani-
festaciones políticas de lo cristiano (en especial del catolicismo) don-
de el paso de una a otra y viceversa muestra el proceso concreto de 
laicización de nuestro estado. recordemos que la  secularización del 
poder religioso va acompañado de un proceso de “sacralización” o de 
“sagrados políticos religiosos”11 o de religiones laicas o civiles como 
fue el caso en argentina de los dos proyectos populares y populistas 
integralistas: el radicalismo (1914-1930) al interior de un imagina-
rio liberal y católico, católico y liberal; y especialmente el peronismo 
(1945-1955?-1976?-2011?) al interior de un imaginario nacionalista y 
católico, católico y nacionalista.  

Por último y no menos dramático y central, analizar una sociedad 
ampliamente secularizada que mayoritariamente “banalizó el mal”12 
y que fue solidaria con el golpe de estado cívico militar religioso que 

10 traverso, enzo 2008 De la memoria y su uso crítico (adaptación de una ponencia 
en el encuentro organizado por Memorial en Barcelona en 2008), reproducida en 
Puentes 2009 (comisión Provincial de la memoria: La Plata, argentina), n° 25. el 
autor nos recuerda cómo la memoria es un horizonte político, un horizonte de 
conflicto  y afirma certeramente  que: “el derecho, la memoria y la historia constituyen 
tres modalidades diferentes a través de las cuales una sociedad define su relación con 
el pasado. estas tres dimensiones coexisten y frecuentemente se solapan, pero sería 
útil tener presentes las diferencias que hay entre unas y otras”. 

11 temas trabajados para los países europeos por gauchet, marcel 1998 La 
Religion dans la démocratie: parcours de la laïcité (Paris: gallimard); gauchet, 
marcel y ferry, Luc 2004 Le Religieux après la religion (Paris: grasset); y para 
los ee.UU. por  casanova, José 2000 Religiones  públicas en el mundo moderno 
(madrid: PPc).

12 reflexión que va y viene a la hora de analizar lo sucedido en nuestro país  donde 
se expresaba esa lejanía con lo que sucedía, de negar los males que se producían con 
dos típicas frases: “no te metás”  y “el algo habrán hecho” para justificar y convivir la 
detención-desaparición de personas. arendt, Hannah 1999 Eichmann en Alemania: 
un estudio sobre la banalidad del mal (Barcelona: Lumen).  



CruCes, InterseCCIones, ConflICtos

164

impuso el “mal absoluto”13 degradando a hombres y mujeres a cosas 
y a no personas14. Pocos permanecieron ajenos en su momento a la 
violencia política y el terrorismo de estado15.

Una mirada más a fondo deberá tener en cuenta –como se ha hecho en 
otros momentos históricos y en otros contextos– que la  violencia y lo 
sagrado están relacionados y presentes de múltiples formas: violencia 
sacrificial, violencia expiatoria, violencia simbólica, violencia reden-
tora y violencia política acompañados de víctimas sacrificiales, expia-
torias, sagradas.  rene girard nos recuerda16 que ejercer violencia al 
violento es dejarse contaminar por su violencia. el sentirse “dios” para 
matar, asesinar y ejecutar desde el estado, crea “víctimas que se trans-
forman  en sagrado” más allá de sus acciones y responsabilidades.  
son esas “víctimas” y tantas otras víctimas que hoy son significativas 

13 nino, carlos 2006 El mal absoluto (Buenos aires: ariel). Libro en el que el autor 
y reconocido jurista argentino reclama la importancia del castigo para los crímenes 
de lesa humanidad, el “mal radical”. el prólogo es del ex presidente raúl alfonsín. 

14 Para comprender la amplia aceptación de la sociedad frente a la estrategia 
represiva hay que ir a los imaginarios sociales de larga data que suponían que la 
solución de los problemas pasaba por la eliminación (o proscripción) de parte de los 
actores que estaban generando los conflictos y una cierta disposición a reconocer la 
represión pero con la simulación de que esa represión no estaba teniendo lugar. el 
recurso del asesinato de enemigos políticos estaba legitimado por actores políticos, 
religiosos y sociales. se creía que era posible convivir con ella, ignorándola. La 
aceptación de la violencia física ya estaba establecida en forma muy extendida desde 
el golpe de estado de 1955 y se amplía a principios de los años setenta en grupos 
estatales y paraestatales. Por otro lado, el grado de profundización del monopolio 
estatal de la violencia legítima tiene sus particularidades al interior del país y en 
relación a otros estados democráticos. Primero se decretó desde el sector público 
la posibilidad de eliminar a una serie de personas consideradas irrecuperables para 
la seguridad nacional en 1910 (Ley de defensa social). Luego proliferaron y fueron 
creciendo  en argentina grupos  paramilitares desde 1919  hasta la década del setenta 
y que el estado decía desconocer o que permitía que funcionaran controladamente. 
así, de un modo clandestino, se generó una situación muy cómoda para muchos 
actores civiles que esperaban aprovecharse del golpe, es decir del restablecimiento 
del des-orden, para sacar provecho del mismo creando y/o aprovechando nuevos 
grupos paramilitares. además, a partir de los sesenta y en especial los setenta, la 
opción por la lucha armada de  grupos político-militares, por un lado amenaza –
desde otras perspectivas– el monopolio estatal y por otro legitima la utilización de 
la violencia en la vida cotidiana. del mismo modo, la efervescencia en el catolicismo 
y la exigencia de distribución de los bienes religiosos a otros grupos y especialistas 
–profetas, místicos y ascetas desde lo político religioso–  amenaza el monopolio de la 
autoridad legítima que está en manos de los obispos.

15 Una mirada crítica sobre la violencia estatal y la particular, previa al golpe de 
1976 en: romero, Luis a. 2007 “Una necesaria relectura de la violencia política” en 
Clarín (Buenos aires), 23 enero, p. 25.

16 girard, rené 1972 La violence et le sacré (Paris: Pluriel). 
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y visibles por primera vez en nuestra sociedad e interpelan nuestras 
vidas y conciencias exigiendo más y más justicia. Hacer invisibles y 
ningunear a las víctimas tiene una larga historia e “incluso se puede 
decir que la historia y la política están basadas en ese silencio”17.

recordemos que en argentina la gran mayoría de las “víctimas”  
están detenidas y desaparecidas hasta hoy. no hubo ni hay duelo ni 
ritos ni mitos ni conmemoración para la gran mayoría de esas miles y 
miles de familias que siguen reclamando al cielo y a la justicia por sus 
hijos, hermanos, padres, nietos, amigos. Hay sí un deber de memoria, 
de historia  y de justicia que ayuda al gritar ¡nUnca mÁs!,  pero no 
los reemplaza. el autor recuerda que “on ne peut pas exercer la violence 
sans la subir, telle est la loi de la réciprocité”18. en nuestro país no hubo 
–hasta el momento– un solo caso de familia de una víctima que haya 
ejercido violencia por su propia mano contra un victimario. 

2. LoS oRÍGEnES hiSTóRiCoS Y SoCioLóGiCoS dE LA 
MiLiTARizACión Y LA CAToLizACión
como lo hemos demostrado en numerosas investigaciones19, dentro 
del universo católico común surgieron varios catolicismos que recha-
zaron el espacio de lo privado y buscaron “ganar la calle, el pueblo” 
desde diversas perspectivas antiliberales y anticomunistas  con cami-
nos y trayectorias múltiples. a lo largo de todo el siglo XX, los actores 
se volcaron de lleno a marcar fronteras simbólicas que dieran sentido 
a identidades construidas sobre la propia trayectoria creyente. esto 
exigió un activo “trabajo de memoria” en pos de la construcción de 
un linaje a partir del cual reinventar la “memoria autorizada”, funda-
da también en una tradición construida, en función del compromiso 
personal asumido con una comunidad concreta o simbólica20. La me-
moria no es sólo el pasado ni la utopía sólo el futuro. Por eso,  “luchar 
por la memoria” no es simplemente rehacer un pasado sino regular 
conflictivamente el control de los imaginarios sociales, es poner en 
juego la dupla memoria-utopía, pasado-esperanzas colectivas, que se 
retroalimentan y completan mutuamente. en un momento de la his-

17 Una amplia y profunda reflexión sobre las víctimas actuales en reyes mates, 
manuel 2008 Justicia de las víctimas (Barcelona: anthropos), p. 18.

18 girard (1972: 364).

19 mallimaci, fortunato 1996 “catolicismo y militarismo en argentina (1930-1983). 
de la argentina liberal a la argentina católica” en Revista de Ciencias Sociales (Quilmes: 
UnQ), n° 4; mallimaci, fortunato y giménez, Verónica 2009 “argentinien - Kirche Und 
Katholizismus seit 1945”  en  gatz,  edwin Kirche und Katholizismus seit 1945  (Paderborn: 
Johannes meier y Veit strabner, Band 6/Lateinamerika und Karibik, ferdinand schoningh) 
pp. 409-432.

20 Hervieu-Léger, d. 1993 La religión pour  mémoire (París: cerf).
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toria donde pareciera que se vive un tiempo presente continuo, espe-
cialmente en los jóvenes, se hace más urgente  la disputa en el plano 
simbólico de la organización  y el dominio del tiempo colectivo21. 

en esas investigaciones se profundizó en la lenta pero persistente 
catolización, militarización y nacionalización del estado, la sociedad 
política, la sociedad civil y el conjunto de la sociedad argentina. Proce-
so que se fue “naturalizando” y por ende legitimando en el largo plazo. 
Por un lado las ff.aa. y la iglesia católica fueron logrando afinidades 
estrechas luego del golpe cívico militar de 1930 que da por finalizado 
un tipo de país, de imaginario, de estado, y de democracia restringida 
con fuertes resabios liberales, conservadores y clasistas. se considera-
ron como aristócratas de la salvación y como virtuosos no contamina-
dos. La experiencia de democracia ampliada de 1916 a 1930 intenta 
cambiar algunos de esos condicionantes apoyada en el voto popular 
pero es derribada en setiembre de 1930. comienza allí un largo y per-
sistente  periodo de militarización con un primer golpe dado por un 
militar retirado que tendrá su apogeo en 1976 con los comandantes 
de las tres ff.aa. y sus tropas a cargo del gobierno de la dictadura. 
en todo este periodo las ff.aa. fueron consideradas un actor político 
significativo, legítimo y legitimado22. Hoy ya no lo son. 

ese primer golpe también tuvo un escaso apoyo de grupos cató-
licos  que ya habían comenzado a organizarse desde los años veinte 
con escasa debilidad en el espacio público dada la poca institucional 
eclesiástica. La argentina contaba en 1930 con 4 obispos en actividad 
para 11 millones de habitantes dada la laicidad liberal dominante entre 
1880 y 1930. a partir de ese momento comienza el avance de la catoli-
zación de la argentina desde una laicidad de subsidiariedad. con cerca 
de 100 obispos (entre ellos 3 cardenales),  hoy –2011– la iglesia católica 
es considerada un actor político significativo, legítimo y legitimado.  

aprovechando la deslegitimación nacional e internacional de ese 
imaginario liberal, y al ser el movimiento católico uno de los pocos 

21 Baczko, Bronislaw 1991 Los imaginarios sociales  (Buenos aires: nueva Visión).

22 Una lectura imprescindible para conocer esa afinidad entre virtuosos católicos y 
militares de largo plazo en documentos, entrevistas, declaraciones y archivos oficiales, 
son los 4 tomos de Horacio Verbitsky sobre la historia política de la iglesia católica en 
argentina: Verbitsky, Horacio 2007 Cristo vence. La Iglesia en la Argentina. Un siglo de 
historia política (1884-1983) (Buenos aires: sudamericana) tomo i. de roca a Perón; 
Verbitsky, Horacio 2008 La Violencia evangélica (Buenos aires: sudamericana) tomo 
ii. de Lonardi al cordobazo (1955-1969); Verbitsky, Horacio 2009 Vigilia de Armas. 
Historia política de la Iglesia católica (Buenos aires: sudamericana) tomo iii. del 
cordobazo al 23 de marzo de 1976; Verbitsky, Horacio 2010 “Historia política de la 
Iglesia católica (Buenos aires: sudamericana) tomo iV. La mano izquierda de dios: 
la última dictadura (1976-1983).
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presentes en todo el país,  lograr construir sentidos, imaginarios y mo-
vilizaciones a fin de  identificar y lograr una profunda afinidad entre  
identidad nacional con identidad católica, lo católico con la patria, 
la nación, lo argentino. La débil legitimidad de origen de los golpes 
de las ff.aa. es compensada por el apoyo institucional católico para 
lograr legitimidad en el ejercicio. Las afinidades electivas se acrecen-
taran con el correr de los años. 

emerge una nueva cultura católica fundamentada en un catoli-
cismo integralista e intransigente23 de una fuerte matriz antiliberal y 
anticomunista  que hace suyo el catolicismo social y borra, destruye 
e invisibiliza a otras culturas católicas anteriores como las liberales, 
aristocráticas, sociales y conciliadoras con la modernidad. esto per-
mite brindar ciudadanía vía la religión en las ciudades a millones de 
inmigrantes de ultramar 24 que habían llegado entre 1881 y 1914  y a 
migrantes internos  con un catolicismo patriótico al cual “todos y to-
das” pueden sumarse, y que lo vamos a caracterizar como un naciona-
lismo de sustitución. Los movimientos de acción católica serán espa-
cios privilegiados de participación y movilidad social en todo el país. 

catolicismo que penetra el estado y descubre que es a través de 
las ff.aa. que puede llegar al mismo y sin necesidad de crear partidos 
políticos. el golpe de 1943 es ya un golpe cívico militar católico como 
lo serán todos los demás hasta el último de 1976. 

en octubre de 1945 cientos de miles de obreros se movilizan en 
todo el país reclamando la libertad de un coronel (detenido por las 
ff.aa.) con quien habían logrado amplios derechos, reconocimientos  
y beneficios. en febrero de 1946 ese coronel –que proclamaba que su 
programa era la doctrina social de la iglesia y que su movimiento era 
humanista y cristiano– es elegido presidente con el voto mayoritario 
de sectores obreros y populares y el apoyo dividido del movimiento 
católico. Hoy nadie duda que allí comienza otra etapa en la vida so-
cial, política y religiosa de la argentina. el desacuerdo es amplio en 

23 Libros imprescindibles para conocer ese tipo de catolicismo social, romano, 
antiliberal y antiburgués: Poulat, emile 1977 Èglise contre Bourgeoisie (París: 
casterman); Poulat, emile 1969 Integrisme et catholicisme integral (París: casterman); 
y mallimaci, fortunato 1992 “el catolicismo entre el liberalismo integral y la hegemonía 
militar (1900 - 1960)” en 500 años de cristianismo en Argentina (Buenos aires: centro 
nueva tierra). 

24 devoto, fernando 2003 Historia de la inmigración en la Argentina (Buenos aires: 
sudamericana). dice: “Los italianos eran alrededor de 2 millones; los españoles 
1.400.000, los franceses 170 mil, los rusos 160 mil […] el retorno no deja de ser 
significativo: entre 1881 y 1919 retornó el 36% de los inmigrantes”. Y luego afirma: 
“era la economía la que brindaba el principal incentivo para emigrar a la argentina 
y/o el estado”, pp. 249 y 250.
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cómo caracterizarla, por eso se recurre a los peligrosos pares binarios: 
si para algunos es “el origen del bien”, para otros es el “origen del 
mal”.  el peronismo es una experiencia política popular –un movi-
miento plebeyo intransigente principalmente de obreros y sindicatos, 
y no un partido de cuadros– con fuerte presencia e interacciones entre 
el mundo sindical, industrial, social, católico y militar. Justicia social, 
tercera posición (nacionalismo que es antiliberal y anticomunista, ni 
liberal ni socialista,  anti ee.UU. y anti Urss) y soberanía nacional  
serán sus banderas con fuerte afinidad con el catolicismo antiliberal. 
Los derechos del ciudadano y ciudadana, compañero y compañera 
trabajadores como parte del estado de bienestar son sus realizaciones. 
el peronismo integral disloca al catolicismo en toda la vida y vicever-
sa. ambos buscan espacios propios de sagrado y sacralidad donde el 
nacionalismo y cristianismo popular del “pueblo trabajador peronis-
ta” subvierte y disloca simbólicamente el nacionalismo y cristianis-
mo aristocrático de militares y especialistas religiosos católicos. el 
peronismo vivido como catolicismo de sustitución, y el catolicismo 
vivido como peronismo de sustitución, se entremezcla y tensiona con 
el “verdadero” peronismo y el “verdadero” catolicismo. 

a fines de 1954 y luego en 1955 vemos cómo la violencia expiato-
ria y lo sagrado comienzan  a articularse en otras formas. en nombre 
de una  causa sagrada –el peronismo–, algunos queman y destruyen 
templos católicos; en nombre de otra causa sagrada –el dios de los ca-
tólicos–, miembros de las ff.aa. atacan la casa de gobierno y la Plaza 
de mayo en la ciudad de Buenos aires con aviones que tienen pintadas 
en sus alas una cruz dentro de la V de la victoria. más de trescientos 
civiles mueren ese día a causa de las bombas “militares y católicas”. 
el presidente democrático Juan d. Perón es “excomulgado” por el Va-
ticano y derribado por otro golpe cívico militar católico. el peronismo 
es proscripto y perseguido. La violencia y lo sagrado comienzan así en 
1955 un nuevo camino y las víctimas sacrificiales claman por “justi-
cia”. Un grupo de civiles y militares que se rebelan contra el poder mi-
litar en 1956 son asesinados y un general peronista es fusilado, previa 
confesión por un sacerdote amigo, el que luego será el obispo de goya, 
comprometido con el movimiento tercermundista, alberto devoto. a 
la violencia oficial purificadora que “extirpa el peronismo perverso”, le 
responderá una violencia popular  y una subjetividad de autodefensa. 
La consigna es ahora la inversa de la anterior, hay que sacrificarse por 
la vuelta de Perón: una P dentro de una V. 

con el correr de los años unos darán “la vida por Perón”, otros 
por “la sociedad occidental y cristiana” y, a partir de los sesenta, 
otros, bajo el influjo de la revolución cubana, “por la revolución so-
cialista”. comprender esos conflictos entre 1955 y 1973 es central 
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para comprender las múltiples trayectorias de los actores. La vida 
democrática es inexistente o existe como farsa dada la prescripción 
del peronismo al mismo tiempo que las conquistas obreras del esta-
do peronista vuelven a ser recuperadas por el movimiento obrero y 
nuevos movimientos sociales –especialmente juveniles– que buscan 
ampliar otros derechos.

el poder político y estatal –sea cual fuera su ideología y su papel 
oficialista u opositor–, desde ese momento hasta la actualidad, consi-
dera al actor iglesia como un actor político más al cual se puede acudir 
en todo momento. Los movimientos sociales del “orden” como aque-
llos que buscan “subvertirlo”, especialmente desde la multiplicidad y 
heterogeneidad de peronismos, encuentran y encontrarán apoyos en 
el mundo, en la simbología y en las propuestas de ese catolicismo in-
tegralista, es decir antiburgués y anticomunista que luego del golpe de 
estado de 1955 empieza también a vivir su propia fragmentación. Las 
sociabilidades católicas antiliberales se expanden desde parroquias, 
movimientos y centros mayoritariamente hacia movimientos sociales, 
políticos y culturales, en especial los ligados a los nacionalismos y a 
la democracia cristiana. La ebullición y efervescencia del movimiento 
católico  acompaña, disloca y penetra a la  ebullición y efervescencia 
del movimiento peronista y del mundo juvenil como bien han mos-
trado los dres. cucchetti y donatello 25en sus tesis de doctorado y en 
numerosos artículos sobre los vínculos entre catolicismo, nacionalis-
mo y peronismo en los sesenta y los setenta26. no son las únicas ex-
periencias, hay también quienes –minoritariamente– las vinculan con 
el mundo socialista, trotskista, maoísta y en organizaciones político 
militares guevaristas.  

Los golpes cívico militares religiosos no son vistos como “usurpa-
ción del poder” sino como “restablecimiento de la verdadera democra-
cia” y donde cada uno de los actores económicos, políticos y sociales 

25 cucchetti, Humberto 2007 “articulaciones religiosas y políticas en experiencias 
peronistas: memoria política e imaginario religioso en trayectorias de la organiza-
ción Única del trasvasamiento generacional”. tesis de doctorado, Universidad de 
Buenos aires (UBa); y cucchetti, Humberto 2011 Combatientes de Perón, herederos 
de Cristo. Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadros (Buenos aires: Pro-
meteo). donatello, Luis miguel 2005 “el catolicismo liberacionista en la argentina y 
sus opciones político-religiosas. de la efervescencia social de los sesenta a las impugna-
ciones al neoliberalismo en los noventa”. tesis doctoral UBa, en cotutela con La École 
des Hautes Études en sciences sociales (eHess); y donatello, Luis miguel 2010 Cato-
licismo y montoneros. Religión, política y desencanto (Buenos aires: manantial).

26 mallimaci, fortunato; donatello, Luis miguel y cucchetti, Humberto 2006 
“caminos sinuosos. nacionalismo y catolicismo en la argentina contemporánea” en 
colom, francisco y rivero, angel (eds.) El altar y el trono. Ensayos sobre el catolicismo 
político latinoamericano (Barcelona: anthropos).
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busca sacar su propio provecho a partir de la cercanía al poder militar 
o religioso. Por eso es tan importante tener un coronel o un amigo 
obispo (o un subalterno militar o eclesial) puesto que proporciona 
vínculos, redes y cercanía con el poder real.

el asesinato del sacerdote carlos mugica en 1974 es un salto cua-
litativo en este vínculo entre la violencia y lo sagrado27. no hay reac-
ción unánime contra este crimen a un especialista de lo sagrado sino 
es analizado como una muerte más en el enfrentamiento entre diver-
sos grupos católicos y peronistas28. ni el episcopado, ni los sacerdotes, 
ni las órdenes religiosas, ni los movimientos cristianos se “escandali-
zan” y exigen justicia y conocer sus asesinos.  su muerte es  la de una 
víctima expiatoria y, como dice Levine, se suma a la larga cadena de 
“simbólicos sacrificios cristianos” que nos son tan familiares en amé-
rica Latina29.   

3. diCTAduRA: LoS “SuBVERSiVoS” CoMo no pERSonAS 
La característica central de la dictadura que se inicia en 1976 fue dic-
taminada en el primer juicio de 1984 donde se dijo: “el sistema puesto 
en práctica –secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad 
e ilegitimidad de la privación de libertad y, en muchos casos, elimi-
nación de las víctimas–, fue sustancialmente idéntico en todo el terri-
torio de la nación y prolongado en el tiempo”. Hubo una exhaustiva 
planificación previa donde el extermino se realizó con una velocidad y 
precisión que suponen tiempo suficiente de preparación  y de apren-

27 se trata de una figura pública conocida nacionalmente, con prestigio recono-
cido en ambientes sociales, políticos y religiosos. católico y peronista, su padre 
fue ministro de la nación y su madre pertenecía a una familia adinerada. Había 
sido uno de los sacerdotes que había viajado con J. d. Perón en su regreso defini-
tivo al país en 1973. fue secretario del cardenal caggiano y luego asesor de la Jec 
y del JUc. fue asesinado por desconocidos, aunque se supone que fue obra de 
grupos de derecha peronista. sus restos están en una villa “miseria” de la ciudad 
de Buenos aires. 

28 La revista católica y peronista de derecha Cabildo dice: “murió en su ley, víctima 
del engranaje que había contribuido a levantar, de violencia, de mitos, de odio y 
resentimiento”. La revista católica, no peronista y cercana a grupos de las ff.aa., 
Criterio, afirma: “de aquí la extrema peligrosidad de toda proclamación de la 
violencia. ella acaba volviéndose contra uno. Hay en esto una especie de némesis 
implacable en la cual no se piensa. si la muerte del Padre mugica algo demuestra es 
que con la violencia no se juega”. citado por Verbitsky (2009: 316 y 317).

29 “es interesante realizar una comparación entre  las trayectorias  y opciones 
político militares de camilo torres y carlos mugica, ambos sacerdotes formadas 
fuera de sus países, asesores de movimientos católicos universitarios y que fueron 
asesinados” en: Levine, daniel 2011 “camilo torres: fe, política y violencia” en 
Sociedad y Religión (Buenos aires), n° 34-35.
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dizaje de las experiencias previas nacionales e internacionales30. La  
actividad política  y  económica se suma a la lucha contra “el enemigo 
subversivo”,  en una lógica que sectores militares y católicos siguen 
llamando hasta hoy “la guerra sucia”31. Para ello es necesario eliminar  
derechos civiles, políticos y sociales. Por eso las ff.aa. en tanto tales  
monopolizan el control del aparato estatal.  se trata de reorganizar 
el estado para imponer un nuevo orden.  el acta del 24 de marzo de 
1976 lo resume: “restituir los valores esenciales que sirven de funda-
mento a la conducción integral del estado, enfatizando el sentido de 
moralidad […] erradicar la subversión […] ubicación en el mundo 
occidental y cristiano”.

La maquinaria de exterminio de ese “otro y esa otra” nunca de-
finirá al “subversivo” permitiendo así etiquetar y estigmatizar a cual-
quiera como la personificación del mal: son no personas, demonios, 
bestias, enfermos, no argentinos y por eso no merecen vivir.  de este 
modo se legitima la represión sobre el cuerpo y el espíritu, que secto-
res de la sociedad política y civil argentina toleraron y aceptaron.   

en 1975, durante la democracia “vigilada”, cuando se ordenó 
por decreto del poder ejecutivo aniquilar a la guerrilla, la técnica 
de desaparición de personas se vuelve una política institucional. el 
llamado “operativo independencia” de lucha contra la guerrilla en 
tucumán, inauguró los primeros centros clandestinos de detención 
y funcionó como un ensayo en pequeña escala de una innovadora 
ingeniería burocrático represiva seguida, meses más tarde, con más 
recursos y a nivel nacional: “el golpe de 1976 representó un cambio 
sustancial: la desaparición y el campo de concentración-exterminio 
dejaron de ser una de las formas de represión para convertirse en la 
modalidad represiva del poder, ejecutada de manera directa desde 
las instituciones militares” 32.

Un plan nacional coordinado, centros clandestinos de detención 
y la tortura como actividad sistemática fueron parte central del dispo-
sitivo represivo. Vejaciones, violaciones y exterminios eran racionali-

30 feierstein, daniel y Levy, guillermo 2004 Hasta que la muerte nos separe. Prácticas 
sociales genocidas en América Latina (Buenos aires: al margen).

31 In Memorian. el circulo militar de la república argentina publicó tres tomos “en 
homenaje y en memoria a  los caídos en la guerra contra la subversión”. en recuerdo 
del ejército argentino en 1998; al resto de las fuerzas armadas y policiales en 1999 y 
a los civiles en el 2000. se busca, según los militares, “lograr una memoria completa 
de lo ocurrido durante las décadas de la agresión subversiva”.  

32 calveiro, Pilar 2006 Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina 
(Buenos aires: colihue), p. 27. Ver, además: catoggio, maría soledad 2010 “case study: 
La dernière dictature militaire argentine (1976-1983): La conception du terrorisme 
d’État” en The Online Encyclopedia of Mass Violence (ceri cnrs: París), enero.
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zados y burocratizados a fin de obtener eficiencia y eficacia. se instala 
un imaginario de la muerte que hace de la invisibilidad y de la posibi-
lidad que cualquier persona que reclame, luche, defienda sus derechos 
o se oponga sea catalogada como “subversivo” y por ende le llegue 
la posibilidad de “desaparecer”. como afirma una reciente sentencia 
contra represores: “dicho de otro modo, no fue con las herramientas 
del ejercicio de poder punitivo formal que el régimen militar en cues-
tión llevó a cabo la represión contra los que consideraba sus enemigos 
políticos, sino que fue a través de un premeditado y perverso ejercicio 
masivo y criminal de poder punitivo subterráneo que dieron cuenta de 
ellos, metodología que fue mantenida en secreto por todos los medios 
posibles y que, como todo ejercicio de violencia estatal liberada de las 
sujeciones del estado de derecho, degeneró en forma inmediata en 
terrorismo de estado”33.

Los juicios mostraron que la represión significó 30 mil detenidos 
desaparecidos, campos de concentración, miles de torturados, presos 
y exiliados, el asesinato de mujeres embarazadas y el “robo” de más 
de 400 de esos bebés34, la destrucción de las conquistas sociales, en 
especial las del movimiento obrero (el mayor número de detenidos-
desaparecidos serán jóvenes y trabajadores). 

Para lograr esos objetivos contaron con el apoyo público, explíci-
to y decidido de los grupos de poder financieros, empresariales, me-
diáticos y agroexportadores y la complicidad –por apoyo u omisión 
y/o miedo– de una parte de la sociedad argentina. también empobre-
ció material y espiritualmente a amplios sectores, mostró la impuni-
dad total y creo marcas de desconfianza, delación y temor que han 
perdurado en el tiempo. así la  destrucción total de la resistencia sin-
dical y de gran parte de los derechos laborales se pudo hacer con la 
complicidad de la patronal35. Las grandes empresas denunciaron sin 
tapujos a comisiones internas, a presuntos “subversivos”, a militantes 
reconocidos por sus pares y a toda persona que supusieran causante 

33 raffecas, daniel (Juez federal) 2005 “causa contra el represor oscar rolón”, 
marzo, s/d.

34 el incansable trabajo de abuelas de Plaza de mayo ha logrado restituir y recuperar 
el derecho a la identidad a 105 de esos niños, que en su gran mayoría estaban en 
manos de familias católicas apropiadoras ilegalmente. recordemos que a diferencia 
de los  genocidios, donde los hijos son también asesinados por ser continuadores de 
los padres, en argentina los niños nacidos en cautiverio fueron dados a familias 

35 en mayo de 2010 la corte suprema de Justicia de la nación dictaminó la 
ilegalidad del indulto al ministro de economía de la dictadura José alfredo martínez 
de Hoz y fue (sigue) detenido para su juzgamiento. no sólo las ff.aa.  y miembros 
de la iglesia católica son procesados sino también los responsables de la destrucción 
económica del país.   
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de alterar la tranquilidad social. en una investigación sobre la rela-
ción entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura 
se analizan los casos más resonantes de complicidad patronal militar 
en las empresas acindar, astarsa, dálmine siderca, ford, Ledesma 
y mercedes Benz. el trabajo desmenuza la participación de sectores 
civiles empresarios en alianza con los mandos militares en la delación 
y desaparición de dirigentes sindicales36. 

La “depuración” también en escuelas, universidades, ministerios 
estatales, provinciales y municipales se realizó denunciando, expul-
sando y asesinando a numerosos educadores, educadoras y funcio-
narios. al mismo tiempo se quemaron libros, se prohibió la Biblia 
Latinoamericana y se impusieron nuevos contenidos autoritarios en 
la enseñanza. el habeas corpus, el reclamo por el paradero de una 
persona, la información sobre una detención –es decir derechos indi-
viduales básicos– fueron negados por las ff.aa. no se necesitaron ni 
leyes ni decretos. La justicia en argentina –una vez más– había claudi-
cado ante el poder militar. 

Las memorias de lo sucedido en esos años están en pleno proce-
so de construcción. es importante analizar cómo una de esas memo-
rias cruza también el mundo político y el mundo católico en donde el 
antiguo concepto de martirio vuelve a utilizarse –secularizado– para 
referirse a los detenidos desaparecidos37. el seguir juzgando y con-
denando a todos los represores –único país de américa Latina que lo 
realiza– muestra a un estado y una sociedad civil movilizada por estos 
crímenes de lesa humanidad.  el nUnca mÁs y el  juicio y castigo a 
los culpables siguen resonando como mandato ético.  

también hay diversas memorias sociales con  distinta cargas y 
pesos simbólicos en el corto y largo plazo. memorias de clase, me-
morias de género, memorias étnicas, memorias religiosas, memorias 
políticas, memorias familiares, memorias individuales  y también me-
morias construidas desde el estado. cada una de ellas con sus olvidos 
y recuerdos. La memoria no es sólo el pasado ni la utopía, sólo el 
futuro. más aún, se reactiva la memoria y se activa la utopía, se activa 
la utopía y se amplía la memoria.  Por eso,  “luchar por la memoria” 
no es simplemente rehacer un pasado sino pelear por el control de los 

36 Basualdo, Victoria (UBa) 2006 “suplemento especial por los 30 años del golpe” en 
Boletín de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (Buenos aires), marzo. 

37 catoggio, soledad y mallimaci, fortunato 2008 “el catolicismo argentino en 
la dictadura y la posdictadura. redes y disputas” en Puentes (La Plata: comisión 
Provincial de la memoria) n° 23; y catoggio, soledad y mallimaci, fortunato 2009 
“La construcción política del martirio y la construcción religiosa del desaparecido” 
en Puentes (La Plata: comisión Provincial de la memoria) n° 27, diciembre. 
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imaginarios sociales, es poner en juego la dupla memorias-utopías, 
pasados-esperanzas colectivas, que se retroalimentan y completan 
mutuamente. en un momento de la historia donde pareciera que se 
vive un tiempo presente continuo y urgente, sin lazos sociales con el 
ayer ni con el mañana,  se hace más urgente  la disputa en el plano 
simbólico de la organización  y el dominio del tiempo colectivo, el 
tiempo mesiánico y el de las promesas. La memoria es un horizonte 
político, un horizonte de conflicto  y un horizonte utópico.

4. CoMpLiCidAd CATóLiCA Con EL TERRoRiSMo dE ESTAdo
ahora bien, hubo circuitos católicos que colaboraron activamen-
te con el aval y la ingeniería del terrorismo de estado  y hubo 
otras  redes del catolicismo  sensibles a la represión militar que 
se sumaron a la denuncia de la violación de los dd.HH. son me-
morias político religiosas presentes hasta hoy que tratan de he-
gemonizar y disputar  los imaginarios sociales actuales. como 
dijimos al principio, actores y memorias que se entrecruzan, re-
lacionan, negocian y compiten por ser “la verdadera” al interior 
del  espacio católico.

fruto del proceso analizado de catolización y militarización, 
los obispos argentinos vivieron la amenaza a las ff.aa. como una 
amenaza a su poder social, simbólico y religioso y por ende se debía 
aplicar “todo el mal de inmediato”38. suponer que la “subversión” 
estaba al interior de la  propia institución iglesia (obispos, sacer-
dotes, religiosas y del movimiento católico en su identidad “tercer-
mundista”) llevó a compartir la “extirpación del mal” en las propias 
filas. Uno puede suponer que las ff.aa. interactuaron como brazo 
armado de la autoridad eclesial para eliminar aquellas personas y 
grupos católicos considerados “irrecuperables”. o puede también 
suponer que la institución católica interactuó como brazo religioso 
de las ff.aa. ¿subordinada una al otro? ¿compartiendo juntos ima-
ginarios sobre la “subversión”? 

recordemos que Pierre Bourdieu, al analizar el papel del cuer-
po episcopal en la modernidad francesa contemporánea los presenta 
como dominados al interior de la clase dominante. nos dice “es ver-
dad que ciertas de las propiedades más importantes de los obispos 

38 declaración de un conocido periodista vinculado al episcopado y a las ff.aa. que 
reclamaba en abril de 1976 en la revista Redacción que era necesario hacer “todo 
el mal de inmediato y luego el bien de a poco” para evitar represalias y denuncias 
internacionales. el general de brigada acdel Vilas ya lo había hecho el año anterior 
al combatir la guerrilla en el norte argentino, cuando hacía que su tropa se vistiera 
de civil para  torturar, secuestrar y hacer desaparecer “subversivos” y así  evitar las 
denuncias judiciales.  
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sólo se revelan en la relación que los une objetivamente a las otras 
fracciones de la clase dominante, y se deducen de alguna manera de 
su posición de dominados entre los dominantes”39. ¿Habrá sido así en 
nuestro país? creo que no y por eso es importante seguir indagando 
e investigando sobre los vínculos mutuos y como ya hemos visto de  
largo plazo.

cuando digo que hubo interacción y horizontalidad entre las 
ff.aa. y la institución católica entre 1976 y 1983 supone una múl-
tiple comprensión: legitimidades varias, diversas participaciones en 
conjunto y división de tareas. Podemos verlo analíticamente de la si-
guiente forma:

a. Legitimidades masivas y públicas que van desde el apoyo y 
reconocimiento al golpe de estado (al igual que la mayoría 
de la población, los dirigentes de otros grupos religiosos, 
la mayoría de los partidos políticos parlamentarios –salvo 
los que estaban en el gobierno– y la totalidad del mundo 
mediático, empresarial y financiero) como “otro” golpe más 
pasando por la presencia en los actos de la dictadura hasta 
almorzar con los dictadores y acompañar la auto amnistía 
militar en 1983. 

b. Legitimidad pública a abusos de poder  dado que “no se puede 
pedir pureza química en un momento de enfrentamientos”.

c. Legitimidad privada a la tortura por parte de numerosos es-
pecialistas religiosos católicos a las ff.aa. y policiales que la 
ejercían. Leemos en el diario del vicario mons. Bonamín la 
respuesta que recibió del presidente de la conferencia episco-
pal argentina cuando lo consultó sobre el dilema que tenían los 
militares al torturar y donde mons. tortolo le recomienda que 
los capellanes aúnen criterios sobre que el torturar es legitimo 
en la moral católica dado que es  menor que la muerte (ver 
imagen en página siguiente).

d. Legitimidad privada al asesinato y detención-desaparición 
de “subversivos” y de “infiltrados” por especialistas católicos 
como declaran actualmente los responsables de esos crímenes 
en la casi totalidad de los actuales juicios que se llevan adelante 
por crímenes de lesa humanidad.

39 Bourdieu, Pierre 2009 La eficacia simbólica (Buenos aires: Biblos), p. 148.
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Trascripción: Mons. Tortolo: problemas de Tucumán, respecto de torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita 
la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros capellanes necesitan aunar criterios40.

40

no sólo hay legitimidades sino participación directa de especialistas 
religiosos en el plan sistemático del terrorismo de estado como apa-
rece actualmente en los juicios y fue denunciado por numerosas víc-
timas. Podemos sistematizarlas como participación en los campos de 
concentración junto a los grupos de tareas: 

a. dando sentido y animando a la represión global.

b. denunciando a otros especialistas y grupos católicos y colabo-
rando en sus interrogatorios.

c. Pasando información de familiares de las víctimas.

d. colaborando en las torturas físicas y/o psicológicas.

e. Participando en las ejecuciones y asesinatos.

reprimen las ff.aa. a sacerdotes porque –por ejemplo– recibieron 
mensajes de alguna autoridad eclesial  como es el caso de los sacer-
dotes detenidos-desaparecidos denunciados en mayo de 1976 por el 

40 facsímil del diario privado del vicario castrense mons. Bonamín donde informa 
al presidente de la cea, mons. tortolo, que “la tortura no puede estar condenada 
dado que la iglesia acepta algo más grave, como es la pena de muerte para casos 
especiales”. texto en la tesis de doctorado en ciencias sociales de la UBa del dr. 
gustavo morello aprobada en 2011, titulada  “catolicismos y terrorismo de estado en 
la ciudad de córdoba en la década del setenta”.
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superior de la compañía de Jesús a las ff.aa41, y/o porque colabo-
raban en eliminar “disidentes intransigentes” y de ese modo evita-
ban que la propia autoridad religiosa tuviera que sancionar a uno 
de ellos  (el caso del asesinado obispo angelelli en agosto de 1976)42 
y/o acompañaban con silencio cómplice o negando o ignorando o 
sospechando sobre la certeza de la gravedad de los hechos (la denun-
cia sobre la Biblia Latinoamericana o el asesinato de los sacerdotes 
palotinos o la detención-desaparición de las monjas francesas pre-
sentadas en un video por las ff.aa. como “guerrilleras” y por ende  
era “justo”  su castigo)43.

Los documentos secretos ahora desclasificados –por ejemplo– de 
la dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos ai-
res muestran el seguimiento y persecución a los grupos católicos que 
se enfrentaban a los modelos dominantes. esos documentos son  obra 
de católicos sobre comportamiento de católicos44.

La autoridad eclesial  hacía suya la  “lucha contra la subversión” 
tanto al interior del campo católico como en el resto de la sociedad 
en términos de  “cruzada católica –militar”. Los testimonios que se 
conocieron en los  “Juicios por la Verdad”, en los actuales Juicios por 
crímenes de lesa humanidad  y en libros y artículos recientes mues-
tran que en los campos de concentración había actividad religiosa, en 
especial católica.

como se publicó en la revista Puentes de la comisión Provincial  
de la memoria hay numerosos casos de esos especialistas religiosos  
que participaron directamente en la represión y tortura. se decía allí: 
“en el Pozo de arana se vio al padre Luis astolfi, capellán del regi-
miento 7. La escuelita, un centro clandestino de Bahía Blanca, era 
visitada por el sacerdote aldo omar Vara. en el campo de guerrero 
vieron al vicario José miguel medina, que fue obispo de Jujuy. el de la 

41 artículos en el diario Página/12 del 11 y 18 de abril y del 2 de mayo de 2010 
del periodista Horacio Verbitsky, donde se muestra con testimonios múltiples de 
otros sacerdotes y religiosos la colaboración y participación del actual cardenal de la 
ciudad de Buenos aires –en aquel momento superior de los jesuitas de la argentina– 
en el proceso de detención y desaparición  durante la dictadura  de dos sacerdotes 
jesuitas que trabajaban en barrios populares.

42 mallimaci, fortunato 2006 “monseñor angelleli: un católico intransigente desde el 
mundo de los pobres” en Puente Lutteroth, maría (coord.) Actores y dimensión religiosa 
en los movimientos sociales latinoamericanos, 1960-1992 (Univ. autónoma de morelos).

43 Video emitido por las ff.aa. en la reunión de la conferencia episcopal argentina 
donde son presentadas como “guerrilleras montoneras”.

44 catoggio, maría soledad 2009 “movimiento de sacerdotes para el tercer mundo 
y servicios de inteligencia 1969-1970” en Sociedad y Religión (ceiL-Piette, 
conicet) Área sociedad, cultura y religión Vol. XViii, nº 30.
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diócesis de san miguel, federico gogalá, visitaba a embarazadas que 
estaban en campo de mayo y cuyos hijos fueron apropiados. Quienes 
estuvieron en caseros recuerdan a los padres silva y alejandro caca-
belos, que ejercían la tortura psicológica, igual que Von Wernich. Y las 
ex presas de devoto hablan de Hugo mario Bellavigna, a quien bau-
tizaron ‘san fachón’. “Primero soy penitenciario, segundo capellán 
y tercero sacerdote’. otras denuncias recaen sobre el ex nuncio Pío 
Laghi a raíz de su paso por tucumán [...]. el propio obispo Plaza fue 
visto en centros clandestinos”. 

Los juicios actuales abundan en este tipo de testimonios y subra-
yan además la participación de religiosas y en especial del movimien-
to familiar cristiano en el “secuestro” y “usurpación de identidad” de 
bebés nacidos en cautiverio, hijos e hijas de detenidas-desaparecidas 
que luego de dar a luz fueron asesinadas. estos, como los nuevos ca-
sos de sacerdotes colaboradores con el terrorismo de estado, están 
aún por ser sistematizados en su totalidad.   

en el actual juicio sobre la esma un torturador afirma: “Y antes 
había hablado Julio coronel. estoy convencido, y lo diré mil veces, de 
que soy inocente”, reclamó papel en mano. “me permito decir que soy 
un hombre de fe. Por eso me permito decir al señor presidente del ho-
norable tribunal que creo profundamente en tres cosas: en la Justicia, 
creo en el distinguido tribunal que hoy me tiene que juzgar y en dios, 
fuente de toda razón y justicia, porque soy inocente”45. 

en el juicio actual al terrorismo de estado en rosario el fiscal de-
nuncia: “esta registrado que el sacerdote Zitelli ingresaba a la sala de 
torturas” del servicio de informaciones de la Policía y que era parte 
del aparato de represión montado en ese centro clandestino de deten-
ción. muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. 
Uno de ellos fue el de ana ferrari, quien recordó que cuando la tras-
ladaron a la alcaldía de mujeres, Zitelli les habló a las presas y les dijo 
que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra 
que estamos viviendo”46.

el exterminio psíquico, físico y moral del “otro y la otra”, del “no 
persona”, necesita que el victimario se sienta parte de una misión sagra-
da, convencido de lo que realiza y de allí la necesidad de la asistencia es-
piritual, de un sagrado que lo acompañe y que tenía como recompensa 
simbólica final  “ganarse la tierra prometida” y “el cielo eterno”47.  

45 Página/12 2012 (Buenos aires) 14 de octubre, p. 8.

46 Página/12 2011 (Buenos aires) 9 de noviembre, p. 15.

47 Verbitsky, Horacio 2005 El silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones 
secretas de la Iglesia con la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) (Buenos aires: 
sudamericana). 
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5. GoLpES CÍViCo MiLiTARES RELiGioSoS
si los grupos católicos que participaron en el terrorismo de estado no 
fueron dominados sino pares, es necesario mostrar las afinidades y las 
aversiones en común entre las ff.aa. y la institución católica en ese 
momento histórico. no hay ninguna esencialidad ni determinismo en 
este vínculo entre el uso de la violencia legítima y el uso de la violencia 
doctrinal o en la colaboración  entre los usurpadores del monopolio 
de la violencia que fueron las ff.aa. y los que creían ser poseedores 
del monopolio de los bienes de salvación que era el magisterio cató-
lico. se construyó un ethos común compartido donde lo sagrado era 
necesario y fundamental para obtener los fines –tanto instrumentales 
como de sentido–  propuestos de eliminar física y socialmente a todos 
aquellos considerados como “subvertidores” de un orden occidental y 
cristiano.  se trata de una construcción histórica concreta que –como 
toda construcción social– pudo tener uno u otro desarrollo y donde 
ese sagrado católico fue central y por eso lo denominamos como gol-
pes cívico militares religiosos.

algunas problemáticas centrales:

1. el militarismo de las ff.aa. está –al menos hoy– totalmente 
debilitado, desprestigiado  y supeditado al poder estatal. La 
catolización perdura mucho más como identidad social y 
política que religiosa y donde las luchas por la memoria legíti-
ma de lo ocurrido muestra perspectivas enfrentadas al igual 
que el resto de la sociedad.

2. Los conceptos de guerra santa y guerra justa fueron utilizados 
para legitimar el asesinato, la tortura y el secuestro de niños 
previa eliminación de sus madres y padres. se lo denominó 
“guerra contra la subversión”. no debemos olvidar que uno 
de los sacerdotes ideólogos de estos grupos vinculados a las 
ff.aa. en el largo plazo era Julio meinvielle, que gozaba de 
amplia simpatía en el clero local hasta fines de los sesenta48. 
además estaba también presente el grupo de la ciudad católica 
con su revista Verbo, sus relaciones con la oas, con obispos  
argentinos –especialmente los vicarios militares–, cooperación 
estrecha con las ff.aa. argentinas y destacados nacionalistas 

48 Y ya en 1936 reivindicaba la guerra santa contra la república y “los rojos”  
para sostener a franco en españa en la revista católica Criterio. será uno de los 
principales asesores de los grupos católicos y militares hasta su muerte. en este 
sacerdote es importante la defensa de la hispanidad como manera de expresar el 
antinorteamericanismo.
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católicos49. La legitimación religiosa, católica y sagrada a estos 
exterminios quitaba culpa a los ejecutores, aliviaba la carga de 
responsabilidad al matar, presentaba a esa violencia como ex-
piatoria para expurgar los males de la sociedad. el asesinato 
masivo de “subversivos” no sólo agradaba a dios sino que abría 
las puertas del cielo. numerosos militares han “confesado” o 
mejor dicho declarado (vemos una vez más como los concep-
tos se dislocan mutuamente y se pasa de un registro religioso 
a otro de derecho) que no les era sencillo, ni fácil ni tolerable 
cumplir con las órdenes y por eso necesitaban, pedían y exigían 
que algún sacerdote los “bendijera”, los “mandatara” y los “au-
torizara”  en esa misión justa y santa de matar para “redimir” el 
pecado de la sociedad.   el especialista religioso cumplía aquí 
el rol central y fundamental de autoridad moral y sagrada por 
excelencia en el espacio íntimo y privado del confesionario y 
del grupo de tareas, diferenciándose al mismo tiempo –y por 
ende podía denunciarlos– de otros especialistas que asumían 
posturas sociales y políticas en el espacio público justamente 
para denunciar y deslegitimar esas prácticas. Los informes de 
la diPBa y de otros centros de inteligencia sobre sacerdotes 
“tercermundistas” muestran que eran realizados por otros sac-
erdotes y especialistas católicos50.

3. en los campos de concentración clandestinos (la mayoría ur-
banos, o peri-urbanos; se transportaba a las víctimas por la no-
che en autos ford falcon color verde –ícono de la represión– o 
en vehículos de las ffaa) se  torturaba y mataba mientras las 
víctimas –aparecen numerosos testimonios en los juicios– eran 
obligadas a rezar oraciones cristianas. Uno de los torturados 
visita a su familia, iba a la misa con ellos el domingo, regresa al 
campo “y sigue torturando”. en los testimonios en esos campos 
de las víctimas expiatorias  no hay duda de esas prácticas tor-
turadoras que claman una y otra vez a la conciencia, a la ética , 
a la indignación, a los cimientos de la fe a los que son creyentes:  

49 scirica, elena 2010 “Visión religiosa y acción política. el caso de ciudad católica 
– Verbo en la argentina de los años sesenta” en PROHAL MONOGRÁFICO, Revista del 
Programa de Historia de América Latina (Buenos aires: UBa) Vol. 2, Primera sección: 
Vitral Monográfico (instituto ravignani) n° 2: 26- 56. La autora busca  “integrar 
los análisis sobre la existencia de una cultura política violenta con el estudio de 
los espacios en que esas representaciones sociales se materializaron, insertándolas 
también en el complejo contexto nacional e internacional en que se articularon”

50 Ver también: robin, marie monique 2005 Escuadrones de la muerte. La escuela 
francesa (Buenos aires: sudamericana). catoggio (2009).
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“nos decían que éramos diablos”, “son ateos, hijos del diablo”; 
“si no sabías rezar el padrenuestro te pegaban”; “si eras judío, 
te torturaban doblemente por subversivo y por judío”; “nos 
hacían rezar durante los simulacros de fusilamiento”. Un cam-
po de concentración lleva el nombre de “olimpo” y una víctima 
testimonia “había un cartel que decía algo así como ‘olimpo, 
el lugar de los dioses’ […] situación muy loca porque cuando 
rezábamos –cerca del altarcito con la imagen de la Virgen de 
Luján– se escuchaba al fondo los gritos de los torturados”51.

4. el concepto de “amenaza” al orden, a la paz, a la democracia, a 
los valores, al progreso, a la patria, se hace omnipresente en el 
período. no es nuevo y aparece en momentos de golpes cívico 
militares religiosos. Las “auténticas y sanas” ff.aa. e iglesia 
católica  perciben –al mismo tiempo y en común solidaridad– 
como amenazas de extinción, desplazamiento y/o aniquilami-
ento la disputa por el monopolio de la fuerza y de los bienes de 
salvación realizadas por el “tercermundismo subversivo”. Por 
eso –como hemos visto– el intenso seguimiento y fichaje por el 
aparato de inteligencia del estado a esos grupos y las legitimi-
dades y complicidades mutuas en “extirpar”, “borrar”, “hacer 
desaparecer” esas amenazas en nombre de dios y la Patria. Y 
esto más allá que esas amenazas fueran casi inexistentes en 
número,  fuerza y  poder. estaba en juego la violencia y el poder 
simbólico (hacer creer que se tiene poder y que no admite du-
das ni discusiones)  de una y otra institución que se considera-
ban los pilares de la argentinidad y de los verdaderos valores de 
la civilización occidental y cristiana. 

5. Hasta la fecha no hay un solo miembro de las fuerzas de represión 
que se haya arrepentido y reconozca sus delitos y culpas en los 
juicios. todos los juicios se hacen solamente  a partir de las de-
nuncias de las víctimas. Los victimarios creen su misión salvífi-
ca, liberadora, exorcisadora de los demonios de la subversión. ni 
subordinados ni jefes aportan datos. Hay un “temor reverencial” 
a aparecer como “delatores” de sus camaradas, “eso” no se debe 
y no se puede hacer. sus espacios de sociabilidad dominantes 
siguen siendo los círculos de suboficiales u oficiales donde si al-
guien “denuncia” automáticamente es un “extraño”, un “delator”, 
un “traidor”. tampoco hay un solo miembro de la iglesia católica 
que haya reconocido participar en esos delitos. en el caso del 

51 Listados y fotos de campos de concentración y  testimonios de juicios en: 
Lorenzetti, r. y  Kraut, a. (2011:169-240).
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sacerdote Von Wernich condenado por numerosos asesinatos, 
torturas y delaciones, negó las acusaciones  y se excusó diciendo 
que cumplía con el “sacramento de la confesión”. sigue cum-
pliendo su condena en la  cárcel sin ninguna sanción por parte 
de sus autoridades episcopales52. en argentina, la justicia penal 
no habla de reconciliación ni de perdón sino de verdad, juicio y 
castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.    

6. el secuestro de mujeres embarazadas, hacerlas parir en cam-
pos de concentración, asesinarlas y dar sus bebes como botín 
de guerra a familias “sanas, patriotas y católicas” se vincula con 
la concepción anterior y está siendo investigada en los actu-
ales juicios por “apropiación ilegítima de bebés”53. Las familias 
“contaminadas por la subversión”  parían hijos “sanos” y por 
ende podían ser recuperados. Para eso se adulteraban partidas 
de nacimiento, es decir se les hacía perder su identidad como 
método de represión, castigo y así lograr un “re-nacimiento”, 
ser un hombre o mujer nueva. numerosas religiosas particip-
aron de estos crímenes de lesa humanidad colaborando en el 
ocultamiento54. en esto hay algunas similitudes con lo sucedi-

52 “christian federico Von Wernich es un torturador y asesino que formó parte 
de un comprobado plan criminal y para llevar adelante su tarea utilizó los hábitos 
sacerdotales de la iglesia católica apostólica romana auto atribuyéndose una misión 
pastoral”, consideraron los miembros del tribunal oral en lo criminal federal n° 
1 de La Plata que le impuso la reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad 
cometidos en el marco del genocidio en 2007. fue condenado en calidad de coautor o 
partícipe necesario en 41 casos de privación ilegitima de la libertad, 31 de aplicación 
de tormentos y 7 asesinatos. se desempeñó como capellán de la Policía Bonaerense 
entre marzo de 1977 y abril de 1985. Ver más información en: aa.VV. 2007 “genocida 
de Hábito. reclusión perpetua para Von Wernich” en Puentes (La Plata) n° 22.

53 en estos días aparecieron nuevos testimonios. La declaración de sara solarz de 
osatinsky, testigo clave por haber participado como detenida-desaparecida en los 
partos clandestinos en la esma durante mayo de 1977 y noviembre de 1978, acaba de 
decir: “es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños, 
la adopción por los mismos que las mataron, es terrible, lo que pasó en la esma  uno 
no lo puede olvidar” (“Parir en la esma” Página/12 2011, 11 de noviembre, p. 2 y 3). no 
se trata de negar ni de olvidar los casos individuales de víctimas y de enfrentamientos 
a esa dictadura por parte de religiosos, sino de estudiar aquí la colaboración y 
participación en los engranajes globales del plan sistemático de exterminio.  

54 al cumplirse el 30 aniversario del golpe cívico militar religioso se colocó una placa 
en la Plaza san martín de la ciudad de Buenos aires recordando a las personas de 
todos los credos religiosos víctimas del terrorismo de estado (cercana a otra memorial 
dedicado a la argentinidad y a la Virgen de Luján construido en 1980 durante la última 
dictadura). en ese acto el sacerdote católico pidió que la iglesia católica abriera sus 
archivos a fin de conocer el paradero de los casi 500 bebés nacidos en cautiverio para 
que así pudieran recuperar su identidad. Hasta la fecha nadie lo ha hecho.
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do con los hijos e hijas  de familias republicanas y de izquierda 
asesinadas por el franquismo y que sus hijos fueron robados 
para darlos a hospicios o centros de acogida o familias católi-
cas. La eugenesia hispana de fuerte carga católica y franquista 
podría ser una veta a investigar en estos casos55.

7. La no valoración de la vida democrática y la defensa de los 
dd.HH. e individuales fue amplio en el movimiento católico de 
la época. Vista como liberal, seudo democracia o democracia 
formal, varias generaciones vivieron en gobiernos dictatoriales 
o con proscripciones, “naturalizando” la usurpación del estado 
por ff.aa. o partidos que llegaban al estado con poco más del 
20% de votos. Por primera vez en 1981 un documento episcopal 
católico se expresó favorablemente sobre la democracia, pero 
en abstracto, sin criticar que en ese mismo momento había una 
dictadura en el país. “en el comienzo del periodo considerado, 
el documento “iglesia y comunidad nacional” (1981) repre-
senta a los sectores mayoritarios de la cea, a partir de una 
ideología política (en cuanto propone modos concretos de dis-
tribución de poder en la sociedad) en clave moral, antiliberal, 
antimarxista y resacralizante; su baluarte es el que tiene que ver 
con problemas de moral social, sexual y familiar”56.

8. Lo nacional, la nacionalidad, la patria,  la argentinidad  y la 
identidad nacional como referentes centrales de la identidad 
dominante del movimiento católico. el último documento del 
episcopado argentino tiene como título: “La Patria es un don, la 
nación una tarea”. se destaca la cultura peronista –en sus múl-
tiples manifestaciones– como horizonte de sentido de justicia 
social, bien común y solidaridad con pobres y trabajadores con 
quien se mantienen mayoritariamente amplias afinidades. como 
sucede en la sociedad argentina, al mismo tiempo una parte de  
ese movimiento católico mantiene una prolongada, persistente y 
militante aversión manifiesta al peronismo. La vinculación  del 
movimiento católico por la presencia en el estado sin mediaciones 
de partidos políticos o sin la democracia formal o burguesa. re-
produce en américa Latina un modelo más de ligazón y subsidi-
ariedad que de separación y autonomía.  en la argentina no hay 
separación entre iglesia católica y estado sin que preocupe ni a 

55 Una novela relata estos casos y nos introduce en el mundo de la españa franquista: 
Prado, Benjamín 2009 Mala gente que camina (Buenos aires: alfaguara).

56 Bonnin, Juan 2010 “iglesia y democracia. táctica y estrategia en el discurso de la 
conferencia episcopal argentina (1981-1990)” (Buenos aires: ceiL/conicet) n° 24: 29.
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la sociedad política ni a la sociedad religiosa La pregunta no es 
si debe haber vínculo entre el estado  y lo católico sino conocer 
a fondo el tipo de vínculo histórico que se construyó y construye 
de legitimidades mutuas entre poder religioso y poder político. 
Junto a ello sobresale un hacer política “católica institucional y 
episcopal” desde un antipoliticismo radical que se presenta por 
afuera y por arriba de los partidos políticos ligándose a grupos de 
poder económicos, mediáticos y militares. como recuerda We-
ber57: “el aristocratismo de salvación y el activo luchador por la 
fe es apolítica o antipolítica por naturaleza”.

9. Los continuadores del cristianismo liberacionista nucleados en 
los seminarios de formación teológica desde  la etapa post 
dictadura en 1985 y hasta la actualidad no dudaron en llamar 
“mártires” a todos aquellos que habían sido desaparecidos, as-
esinados y masacrados58. en un evento que dura una semana y 
se viene repitiendo año a año, una de las noches está dedicada al 
“recuerdo de los mártires”. La utilización también del concepto  
martirio  para referirse a las víctimas del terrorismo de estado 
(por parte de los organismos de dd.HH., familiares de las víc-
timas, movimientos sociales, centrales sindicales y por actores 
católicos diversos que tratan de hacer su “verdadera” memo-
ria)  muestra como en nuestro país algunas categorías son al 
mismo tiempo  políticas y cristianas.  La construcción política 
–religiosa del martirio –como muy bien señala cattogio– de las 
víctimas del catolicismo demarcó un horizonte de consensos y 
contenidos básicos capaces de formular un deber de memoria 
convocante.  La idea fuerza del martirio –que si bien no era 
novedosa fue resignificada en la pos dictadura– permitió con-
densar la diversidad de experiencias vividas por los catolicis-
mos liberacionistas de los sesenta y los setenta. es una forma 
de “ascesis altruista”59 y es vista por los actores involucrados 

57 Weber, max Sociología de la religión (Barcelona: taurus) tomo iii, excurso, p.540.

58 Un pormenorizado estudio de esos espacios comunitarios en: giménez Béliveau, 
Verónica “sociabilidades, liderazgos e identidad en los grupos católicos argentinos. Un 
acercamiento al fenómeno de los comunitarismos a través del caso de los seminarios 
de formación teológica” en alonso (2008). La autora nos muestra cómo se construye 
un sujeto creyente  desde la “diversidad” y al interior del catolicismo y la elaboración 
de una memoria comunitaria “mítica” anclada en los sesenta y setenta, p. 156-160.

59 esta categoría y estos contenidos le pertenecen a la dra. soledad catoggio. son 
parte de su excelente tesis de doctorado sobre estos temas aprobada recientemente 
en la facultad de ciencias sociales de la  Universidad de Buenos aires  cuyo título 
fue: “contestatarios, mártires y herederos. sociabilidades político-religiosas y ascesis 
altruista del catolicismo argentino en la dictadura y en la posdictadura”. 
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como la prueba más extrema de solidaridad social de un grupo 
humano. se legitima la idea misma del recurso a la violencia 
sagrada cuando lo impuro amenaza con destruir o contaminar 
la integración  del grupo: mi dios contra tu dios.  La retórica 
del sacrificio se convierte en un recuso de legitimación necesa-
rio para resguardar la integridad del grupo frente a la amenaza 
de los enemigos. al mismo tiempo la secularización de la figura 
del mártir es  terreno fértil para la construcción religiosa de la 
memoria de los detenidos desaparecidos provenientes de otras 
culturas y actividades. en una matriz que no divide sino inte-
gra espacios, hay así una lenta construcción política –religiosa 
del mártir  detenido-desaparecido. 

10. La presencia religiosa en el largo plazo en la arena cultural y 
política de una sociedad no es un accidente, una fatalidad, una 
anomalía o una desviación de la modernidad  sino el fruto de la 
conformación histórica y cultural de la concreta y tangible mod-
ernidad religiosa en nuestro país que relaciona y disloca, a su 
manera, lo político y lo religioso. el “llamado” y la “promesa”  de 
y a la acción política y social en los participantes de partidos y 
movimientos sociales en argentina proviene mayoritariamente  
de la matriz cristiana en la cual los actores se han formado  Por 
eso lo importante de investigar las interpretaciones diversas que 
el judeocristianismo ha producido sobre dios, Jesús, la iglesia, 
el templo, la autoridad, la historia, la utopía, el poder, la política, 
los pobres, el pueblo, el compromiso  y como fueron vividas por 
“sacerdotes, profetas y cuentapropistas” y el “Pueblo de dios” en 
la argentina de los sesenta y setenta. Problemas a ser compren-
didos en esa larga y renovada tensión cristiana entre “ser y no 
ser del mundo”, “entre la historia y el mesías con sus tiempos y 
modelos”, “entre el ya y el todavía no” de las promesas, entre “lo 
trascendente y lo inmanente”  y las “continuidades y rupturas” del 
vínculo entre política y religión, entre “el reino y la iglesia” como 
también entre la historia y la sociología, entre las modernidades y 
secularizaciones socio religiosas  realmente existentes y aquellas 
que deseamos. cuando la violencia recurre a lo sagrado y vice-
versa, debemos ser precisos en la comprensión y unánimes en el 
rechazo. Los violadores masivos, “los que descargaron su odio y 
su agresividad” a las víctimas detenidas-desaparecidas, recurrier-
on asiduamente a la justificación de un sagrado religioso, en este 
caso católico. en su repertorio, aparecía en todo momento. Y esto 
debe ser investigado desde tres lógicas diferenciadas puesto que 
cada una de ellas tiene su propia racionalidad: la jurídica legal, 
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el análisis histórico político y la disputa por las memorias. Los 
juicios de lesa humanidad que actualmente se llevan adelante, la 
construcción histórica plural y diversa de los contextos sociales, 
simbólicos y religiosos que permitieron la puesta en marcha del 
terrorismo de estado y el  deber de rehacer memorias desde las 
víctimas constituyen tres modalidades diferentes y distintas  de 
relacionarnos con nuestro pasado que debemos conocer en toda 
su complejidad y profundidad. estas tres dimensiones no están 
separadas como si fueran tres componentes químicos en un labo-
ratorio sino que coexisten, se disputan y se deslegitiman mutua-
mente para presentarse cada una de ellas como “la verdadera” y 
la “única” manera de analizar el pasado reciente. Las categorías,  
conceptos y valorizaciones que utilicemos desde una racionalidad 
pueden ser legítimas o ilegítimas vistas desde las otras racionali-
dades. ni más verdaderas o más falsa sino diferentes, respondi-
endo cada una a su propia lógica de discursividad, subjetividad, 
compromiso y valoración. 

a lo largo de la historia los actores se volcaron de lleno a mar-
car fronteras sociales y  simbólicas que dieran sentido a identi-
dades construidas sobre la trayectoria y el territorio ocupado. 
Hay diversos sagrados católicos que siguen presenten hoy en 
nuestra democracia, desde los de “minorías intensivas” que se 
reclaman de un “ascetismo altruista” o solidarios de los ver-
dugos y victimarios hasta el de gran mayoría que cree y re-
arma sus memorias “por su propia cuenta”. cada uno realiza 
un activo “trabajo de memoria” en pos de la construcción de 
un linaje a partir del cual reinventar la “memoria autorizada”, 
fundada también en una tradición construida, en función del 
compromiso personal asumido con una comunidad concreta 
o simbólica y en articulación con actores estatales y sociales. 
esos linajes –al igual que ayer pero con otros medios– están 
hoy en conflicto en nuestro país.
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Cuadro 1
Situación procesal de los acusados en causas por delitos de lesa humanidad.  

Octubre de 2011

Fuente: <http://www.cels.org.ar/wpblogs/>.

Procesados con
 prisión preventiva

419

Procesados sin
 prisión preventiva

330

Falta de mérito

103

Sobreseídos

44

Incapaces

18

Denunciados

273

Indagados

38

Prófugos

38

Fallecidos

278

Fallecidos antes
condenados

278
Condenados

210

Absueltos

17

Total
1.774
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Verónica giménez Béliveau*

LoS MáRGEnES dE LA RELiGión

InDIferentes y CatólICos DesafIlIaDos 
DesDe PersPeCtIVas metoDológICas CruzaDas

¿es PosiBLe saLir de La reLigiÓn? espacios de pertenencia, 
marcadores de pertenencias, autoidentificadores privilegiados; las 
identificaciones religiosas han propuesto y continúan estableciendo 
fronteras entre el “nosotros” y los “otros” ¿es posible pensarse hoy 
fuera de tales marcos?

en este artículo abordaré los tránsitos de las personas en los már-
genes de las identificaciones religiosas, desde la perspectiva de los su-
jetos. no se trata aquí de discutir la presencia de las instituciones: no 
es lo que me interesa abordar en este espacio ni, creo, lo que está en 
juego. a pesar de la baja del número de especialistas, a pesar de la 
crisis de autoridad, las iglesias siguen existiendo. deberán, sin duda, 
transformar la gestión de los liderazgos para adaptarse a la progresi-
va baja del número de quienes se definen como miembros de alguna 
tradición religiosa específica, pero eso no afecta la efectiva permanen-
cia de las iglesias. Una fértil observación de Émile Poulat (1977: 256) 
separa conceptualmente el andamiaje institucional de la piedad de los 
ciudadanos: “es una perspectiva moderna medir el grado de cristia-
nización de una sociedad a través del cristianismo de los individuos 

* doctora en sociología (eHess/UBa). investigadora del conicet en el centro de 
estudios e investigaciones Laborales (ceiL) Buenos aires, argentina.
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que la componen”. en este artículo me propongo abordar el espacio 
empírico de las personas y su relación (o su falta de relación, o el 
tránsito de una hacia la otra) con las instituciones religiosas, con las 
creencias de formato religioso, con las prácticas. Y para ello enfocaré 
aquel espacio en el que los márgenes de estas iglesias se dilatan, donde 
habitan las personas que antes formaban parte de las periferias de las 
instituciones, que han pasado a definirse como externas, no pertene-
cientes, ajenas a los marcos institucionales. 

en este artículo propongo un diálogo entre estrategias metodo-
lógicas distintas alrededor de un problema, la “salida de la religión”. 
este problema ha preocupado a cientistas sociales en el contexto lati-
noamericano (Parker, 1993, Prandi, 1996), que han mencionado la po-
sibilidad de pensarse fuera de la religión como una de las tendencias 
que caracterizan a nuestra época, aún contra la difusión de un cierto 
discurso que supone el carácter omnipresente, esencializado, mágico 
mítico de la “religiosidad de los latinoamericanos”. 

La mirada, que los cientistas que estudiamos fenómenos religio-
sos hemos llevado sobre nuestros objetos, que sigue el camino de la 
institución o grupo hacia los sujetos, nos ha permitido acumular co-
nocimiento sobre ciertas dinámicas sociales, pero ha definido amplias 
zonas grises. estos espacios a los que es más difícil llegar, son los lu-
gares sociales en los que el compromiso se diluye, las pertenencias se 
disuelven, sin ausentarse totalmente, pero dejando de constituirse en 
ordenadores centrales (y aún periféricos) de las vidas de las personas, 
de los sentidos de sus acciones, de sus actividades y motivaciones. 

en este artículo, intentaré abordar la cuestión de la “salida de 
la religión” a partir de una doble estrategia metodológica. Por un 
lado, rastrearé el camino de salida, el alejamiento de los marcos ins-
titucionales del catolicismo, y también su permanencia como matriz 
de pensamiento, a través de la historia de vida de Juan, un varón 
habitante de la periferia de la ciudad de Buenos aires. Por el otro, 
me acercaré al fenómeno de los indiferentes religiosos y de los cató-
licos desafiliados desde los datos de una investigación cuantitativa 
realizada en 2008-2009 en argentina1. La mezcla de técnicas (mixed 
methods) es un desafío que busca comprender, a la vez, las carac-
terísticas generales de quienes “salen de la religión” y los alcances 
del fenómeno, y la manera en que tales procesos se encarnan en las 
biografías de los sujetos. 

1 Los datos que se presentan se aquí fueron tomados de la “1° encuesta sobre 
creencias y actitudes religiosas en argentina” (aa.VV., 2009) disponible en: <www.
ceil-piette.gov.ar>. Próximamente podrá ser consultada en: mallimaci, fortunato 2012 
Atlas de creencias y actitudes religiosas en Argentina (Buenos aires: Biblos), en prensa.
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SALiR dE LoS MARCoS inSTiTuCionALES

“[…] y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, 
hoy la rutina ya le dio sabor a nada”. 

Sabor a nada, Bolero.

Juan tiene 46 años, vive en La matanza desde hace 42, tiene dos hijos 
y un nieto. Vive con su hija, su nieto y su yerno. a la hora de hablar 
de sus referencias identitarias, se define como militante: “Yo creo que 
todos somos militantes, de alguna u otra cosa somos militantes. te-
nemos una creencia, y militamos por esa creencia”2. nacido en una 
familia católica, “de formación militante católica”, Juan se fue ale-
jando del mandato religioso familiar hasta hablar de sí mismo, en el 
presente, como una persona ajena a cualquier práctica de tipo religio-
so. niño durante la segunda mitad de los años sesenta, Juan cursó su 
educación en la escuela pública de la provincia de Buenos aires, en el 
partido de La matanza. terminó la primaria, y comenzó la secunda-
ria, que interrumpió para trabajar. Luego, ya adulto, siguió cursando 
la secundaria en un establecimiento que depende del obispado cató-
lico de san Justo: eligió esa escuela por su orientación en educación 
popular, y no por la confesión religiosa. 

el padre de Juan se fue de santiago del estero, cuando era niño, y 
se instaló en rosario. Luego, siguió migrando hacia Buenos aires. es 
actualmente jubilado.  La madre  de Juan es ama de casa y tuvo una 
formación católica que buscó transmitirles a sus hijos. Y si bien mu-
chos de los recuerdos que ella transmite a sus hijos tienen que ver con 
aspectos de esa formación vividos como negativos y opresivos, se en-
cargó de organizar una carrera de inclusión institucional de sus hijos, 
que están bautizados, han recibido la comunión y están confirmados 
en la fe católica. Las prácticas religiosas incentivadas especialmente 
por su madre constituyeron una constante en la vida de Juan: 

J: nosotros teníamos que ser si o si católicos: si o si bautizados, si o si 
comunión, y todo lo demás, que no recuerdo como se llama.
Vg: confirmación.
J: sí, todo eso. Y rezar todas las noches.
Vg: ¿tu mamá estaba con vos y rezaba con vos todas las noches?
J: no, no; pero nos decía que teníamos que rezar al costado de la cama. 

2 Las citas de los dichos de Juan surgen de una serie de entrevistas realizadas en 
junio de 2010 en la ciudad de Buenos aires, en el marco de la tercera etapa del 
proyecto “religión y estructura social en argentina en el siglo XXi”, dirigido por 
fortunato mallimaci y financiado por la agencia nacional de Promoción científica y 
técnica, ministerio de ciencia y tecnología, argentina.
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Vg: Y, por ejemplo, ¿misas, esas cosas?
J: sí, íbamos a misa durante el periodo ese de catequesis; había que ir 
a misa todos los domingos.

esa formación, sostenida por la figura materna antes que por la pater-
na, marca una división en el trabajo de la transmisión religiosa basada 
en el género: legar la religión a los hijos es  dejado en manos de las 
mujeres. Prácticas, rutinas, acciones concretas, cursos de formación a 
seguir son regulados por la madre, que indica qué hacer, cómo hacerlo 
y vigila el cumplimiento. como Juan cuenta, “mi viejo no participaba 
en esa decisión”.

Hoy, Juan interpreta esa “carrera de formación en la iglesia” en 
términos negativos, a partir de un sentimiento de opresión y obliga-
toriedad que tiñe los recuerdos personales y familiares: “era que a 
nosotros, mi vieja fue criada en un colegio de monjas, en el auge del 
peronismo. Y con muy malos recuerdos de esa escuela, mucha re-
presión sobre su formación. Por supuesto toda esa carga la traslada 
hacia nosotros cuando nos va educando”. rezo cotidiano, en ayunas, 
misa los domingos, confesión son vividos ligados a la imposición de 
una serie de prácticas cuyo sentido emerge en términos de disciplina-
miento. en la misma línea, las sociabilidades de la infancia ligadas a 
los marcos institucionales católicos son recordadas como excluyentes: 

sí, nos invitaban a jugar al futbol en la iglesia del barrio, uno es chico, 
y entre pelotazo va, pelotazo viene, siempre hay una pateada y una 
puteada, era salir de la cancha y no jugar. La expulsión, como se deno-
mina ahora […] a mí que me saquen del campo del juego, era sacarme 
de escena, y me molestaba mucho.

Las incomodidades de Juan en los espacios católicos tienen que ver 
con las resistencias al control que los agentes institucionales preten-
den imponer en distintos aspectos de su vida: control de las acciones 
en rezos y juegos, control del cuerpo y la sexualidad por la confesión. 
La autoridad católica es pensada a partir de la rememoración de epi-
sodios opresivos de la infancia, que marcan la actual relación con el 
catolicismo: “Yo sentí más que nada como una obligación todo esto, 
una carga cultural de la familia, y que había que hacerlo”. Y si bien 
más tarde Juan se cruza con especialistas católicos a los que aprende a 
respetar, y realiza prácticas religiosas, lo hace desde otro lugar, desde 
la intersección con la esfera de la política más que desde la fe: “[…] 
encontraba mas coherencia en lo político que dentro de la iglesia. te-
nía que ver con los curas y monjas que había en el barrio, porque de 
más grande empiezo a tener relación con los curas del tercer mundo, 
y digo: “ojalá me hubieran tocado éstos de más chico”. 
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a partir del momento en que termina esa etapa formativa bajo la 
órbita de su familia, Juan se aleja de los ritos religiosos, que ya no apa-
recen más para marcar los cambios de etapas de su vida. cuando for-
ma pareja, elije unirse a su esposa a través de un matrimonio civil y no 
religioso, sus hijos no están bautizados, su nieto tampoco. Y mientras 
que la no concreción del matrimonio religioso fue vivida con algo de 
culpa (Juan cuenta que no nos casamos, pero “nos sacamos fotos en 
la iglesia”), la decisión de no bautizar a los hijos está basada en la idea 
de libre elección de la religión, de sortear el mandato familiar y social: 

Vg: Y con respecto a tus hijos, ¿te propusiste transmitir alguna reli-
giosidad?
J: no, no. en cuanto me lo plantearon, o sea, lo que convenimos con la 
madre fue esto: cuando ellos lo planteen, se lo hablamos.
Vg: ¿están bautizados tus hijos?
J: no. si ellos se quieren bautizar, se bautizan. eligieron por ellos mis-
mos, sus padrinos, pero no están bautizados. La familia sabe que el tío 
y la tía son los padrinos. Pero no están bautizados [...]. después cada 
uno responde por lo que quiera.

matrimonio, nacimientos son celebrados, pero, así como en momen-
tos de crisis personal o gran felicidad, no se recurre al catolicismo ni 
al formato religioso para darle un lenguaje propio. 

en cuanto a la relación personal, íntima, de Juan con la religión 
que heredó de su madre, ésta transita el camino del alejamiento. 
Juan no asiste a ceremonias religiosas siguiendo necesidades espiri-
tuales personales, no lleva medallas ni cruces que invoquen protec-
ción, no recurre a la religión en momentos de dolor, ni en momentos 
de felicidad.  

Vg: después ¿cómo siguió tu relación con la religión? ¿Vos seguiste 
yendo a misa?
J: no.
[…]
Vg: ¿vos tenés algún hecho que marque la religiosidad, llevás alguna 
medalla?
J: no.
Vg: ¿te persignas en algún momento?
J: no, no, y no llevo […] ninguna marca. nada.
[…]
Vg: cuando te separaste de tu ex mujer, ¿sentiste que podías recurrir 
a la religión?
J: no, no. Para nada. al contrario, lo que hice fue meterme más en la 
militancia.
[…]
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J: [cuando nació mi nieto], sentía la necesidad de abrazar a todo el 
mundo y de agradecérselo, pero no fue la necesidad de agradecerle a 
un ser superior.

Juan cree, pero esta creencia no asume un formato religioso, es expre-
sada más bien en términos políticos, el lenguaje que elije para contar 
su vida, la marca de identidad que coloca en el centro: 

Vg: ¿te definirías como una persona creyente?
J: si que creo.
Vg: ¿y en qué crees?
J: creo en el pueblo. sí. creo que hay un pueblo dormido, creo que hay 
poderes que utilizan esas etapas de dormir para manipular al pueblo. 
creo que hay un pueblo muy inteligente, muy capaz…eh. Pero también 
sé que eso no sólo lo sabemos nosotros sino que lo sabe el enemigo. Y el 
enemigo sabe también como intervenir para que eso no se pueda explo-
tar. Pero yo creo mucho en los colectivos, también. de hecho, mi militan-
cia está basada en eso, en la democracia participativa, yo milito mucho 
en los pueblos originarios y en los campesinos. se trabaja mucho el tema 
de la formación y decisiones colectivas, con otros tiempos, espacios y 
métodos […]. creo en lo bueno y en lo malo, que se expresa de alguna 
u otra forma, algunos lo llaman energía positiva o negativa, maldad, o 
bondad, pero bueno, existe lo bueno y lo malo. me encuentro a veces en 
determinado momento en que no se si decir o afirmar la no existencia de 
un ser superior. Pero tampoco es que, digamos, que es como una crisis 
interior, no, no; esas dudas que uno siempre tiene, si existe o no existe.
Vg: ¿Y pensás que hay algo más allá, o no?
J: no, no, la verdad que si yo tengo que hacer un balance ahora, no, 
no creo. 

Y este alejamiento intimo de los marcos de contención religiosos se 
transluce también en la relación que Juan mantiene hoy con las es-
tructuras de la iglesia. así como “cree en el pueblo”, Juan va a misa de 
vez en cuando, siempre que sus actividades políticas se los exijan. no 
es una necesidad espiritual, ni una elección personal ligada con la fe, 
sino una más de las actividades dictadas por la militancia: 

Yo no era un hombre de ir a misa, y sin embargo, cuando yo veía que 
había una cuestión de coyuntura de ir a misa, iba y ponía el cuerpo ahí. 
no tenía problema. Hoy mismo si hay una misa por algo en especial, 
yo voy. creo que la última misa que fui fue cuando enterraron a las 
madres de Plaza de mayo en la iglesia de la santa cruz.  creo que fue 
la última misa a la que fui.

Los puentes que Juan sigue transitando y lo relacionan con la iglesia y 
sus estructuras no sólo se expresan a partir de motivaciones políticas, 
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sino también desde motivaciones estéticas y pragmáticas. en un mo-
mento de nuestras conversaciones, Juan cuenta que “después [… ir a 
las iglesias] se convirtió en, como ir a un museo, todas esas cosas, ver 
el arte, poder apreciar otras cosas que van más allá de las creencias, 
sobre todo en las grandes basílicas”. desde la perspectiva de Juan, se 
produce un proceso de patrimonialización en el cual la concurrencia 
a los edificios eclesiales pasa de estar centrada en la fe, a desplazarse 
hacia un lugar de goce estético. Juan recurre a las redes organizadas 
por la iglesia católica movido por motivaciones pragmáticas: para ter-
minar sus estudios secundarios, ya adulto elige un bachillerato depen-
diente de un obispado católico. “Lo hice porque era la única escuela 
que tenía secundario con orientación en educación popular”, explica 
Juan. Y utiliza, también, los recursos de la formación religiosa como 
inspiración para su trabajo de militancia política: “sí, agarro elemen-
tos de la religiosidad como para trabajar, son herramientas, hasta 
hace poco estuve estudiando cómo hacen los evangelistas, los testigos 
de Jehová para armar sus discursos, para llegar a la gente, y todo eso”.

el camino de salida de la religión de Juan supone dejar atrás ritos 
católicos que escandan los momentos significativos de su vida, tanto 
como resignificar las redes de la iglesia en términos de trabajo políti-
co. Y ante la permanencia de las estructuras eclesiásticas y de creen-
cias en la sociedad, Juan elige pensarse fuera de ellas. Y esta elección 
no enfrenta mayores costos sociales ni familiares. 

LoS “Sin RELiGión”: unA TEndEnCiA En CRECiMiEnTo
Hay un fenómeno relacionado con las maneras de creer que se im-
pone por su contemporaneidad, el creciente número de personas que 
se consideran fuera de toda adscripción religiosa. durante siglos la 
religión constituyó una dimensión central en la vida de las personas, 
al que era imposible renunciar: no se podía estar afuera de la perte-
nencia religiosa, porque se nacía formando parte de un colectivo al 
que no se podía renunciar excepto para adscribir a otro espacio en la 
misma esfera. 

en las sociedades occidentales, y dentro de este término incluyo 
a las sociedades latinoamericanas, esta premisa básica ha cambiado. 
desde la segunda mitad del siglo XX, tímidamente al principio, y afir-
mándose con fuerza en las últimas décadas, el número de personas 
que se piensan fuera de las instituciones religiosas crece. como sostie-
ne Prandi (1996) para el caso de Brasil, “La religión es ahora materia 
de preferencia, de suerte que aún escoger no tener religión alguna 
es completamente aceptable socialmente”.  Parker (1993) aclara que, 
más que de ateos, estamos hablando de “creyentes sin religión” y “cre-
yentes a su manera”. es que los “indiferentes religiosos”, que llegan al 
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11,3% en argentina (mallimaci, esquivel y giménez Béliveau, 2009), 
no carecen de creencias, se trata más bien de un fenómeno ligado a la 
fuerte desregulación del espacio religioso. Las personas creen y hasta 
practican, pero no se reconocen en la pertenencia institucional. como 
afirma davie (1994), podríamos caracterizar la relación con la religión 
en la época contemporánea como “creer sin pertenecer”.

si enfocamos un poco más de cerca esta población de los indife-
rentes religiosos en argentina3, notaremos que su composición no es 
homogénea: dentro de esta categoría están quienes se declaran ateos, 
los que afirman ser agnósticos y los que dicen no tener religión, siendo 
éste el grupo más numeroso. desde el punto de vista de su posición so-
cial, vemos que hay una gran disparidad en la distribución territorial 
de los indiferentes: son más numerosos en la ciudad de Buenos aires 
y su periferia, y son casi inexistentes en el noroeste argentino, se con-
centran más en las grandes ciudades que en las ciudades pequeñas. 
si consideramos su distribución social, vemos que están repartidos 
en todos los niveles socioeducativos, y que aumentan entre los niveles 
más altos: mientras que entre la población general llegan al 11,3%, 
entre los universitarios la cifra sube al 17,4%. Y si analizamos la edad 
de los indiferentes, constatamos que su proporción aumenta conside-
rablemente entre los jóvenes de 18 a 25 años (17,2% contra el 11,3% 
de la población en general). 

Los y las indiferentes son personas que se han ido alejando pro-
gresivamente de la religión, marcando distancias tanto con las creen-
cias como con las prácticas religiosas. muchos de ellos conservan 
creencias difusas de raigambre familiar (pueden ser de base católica, 
protestante, judía), otros establecen una militancia atea, otros tantos 
además adhieren a símbolos circulantes en el mercado de lo espiri-
tual, que podríamos enmarcar en las tendencias new age. Y muchos 
de quienes se definen como indiferentes, si bien se piensan fuera de 
las estructuras de la religión, creen: el 45,3% afirma creer en dios, 
lo que los aleja de la mayoría de la población que sostiene que cree 
en un 91,1%. también creen en otras entidades, como la energía, los 
ángeles, Jesucristo y la Virgen maría. La relación con las entidades en 
las que los indiferentes creen se establece sin embargo bajo el signo 
de la autonomía: el 55,2% se relaciona con dios por su propia cuen-
ta, mientras que el 42,9% directamente no establece vínculos con la 
divinidad. 

aunque muchos indiferentes consideran que la religión es impor-
tante en sus vidas (el 38,1% dice que tiene mucha importancia), la 
relación con las prácticas religiosas de los indiferentes está marcada 

3 Ver: “1° encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en argentina” (aa.VV., 2009).
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por la distancia: sólo el 10,9% afirma concurrir esporádicamente a 
algún culto religioso, mientras que el 86,9% no lo hace nunca. dos 
de cada diez indiferentes rezan en su casa, y un escaso 7% afirma que 
concurrió a santuarios el último año. 

como pudimos observar, los indiferentes religiosos se consideran 
fuera de las instituciones religiosas, pero no del todo de las creencias. 
Pero hay otro grupo de habitantes de la argentina, que aún se consi-
dera dentro de la confesión religiosa mayoritaria, el catolicismo, y que 
muestra tendencias similares a los indiferentes. son católicos, pero 
desafiliados, cada vez más alejados de las directivas institucionales. 
este grupo ejemplifica la incapacidad creciente de las instituciones 
para encuadrar a sus fieles.

LAS pERSiSTEnCiAS, o Lo quE quEdA

“[…] tanta vida yo te di, que por 
fuerza tienes ya sabor a mí”.

Sabor a mí, Bolero.

Volvamos a la historia de la vida de Juan. Vimos que en su trayectoria, 
Juan se había alejado del catolicismo, culto religioso transmitido en 
su entorno familiar. esta distancia se vio concretada a partir de dis-
tintas instancias de ruptura: si bien Juan fue formado en el seno del 
catolicismo, invocando la libertad de elección, no legó la religión a sus 
hijos que no están bautizados, su nieto tampoco ha sido bautizado, 
y su matrimonio es civil. Juan no practica ritualidades religiosas, a 
menos que se inscriban en actividades relacionadas con su trabajo po-
lítico, y no recurre a la religión en momentos de dolor y enfermedad, 
ni tampoco ante las grandes alegrías de su vida. 

este alejamiento de los marcos institucionales no siempre se co-
rresponde con la falta de creencias, de hecho, cuando Juan habla de 
aquello en lo que cree, no se describe como un “no creyente”, sino 
como una persona que duda: 

J: creo en lo bueno y en lo malo, que se expresa de alguna u otra forma, 
algunos lo llaman energía positiva o negativa, maldad, o bondad, pero 
bueno, existe lo bueno y lo malo. me encuentro a veces en determinado 
momento en que no se si decir o afirmar la no existencia de un ser su-
perior. Pero tampoco es que, digamos, que es como una crisis interior, 
no, no; esas dudas que uno siempre tiene: si existe o no existe.
Vg: es una duda con la que convivís todo el tiempo.
J: se convive, sobre todo cuando uno empieza a leer y a estudiar. La 
velocidad de la luz son 300 mil km por segundo, entonces un año luz 
¿cuánto es? ¿cuánto es más allá de lo que nosotros podemos ver? ¿Pue-
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de existir otra cosa más allá? Y capaz que existe y no es un ser superior. 
Una duda de que existe, pero, no me llevo mal, la tengo ahí.

esa duda permanece, Juan no ha “salido de las creencias”: frente a las 
preguntas existenciales sobre el sentido de la vida, la trascendencia, la 
muerte, el marco religioso para abordarlas está disponible. sólo que 
Juan no lo toma como la única fuente de información, certezas, signi-
ficados, y pertenencias, más bien entra y sale de él, apropiándose de 
algunos supuestos desde una especie de “distancia crítica”, desde los 
márgenes. Podemos ver esta ambigüedad, estas idas y vueltas, en esa 
práctica personal, íntima, que es el rezo. en un largo parágrafo, Juan 
describe cómo, en momentos de crisis, reza, aunque un momento des-
pués lo considera un acto poco efectivo: 

Vg: ¿Y cómo es eso, vos hablas con alguien, le hablas a dios, a vos 
mismo?
J: es como si yo buscara una conciencia para mí, y decir, bueno, rezo 
tres Padre Nuestros para que me suceda esto. Y me pasó. te aclaro que 
estuve muy grave, eh, grave, grave, puse en riesgo mi vida tres veces 
en menos de un mes. estuve a punto de que me internen en un neu-
ropsiquiátrico y todo […]. Perdí todo tipo de conciencia por 24 hs., y 
me encontraba por momentos rezando, haciendo como una especie de 
intercambio, bueno, yo rezo para que suceda esto. después, al rato, al 
día, me veo encontrándome diciendo: ¿para qué carajo hago esto si sé 
que no va a suceder nada? esas cosas, por ahí, la necesidad de tener 
algún anclaje, también me hicieron elaborar esos momentos ¿no? Pero 
no […] en los mejores momentos, no sé si en los mejores momentos, 
hoy pongo todo en duda, eh, en los momentos que yo no estaba en cri-
sis, no me encontraba rezando. Yo tenía en claro que con el rezo no se 
hacía nada. Por ahí leer un libro era más beneficioso […].

La “marginalidad” de los espacios religiosos se evidencia no sólo en el 
ámbito de las creencias, sino también de la relación con ciertas prác-
ticas rituales. dijimos que Juan había sido bautizado, había tomado 
la comunión y se había confirmado, puntos nodales de la “carrera” de 
formación/inclusión de los jóvenes al catolicismo. Y cuando eligió de 
adulto formar una pareja, no formalizó esa unión a través de un ritual 
religioso. Lo que podríamos leer como un alejamiento, también puede 
ser comprendido a partir de la persistencia de determinados marcos 
católicos de pensamiento e interpretación de las etapas de la vida y la 
consecuencia de las acciones. el matrimonio es concretado, y aunque 
eligen no casarse por iglesia, algo identificado como “temor a lo des-
conocido” los lleva a fotografiarse en una iglesia. desde afuera: optan 
por no realizar la ceremonia, pero vuelven a cumplir una especie de 
ritual personal, que los mantiene en los márgenes de las pertenencias 
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institucionales, a la vez que evidencia la persistencia de la matriz ca-
tólica a la hora de abordar ciertos ritos de pasaje.

J: todavía tenía en la cabeza ese conflicto de si hacerlo si o no por igle-
sia. más que conflicto era un temor, un miedo a lo desconocido. como 
uno no sabe si lo otro es real, el después es real, entonces, yo tenía 
miedo a eso. entonces, sí nos sacamos fotos en la iglesia.
Vg: cuando me hablas del después, ¿es después de la muerte?
J: claro, sí.
Vg: Y tu temor era…
J: claro, es un pecado. a mí me criaron con que eso es un pecado. si 
vos te casás, y no te casás por iglesia. Vos tenés que ser casto y puro, 
por iglesia […] si no te casás así es pecado.

Pecado de juventud, podríamos decir, retomando la interpretación 
actual de Juan, quien explica que “era joven a los 20 años, así que 
sí […]”. más tarde, su distancia con la institución fue más radical, 
aunque en su familia de origen las prácticas religiosas sigan siendo 
habituales: 

Vg: Y tus hermanos, por ejemplo, ¿tienen la misma relación con la 
religión que vos?
J: no, mis hermanos son creyentes […] Bautizan a sus hijos, sí.  no es-
tán casados por iglesia, pero sí bautizan a sus hijos. ellos es como que 
tienen la presencia de la iglesia más cotidianamente, tienen imágenes 
por ahí. tienen rosarios. mi mama es de ir a las iglesias, a la desatanu-
dos, a la que está en san nicolás. Y mi hermano va también, hacen 
promesas a la Virgen de Luján.

el grupo familiar que él ha fundado sigue celebrando acontecimien-
tos de la vida (nacimientos, muertes, uniones); pero ya sin el recurso 
al rito religioso. el padrinazgo se elige, pero no asume la forma del 
catolicismo: una matriz de base religiosa sigue estructurando las rela-
ciones, aunque la institución ya no organice los intercambios, despla-
zando al especialista del centro del ritual: 

si [mis hijos] se quieren bautizar, se bautizan. eligieron por ellos mis-
mos, sus padrinos, pero no están bautizados. La familia sabe que el tío 
y la tía son los padrinos. Pero no están bautizados. Hace poco se dio 
la conversación, y dijimos bueno, en todo caso, si quieren hacer algo, 
hacemos una cena de compromiso familiar, y asumir el padrinazgo. 
después cada uno responde por lo que quiera.

La matriz transmitida por la formación católica durante la infancia 
permanece no sólo en la forma de rituales ya vaciados de su conte-
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nido religioso, sino también en las maneras de interpretar procesos 
centrales de su vida, como su compromiso político. La militancia en el 
ámbito político es, para Juan, casi una transposición de un modelo de 
compromiso aprendido en la infancia, no en el ámbito político sino en 
el religioso. Y mientras Juan se compromete más profundamente con 
la política, y se aleja de la religión, en el relato la búsqueda de ideales, 
de compromiso, de coherencia aparece expresado en el mismo plano, 
como la búsqueda de los mismos ideales. 

J: entonces, cuando yo comienzo el secundario y me empiezo a des-
pertar con las cuestiones políticas, empiezo a practicar lo que yo leía 
de cristo en catecismo, lo puedo practicar en la militancia política, y 
no en la iglesia […]. el hecho de que yo me haya metido más en políti-
ca, me fue haciendo alejar de la religión.
Vg: ¿Y por qué?
J: Porque yo encontraba más coherencia entre lo que se decía en el 
catolicismo bueno, el cristianismo bueno, practicante ¿sí?, encontraba 
más coherencia en lo político que dentro de la iglesia […]. Yo creo que 
la formación cristiana mía fue interesante ¿sí? o sea, las vivencias de 
cristo a mí me impactaron mucho desde chico. ahora, eso yo no lo 
encontraba en la iglesia, la práctica del cristianismo no la encontraba 
en la iglesia, la encontraba en otros lugares […]. Y la encontré en la 
militancia. ahí lo pude llevar adelante y lo pude expresar.  

Vuelve aquí a permear la matriz cultural católica: la búsqueda de com-
promiso ético de Juan se desliza desde un universo católico, en el que 
no lo encuentra, hacia el espacio de lo político, donde él siente que 
aquellos supuestos predicados por el cristianismo se concretan en ac-
tividades específicas. 

Los lazos con la religión no se quiebran: Juan mantiene una re-
lación instrumental con ciertas manifestaciones católicas. así, por 
ejemplo, asiste a misa eventualmente, si su militancia política lo re-
quiere; cuando terminó el secundario en una escuela para adultos, 
eligió hacerlo en una que dependía de un obispado católico, porque 
“era la única escuela que tenía secundario con orientación en edu-
cación popular […] entonces, bueno, yo necesito para mi formación 
militante tener esta herramienta”; y estudia las técnicas de difusión y 
reclutamiento de grupos religiosos “para trabajar, son herramientas 
[…] hasta hace poco estuve estudiando cómo hacen los evangelistas, 
los testigos de Jehová para armar sus discursos”.

Juan fue educado desde una matriz cultural católica. Ésta le fue 
transmitida en el ámbito familiar, fue reforzada a través de la red de 
instituciones y agentes católicos (parroquias, sacerdotes y religiosas), 
y si bien él ha ido alejándose a lo largo de su vida de los principios, 
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valores y rituales religiosos, algo de esta matriz permanece en un sus-
trato con el que Juan negocia nuevas articulaciones. La red de institu-
ciones educativas católicas, los elementos simbólicos religiosos están 
disponibles, y son tomados por Juan, quien recurre a ellos en la medi-
da de sus deseos y necesidades.

LoS “dESAFiLiAdoS CATóLiCoS”, o LA EVidEnCiA dE LA CRiSiS 
dE LAS inSTiTuCionES RELiGioSAS
Los indiferentes religiosos aumentan paulatinamente en la sociedad 
argentina, lo que constituye una tendencia significativa por lo novedo-
sa, pero siguen siendo una minoría. el catolicismo continúa suscitan-
do la adhesión de la mayoría: el 76,5% de la población se declara cató-
lica4. dentro de esta mayoría existen modalidades múltiples y plurales 
de vivir la religión, desde quien se compromete con una activa mili-
tancia en algún grupo eclesial, o quien elige dedicar su vida a la iglesia 
haciéndose especialista religioso, hasta las personas que adscriben al 
catolicismo como una forma general de identidad sin practicar la re-
ligión y sin encuadrar su vida a partir de las directivas institucionales. 
me interesa pensar las maneras de vivir la religión por parte de esta 
población, ya que, concomitantemente con el crecimiento de los indi-
ferentes religiosos, el aumento de los desafiliados al interior de la reli-
gión mayoritaria nos estaría hablando de un fenómeno de progresiva 
autonomía respecto de las instituciones religiosas. 

Los que llamamos aquí “católicos desafiliados” son un grupo de 
católicos que manifiesta, en sus actitudes y en sus prácticas religiosas, 
una distancia respecto de la iglesia: se relacionan con dios por cuenta 
propia o directamente no se relacionan con la divinidad, y nunca con-
curren a la iglesia, o van sólo en ocasiones especiales. se distribuyen 
homogéneamente entre todos los niveles socioeducativos, y se los en-
cuentra en todas las franjas de edad. están en todo el país, pero son 
menos frecuentes en la franja norte del país, el nordeste y noroeste. 

Los niveles de creencia de estos católicos y católicas se mantienen 
altos (aunque levemente más bajos que los de la totalidad de los ca-
tólicos), pero desciende el porcentaje de sus prácticas: son menos los 
que rezan en su casa y leen la Biblia, concurren en menor medida a 
santuarios y peregrinaciones, se confiesan y comulgan en porcentajes 
muy bajos, y casi no realizan actividades que supongan un compro-
miso mayor con la religión, como jornadas de reflexión espiritual o 
misiones de proselitismo religioso. 

este grupo de católicos y católicas no se desvinculan de la iglesia, 
pero su relación con la institución se transforma: ya no es la armadura 

4 aa.VV. (2009). 
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institucional que encuadra la vida de los fieles y ordena los preceptos 
morales, sino que ésta funciona como un espacio de reserva de símbo-
los y de gestos a los que recurren sujetos que normalmente están lejos 
de las instituciones, a los que ya no encuadran ni en sus dogmas, ni 
en el ordenamiento de la vida cotidiana, y ni siquiera en las directivas 
sobre los límites legítimos de ciertas creencias .

Lo que me interesa destacar aquí es que la presencia de los indi-
ferentes religiosos, es decir aquellos que se piensan fuera de las ins-
tituciones religiosas, va en el mismo sentido que la presencia dentro 
del catolicismo de un grupo importante (que abarcaría alrededor de 
un 25% de los católicos)5 que, aunque se siguen definiendo como 
católicos, viven su fe de manera autónoma de la institución, marcan-
do distancias con las jerarquías eclesiásticas, y disminuyendo con-
siderablemente los niveles de práctica. como sostiene ameigeiras 
(2008: 55), este catolicismo representa “un tipo de catolicismo en 
crecimiento, inmerso en un marcado proceso de desinstitucionali-
zación y de aumento de la autonomía de los creyentes para plantear 
sus opciones religiosas”. 

ConCLuSión
Las miradas convergentes a partir de métodos cualitativos y cuantita-
tivos sobre el fenómeno de la “salida de la religión” ponen en eviden-
cia a la vez el alejamiento de porciones de la población de los marcos 
religiosos de interpretación y comprensión de la realidad, y la perma-
nencia de la matriz de origen católico, que se ha visto trabajada por 
procesos de sincretismos e influencias heterodoxas varias. este proce-
so de “tránsito hacia los márgenes” de la religión, es inescindible de 
la transformación de las estructuras del creer. este cambio tiene que 
ver más, a su vez, con el cómo se cree que con el qué se cree. Las ten-
dencias más influyentes en el ámbito de lo religioso no se ligan tanto 
al surgimiento de creencias innovadoras a nivel masivo, sino más bien 
con las maneras en que los sujetos se relacionan con sus creencias y 
sus prácticas religiosas. 

Las organizaciones religiosas basan la construcción de su influen-
cia en tres patas: la regulación del tiempo, la cobertura del espacio y 
el ejercicio de la autoridad (Hervieu-Léger, 2001). este es el núcleo 
articulador de lo que se ha llamado “sociedad parroquial” (Lambert, 
1985): el territorio de un país cubierto por circunscripciones eclesiás-
ticas, el tiempo del año organizado por las celebraciones religiosas 
mayores de Pascuas y navidad, y la semana marcada por el domingo 
como día del señor. en el centro de esa organización está la autoridad 

5 aa.VV. (2009).
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de la iglesia, encarnada en el especialista religioso. Las creencias y las 
prácticas de los fieles se ven así encuadradas por el andamiaje insti-
tucional que organiza sus vidas cotidianas, escandiendo el ciclo vital 
con ritualidades religiosamente basadas. el nacimiento y el bautismo, 
la unión y el matrimonio religioso, el nacimiento de los hijos y el bau-
tismo, la educación confesional de los vástagos, el funeral en la tierra 
consagrada del cementerio parroquial. este encuadramiento por par-
te de la institución, bueno es recordarlo, funcionó más como la utopía 
de la conquista total de la sociedad que como la efectiva concreción 
de un sistema sin fisuras, y fue atravesado por grietas y conflictos en 
las distintas sociedades. 

Hoy, amplios grupos de sujetos parecen relacionarse con las ins-
tituciones religiosas de maneras diversas. el lugar de éstas se trans-
forma: pierden el rol central de organizadoras de las creencias, ani-
madoras de las prácticas y reguladoras de la vida de los fieles desde 
preceptos morales; y se enfrentan a una creciente impotencia para 
ejercer estas funciones. Las iglesias siguen existiendo como fuente de 
símbolos, pero los fieles se reservan en qué creer, cómo cultuar las 
creencias y la elección de los principios morales a partir de los cuales 
regir sus vidas. 

Las instituciones religiosas, antes organizadoras de las creencias, 
deben ahora conformarse con dejarlas fluir y regular sólo a la pobla-
ción que se somete voluntariamente a sus normas. el resto, los indife-
rentes, los desafiliados, se han alejado de los cánones institucionales y 
reclaman para sí la autonomía, y la actúan, tanto respecto del conjun-
to de reglas morales y éticas para vivir la vida como de la posibilidad 
de recurrir a los símbolos religiosos.
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oRTodoxiA doCTRinARiA 
Y ViEJAS RiTuALidAdES

sIgnIfICaDos e ImPlICanCIas, 
en el CatolICIsmo argentIno,

 De una aParICIón marIana

cuando zafó del escándalo de las coimas, se dijo que el senador tenía 
un dios aparte. Pero resulta que tiene una virgen propia, que atiende 
en internet, se deja fotografiar y aparece, convenientemente, al borde 
de un country paquete donde tiene intereses. La iglesia, oficialmente, 
no da fe de la autenticidad del milagro ni descarta que detrás de lo so-
brenatural se escondan intereses inmobiliarios (Viau, susana 2003 en 
Página/12, 30 de noviembre). 

el artículo periodístico que acabamos de leer apareció en un diario 
de difusión nacional y lanzó a la opinión pública una interpretación 
de lo que comenzaba a denominarse como “aparición de la Virgen del 
cerro”, en la provincia de salta. dicha noticia, relacionaba el hecho 
con la figura de un político salteño que ya había estado comprometido 
con otros temas en el ámbito del congreso nacional. en el ámbito lo-
cal, luego de un primer momento de apoyo eclesiástico, se produjo un 
paulatino giro en la apreciación de las autoridades diocesanas locales, 
marcado por la necesidad de considerar con mayor detenimiento el 
mismo, dadas la dimensión y las características que iba adquiriendo. 

* sociólogo, investigador y docente, ceiL-conicet-idH/Ungs. el presente traba-
jo se inscribe en una investigación que estamos llevando a cabo con la dra. ana 
Lourdes suarez en el marco de un PiP-conicet.
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así, mientras algunos grupos acompañaban la importancia de la “apa-
rición”, ubicándose del lado de la vidente, otros lo hacían colocándose 
del lado del responsable de la diócesis. apoyos y cuestionamientos e 
incluso situaciones claramente conflictivas se desplegaron en torno 
al acontecimiento. sin embargo, más allá de dicha información y de 
algunos de los sucesos mencionados, el acontecimiento comenzó a 
cobrar relevancia propia y a ser conocido y visitado por miles de per-
sonas provenientes, en general, de distintas provincias argentinas y 
países limítrofes. asimismo, la presencia en el lugar y los comentarios 
favorables de artistas y personajes conocidos en los medios masivos 
de comunicación contribuyeron a que se fuera instalando en el ima-
ginario colectivo esta nueva manifestación mariana desplazando a 
un segundo lugar denuncias y otros planteos. así, tanto la masividad 
como la capacidad de convocatoria del fenómeno, no sólo fue llaman-
do la atención de creyentes, teólogos y pastoralistas, sino también de 
sectores involucrados con la industria turística que veían con sumo 
agrado que, a diferencia de la devoción a la Virgen del milagro de sal-
ta (manifestación colectiva central en el catolicismo popular salteño), 
cuya festividad y veneración masiva se lleva a cabo una sola vez año, 
la devoción a la Virgen del cerro empezaba a producirse todos los 
fines de semana, lo cual generaba un flujo de peregrinos y visitantes 
sumamente importante. si bien los artículos periodísticos fueron que-
dando en el olvido y se fue afirmando el conocimiento del fenómeno, 
por otro lado se comenzaron a agudizar las tensiones y conflictos con 
las autoridades eclesiásticas del lugar, como resultado de las resisten-
cias de la “vidente” para asumir la conducción diocesana e insertarse 
en las directivas pastorales. de esta manera, estaba irrumpiendo en 
el escenario religioso salteño en particular y argentino en general un 
nuevo fenómeno de “aparición mariana”, enmarcada en un tipo de 
acontecimiento que ha crecido en los últimos años en Latinoaméri-
ca y que ha dado lugar a manifestaciones colectivas con importantes 
consecuencias a nivel tanto socioreligioso como político institucional. 
en el caso de la sociedad argentina, solamente una aparición se había 
consolidado en un lugar de convocatoria de creyentes y motivo de pe-
regrinaciones: la aparición de la “Virgen del rosario de san nicolás”. 
La aparición en salta, se convierte en el segundo fenómeno de este 
tipo, a pesar de las diferencias existentes entre ambas. es importante 
tener en cuenta que –como la anterior– si bien todavía no ha sido 
reconocida oficialmente por la iglesia católica (un proceso que puede 
durar muchísimo tiempo) se encuentra en una situación de tensión 
y conflicto con las autoridades eclesiásticas. surgen así una serie de 
preguntas vinculadas tanto con la peculiaridad de este tipo de fenó-
meno religioso en el marco de las apariciones marianas de fines del 
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siglo XX y comienzos del XXi como respecto a las implicancias ins-
titucionales que el mismo tiene en el catolicismo argentino. ¿cuáles 
son las peculiaridades de la aparición de salta y qué aspectos generan 
la capacidad de atracción y movilización de estos fenómenos? ¿cuáles 
son sus implicancias en el catolicismo? ¿cómo se inscribe este fenó-
meno en el panorama teológico pastoral del catolicismo en general 
y del catolicismo argentino en particular? ¿cómo se vincula con el 
actual momento de conducción conservadora? 

Una serie de interrogantes en relación con los cuales trataremos 
de buscar algunas respuestas en esta aproximación al fenómeno. de-
sarrollaremos así tres momentos en nuestra presentación. en el pri-
mero, abordaremos el fenómeno de las apariciones en general y el 
caso latinoamericano y argentino en particular; en segundo lugar, nos 
detendremos en el caso de la aparición en salta y abordaremos las 
peculiaridades que caracterizan este tipo de fenómeno y su potencia-
lidad significativa; y en tercer lugar, consideraremos las implicancias 
de las apariciones en el contexto del catolicismo en la argentina para 
generar posteriormente algunas reflexiones finales.

EL FEnóMEno dE LAS ApARiCionES MARiAnAS 
el fenómeno de las “apariciones marianas” posee una larga tradición 
en la historia de la iglesia católica estrechamente vinculado al creci-
miento y valoración de la figura de maría, un proceso que se inició en 
los primeros siglos de la cristiandad y que se consolidó especialmente 
hacia el siglo Vi y el medioevo. se trata de una devoción que se trasla-
dó posteriormente a américa, en donde se enraizó fuertemente de ma-
nos del proceso de evangelización, facilitado por tradiciones religiosas 
presentes en los pueblos originarios, en donde ha sido importante la 
relevancia de la “madre tierra” y las deidades femeninas. es que en 
maría estaba presente no sólo la figura femenina, sino fundamental-
mente materna; es símbolo de la piedad y la emotividad. Una situación 
conocida por la jerarquía que históricamente ha alentado su devoción 
como una forma de superar el distanciamiento que podían tener los 
fieles con los sacerdotes y jerarcas, desplegando una modalidad litúr-
gica y devocional capaz de superar la rigidez doctrinaria y la frialdad 
de las instituciones. Ya desde fines del siglo pasado la valorización del 
catolicismo popular, desde el seno de la institución católica, desplegó 
un reconocimiento fundamental de la relevancia de la Virgen maría 
y de la devoción mariana en general. resultado de esto, junto a otros 
aspectos, ha sido la fuerza y expansión de la devoción y su instalación 
en el imaginario de los creyentes. 

respecto a las apariciones de la Virgen en particular es importan-
te destacar que las mismas poseen vastos antecedentes en la historia 
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de la iglesia católica, tanto en las apariciones de Jesús a los apóstoles 
como en las de la Virgen a los santos. sin embargo, hacia el siglo 
XVi y dada la multiplicación de las apariciones marianas, un concilio 
estableció que las revelaciones y apariciones debían ser consideradas 
primero por la autoridad eclesiástica (santa sede) antes de ser “pre-
dicadas o publicadas”, planteando que, en casos excepcionales, los 
obispos debían formar una comisión para su estudio y evaluación. 
se consideraba que la iglesia debía protegerse de la “proliferación de 
visiones” que podrían “perturbar” su gobierno. el mismo Benedicto 
XiV (1758) planteaba que las revelaciones privadas no constituyen 
“más que un consentimiento concedido después de un cierto examen” 
y que de hecho no hay obligación de creer en las revelaciones priva-
das por más que las mismas sean reconocidas por la iglesia (Vázquez, 
1988; 192). el siglo XiX fue un siglo de numerosas apariciones, algu-
nas de ellas de gran importancia e incluso constituyéndose en puntos 
de referencias de las mismas, como ha ocurrido entre otras con la 
aparición de La salette (1846) y Lourdes (1858). sin embargo, llegan 
a ser tan numerosos los fenómenos en cuestión que se comienzan a 
establecer algunas reservas de parte de las autoridades eclesiásticas 
respecto al aval de las mismas. así, es Pío X quien en 1907 permite 
la adhesión a las revelaciones privadas pero con “precaución y reser-
va”. Un tipo de apreciación que permaneció en la iglesia como una 
instancia fundamental a tener en cuenta ante las múltiples aparicio-
nes que se fueron produciendo. Para r. Laurentin (1988), un experto 
reconocido en la materia, existieron tres aspectos que motivaron la 
necesidad de un control institucional más firme de las apariciones en 
el surgimiento del movimiento carismático de montaño; una teolo-
gía que enfatizaba los aspectos más abstractos frente a los simbólicos 
y la filosofía del siglo de las luces (ameigeiras y suárez, 2011a). sin 
embargo, se siguieron produciendo apariciones y algunas de ellas su-
mamente importantes durante todo el resto del siglo XX, sobre todo 
con las apariciones de fátima en 1917, de Banneaux en 1933, y muy 
especialmente con la de la Virgen en medjugore. américa Latina tam-
poco quedó al margen de este fenómeno produciéndose numerosas 
apariciones, especialmente durante el último cuarto del siglo XX. de 
esta manera, considerar el fenómeno de las apariciones de la Virgen 
requiere tener en cuenta, como hemos señalado, la relevancia de la fi-
gura mariana en la iglesia católica pero también las características de 
su devoción y especialmente su importancia desde el punto de vista de 
la conducción romana de la iglesia, en tanto el papado consideraba a 
la “Virgen” una mediadora fundamental en su “estrategia de evangeli-
zación pero también de búsqueda de la unidad de la iglesia en torno al 
pontificado”, una figura de la Virgen maría que a su vez iría asumien-
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do una diversidad enorme de denominaciones, haciendo posible, en el 
marco de su universalidad (reesink, 2003) una localización concreti-
zada en las peculiaridades de cada territorio; un fenómeno en donde 
la devoción central a la Virgen aparece vinculada con la figura de las/
los videntes, las personas o los grupos que acompañan a la misma, 
las movilizaciones que se generan y un conjunto de manifestaciones 
en donde se produce la reafirmación de lo místico, lo emocional y 
devocional frente a planteos más secularizantes o racionalistas (amei-
geiras y suárez, 2011a).

de esta manera, más allá de las prevenciones asumidas por 
la conducción de la iglesia respecto a las “apariciones” y la soli-
dez de este tipo de revelaciones (que de hecho se manifiestan fue-
ra de la estructura eclesiástica y generan tensiones con las rígidas 
normativas canónicas), las mismas conforman parte de un campo 
significativo del catolicismo propicio para expresiones fuertemente 
emotivas e incluso místicas a la vez que enmarcado en la ortodoxia 
doctrinaria. es un tipo de manifestación asumida y valorada por la 
conducción eclesiástica especialmente en un momento en donde 
predomina dicha ortodoxia.

LAS ApARiCionES En LA ARGEnTinA: EL CASo 
dE LA ViRGEn En SALTA
en la argentina, si bien podemos señalar la existencia en distintos 
momentos de referencias acerca de apariciones vinculadas especial-
mente con la Virgen, Jesús o santos, las mismas han sido muy circuns-
tanciales y no han permanecido en el tiempo, salvo la llamada apa-
rición de la Virgen del rosario de san nicolás y en los últimos años 
la aparición de la llamada “inmaculada madre del divino corazón 
eucarístico de Jesús”, más conocida como la Virgen del cerro en sal-
ta. en el caso de la Virgen del rosario de san nicolás, constituye una 
aparición que se conforma en la década del ochenta en la provincia 
de Buenos aires. La vidente, de nombre gladys motta, es quien tuvo 
la visión, alocución y aparición de la Virgen. en este caso, la vidente 
asumió plenamente las recomendaciones de la las autoridades de la 
iglesia local, desplazándose del centro del acontecimiento y dejando 
que la “iglesia” avanzara en su análisis y reflexión teológica y pastoral. 
gladys se recluyó en torno a su vida familiar, quedando en manos del 
obispo del lugar la conducción de la situación en el marco de la pas-
toral respectiva. así, si bien esta aparición no se encuentra tampoco 
reconocida oficialmente por la iglesia y su caso está aún en estudio, 
de hecho ya ha sido plenamente aceptada e insertada en la pastoral 
no sólo local sino también nacional. distinto es el caso de la aparición 
de la Virgen del cerro en salta. Ésta no sólo no ha sido asumida por 
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la autoridad eclesiástica sino que se manifiesta, como hemos seña-
lado, en un contexto de tensiones y conflictos entre dicha autoridad 
(el obispo a cargo de la diócesis) y los protagonistas de la “aparición” 
(vidente y organización que la acompaña). sin embargo, el fenómeno 
no se circunscribe exclusivamente al ámbito local. si bien el clero y 
religiosos de la ciudad de salta asumen las directivas del obispo de 
“prudencia” y no involucramiento hasta tanto se expida una comisión 
formada especialmente para analizar el fenómeno, no pasa lo mismo 
con sacerdotes y religiosos de otras diócesis que no sólo continúan 
concurriendo, sino que se comprometen en difundir la devoción. de 
esta manera, devotos de la Virgen, peregrinos y aquellos creyentes per-
tenecientes o vinculados con la organización de la vidente, llevan a 
cabo todas las semanas viajes desde distintos lugares del país (salta se 
encuentra a unos 1.200 km de Bs. as.) para estar presentes el sábado 
en la ceremonia en el cerro.

el fenómeno de la aparición de la Virgen del cerro en salta, se 
remonta específicamente a 1990, un año que inaugura en la argentina 
una década marcada por el predominio de las políticas neoliberales, 
cuyas consecuencias comenzaron a sentirse hacia fines de la misma 
con el incremento de la pobreza y la desocupación y especialmente 
con una muy fuerte incertidumbre social y política. en la ciudad de 
salta, una mujer casada, con hijos, maría Livia galliano de obeid, 
con una posición económica acomodada, dio a conocer, primero en 
forma reservada y luego públicamente, que se le aparecía la Virgen 
y que la misma le trasmitía mensajes. comienzan así a desplegarse 
distintos relatos en que la vidente dio cuenta de la forma y el modo 
en que se produjeron dichas “apariciones” y el tipo de relación que 
se estableció, según su planteo, entre ella misma y la Virgen. relatos 
diferentes sobre el acontecimiento se encuentran presentes en el cam-
po religioso, si bien se ha consolidado y legitimado como “único” el 
sustentado por la vidente. Un relato que no sólo la coloca como una 
“mediadora” exclusiva, sino a su vez como la que experimenta la “vi-
sión y alocución” de la “Virgen”. Paulatinamente, se fue expandiendo y 
consolidando el acontecimiento, especialmente a partir del año 2003, 
y la construcción de una ermita en lo alto de un cerro cercano a la ciu-
dad (lugar donado especialmente por una familia de clase alta de Bs. 
as.) en donde la vidente se reúne cada sábado con miles de peregrinos 
que acuden para presenciar el momento en que se produce, según lo 
testimonia la vidente, la manifestación de la Virgen, conjuntamente 
con su explicitación de, lo que denominó, la “oración de intercesión”. 
Un momento especial caracterizado por la instancia en que ésta lleva 
a cabo un ritual en el que participa cada peregrino que lo desee. así, 
cientos de personas, con problemas de salud o sin ellos, en el marco del 
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cumplimiento de promesas, o simplemente por participar, transitan y 
pasan por la “oración”. de esta manera, escenas de “sanación”, como 
de éxtasis y desmayos, sensaciones de indiferencia frente a otras de 
fuerte emoción se insertan en una experiencia espiritual que marca 
profundamente a los devotos y concurrentes según lo manifiestan en 
distintas oportunidades. acontecimientos que acompañan un encuen-
tro semanal en un contexto de silencio, recogimiento y oración. sin 
embargo, no termina allí la complejidad del fenómeno. Posteriormen-
te al mismo, una vez al mes, la vidente se reúne con los peregrinos 
y además de narrar la historia de la aparición entra en diálogo con 
los asistentes desplegando planteos que se enmarcan en los postulados 
doctrinarios más tradicionales y conservadores de la iglesia católica. 
Por otro lado, la organización que acompaña a la vidente y coordina 
todo lo que se vincula con la aparición, lleva a cabo la coordinación de 
las peregrinaciones como de los grupos de oración que se forman en 
distintos lugares del país. Una vidente y una organización que maneja 
el acontecimiento mariano acorde a su propia perspectiva sin inser-
tarse en la pastoral de la diócesis teniendo conflictos explícitos con la 
misma que ha conducido, entre otros aspectos, a que gran parte del 
clero y los religiosos locales no participen de los eventos en el cerro y 
que la mayoría de los que lo hacen pertenezcan a otras diócesis como 
una gran parte de los asistentes a las ceremonias. Hasta aquí los aspec-
tos generales que lo caracterizan; la forma en que se produce la visión 
y alocución, el tipo de revelación privada, el discurso presente en los 
mensajes, la construcción de una mística, el rol de la vidente, las ten-
siones con la institución eclesiástica, la concentración multitudinaria y 
las peregrinaciones, entre otros. Una diversidad de aspectos que hacen 
al fenómeno y que lo asimilan claramente con otros fenómenos en el 
mundo. en un trabajo anterior, hemos profundizado precisamente en 
estos aspectos comunes (ameigeiras y suárez, 2010) de manera que 
podemos señalar que el fenómeno de la “aparición” de salta “cumple” 
y “se enmarca” claramente en las características que identifican a la 
mayoría de las “apariciones” en el mundo. más aún, podemos observar 
cómo, considerando los distintos patrones organizativos, el de salta 
posee importantes aspectos que lo acercan al producido en medjugo-
re, pero también posee algunos otros que lo distinguen. Hemos hecho 
alusión a los primeros entre los cuales encontramos el rol de la vi-
dente, las características de los mensajes, las tensiones instituciona-
les pero nos interesa detenernos especialmente en los segundos, no 
porque sean diametralmente distintos a otros o no se encuentren de 
alguna manera presente en algunas de las apariciones nombradas sino 
porque adquieren un tipo de relevancia que consideramos importante 
destacar. nos referimos a dos tipos de acontecimientos sobre los que 
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reflexionaremos más adelante: por un lado, la relevancia que adquiere 
la “sacralización del lugar” de las apariciones y la “experiencia de lo 
sagrado”; por el otro, el posicionamiento doctrinario de la vidente y 
sus implicancias como también el desarrollo de la organización que 
conduce y que despliega su incidencia no sólo en el territorio específico 
en donde se produce el acontecimiento, sino fundamentalmente más 
allá del ámbito local en la región y a nivel nacional.

pECuLiARidAdES Y SEnTidoS En LA ApARiCión En SALTA

inSTALACión Y ConSoLidACión dE LA ApARiCión
Un punto sobre el que nos interesa detenernos especialmente en esta 
oportunidad se vincula con algunos aspectos a partir de las cuales 
se generan procedimientos factibles de ser definidos en términos de 
estrategias tendientes a la instalación y consolidación de la aparición 
de parte de la vidente y su organización. no porque los mismos sean 
el resultado de una acción previamente planificada con minuciosidad 
y prevista con suficiente antelación sino porque se pueden observar 
elementos, propuestas y momentos que, a la vez que tienden a conso-
lidar la aparición, la identifican con otras apariciones ya instaladas. 
nos encontramos así con tres tipos de estrategias predominantes, la 
primera orientada a la instalación de la aparición, la segunda relacio-
nada con el despliegue y consolidación devocional y organizativa y 
la tercera con su consolidación institucional. en lo que respecta a la 
primera estrategia, emerge como una instancia central en la misma, 
el relato de la aparición. estamos aludiendo a una de las facetas limi-
nares del acontecimiento, en cuanto no se trata de un relato más sino 
de aquel que da cuenta de una “aparición de la Virgen”, un fenómeno 
que tiene en la figura de la “Virgen” toda su potencialidad mítica-sim-
bólica y el protagonismo de la “vidente” que se constituirá a partir de 
ese momento en un nexo, una mediadora ante todos aquellos que no 
poseen esa apreciación pero que, sin embargo, creen en ella. Un relato 
cargado de significación en donde se juega una parte importante de la 
instalación del fenómeno y en donde se despliega un lenguaje que se 
inscribe en las características generales del lenguaje religioso en ge-
neral pero ponderado en cuanto “lenguaje de experiencia”, de allí que 
dicho relato no se manifieste como el lenguaje de un teólogo o un pas-
toralista (Velasco, 1999) . Un relato que posee una estructura mítica. 
es “la Virgen” que habla y hay alguien que “recibe” y trasmite, de una 
manera particular, su mensaje. de allí que no sea un elemento menor 
las características del relato como también la forma que es dado a co-
nocer. Por el contrario, estamos hablando de un relato con capacidad 
de instalación de un acontecimiento fundador del fenómeno a través 
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del cual adquiere identidad narrativa y posibilita su comunicación a 
un público mayor. el relato responde a dos instancias claves; por un 
lado, inscribe lo sucedido en una tradición en la que se reconoce; por 
el otro, brinda explicación de lo sucedido. en primer lugar, hace refe-
rencia entonces a la existencia de una tradición católica en el marco 
de la cual el reconocimiento del posicionamiento y la relevancia de la 
Virgen maría no sólo no es puesta en duda sino que ocupa un lugar 
central en la veneración y la devoción de millones de creyentes. no es 
de extrañar que dicha potencialidad y vigencia de la devoción mariana 
en la tradición argentina se haya trasladado también a otros ámbitos 
estrechamente vinculados con problemáticas sociopolíticas1. Por otro 
lado, es importante enmarcar en dicho contexto mariano el incremen-
to y la relevancia que ha comenzado a tener la llamada mística po-
pular acompañando una revitalización de los fenómenos místicos en 
general (ameigeiras, 2011).

en cuanto a la “aparición de la Virgen del cerro”, es importante 
tener en cuenta la estrecha relación existente entre el relato y los men-
sajes. La autorización, para publicar los mensajes, realizada por el 
anterior obispo de salta, sin implicar un reconocimiento formal, pro-
dujo de hecho la instalación del acontecimiento como de la presencia 
y el rol de la vidente en tanto receptora y trasmisora de los mismos. 
de allí en más, es ella misma quien se constituye en la constructora 
del relato fundante de la aparición. como ha señalado claramente a. 
Lourdes suarez (2011). el relato no sólo legitima la “historia oficial” 
del acontecimiento sino, y fundamentalmente, “da el marco en que 
el fenómeno debe interpretarse”. Por otro lado, agrega, en relación 
con los mensajes, las características que poseen los mismos en cuanto 
mensajes “proféticos” con “anuncios apocalípticos” en un mundo y en 
contextos caracterizados por el apartamiento de dios. así, más allá 
de algunas discrepancias entre testimonios diversos, se puede obser-
var una progresiva instalación del relato proporcionado por la vidente 
que intenta despejar cualquier planteo o puja por el sostenimiento de 
“la memoria legítima” que sustenta el fenómeno. 

La segunda estrategia avanza sobre los modos y las formas en que 
el fenómeno no sólo logra instalarse sino consolidarse y expandirse. al 
analizar el mismo podemos observar la relevancia de los aspectos devo-
cionales y organizativos. está en juego el establecimiento de una “trama 
devocional” que se ha de convertir en el eje vertebrador del aconteci-

1 resulta interesante, al respecto, observar la consagración que el presidente de 
facto onganía hizo de la argentina a la Virgen de Lujan, o la movilización llevada a 
cabo por un obispo del sector conservador de la imagen de la misma a Plaza de mayo 
para sumar a la manifestación católica contra el divorcio.
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miento y que posibilita y promueve la devoción. nos encontramos así 
con cuatro tipos de ámbitos que se despliegan y articulan en el ámbito 
territorial en donde se manifiestan los aspectos centrales y más den-
samente significativos de la “aparición” y que permiten su despliegue 
territorialmente desde el ámbito local al regional y nacional. en primer 
lugar, el encuentro de los sábados en el cerro; en segundo lugar, el en-
cuentro mensual en las afueras de la ciudad de salta; en tercer lugar, los 
grupos de oración; y en cuarto lugar, las peregrinaciones a salta. cada 
uno de ellos, a su vez, genera tanto prácticas sociales y simbólicas como 
ritualidades claramente insertas en una estrategia general de instalación 
y consolidación de la devoción. mientras en el primero se genera una 
parte fundamental del fenómeno en el que se inscriben los peregrinos 
y se vincula con los aspectos centrales de lo mítico-simbólico y de la 
explicitación de lo sagrado, los restantes, sin descuidar la presencia de 
elementos rituales, se enmarcan en planteos organizativos y doctrina-
rios que explicitan un planteo teológico pastoral específico. en el primer 
caso, tenemos el encuentro de los sábados en el cerro que constituye sin 
lugar a dudas el ámbito más relevante y central de la aparición. estamos 
ante un lugar en donde se producen, según el relato de la vidente, apa-
riciones de la Virgen, además de la visión de otras figuras como santos 
y ángeles, en el marco de lo cual se lleva a cabo la oración de interce-
sión. el primer acontecimiento que podemos observar en el cerro tiene 
que ver con lo que denominaremos “sacralización del lugar”; el segundo 
con la llamada “ritualización del encuentro”. estamos ante dos núcleos 
centrales del acontecimiento y que constituyen el eje vertebrador de la 
aparición y a los que les dedicaremos una atención especial.

LA SACRALizACión dEL LuGAR
en lo que hace al primero de los lugares nos referimos a un aspecto 
clave constituyente de la fortaleza del acontecimiento, la instancia a 
través de la cual el cerro pasa de ser exclusivamente un lugar de refe-
rencia turística a conformarse como un “lugar especial”, que sin ex-
cluir lo turístico, sino todo lo contrario, se conforma en un ámbito en 
donde se produce un “acontecimiento fundante y único” que justifica 
la necesidad de la presencia. es allí que la vidente lleva a cabo la ora-
ción de intercesión en el marco de la cual plantea que se le aparece la 
Virgen. Un espacio, un tiempo, un momento y un rito que enmarcan 
lo diferente del lugar en donde se movilizan experiencias personales 
pero enmarcadas en una experiencia colectiva de enorme importan-
cia. Un ámbito en donde se manifiestan “emociones” y “sentimientos 
comunes”. Pero sobre todo “un lugar” de acercamiento a “lo sagrado 
“, no desde una mirada intelectual o una apreciación teológica sino 
precisamente desde esa experiencia colectiva sentida en el aquí y aho-
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ra del contexto de la aparición en la cima del cerro junto a la belleza 
de la naturaleza y el silencio de la multitud. nos encontramos quizás 
ante uno de los aspectos que denotan una búsqueda presente en el 
tiempo actual en los creyentes. Un “espacio significativo” en donde 
“reencontrarse” con el misterio, en donde percibir una vivencia de fe 
más cercana a sus emociones que a los planteos doctrinarios religio-
sos y a la vez consolidar una experiencia nueva.

distintos elementos que requieren una hermenéutica minuciosa 
(que no podemos desarrollar en esta oportunidad) en la que están pre-
sentes la peregrinación, el viaje, el camino, el sacrificio, el silencio y, 
muy especialmente, el ritual. La peregrinación que inserta al concu-
rrente en un colectivo que no ha construido pero del que pasa a ser 
parte. Una experiencia que constituye un resultado fundamental de la 
concurrencia al cerro y que se traduce en una vivencia de lo sagrado 
cuya profundidad está atravesada por trayectorias personales y situa-
ciones biográficas (isambert, 1982). Pero sobre todo una vivencia que 
encuentra en el rito llevado a cabo por maría Livia un hito fundamen-
tal de referencia a la vez que un anclaje imprescindible a considerar. 
como señaló mircea eliade (1998), lo sagrado se manifiesta siempre 
como una realidad de un orden distinto que el de la realidad natu-
ral. Las apreciaciones reiteradas de los peregrinos permanentemente 
recordadas por los organizadores respecto al “olor a rosas”, “los mo-
vimientos del sol”, o las “imágenes” que aparecen cuando las fotogra-
fías son reveladas se suman al momento en que muchos peregrinos se 
desmayan o pierden transitoriamente el equilibrio. es que lo sagrado 
se hace perceptible “a través de distintas manifestaciones simbólicas”. 
Un momento de fuerte impacto emotivo que hace a una “experiencia 
singular” que se traduce, entre otras impresiones, en una “profunda 
sensación de paz”. La mañana del sábado implica toda la moviliza-
ción para ascender al cerro y aguardar el momento en que, luego de 
oraciones y algunos cantos, llega maría Livia. el ámbito central está 
dispuesto. se trata de un templo sin serlo, pero donde es necesario 
guardar todos los comportamientos como si lo fuera, no poder hablar, 
no comer, no tomar mate, no fumar. Hay una sensación de estar en un 
lugar especial. Y todavía no ha comenzado el rito central. Luego de la 
llegada de maría Livia se reza el rosario y se leen algunos mensajes de 
la Virgen2. seguidamente, todos aquellos que desean recibir la “ora-

2 en sus comienzos, maría Livia se ubicaba en el centro del círculo, pero luego, por 
indicación del obispo, se le pidió que ese lugar debía ser ocupado por una imagen de 
la Virgen. Haciendo lugar a dicha solicitud, maría Livia se ha desplazado, dejando 
en su lugar una imagen de la Virgen pero haciendo saber a los asistentes que dicha 
decisión responde a la voluntad de hacerlo de la vidente.
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ción de intercesión” forman largas filas y maría Livia comienza a tran-
sitar frente a cada peregrino y lleva a cabo el rito señalado. es que la 
sacralización no se realiza exclusivamente por la presencia colectiva 
sino que se vertebra en torno a una “ritualización del encuentro” que 
se centraliza en la devoción mariana pero que tiene una protagonista 
clave en la vidente3. 

LA RiTuALizACión dEL EnCuEnTRo
La instalación de un ritual, más allá de la simpleza o complejidad del 
mismo, constituye un elemento vertebrador y viabilizador del encuen-
tro en cuanto el ritual posee una capacidad “de engendración simbóli-
ca que surge de su capacidad para congregar múltiples y heterogéneas 
experiencias de tiempo” (mier, 1996). La ritualización del encuentro 
pasa así por haber logrado instalar un rito central y vertebrador que 
da contenido y viabiliza la aparición, la “oración de intercesión”. 
como señala J. cazeneuve (1971: 29) el rito aparece como el “acto 
simbólico” en donde se representa algo central, el acontecimiento fun-
dante sustentado en la creencia en la Virgen y su aparición. Los cre-
yentes pueden concurrir otros días de la semana y visitar la ermita en 
donde hay una imagen de la Virgen, pero la multitud se congrega un 
solo día, el sábado en el cerro, para acercarse a “la Virgen” justo en el 
momento en que la presencia de la vidente concentra la atención a la 
espera de participar de algo que es difícil de definir previamente pero 
que de alguna manera se explicita en un simbolismo multifacético 
que tiene en el ritual un componente clave. al respecto, nos encon-
tramos ante dos aspectos a considerar: por un lado, el carácter de la 
vidente y la instancia mediadora que significa la aparición; por el otro, 
la relevancia del ritual que se despliega, no por la complejidad del 
mismo sino por la carga de sentido que conlleva. en el primer caso, 
es importante tener en cuenta que, de alguna manera, está presente a 
través de la vidente lo señalado por una revalorización de un tipo de 
acercamiento distinto a lo considerado como “sobrenatural”. en ese 
marco, las apariciones implican un paso interesante de concreción de 
dicho acercamiento, en donde, como señala c. mariz (2003: 259), se 
genera un “contacto directo con lo sagrado”. Un tipo de contacto que, 
a partir de su énfasis en la vivencia religiosa y la recuperación de la ex-
periencia mística, posibilita el despliegue de prácticas religiosas clara-
mente articuladas con los procesos sociales en curso. Las apariciones 

3 debemos tener en cuenta que en este momento el conflicto existente con el 
obispo lleva a que distintas actividades litúrgicas estén restringidas en el cerro por la 
autoridad eclesiástica, centralmente la misa, la cual solamente se genera una vez al 
año, y si bien se producen confesiones, no hay otras manifestaciones rituales.
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conforman así una instancia que, si en el siglo XiX implicaron una 
toma de posición frente al “racionalismo” imperante e incluso frente 
al protestantismo, en la actualidad implican una opción institucional 
a través de la cual los creyentes pueden posicionarse y encontrar afini-
dades con las nuevas transformaciones religiosas en que lo emocional 
ocupa un lugar predominante.

en lo que respecta al rito, en segundo lugar, no importa tanto la 
estructura ritual como la configuración de sentido que se establece 
sobre el mismo. allí está la clave, en el sentido que los creyentes, pe-
regrinos y visitantes, terminan otorgando a su presencia en el lugar. 
debemos tener en cuenta que ya el viaje, el ascenso al cerro, la espera, 
el rosario, implican distintas prácticas y manifestaciones rituales, sin 
embargo el rito central se produce en el cerro. en ese momento, es la 
vidente la que, en su condición de tal, reafirma la vigencia de su relato 
y éste posee una densidad significativa enorme. el ritual es simple; 
luego de la oración, ella se ubica frente a cada uno de los peregrinos 
interesados, coloca su mano sobre el hombro del mismo a la vez que 
recita una oración, la oración de intercesión, mientras con su otra 
mano hace correr las cuentas del rosario. el gesto dura unos segundos 
(en algunos casos más) y luego transita hacia otro peregrino. en ese 
instante, justo cuando pone su mano sobre el hombro del otro, en el 
lapso en que dos cuerpos entran en contacto, sucede algo impresio-
nante. es que como señala J. m. mardones (1994), “el cuerpo es el 
vehículo de la experiencia religiosa”, y en cuanto tal, el ritual pasa fun-
damentalmente por el cuerpo. es la experiencia la que está en juego, 
no la adquisición de una convicción intelectual ni la comprensión de 
un mensaje. sólo ella puede verlo, pero estará en el creyente el poder 
sentirlo o no. ella expresará que, en dicho momento, la Virgen maría 
está allí con Jesús. en algunos de los encuentros posteriores al cerro, 
los creyentes le preguntan a la vidente: “¿quién estaba ayer en el mo-
mento de la oración de intercesión?” Y ella contesta: estaba la Virgen, 
pero no sola. el relato se agranda, adquiere una narrativa impensada, 
y transita hacia una relevancia a la que sólo se puede acceder por la fe, 
pero una fe a partir de la cual todo el acontecimiento toma una nueva 
dimensión. el rito, haciendo gala de su carácter multívoco, y la plu-
ralidad de significados que produce, se traduce así en una diversidad 
de interpretaciones. en nuestro caso, podemos observar, como señala 
cazeneuve, que cada persona otorgará su significado, construirá un 
relato de la experiencia, más lejos o cerca del relato fundante provisto 
por la vidente, pero enmarcado en la misma. Porque es visible que 
muchos van por curiosidad, o porque estaban de visita en salta y les 
hablaron y quisieron ir o porque la agencia de turismo lo incorporó 
entre las visitas, a partir de lo cual brindará su apreciación. Pero la 
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gran mayoría está por otro cosa. está buscando o acompañando a 
alguien cercano. Los peregrinos van y se expresan: “no sentí nada”; 
“fue maravilloso, como si alguien me diera una descarga de energía”; 
“no sé por qué pero inmediatamente me puse a llorar”; “sentí una 
gran paz”. Variedad de frases y de palabras vertidas por los creyentes 
o por quienes pasaron por la experiencia. Una situación que, si bien 
se vertebra sobre el rito, se configura en cuanto tal como resultado 
de una diversidad de factores. no es casual que la mayoría de los cre-
yentes que bajan del cerro aludan a haber a haber experimentado una 
sensación de paz”4. si consideramos distintas experiencias religiosas 
y testimonios de ellas inmediatamente nos encontramos que entre los 
rasgos más destacados y distintivos de la misma se pondera precisa-
mente “la sensación de paz… de reposar” (Beuchot, 1993). en algunos 
casos, la decisión de pasar se enmarca en una necesidad específica, 
vinculada con la salud personal o de algún familiar (son muchos los 
que llevan fotos de sus hijos, parientes o conocidos que desean que 
de alguna manera estén presentes en dicho momento, colgadas en su 
pecho o aferradas en sus manos) y con una esperanza cierta de “sa-
nación” o de que llegue a ellos también alguna gracia solicitada. Pero 
son muchos también los que pasan por la curiosidad de pasar, por 
recibir la oración de intercesión, por estar y “sentir” ese momento. 
no hay ningún requisito puntual para recibirla, sólo la voluntad de 
hacerlo. a muchos los conmueve ver las actitudes de muchas perso-
nas a quienes se les doblan las piernas y son ayudadas para que no 
se golpeen al caer, o algunos llantos o, incluso, a veces voces o gritos 
de chicos o adultos con problemas de salud que acuden a recibir la 
oración. Para muchos, hay un antes y después; para otros, aún sin 
recibir un impacto en particular, el rito es la culminación de algo que 
no terminan de entender. algunos, expresan “que sintieron algo muy 
especial y que perdieron el equilibrio”; otros, plantean que “no han 
sentido nada en particular pero que salen conmovidos por las escenas 
a su alrededor”; y algunos otros, se dedican a observar sin entender 
demasiado lo que pasa. Una consideración que no se puede dejar de 
tener en cuenta, sin embargo lo señalado por turner respecto a los 
símbolos rituales y los estímulos de emoción (turner, 2008: 32-33) es 
una apreciación que nos introduce de lleno en la consideración de la 
capacidad de asociación como de movilización interna, tanto a nivel 
consciente como inconsciente que poseen los mismos. Hay un ritual 
cargado de sentido que fundamenta el encuentro y que ha de permitir 

4 al respecto es interesante la encuesta realizada con peregrinos en el cerro, en 
donde ante la pregunta respecto a la palabra que expresa su vivencia en el cerro, el 
47,7% de los peregrinos contestó “paz” en ameigeiras y suarez (2011b).
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para muchos de los asistentes transitar por una instancia especial que 
se produce por “mediación” directa de la vidente. 

 La carga de misterio presente en cada rito se despliega clara-
mente a través de la tarde. el rito es sencillo pero con un alto “efecto 
simbólico”. Podemos hacer alusión en cierta forma a un “símbolo do-
minante” (turner, 2008: 33-35)5. no se trata de efectos desplegados en 
el vacío sino en un contexto y un clima especial en donde convergen 
distintos aspectos. desde el silencio que acompaña el encuentro (a pe-
sar de la multitud presente), pasando por la visión de peregrinos que 
en el momento de sentir la mano de maría Livia sobre su hombro co-
mienzan a desmoronarse y caer, hasta la belleza del lugar, la existencia 
de árboles, flores y la privilegiada visión que se posee desde ese ámbito 
de la ciudad de salta. Un contexto fundamental de tener en cuenta 
que en muchos casos corona horas transitadas de oración colectiva (el 
rezo del rosario en grupos, el recogimiento fomentado especialmente 
por los organizadores en los viajes preparados desde distintos lugares 
del país, la apreciación de videos sobre la Virgen y otras apariciones 
que son vistas en los viajes, hasta los testimonios personales de devo-
tos que vuelven por segunda o tercera vez). Por otro lado, es impor-
tante recordar que estamos ante un contexto en cuyo imaginario está 
presente un universo simbólico en donde es posible lo considerado 
por muchos como imposible. Una trama de significados en el marco 
de matrices culturales en donde la creencia en la Virgen y la impor-
tancia de su devoción está muy arraigada y se encuentra más allá de 
que conozcan o no las peculiaridades de la aparición o las tensiones 
y conflictos institucionales. Para turner, el ritual es un “proceso di-
námico”. todo ritual es simbólico y posee una carga fundamental de 
misterio y éste se despliega en el cerro con una fuerza de atracción 
fundamental. al terminar de brindar la oración de intercesión a los 
miles de peregrinos que la solicitan, maría Livia, acompañada por su 
marido, abandona el cerro. Paulatinamente, la gente comienza a des-
cender, caminando o en colectivos dispuestos para tal fin. Ha termi-
nado el acontecimiento pero se inicia el proceso de configuración de 
la vivencia en torno a lo “sentido”, como paso previo a la constitución 
del bagaje experiencial del peregrino que conforma el soporte funda-
mental de su creencia y en cuyo marco construirá su propio relato. es 
que, como señala H. Leger, dicha creencia es el resultado de “convic-
ciones individuales y colectivas que encuentran su razón de ser en el 
hecho de dar sentido y coherencia a la experiencia subjetiva de aque-
llos que cree” (Léger, 1993). es que, en el marco de un campo religioso 

5 Ver también en relación a los símbolos sagrados y su vinculación con la eficacia 
simbólica en la práctica terapéutica renold y arias, 2008.
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cambiante en donde lo emocional y afectivo ocupan cada vez más un 
lugar central, el fenómeno de la aparición de la Virgen constituye una 
instancia propicia que no sólo implica tomar distancia de posturas 
exclusivamente doctrinarias sino también y fundamentalmente parti-
cipar en un fenómeno que apela a los sentimientos y a la conversión 
personal en el marco de una “experiencia mística”.

sin embargo, no termina allí el fenómeno, ya que el mismo posee 
una instancia organizativa y una diversidad de actividades de con-
solidación y difusión de la devoción en el medio local, nacional e in-
ternacional que poseen importantes implicancias institucionales, a la 
vez que requieren para su explicitación de ámbitos complementarios 
pero estrechamente vinculados con los del cerro. nos referimos al en-
cuentro posterior con los peregrinos, los viajes y los grupos de ora-
ción. esto constituye un aspecto fundamental que hace al conjunto 
del fenómeno de la aparición, que implica una “experiencia singular” 
pero que posee momentos diferenciados. así, si el encuentro del cerro 
produce “una vivencia y una experiencia religiosa especial”, los otros 
encuentros, especialmente en el viaje, o en las afueras de salta, o en 
los grupos de oración formando parte de dicha experiencia general, 
constituyen un “fuerte momento de socialización religiosa” enmar-
cado en una perspectiva teológica y doctrinaria católica fuertemente 
tradicionalista. es muy importante, desde nuestra perspectiva, distin-
guir los momentos, si bien se encuentran estrechamente vinculados, 
en cuanto mientras el primero se constituye en el núcleo central de la 
convocatoria, el segundo consolida un aspecto claramente distingui-
ble de reafirmación de una ortodoxia doctrinaria católica en el marco 
de planteos teológicos y pastorales tradicionalistas y conservadores. 

LAS iMpLiCAnCiAS dE LAS ApARiCionES En EL ConTExTo dEL 
CAToLiCiSMo En LA ARGEnTinA
nos interesa ahora realizar una aproximación al “momento de socia-
lización” considerando aspectos que hacen tanto al rol de la vidente 
como a la organización que conduce en el marco de la puja por la 
legitimación de la devoción.

LA VidEnTE Y LA oRGAnizACión
es necesario destacar que si bien en términos generales la vidente 
asume aspectos comunes con algunos otros casos, posee otras carac-
terísticas que la singularizan. en relación con el primer aspecto, nos 
referimos a su condición de mujer casada con hijos, con una religiosi-
dad normal y sin una formación teológica especial, que ha transitado 
(según lo plantea en similitud a otras experiencias de apariciones) un 
camino signado por sacrificio y dolor en el proceso de la aparición e 
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incluso con signos personales de haberlos sufrido (según su propio 
relato). en el segundo aspecto, estamos haciendo alusión tanto al des-
pliegue ritual como a la prédica personal de carácter doctrinario. el 
despliegue ritual se vincula con la oración de intercesión que realiza 
maría Livia con fuertes repercusiones para las personas en búsqueda 
de “sanación”, “curación”, “milagros”. no todos los que pasan para 
recibir la oración están transitando una enfermedad aunque sí es el 
caso de muchos de los asistentes. Por otro lado, en el imaginario co-
lectivo que se ha instalado sobre el fenómeno, la expectativa de la “sa-
nación” está presente y forma parte de las representaciones que se han 
construido entre muchos de los que concurren o planean hacerlo. de 
hecho, en el cerro se prepara especialmente un lugar cercano a maría 
Livia en donde se da ubicación a personas con enfermedades graves 
como a aquellas que, por su salud, están impedidas de trasladarse 
(un aspecto similar a situaciones propias de encuentros carismáticos 
y pentecostales). en lo que respecta a su prédica personal, la misma 
se relaciona especialmente con el momento posterior al encuentro en 
el cerro, en que una vez al mes se reúne con los peregrinos en un 
gran salón de eventos, en las afueras de la ciudad de salta. allí, luego 
de una misa concelebrada por varios sacerdotes que no pertenecen 
a la diócesis de salta y que en su gran mayoría son de grupos que 
organizan las peregrinaciones y que vienen de Buenos aires , cór-
doba o tucumán, maría Livia relata la historia de la aparición y del 
significado que la misma ha tenido para ella en cuanto a renuncias 
y sacrificios y de la importancia de los mensajes y la aparición en 
general, no sólo para la conversión sino para lo que denomina como 
la gran misión de unir oriente con occidente6. al respecto, es impor-
tante observar la insistencia en las prácticas sacramentales tradicio-
nales (la oración, la asistencia a misa, la confesión, la comunión, el 
rezo del rosario, la adoración al santísimo) junto a manifestaciones 
propias de los grupos carismáticos (lo emocional, los situaciones de 
sanación, etc.) como también de la necesidad de conversión frente a 
un mundo que se ha desviado y alejado de la moral cristiana y el orden 
establecido por dios. Una vez terminado su relato pasa a contestar 
preguntas de los peregrinos. Las mismas son heterogéneas y abarcan 
desde perspectivas estrictamente relacionadas con la aparición hasta 
situaciones personales, crisis de fe, asuntos familiares y problemas de 
la vida cotidiana en general. en sus respuestas, maría Livia despliega 

6 se trata de uno de los contenidos de los mensajes que maría Livia señala de la 
Virgen. además de las necesidades de arrepentimiento, conversión, oración y necesi-
dad de prácticas sacramentales, alude a dicha misión de unificación. Ver, al respecto 
(ameigeiras y suárez, 2010).
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apreciaciones insertas en planteos doctrinarios de un catolicismo tra-
dicionalista, conservador y dogmático, claramente enfrentado con un 
siglo XXi que se ha apartado de dios. 

en lo que hace a la organización, la vidente es la responsable de 
conducir, con la ayuda de su marido, el grupo de “servidores de la Vir-
gen”, que ella misma ha formado. se trata de jóvenes y adultos de am-
bos sexos que colaboran en toda la tarea organizativa que demanda la 
aparición. La organización es vertical, no admitiendo que los servido-
res puedan dar entrevistas u opinar por sí, mismos dado que solamente 
están “para servir a la Virgen”. Una situación que ha generado cues-
tionamientos e incluso casos de denuncias. Por otro lado, nos encon-
tramos con los supervisores que tienen a su cargo la organización y el 
acompañamiento de los viajes en colectivo, como quienes coordinan 
los grupos de oración, una gran mayoría de los cuales pertenecen a 
clases medias y altas y se encuentran ubicados en zonas de residencia-
les de la ciudad de Buenos aires y de la provincia. de hecho, algunos 
de estos grupos con sede en Buenos aires tienen una activa partici-
pación en las tareas de difusión como en brindar el apoyo necesario 
para garantizar tanto actividades como contactos internacionales. La 
organización se extiende así a nivel regional y nacional e incluso se 
encuentran grupos participantes muy activos en el Uruguay. 

La puja por la legitimación 
La puja por la legitimación de la aparición constituye uno de los as-
pectos más interesantes, para considerar con detenimiento, no por 
la singularidad de dicho conflicto, que por otro lado es común a una 
gran mayoría de apariciones, sino porque el mismo ha implicado po-
sicionamientos fuertemente enfrentados en ambas partes a la vez que 
el involucramiento de distintos actores que, tanto a nivel local como 
nacional e internacional, despliegan su presencia en el campo religio-
so en cuestión. es de destacar que en un primer momento el obispo 
de salta, m. Blanchoud, acompañó el acontecimiento, posibilitando, 
como hemos señalado, la publicación restringida de los “mensajes” de 
la Virgen. el cambio de autoridad diocesana implicó sin embargo una 
toma de posición distinta. m. cargniello, como nuevo obispo de salta, 
no sólo nombra una comisión para estudiar el fenómeno sino que da a 
conocer, el 7 de abril de 2003, una carta al pueblo de salta, denominada 
“La cuestión pastoral de la ermita del cerro”, que establece un punto de 
quiebre y un cambio fundamental en la apreciación del fenómeno por 
la iglesia hasta ese momento. allí, pasa a reiterar la posición tradicional 
de la iglesia sobre este tipo de fenómenos para luego analizar con minu-
ciosidad y explicitar su apreciación del mismo como obispo diocesano 
y responsable eclesiástico de todo lo que ocurre en el territorio de su 
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diócesis. reconstruye así los distintos acontecimientos que se desple-
garon en torno a la aparición para pasar luego a señalar características 
y especialmente incongruencias y contradicciones existentes en la mis-
ma. tanto a nivel de aspectos referentes a los mensajes revelados por la 
vidente (“son reiterativos”, “no aparece la caridad con el prójimo”, “no 
aparece muy clara la dimensión eclesial”, “son revelaciones sin con-
tenido”, etc.) como en relación al comportamiento de la vidente (“el 
protagonismo de la vidente es manifiesto”) y las formas organizativas 
que ha adquirido (“tiene un grupo de elegidos que se organizan en una 
estructura selectiva […]. este punto podría constituir un peligro de sec-
tarismo”). de allí en más, toma una serie de disposiciones que abarcan 
tanto a la vidente, maría Livia, como a la comunidad del monasterio 
de las carmelitas, las cuales “se han de someter a las indicaciones de 
la comisión arquidiocesana”. Para estas últimas en particular, plantea 
que deben “abstenerse de hacer propaganda sobre este tema”. en lo que 
se refiere a maría Livia en particular dispone que la misma “se ha de 
abstener de trasmitir mensaje alguno de la santísima Virgen, tanto en 
público como en privado, y por ello mismo no ha de publicar ningún 
mensaje”. recuerda asimismo “la prohibición de imponer las manos a 
los fieles” y sugiere a la vidente que se “someta al estudio de expertos en 
psicología”. como podemos observar, el documento del obispo implica 
una fuerte toma de posición sobre el tema a la vez que un ejercicio de 
la autoridad territorial que no deja lugar a dudas respecto a las incum-
bencias específicas de la misma sobre el fenómeno. 

este documento, si bien implicó algunos cambios en la vidente y 
en la organización (no estar en el centro del cerro, no publicar nuevos 
mensajes, dejar de colocar sus manos sobre las cabezas de los peregri-
nos en la oración de intercesión y pasar a hacerlo sobre sus hombros 
e incluso concurrir a una consulta psicológica, a pesar de que no se 
conocen los resultados de la misma), no se tradujo en un posiciona-
miento distinto en relación a la diócesis. continúa siendo ella, con la 
compañía de su esposo y sus colaboradores, la que organiza, planifica 
y decide todo lo vinculado con la aparición. no hay al respecto nin-
gún tipo de relación ni de integración con la pastoral diocesana. La 
vidente, por otro lado, no presenta ningún interés en integrarse a dicha 
pastoral, en tanto es ella quien, aludiendo a que sólo hace lo que la Vir-
gen le manda, decide no hacerlo. se agudizó así la distancia existente 
entre la diócesis y la vidente y su organización. más allá de reuniones 
con la comisión diocesana, la falta de acercamiento fue notable. esto 
no impidió, por otro lado, que la vidente y su organización buscaran 
apoyos y establecieran relaciones con personas, grupos y sacerdotes, 
fundamentalmente fuera de salta (Buenos aires, córdoba , tucumán), 
que se identificaran y contribuyeran a consolidar la devoción, a la vez 
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que se redoblaron los esfuerzos organizativos para seguir consolidando 
y expandiendo la misma. tres años después, en 2006, la diócesis da 
a conocer otra documento, “declaración sobre la cuestión del cerro”, 
en donde alude concretamente al informe presentado por la comisión 
creada especialmente sobre el caso. de allí en más, y considerando to-
dos los antecedentes en su poder, afirma que “no podemos avalar como 
verdad objetiva los acontecimientos extraordinarios que son presenta-
dos como origen de la convocatoria ni de aquellos que se relatan como 
ocurridos en ella”. Pero no termina allí su declaración, sino que avanza 
señalando que todo lo que “allí se imparte y todo el desarrollo de la 
misma están fuera de la conducción pastoral”, hecho por el cual no 
pueden “avalar ni estimular la concurrencia a ella”. Por si quedaba al-
guna duda, agrega que se trata de “una actividad de iniciativa particular 
en el marco de una organización civil sin reconocimiento ni inserción 
orgánica y oficial de la iglesia católica de salta”, para aclarar finalmente 
que las observaciones planteadas “nada juzgan sobre las intenciones 
ni la vida interior de las personas convocantes ni de los asistentes”. el 
documento es rotundo en sus afirmaciones, sus repercusiones en salta 
son importantes y de hecho el clero de la diócesis acompaña al respec-
to la decisión del obispo y la feligresía del lugar no concurre o lo hace 
en forma minoritaria. sin embargo, los viernes por la tarde, continúan 
arribando micros desde distintos lugares del país y cada sábado acuden 
personas masivamente al cerro. La acción de difusión de los organiza-
dores y los adherentes en otras provincias y especialmente en Buenos 
aires en muchas parroquias y capillas, la divulgación lograda en los me-
dios, la incorporación de la visita al cerro en los charters turísticos que 
se organizan los fines de semana al norte argentino, tienen sus efectos.

La necesidad de reconocimiento de la autoridad episcopal, soste-
nida claramente por la documentación expuesta por la máxima auto-
ridad eclesiástica del territorio, se contrapuso con la evolución de los 
acontecimientos ligados a la vidente y la organización. el esfuerzo y 
las tareas dedicadas a la difusión de la aparición y la instalación de 
la devoción (página web, reuniones de reflexión, grupos de oración, 
organización de peregrinaciones comunes y especiales) implicó una 
decisión de continuidad y profundización más allá de las recomenda-
ciones y decisiones del obispo del lugar que, de hecho, dan cuenta de 
un posicionamiento que se afirma en el distanciamiento institucional 
del ámbito local pero que abre sus redes de vinculación con otros ám-
bitos institucionales regionales, nacionales e incluso internacionales. 
Una situación en la cual se inscribe claramente el despliegue y la di-
fusión que maría Livia y su organización hicieron de la presencia de 
P. r. Laurentin (experto reconocido internacionalmente en el tema de 
las apariciones y que muchos vinculan con el Vaticano) y el apoyo a 
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sus conferencias y viajes y la recuperación de sus apreciaciones sobre 
el fenómeno de las apariciones en general y de la aparición de salta 
en particular. en forma análoga, los encuentros mensuales en donde 
la vidente narra y contesta preguntas constituyen un ámbito de con-
solidación del protagonismo de maría Livia a través de explicaciones 
e interpretaciones que enfatizan una visión tradicionalista y ortodoxa 
del catolicismo que se expande a su vez en el seno de su organización 
y de los grupos que se identifican con la devoción en otros lugares. así, 
los planteos acerca de la sujeción a la pastoral diocesana se enfrenta-
ron a la autonomía con la que la vidente y su organización llevaban a 
delante la devoción y la difusión de la misma. La unidad del clero y los 
religiosos junto al obispo diocesano se contrapusieron con el apoyo a 
la vidente de las carmelitas de salta y el acompañamiento de algunos 
sacerdotes y grupos de devotos marianos y tradicionalistas del país. 
mientras el obispo ponía al tanto a sus colegas del episcopado y soli-
citaba que se aclarara la situación a los sacerdotes de las diócesis que 
concurrían al cerro, maría Livia y su organización continuaban con su 
intensa labor de expansión de la devoción. mientras era una minoría 
la feligresía de salta que concurría, eran muchos los peregrinos que 
arribaban desde distintas partes del país. Una concurrencia favorecida 
no solamente por la devoción mariana sino también por la promoción 
turística que las agencia realizaban tanto en el interior del país como 
en el exterior. agencias que en el marco de sus viajes por el norte argen-
tino comenzaban a incorporar la visita a la “Virgen del cerro en salta”. 

ALGunAS REFLExionES FinALES 
tal como hemos podido observar en nuestra presentación de la cues-
tión de las “apariciones” de la Virgen, éstas constituyen un tipo de 
fenómeno característico del catolicismo, pero sumamente complejo, 
tanto en lo que se refiere a sus características socio-religiosas y cul-
turales como respecto a su posicionamiento y reconocimiento insti-
tucional. en una institución como la iglesia católica, con un sólido 
andamiaje institucional y normativo, en donde las jerarquías, los car-
gos, las funciones y atribuciones están claramente explicitados y vi-
gentes, la emergencia de situaciones como las que se generan con las 
videntes y las apariciones constituye sin duda una instancia delicada a 
considerar. no hay más que ver al respecto la cantidad denunciada de 
apariciones y en contraposición cuáles de todas ellas son finalmente 
reconocidas oficialmente por la iglesia. entre las múltiples apariciones 
que se explicitan en Latinoamérica, son muchas las que no avanzan ni 
se consolidan y terminan diluyéndose mientras que otras, en general 
más cercanas a la iglesia, avanzan con un derrotero más consolidado o 
conflictivo, según las situaciones y contextos. con las que en principio 
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permanecen hay problemas de carácter teológico y doctrinario pero 
sobre todas las dificultades la más importante gira en torno al pro-
blema de la autoridad, de la irrupción en la estructura de un tipo de 
fenómeno vinculado con lo sagrado que, sin embargo, ha tomado una 
vía alternativa de manifestación por fuera de la misma. de allí, las pre-
venciones del catolicismo sobre todas las denominadas “revelaciones 
privadas” (que según lo ha establecido el magisterio, no son obligato-
rias) y que la primera medida de la institución sea generalmente soli-
citar “prudencia” o “silencio” a los videntes para estudiar el fenómeno 
mientras que ella toma en sus manos el desarrollo y control del mismo. 
es, por ejemplo, el caso de la aparición de la Virgen del rosario de san 
nicolás, en donde la vidente dejó su protagonismo para que la institu-
ción lo asumiera plenamente. Una situación característica de la iglesia 
católica en donde ésta intenta limitar en primera instancia el protago-
nismo de los videntes estableciendo un “control” sobre el fenómeno 
y en donde la actitud o respuesta de la vidente ante la institución es 
definitoria en gran parte del enfrentamiento o encauzamiento pastoral. 
así, o la iglesia acompaña la aparición o se entra en un terreno de en-
frentamientos. en el primer caso, si el hecho lo justifica, la pastoral del 
lugar conduce las manifestaciones y asume teológica y pastoralmente 
el fenómeno incluyéndolo en el vasto y heterogéneo accionar de la igle-
sia. no importa en esta perspectiva que aún no esté el reconocimiento 
oficial, puede tardar años o no venir nunca pero ya la iglesia ha hecho 
suya una manifestación que da lugar y encauza las distintas modalida-
des de creencia y práctica de los creyentes. es que las apariciones, más 
allá de los conflictos que producen, constituyen un recurso pastoral 
que conjuga, en un ámbito propicio para el encuentro personal y la 
explicitación emocional, la reafirmación de postulados marcadamente 
tradicionalistas y conservadores, replanteando la capacidad dinámica 
y movilizadora de los elementos místico simbólicos y de las prácticas 
rituales ya institucionalizadas en la iglesia. en cuanto tal, conforma 
una manifestación ritual sustentada en una fuerte capacidad de convo-
catoria enmarcada en la relevancia del fenómeno mariano en el catoli-
cismo Latinoamericano. Un tipo de religiosidad que busca, fundamen-
talmente, por encima de los dogmas institucionales, las experiencias 
personales y valora las expresiones de carácter místico. en el caso de 
salta, sin embargo, tal como lo presenta la vidente y su organización, 
el fenómeno no aparece sólo como una manifestación mariana más, 
sino como un acontecimiento que posee una ritualidad desplegada en 
un marco fuertemente emocional, vinculada con una arraigada tradi-
ción mariana pero acotada en sus expresiones a elementos de carácter 
sacramental y doctrinario que contribuyen claramente a consolidar 
corrientes teológicas y pastorales conservadoras en el seno del cato-
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licismo en general y argentino en particular. así, la complejidad de 
las situaciones es notable, especialmente cuando la o los videntes se 
reafirman en su perspectiva y se niegan a una inserción institucional 
directa. el caso que nos ha ocupado es una muestra interesante de lo 
señalado, el conflicto está planteado. La vidente ha seguido recibiendo 
mensajes y si bien no los ha dado a conocer, sí ha realizado otros man-
datos de la Virgen pues considera que es un compromiso ineludible y 
un bienestar para toda la humanidad y los creyentes en particular. Una 
vidente que se constituye en intermediaria clave y cuya interpretación 
del fenómeno ha ido creciendo en el imaginario religioso de los pere-
grinos y devotos y que reafirma en sus actividades un planteo católico 
doctrinario ortodoxo y tradicionalista apreciado por grupos marianos 
y conservadores. Por otro lado, está la autoridad eclesiástica, el arzo-
bispo de salta, que ha continuado firme en cuanto a sus planteos sobre 
la aparición, que es apoyado por el clero de salta y que en la actua-
lidad cuenta como un nuevo elemento de consolidación de su poder 
eclesiástico al haber sido nombrado como segundo vicepresidente a la 
comisión ejecutiva de la conferencia episcopal argentina.

Los peregrinos siguen arribando a salta cada sábado y pasando 
por la oración de intercesión que la vidente sigue brindando como sus 
alocuciones y planteos. el obispo, como la mayoría de los sacerdotes 
de salta y muchos de los salteños, no participan de los mismos, sin 
embargo otros curas y otras religiosas, fuera de salta, los acompañan. 
el fenómeno mientras tanto, comenzó a ser incluido en los derroteros 
turísticos, tanto a nivelo nacional como internacional. La pregunta 
sigue abierta: ¿la vidente y su organización asumirán las recomenda-
ciones de la diócesis y encauzarán a través de la misma la realización 
del fenómeno? ¿terminará siendo asumido por la institución? ¿se-
guirá un camino alternativo que le permita seguir manifestándose, 
o paulatinamente irá menguando en su poder de convocatoria? Una 
diversidad de interrogantes, pero, por ahora, pocas respuestas.
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LA RELiGioSidAd popuLAR 
dE MATRiz AFRiCAnA En LoS 

nuEVoS SiTioS dE MEMoRiA dE LA 
RuTA dEL ESCLAVo En CuBA

inTRoduCCión
como resultado del encuentro internacional auspiciado por la ofi-
cina regional de cultura para américa Latina y el caribe de la 
Unesco sobre Sitios de memoria de la ruta del esclavo en el Caribe 
Latino, efectuado en La Habana, cuba, del 17 al 19 de mayo del 
2006, se propuso elaborar por cada uno de los países que conforman 
el cluster que atiende esta oficina (cuba, Haití, república dominica-
na y aruba), cinco nuevos sitios de memoria donde se combinan por 
primera vez el patrimonio edificado o el natural con el patrimonio 
cultural vivo, también denominado en diversos documentos y con-
textos lingüísticos como “patrimonio cultural inmaterial” o “patri-
monio cultural intangible”.

en esa ocasión, junto con la evaluación del primer decenio de tra-
bajo relacionado con el Proyecto Unesco sobre La Ruta del Esclavo 
(1994-2004) se propone su continuidad a partir de las relaciones de los 
contenidos de varias convenciones de la Unesco, en primer lugar la 
convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural (1972) y especialmente las dos más recientes: la convención 

* antropólogo, profesor de la Universidad de La Habana y miembro de la Junta direc-
tiva de la fundación fernando ortiz y del comité cubano de la ruta del esclavo.
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para la salvaguardia del patrimonio cultural intangible (París, 17 de 
octubre de 2003) y la convención sobre la protección y promoción 
de la diversidad de las expresiones culturales (París, 20 de octubre de 
2005). de este modo, el patrimonio cultural construido, o de carácter 
natural, se vincula con sus creadores, portadores y transmisores, a la 
vez que evidencia la riqueza y los modos en que se manifiesta la di-
versidad cultural mediante los nuevos sitios de memoria propuestos.

La Nueva estrategia para el Proyecto Ruta del Esclavo aprobada 
por la Unesco en febrero del 2006, y ampliada en la 181° reunión 
del consejo ejecutivo de la Unesco dedicado a actualizar el Proyecto 
La Ruta del Esclavo (20 de marzo de 2009)1 propone entre sus líneas 
de trabajo la realización de inventarios para la preservación del patri-
monio material, lugares y sitios de memoria que permita:

 - Preparar mapas geográficos que presenten sitios, edificaciones 
y lugares por región y por país.

 - establecer itinerarios de memoria para promover el turismo 
cultural.

 - fomentar la preparación de documentos para la propuesta de 
nuevos sitios relacionados con la trata de esclavos, para in-
cluirlos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad.

 - incentivar la extensión y/o aplicación, en los casos que así lo 
admitieran, de sitos ya inscritos en la lista para garantizar una 
mayor presencia de patrimonio relacionado con la trata de es-
clavos.

 - estimular a los estados parte de la convención de 1972 para 
que propongan una serie de sitios o itinerarios culturales rela-
cionados con la ruta del esclavo y la esclavitud, con vista a su 
inclusión en la lista2.

en el caso específico de cuba se cuenta con un inventario nacional 
que incluye 705 lugares con diversos niveles de declaratoria, desde si-
tios ya declarados Patrimonio cultural de la Humanidad, monumento 
nacional, monumento Local, Zona de protección y múltiples espacios 
aun sin declarar, pero que son testimonios de la huella histórica de la 
esclavitud y su legado cultural3. en una primera etapa se seleccionaron 
10 sitios de memoria, que tras ser evaluados por una representación 

1 Véase: Unesco (2009).

2 Véase: Unesco (2006:4-5).

3 Véase: acosta (2001: 81-90).
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del comité cubano de La ruta del esclavo vinculado con el patrimo-
nio cultural, se llegó a la propuesta solicitada de cinco sitios por cada 
país. Junto con la argumentación de los valores patrimoniales vivos 
de cuatro sitios ya declarados Patrimonio de la Humanidad como el 
Valle de Viñales en Pinar del río, trinidad y el Valle de los ingenios en 
sancti spíritus; el Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones 
de café en el sudeste de cuba, en santiago de cuba y guantánamo4; y 
la Tumba Francesa, obra maestra del Patrimonio oral e intangible de 
la Humanidad, en santiago de cuba, Holguín y guantánamo. se pro-
pusieron los sitios del cafetal angerona (monumento nacional), en 
artemisa; los asentamientos poblacionales regla-guanabacoa (mo-
numento nacional), en La Habana; el castillo de san carlos y san 
severino actual museo de la ruta del esclavo (monumento nacional), 
en matanzas; el ingenio La demajagua (monumento nacional), en 
granma; y el coto minero y poblado de el cobre (monumento nacio-
nal), en santiago de cuba.

en todos los casos propuestos, uno de los componentes fundamen-
tales relacionado con la herencia cultural africana es la religiosidad 
popular manifiesta de diversa manera e intensidad en los pobladores 
o vecinos cercanos a los referidos sitios, aunque con especificidades 
particulares que los hacen irrepetibles y muestran la riqueza de la di-
versidad cultural. si analizamos las características de los nuevos sitios 
propuestos podemos constatar sus peculiaridades.

EL SiTio RuRAL dEL CAFETAL AnGERonA 
Ubicadas en el km 5 de la carretera que une al municipio de artemi-
sa con cayajabos, antigua Provincia de La Habana, hoy artemisa, se 
encuentran las ruinas del antiguo cafetal angerona, un sitio de indu-
dable valor por lo excepcional de su arquitectura y de la historia que 
guardan sus restos. el origen y desarrollo del sitio se remontan a las 
primeras décadas del siglo XiX cuando la antigua región del corral 
de san marcos fue transformada en el entonces denominado Jardín 
de Cuba por la magnificencia que alcanzaron sus cafetales. este con-
junto agroindustrial, surgido durante la primera mitad del siglo XiX, 
cuando fue propiedad del alemán cornelio souchay y su concubina 
haitiana Ursula Lambert, poseía un sistema de organización laboral 
de los esclavos, muy distinto al que imperaba en el resto de la colonia. 
como testimonios quedan la casa principal en estado ruinoso, la casa 
del mayoral, restaurada hace unos años, el sistema de aljibes para el 
almacenamiento de agua, los barracones de esclavos con sus muros 
de confinamiento y torre vigía y la estatua marmórea de la diosa del 

4 Véase: Unesco (2002).
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silencio, angerona, conservada hoy en el museo municipal de artemi-
sa. el estado de abandono de las ruinas, verificado por este autor en el 
año 2010 durante el proceso de filmación del documental Cimarrón, 
historia de un esclavo (2011)5, denota un serio desafío en cuanto a la 
responsabilidad patrimonial de las autoridades de la nueva provincia 
de artemisa recientemente creada.

desde el punto de vista arquitectónico su casa vivienda era una 
construcción neoclásica, estilo que se expresa en el ritmo de los ar-
cos y columnas de la fachada, la austeridad del lenguaje constructivo, 
readecuado a las características ambientales y climáticas del lugar, de 
ahí la existencia de grandes vanos y puertas, además de elementos de 
tradición hispánica como el barandaje y la utilización de las rejas. el 
sitio fue la plantación cafetalera del occidente cubano más importante 
y la segunda de la isla en la primera mitad del siglo XiX, contó con 
alrededor de 450 esclavos en su dotación, cifra colosal para una sola 
plantación. Por la cantidad de elementos del conjunto que ha llegado 
a nuestros días, es uno de los más completos de su época y de mayor 
autenticidad. Por las particularidades de sus propietarios, matrimo-
nios mixtos inéditos para la época, y el tratamiento a los esclavos, este 
sitio es todo un símbolo de denuncia de la sociedad esclavista en que 
alcanzó su esplendor.

aunque las ruinas de angerona se encuentran a la referida dis-
tancia que une al poblado de artemisa con cayajabos, determinados 
grupos músico danzarios residentes en artemisa y otros lugares de esa 
provincia concurren a diversas actividades relacionadas con el legado 
africano en ese sitio patrimonial. conjuntamente, en este poblado es 
común la presencia de casas templo de la santería (culto a los orichas) 
y el palomonte (culto a las fuerzas de la naturaleza concentradas en 
una nganga o recipiente mágico). desde 1969 hasta el presente, con el 
apoyo de la dirección municipal de cultura de artemisa, actúan gru-
pos músico danzarios en este sitio de memoria. conocida como fies-
ta folklórica de angerona, se han presentado diversos grupos con un 
repertorio denominado afrocubano: cristal, grupo Juvenil folklórico 
de guanajay, folklórico de cabañas, folklórico de san antonio de los 
Baños, folklórico de la federación de estudiantes de la enseñanza 
media (feem) de oriente, con repertorio de haitianos y descendien-
tes; y el folklórico obbanile-Batá. este último se ha mantenido más 
estable y ha diversificado el repertorio y las actividades en el sitio.

Las tradiciones y expresiones orales de la santería y el palomonte 
en artemisa son componentes habituales de la vida religiosa observa-

5 documental de miguel de los santos, dirigido por Juan carlos tabío sobre la obra 
Biografía de un cimarrón de miguel Barnet.
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bles en rezos, cantos, consultas oraculares e historias sagradas, entre 
otras. Las artes del espectáculo se manifiestan en las presentaciones 
de grupos folklóricos de artistas aficionados que emplean los espacios 
para sus actividades alusivas a la época histórica en que el sitio fue 
uno de los más importantes cafetales de la isla. Los usos sociales, ri-
tuales y festivos están presentes tanto en las prácticas religiosas como 
en la organización de los grupos artísticos que emplean la semana 
de la cultura de ese municipio para habilitar mesas y degustar platos 
tradicionales, una parte de ellos también relacionados con comidas 
y bebidas propias de estas religiones populares cubanas. Hay un evi-
dente conocimiento de la naturaleza y el universo en la cosmovisión 
de estas prácticas religiosas. también se evidencian técnicas artesa-
nales en los vestuarios y diseños de las deidades que representan los 
danzantes, así como en todos los objetos de culto (collares, tambores, 
sonajas y otros).

existe una conexión muy activa entre las ruinas de angerona (ca-
fetal desde 1813 e ingenio a partir de 1840) y los grupos de jóvenes 
que sistemáticamente actúan en sus espacios con el apoyo de la di-
rección municipal de cultura de artemisa. este espacio cultural mo-
tivó la creación del filme de ficción Roble de olor de rigoberto López, 
basado en una versión libre sobre hechos históricos del lugar, durante 
la primera mitad del siglo XiX cuando fue propiedad del alemán y su 
concubina haitiana. esta condición atípica de más de 400 cuatrocien-
tos esclavos viviendo en familias para atender más de 650 mil matas 
de café no era común, cuando se tiene como referencia de época el 
terrible barracón de ingenio cual represiva cárcel. en este sentido, 
angerona es un referente histórico del esplendor arquitectónico de 
los cafetales de occidente en la época colonial y un símbolo actual de 
memoria a través de las agrupaciones músico danzarias que actúan en 
el mismo espacio. al propio tiempo, el museo municipal de artemisa 
atesora exponentes de angerona, muy especialmente la imagen origi-
nal de la diosa romana del silencio, y la reja de entrada a los barra-
cones. aunque su ubicación se encuentra en un sitio rural, el museo 
municipal de artemisa y las escuelas de la localidad llevan acciones 
para el estudio de la historia local, el cual permite un acercamiento de 
las nuevas generaciones a su identidad histórica y cultural. 

Los sitios urbanos de regLa y guanabacoa 
estos sitios abarcan dos importantes asentamientos poblacionales cerca-
nos a la ciudad de La Habana, con múltiples usos en relación con el patri-
monio cultural que posee. el espacio que cubre este sitio (136,62 km2) es 
mayor a la ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones, de-
clarada por la Unesco en 1982 Patrimonio cultural de la Humanidad.
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regla (fundada en el sitio del ingenio guaicanamar en el año 
1598) y guanabacoa (fundada como Pueblo de indios en 1554), son 
dos municipios de La Habana, que hoy día se encuentran incorpora-
dos al área metropolitana de la capital cubana. cruzar en lancha la 
bahía de La Habana es una tradición cultural que implica abrirse a un 
nuevo espacio urbano distinto del de la antigua ciudad amurallada; 
la conexión con regla y desde aquí con guanabacoa, son dos sitios 
habitados que inician su vida sociocultural en el siglo XVi. La tradi-
ción oral reconoce y repite el vínculo con regla y guanabacoa como 
lugares de peregrinación, como sitios mágicos donde la africanía está 
presente. en torno a la iglesia de la Virgen de regla (monumento na-
cional) concurren también, junto con los católicos, los hijos e hijas de 
Yemayá, la deidad yoruba madre de los principales orichas; la madre 
de agua o Baluande de los paleros y Okandé de los abakuá. 

en torno a la Virgen tutelar de guanabacoa, también se encuen-
tran babalawos, abakuá, santeros, paleros y otros creyentes. La me-
moria histórica contra la esclavitud de los africanos está presente en 
la ermita del santo cristo del Potosí (monumento nacional) donde 
en una fecha tan temprana como 1681 los sacerdotes capuchinos 
francisco José de Jaca de aragón (1645-1686) y epifanio de morains 
de Borgoña (1644-1689) predicaron y escribieron contra la esclavi-
tud de los africanos. Precisamente, el 18 de abril de 2007, con motivo 
del día internacional de los monumentos, se develó una tarja con-
memorativa en esta ermita, en memoria de los sacerdotes capuchi-
nos antiesclavistas6. 

el poblado de regla evolucionó como un apacible sitio ultrama-
rino con una conexión directa con La Habana y sobre todo con el 
mar, la trama urbana que se adentra en una península interior de la 
bahía habanera propició esta relación poblado/mar que tuvo su ma-
yor expresión en la devoción de sus habitantes a la Virgen de regla, 
una de tantas vírgenes negras de la hagiografía católica, pero que ha 
sido esencial en su desarrollo socioeconómico, pues el puerto y las 
industria asociadas a este espacio constituyen la actividad económica 
fundamental de los reglanos y de los que concurren a trabajar desde 
otros lugares.

Por su parte, guanabacoa sí tuvo una evolución propia como ciu-
dad, que se remota la época colonial, albergó una vida comercial y cul-
tural prolífera y aportó insignes personalidades a la cultura artística 
nacional como rita montaner (1902-1958), ignacio Villa [Bola de nie-
ves] (1911-1971) y ernesto Lecuona (1896-1963), por sólo mencionar 
a tres de sus hijos más encumbrados. su centro histórico fue declara-

6 Véase: guanche (2007: 48-57).
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do monumento nacional por la comisión nacional de monumentos 
de acuerdo con sus innumerables valores, entre ellos el Liceo artístico 
Literario, los escolapios y la ermita del santo cristo del Potosí.

sin embargo el mayor legado de ambos poblados no está sólo en 
su fondo edificado, si no principalmente en su gente, en la significa-
ción de la cultura cotidiana. Una parte representativa de la comuni-
dad de estos dos municipios de La Habana practica el culto religioso 
a los orichas (santería), ejercen el sacerdocio de ifá (babalawos), son 
partícipes del Palomonte (regla conga) y existen decenas de templos 
de las sociedades masculinas abakuá, únicas en américa, a partir de 
influencias de los grupos ibo, ibibio, idjo y ekoi, del calabar. tanto 
el museo de regla como el de guanabacoa atesoran exponentes de 
la religiosidad popular de fuerte influjo africano, sincretizados con 
santos y liturgias del catolicismo. conjuntamente, fiestas populares 
como los carnavales, tienen comparsas muy representativas de toda 
la ciudad de La Habana. tales son los guaracheros de regla (Premio 
memoria Viva, 2002) y la mazucamba de guanabacoa, acreedoras de 
premios nacionales al patrimonio cultural vivo. cada año se efectuaba 
el evento internacional Wemilere, festival de raíces africanas (Premio 
memoria Viva 1999) en guanabacoa, dedicado a un país africano7. 
en este contexto resulta importante resaltar que las casas templo de 
sacerdotes de ifá, santeros, paleros y los templos abakuá constituyen 
redes de familias religiosas que rebasan los espacios de la ciudad e 
incluyen nexos nacionales e internacionales8. Las tradiciones y expre-
siones orales en la santería, el palomonte y las sociedades abakuá son 
aspectos constantes relacionados con la vida religiosa cotidiana ob-
servables en rezos, cantos, consultas oraculares e historias sagradas, 
entre otras. Las artes del espectáculo se enfatizan en las comparsas 
que ensayan durante la víspera de los carnavales. estos se efectúan 
comúnmente en julio y agosto de cada año. en el caso de los gua-
racheros de regla, participan en otras fiestas populares del caribe, 
como los carnavales de Veracruz, méxico, y en otros del resto del país. 
el museo histórico de guanabacoa tiene como una de sus propuestas 
de recorrido la visita a la casa templo del nonagenario palero, santero 
y abakuá enrique Enriquito Hernández armenteros (Premio memoria 
Viva 2008), con más de 2 mil ahijados de iniciación y presidente de la 
asociación Hijos de san Lázaro, fundada el 22 de junio de 19579. 

7 a partir del año 2011 las autoridades de la dirección municipal de cultura de 
guanabacoa decidieron realizar este evento con periodicidad trienal por cuestiones 
de ajustes económicos.

8 Véase: Perera Pintado (2008:163-199).

9 Véase: alfonso (2004), dedicado a la vida de enrique Hernández armenteros.
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Los especialistas del museo de regla tuvieron que trabajar dura-
mente en abril del 2011 para preparar el acto de la colina Lenin en 
ese municipio con motivo del 141° aniversario del natalicio del fun-
dador del primer estado soviético, que se efectuó oficialmente 22 de 
abril “para rendir homenaje a Vladimir ilich Lenin en su natalicio y 
convocar además al acto movilizativo por el 1° de mayo de la ciudad y 
la nación”10. esa fue una importante ocasión para encontrar y recoger 
múltiples ofrendas de santeros y paleros a sus respectivas imágenes 
de adoración o fuerzas la naturaleza, sacar fotos y obtener nuevas 
piezas para el museo11. en un recorrido por el lugar pude corroborar 
la presencia de atributos (cazuelas de barro y de metal, velas, cintas y 
flores), así como de animales sacrificados (chivos y gallinas) en los al-
rededores del monumento. Luego pudimos verificar con el babalawo 
que preside el Proyecto afro-aché, cercano al lugar, que efectivamen-
te, desde hace décadas ese es un sitio ceremonial de muchos creyen-
tes, pues el lugar posee áreas verdes necesarias para diversos ritos 
propiciatorios12.

Los usos sociales, rituales y festivos están presentes tanto en las 
prácticas religiosas como en los procedimientos organizativos de las 
comparsas. Las casas templo, por ejemplo, tienen sus festividades por 
diversos motivos: iniciación religiosa, aniversario de la casa templo, 
aniversario de iniciación del dueño de la casa, y día del santo (oricha). 
Hay un manifiesto conocimiento de la naturaleza y el universo en la 
cosmovisión de estas prácticas religiosas especialmente en el empleo 
de la flora y la fauna con fines curativos. Las técnicas artesanales se 
observan en los vestuarios y diseños de las comparsas y en todos los 
objetos de culto. entre sus grupos portadores se destaca el conjunto 
de güiros de san cristóbal (Premio memoria Viva 2004-2005), de re-
gla. Un ejemplo de ello es la proliferación de sitios de venta de objetos 
para la religiosidad popular, palos y yerbas, tras la nueva apertura 
del trabajo por cuenta propia. sin embargo, aunque se han realizado 
varias gestiones con diversos miembros de las asociaciones masculi-
nas abakuá, dado su origen en la primera mitad del siglo XiX y por 
constituir un remanente histórico cultural de asociaciones análogas 
en el calabar, en nigeria; y de aquí en la isla de Bioko (anteriormen-
te macías nguema Biyogo, y previamente fernando Poo en guinea 
ecuatorial), aun la membresía no tiene la disposición de acceder a la 
propuesta del Premio memoria Viva que anualmente otorga el institu-

10 semanario noticioso del museo de regla (2011).

11 comunicación personal de la especialista raysa fornaguera, 25 de abril de 2011.

12 el recorrido lo efectué el 29 de abril de 2011 en compañía de la Lic. raysa 
fornaguera, especialista del museo de regla.
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to de investigación cultural Juan marinello del ministerio de cultura, 
como reflejo de un adecuado reconocimiento social a la preservación 
de tradiciones culturales muy vinculadas con el legado africano en la 
cultura nacional13.

actualmente no existe un plan de gestión integral de sus recursos 
patrimoniales, aunque algunos de los inmuebles más relevantes han 
tenido algún tipo de restauración, las mayores amenazas que pudie-
ran identificarse para ambos poblados son que el centro histórico de 
guanabacoa presenta un deterioro que amenaza su integridad por la 
carencia de recursos para su restauración y mantenimiento y regla es 
uno de los municipios con mayor cantidad de industrias en el país, lo 
cual afecta las condiciones medioambientales del territorio. Las po-
tencialidades del turismo como fuente para la potenciación del desa-
rrollo local en este caso se justifican a partir del interés por la fuerte 
presencia de las manifestaciones de la herencia cultural africana, con 
mayor énfasis en sus expresiones religiosas, que incentiva a visitan-
tes nacionales y extranjeros cruzar la bahía habanera y conocer el 
santuario de regla, asistir al festival de raíces africanas Wemilere o 
apreciar las colecciones de los museos de ambos municipios. sin em-
bargo la infraestructura aun es pobre, está centrada básicamente en 
ofertas gastronómicas ligeras, no hay capacidad hotelera en la zona, 
aunque la comunicación marítima con el centro histórico de La Ha-
bana posibilita el flujo de visitantes tanto al santuario de regla como 
al cristo de casablanca. La estructura urbana y la red vial no contri-
buyen a facilitar el trasporte masivo de turistas. La principal vía de 
transmisión del legado cultural de sus pobladores se realiza por la vía 
familiar vecinal, dado el alto sentido de pertenencia de los pobladores 
de ambos asentamientos. Las instituciones culturales y las escuelas 
de ambas localidades propician el estudio de la historia local, la gran 
cantidad de agrupaciones ya sean sociales, religiosas y folclóricas de 
carácter local presentes y las fiestas populares también contribuyen a 
este proceso.

EL CASTiLLo dE SAn SEVERino: MuSEo dE LA RuTA 
dEL ESCLAVo
el castillo de san carlos y san severino, más conocido por castillo de 
san severino, fue edificado para la protección de la ciudad de matan-
zas. el lugar donde se edificaría esta fortaleza se seleccionó en 1693 
y ya en 1698, al menos parte de sus facilidades, se encontraban ope-
rando. se terminó la obra en 1735 y se le asignó una guarnición de un 
capitán y 80 hombres bajo su mando. en 1762 el castillo fue destruido 

13 Véase torres Zayas (2010), en cuyo prólogo abordo el tema.
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bajo la orden del capitán felipe garcía de solís, quien se encontraba 
al mando en ese momento. este oficial tomó estas drásticas medidas 
para evitar que la fortaleza cayera en manos de los ingleses, que en-
tonces ocupaban La Habana. Luego que la capital regresó a la corona 
española, el castillo fue reconstruido. más de tres siglos después de 
que el obispo diego evelino de compostela (1635-1704) bendijera la 
primera piedra del añorado castillo, destinado a proteger la ciudad de 
san carlos y san severino de matanzas, cuyo nombre adoptara, voces 
actuales propagan allí nuevas noticias entre muros, cañones y exca-
vaciones arqueológicas. aunque algunas fuentes citan a 1688 como 
el inicio real de los trabajos, lo cierto es que transcurrirían más de 
cuatro décadas hasta la culminación de las labores en 1734, según re-
gistros del archivo Histórico de matanzas. no fue un regalo divino, ni 
una concesión placentera, sino la presión ejercida por las autoridades 
de la isla, empujadas a su vez por comerciantes, funcionarios y prós-
peros colonos, lo que indujo al rey carlos ii (1661-1700) de españa a 
dictar la real orden el 26 de enero de 1684 mediante la cual disponía 
los fondos iniciales y ordenaba la construcción de la fortaleza.

en la zona conocida como Punta gorda, a la entrada oeste de la 
anchurosa bahía, poco a poco surgió la que hoy es considerada la obra 
arquitectónica más antigua de matanzas, actual monumento nacio-
nal por sus reconocidos valores patrimoniales, y que entre otras galas 
distintivas cada año celebra un nuevo aniversario el 12 de octubre en 
coincidencia con la fundación de la ciudad donde nació con la mi-
sión principal de protegerla de invasores. el castillo muestra, además, 
el blasón de haber servido de comandancia principal para el cintu-
rón defensivo de la urbe, formado por otras fortalezas menores, tales 
como el fuerte san José de la Vigía (1748), el morrillo (1780, conver-
tido en museo, monumento nacional) y la batería de cajigal (1819), 
la primera y la última demolidas. se destacan los valores tácticos de-
fensivos presentes en la arquitectura del castillo de san severino, los 
cuales sirvieron de inspiración para obras semejantes que acometió la 
corona española en sus posesiones de ultramar. es un sistema defen-
sivo superior basado en un cuadrilátero abaluartado en sus esquinas, 
además de protecciones marítimas y terrestres. como ejemplos en los 
que se aplicó este diseño aparecen las fortalezas de san carlos de la 
cabaña, en La Habana, san marcos de san agustín de la florida y la 
guaira, en Venezuela.

más allá de los detalles constructivos, quien visita el castillo de 
san severino no puede reprimir un sentimiento de profunda cons-
ternación cuando piensa en las voces que desde antaño resonaron en 
sus recintos, en primer lugar las de millares de africanos esclavizados 
forzados a levantar muros, emplazar baterías, cavar túneles, colocar 
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rejas y abrir aljibes. Los trabajos actuales de restauración y acondi-
cionamiento del castillo están en función de continuar el Museo de 
la Ruta del Esclavo en Cuba, proyecto anunciado en el año 1997 con 
la participación de la Unesco e inaugurado en julio de 2009, por 
el entonces presidente del consejo ejecutivo de la Unesco, olabiyi 
Babalola Yaï. esto es parte de un programa de turismo cultural en-
caminado a evidenciar la historia de la esclavitud, con el objetivo de 
mostrar valores intrínsecos en el legado cultural de África, américa 
Latina y el caribe que contribuyeron al enriquecimiento cultural, ét-
nico, económico y social de la humanidad.

el castillo de san severino, tras ser seleccionado como Museo de 
La Ruta del Esclavo en Cuba, ha sido utilizado para la participación de 
múltiples agrupaciones insignias del legado africano en toda la Pro-
vincia. estas agrupaciones pertenecen a casas templo practicantes de 
la santería, el palomonte, las sociedades abakuá, los cultos arará, iye-
sá, gangá y otras manifestaciones músico danzarias como la rumba, 
realizadas por grupos internacionalmente reconocidos como Los mu-
ñequitos (Premio granmi Latino, 2005) y afrocuba. Por la cercanía 
con la Universidad camilo cienfuegos, donde se encuentran becados 
cientos de estudiantes de unos veinte países africanos, la federación 
estudiantil Universitaria (feU) organiza diversas actividades en el 
castillo como el día de África y el día de la independencia de cada 
uno de estos países, por lo que la comunidad conoce tanto el lega-
do africano propio como las manifestaciones artísticas de los países 
africanos representados en estos estudiantes. Las actividades artísti-
cas alternan o coinciden con eventos científicos y con degustación de 
platos propios de las religiones populares cubanas de origen africano. 
entre sus agrupaciones se destacan la agrupación músico danzaria 
niño atocha (Premio memoria Viva 2002), el grupo gangá Longo-
bá (Premio memoria Viva 2004-2005), y el conjunto músico danzario 
arabba (Premio memoria Viva 2006). en este contexto también debe-
mos recordar que el área geográfica de la provincia de matanzas fue la 
que más africanos esclavizados poseyó durante toda la época colonial, 
si se toma en consideración la media de todos los censos desde 1774 
a 189914. Por ello es el lugar del país donde más diversidad de mani-
festaciones religiosas se encuentran activas, con una evidente estirpe 
africana, aunque portada y transmitida por cubanas y cubanos del 
más variado fenotipo.

Las tradiciones y expresiones orales en la santería, el palomonte, 
los abakuá, los iyesá, los arará y los gangá, son contenidos permanentes 
de la vida religiosa cotidiana mediante rezos, cantos, consultas oracu-

14 Véase: guanche (1996: 44-71).
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lares e historias sagradas, entre otras. Las artes del espectáculo se con-
centran en las actividades que se realizan en el espacio del castillo por 
diversos motivos: semana de la cultura, eventos científicos, celebración 
de la independencia de los países africanos presentes, actividades con-
memorativas por la abolición de la esclavitud, presentaciones de libros, 
inauguración de exposiciones, entre otras. Los usos sociales, rituales 
y festivos están presentes tanto en las prácticas religiosas como en los 
procedimientos organizativos de las agrupaciones de estudiantes afri-
canos que participan. se observa un evidente conocimiento de la natu-
raleza y el universo en la cosmovisión de estas prácticas religiosas de 
fuerte estirpe africana. Las técnicas artesanales se ponen de manifiesto 
en los vestuarios y diseños de los instrumentos musicales, junto con los 
demás objetos de culto. La periodicidad de manifestaciones se efectúa 
durante todo el año, según el motivo, aunque toma especial énfasis las 
actividades por la fundación de la ciudad de matanzas el 12 de octubre.

el castillo de san severino es la única edificación colonial relacio-
nada con la fundación de la ciudad de matanzas, denominada en el siglo 
XiX La atenas de cuba, debido a la riqueza acumulada en la economía 
de plantación como resultado de la explotación de la fuerza de trabajo 
esclavizada que facilitó su mayor esplendor cultural. este hecho históri-
co la convierte en un símbolo de identidad colectiva que toma fuerza tras 
su relación con el nuevo uso social como el museo de la ruta del esclavo 
en cuba. el espacio cultural, como sitio de memoria, relaciona exponen-
tes de orden museológico con la cultura viva de los grupos portadores 
de diversas manifestaciones músico danzarias, culinarias, artesanales 
y otras. La presencia de grupos de estudiantes africanos pertenecientes 
a la Universidad camilo cienfuegos refuerza el valor simbólico del in-
mueble y añade valores del patrimonio cultural vivo. al mismo tiempo, 
el museo tiene fuertes vínculos con la asociación cubana de artesanos 
artistas (acaa), de matanzas, una parte de cuyos integrantes trabaja 
temas relacionados con el legado africano en cuba y ha participado muy 
activamente en su restauración y en el montaje de sus salas.

en la situación actual se requiere de un financiamiento estable 
para dar continuidad a los trabajos de restauración que permitieron 
darle valor de uso al inmueble y garantizar el mantenimiento de la 
fortaleza y sus áreas exteriores. Por otra parte su ubicación en la zona 
industrial de la ciudad conspira con la conservación tanto del inmue-
ble como de las colecciones que alberga15. sin embargo, el castillo se 
encuentra a medio camino del corredor turístico Habana-Varadero, el 

15 el castillo se encuentra ubicado a menos de un kilómetro de un desembarcadero 
de abono químico lo que influye muy favorablemente en el crecimiento de plantas 
parásitas y desfavorablemente contra los muros de la edificación.
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más importante del país, a menos de 1 km de la autopista que comu-
nica ambos polos turísticos, por lo que es propicia la visita al museo y 
recorrer la fortificación, así como apreciar la ciudad y bahía matance-
ra desde el lugar. también es factible asistir a espectáculos artísticos 
que se desarrollan como parte de la programación de la institución. 
todo ello depende de la capacidad de gestión de las agencias turopera-
doras, y especialmente del interés o no de los propios guías turísticos. 
Por ello, este castillo es más visitado por turistas individuales que por 
grupos. en este sentido, los guías de turismo han sido preparados con 
talleres, conferencias, incluso con la visita al castillo y el por qué de 
ese museo. en matanzas se reunieron con el gobierno provincial y se 
le propusieron cinco rutas culturales en toda la provincia y nunca se 
logró su realización. en el museo se habilitan a todos los guías pero 
ellos ponen muchos pretextos para no entrar con los turistas. sin em-
bargo, el museo es el principal recaudador en efectivo mediante las 
visitas de turistas independientes y ocupa el cuarto lugar de ingresos 
mediante Boucher16.

La existencia del museo de la ruta del esclavo en la fortaleza fa-
cilita el trabajo con los niños y jóvenes de la ciudad de matanzas que 
asisten a las actividades caracterizadas de la institución para estos 
grupos de edades, además del trabajo que se realiza con los jóvenes 
de países africanos que estudian en cuba y asisten a las actividades 
del museo.

LAS RuinAS dEL inGEnio LA dEMAJAGuA
el 10 de octubre de 1868, es identificado como el inicio de la guerra de 
independencia de cuba. ese día la campana del ingenio La demajagua 
llamó a su dotación de esclavos a congregarse para luchar por la liber-
tad de cuba. el propietario del ingenio, el abogado carlos manuel de 
céspedes (1819-1874), considerado también Padre de la Patria, sumó al 
sonido de la campana la decisión de liberar a sus esclavos e invitarlos a 
incorporarse a la lucha por la independencia. otros patriotas apoyaron 
el levantamiento, y esto sirvió de plataforma para el lanzamiento del 
“manifiesto” que lleva su nombre; fue la declaración de guerra contra 
el colonialismo y los objetivos de la contienda bélica para los cubanos. 
terratenientes criollos, campesinos, esclavos, artesanos negros y mula-
tos libres sumaron sus fuerzas en calidad de factores motrices para la 
confrontación armada. fue como una corriente que sumó a su paso a 
obreros, comerciantes, combatientes llegados del extranjero e incluso 
españoles, convencidos de la justeza de esta causa. 

16 msc. isabel Hernández, directora del museo de la ruta del esclavo, comunicación 
personal, 15 de abril de 2011.
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Las comunidades urbanas de manzanillo y Bayamo son portado-
ras muy cercanas de un hecho histórico que forma parte del nacimien-
to mismo de la nación, el origen del himno nacional y de la primera 
bandera de la insurrección. La idea de independencia anticolonial se 
vincula con la liberación de los esclavos y con la concurrencia en un 
proyecto de nación para todos los grupos humanos sin excepción. La 
mayor de Las antillas posee este tipo de sitio con un entorno donde la 
historia está siempre presente, en algunos casos incluso con el toque de 
una campana que es símbolo de liberación colonial y de lucha contra la 
esclavitud de africanos y descendientes. Precisamente ese es el ejemplo 
característico, que marca el comienzo de la gesta de independencia co-
nocida como guerra de los diez años (1868-1878), es punto de partida 
de una época de lucha que inició el declive del colonialismo español.

La demajagua, antiguo ingenio azucarero ubicado en las cerca-
nías de manzanillo (actual provincia granma), uno más entre las cen-
tenares de pequeñas fábricas de su tipo existentes en la isla como par-
te del incipiente desarrollo de la industria, recibió sin proponérselo el 
honor de ocupar un lugar relevante en la historia. de ese hecho sólo 
llegan hasta nuestros días algunos restos del ingenio, destruido por 
una combinación de factores que van desde la propia guerra hasta las 
inclemencias del tiempo, incapaces no obstante de borrar por com-
pleto a las enormes ruedas dentadas pertenecientes a su maquinaria 
y que hoy reposan majestuosas a la sombra de un árbol. asimismo, la 
campana, testigo y partícipe de los hechos, figura como un elemento 
histórico de reconocido valor por las actuales generaciones, objeto de 
curiosidad e interés para los miles de visitantes que acuden a conocer 
el pasado, en perfecta combinación con los atractivos naturales. 

convertido en un Parque nacional que lleva su nombre, La de-
majagua está rodeada de una zona montañosa donde se combinan las 
tradiciones con la naturaleza y que incluye una parte muy importante 
de la historia insurreccional de la mayor de Las antillas. 

Las tradiciones y expresiones orales en el ámbito del alzamiento 
del 10 de octubre de 1868 trascienden las ciencias históricas y se funden 
con el imaginario popular, con cuentos, canciones y leyendas patrióti-
cas. Las artes del espectáculo se observan cada año en los grupos de 
jóvenes que concurren al monumento para realizar actividades vincula-
das con el aniversario, quienes teatralizan la liberación de los esclavos 
y su masiva participación en la guerra de los diez años. Los usos so-
ciales, rituales y festivos están presentes en prácticas relacionadas con 
el espiritismo de cordón, expresión religiosa propia de esta región, pero 
que alude o evoca ancestros congos para ritos de curación17. Hay un 

17 Véanse: córdova martínez y Barzaga sablón (2000); y garcía molina et al. (2007: 219-254).
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manifiesto conocimiento de la naturaleza y el universo en la cosmovi-
sión de los cordoneros especialmente en el empleo de la energía atribui-
da a los antepasados con fines curativos. Hay jornadas de actividades 
anuales por estas fechas patrióticas. el espacio cultural es un sitio de 
peregrinación patriótica, el 10 de octubre es el inicio de la guerra de los 
diez años y el fin de la esclavitud de africanos y descendientes procla-
mada por los iniciadores de la insurrección. este hecho aceleró la aboli-
ción definitiva en 1886. al mismo tiempo, en ese contexto, La casa de la 
nacionalidad en Bayamo festeja, junto a un evento científico anual, el 
día de la cultura nacional cada 20 de octubre, fecha en que a los pocos 
días de iniciarse la contienda se cantó públicamente el Himno de Baya-
mo, devenido hasta hoy Himno nacional de cuba. este himno fue en su 
génesis, según la tradición oral, un secreto a voces que corría de boca en 
boca, sin que llegara a oídos de las autoridades coloniales. este sitio de 
memoria enlaza simbólicamente la liberación anticolonial, la forja de 
la nación y la liberación de la esclavitud africana. es el eco en la isla de 
todo un movimiento independentista continental y es la concreción de 
las ideas antiesclavistas que venía propugnando lo más avanzado de la 
intelectualidad cubana de la primera mitad del siglo XiX. este sitio de 
memoria es portador de una gran carga de valores éticos por la condi-
ción humana, uno de los más preciados tesoros del patrimonio cultural 
vivo. el pequeño monumento al ingenio La demajagua se multiplica en 
los procesos de enseñanza sobre el sentido mismo de la libertad nacio-
nal en el contexto Latinoamericano y caribeño.

Por su ubicación geográfica no es factible la afluencia de un turis-
mo masivo, por ser sus valores básicamente históricos, el interés por 
el sitio se ajusta al turismo cultural o especializado en temas históri-
cos. Por lo anterior no tiene infraestructura turística, sólo capacidad 
de parqueo y una accesibilidad relativamente buena. este museo de 
sitio colabora con la escuela primaria de la pequeña comunidad ale-
daña, y recibe periódicamente a estudiantes de distintos niveles de 
todo el país, pero de modo particular la ciudad de manzanillo ubicada 
a 12 km del sitio.

EL CoTo MinERo Y poBLAdo dE EL CoBRE
el poblado de el cobre se encuentra ubicado a 27 km de la ciudad de 
santiago de cuba. se formó vinculado con la primera mina de cobre 
a cielo abierto del continente, pero lo que lo hace hoy un sitio de gran 
interés para nacionales y extranjeros es el santuario de la Virgen de la 
caridad. este se encuentra emplazado en lo más alto del cerro de la 
cantera y ocupa un edificio construido en 1927. 

el 10 de mayo de 1916 el Papa Benedicto XV (1854-1922), consa-
gró a la virgen como Patrona de cuba, la cual fue además coronada 
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por su santidad Juan Pablo ii (1920-2005), en ocasión de su visita a la 
isla en enero de 1998. La Virgen aparece con corona y aureola de oro 
de 18 quilates, engastada la primera con 1.450 brillantes, esmeraldas 
y rubíes, y un vestido de tonalidad dorada que tiene bordado el escudo 
de la república de cuba con hilos especiales. La cruz que exhibe en 
la mano derecha es de brillantes y amatistas, mientras que la corona 
del niño Jesús es también de oro y plata con brillantes. cada 8 de 
septiembre, una gran masa de devotos acude al santuario en acto de 
fe con sus agradecimientos y rogativas a la virgen solidaria. La Virgen 
de la caridad del cobre es la segunda imagen más venerada en cuba, 
después de san Lázaro en el rincón, La Habana. el santuario es vi-
sitado por miles de personas de todo el mundo para pagar promesas, 
llevarse consigo una pequeña piedra de la cercana mina de cobre (se 
dice que atrae el dinero y da buena suerte) o simplemente conocer ese 
lugar lleno de leyendas populares18.

así comenzó la devoción de los cubanos por esta imagen. La Vir-
gen de la caridad del cobre es adorada, también, en las religiones 
cubanas de fuerte estirpe africana. en la santería o regla de ocha se 
le vincula con Ochún, la diosa del amor y del dinero, la dueña de las 
aguas dulces y su día especial del año es el 8 de septiembre; en esa fe-
cha y desde el día anterior se le hacen ofrendas de todo tipo y las festi-
vidades están vinculadas también con su “hermana” Yemayá, la diosa 
del mar, cuya fecha principal de celebración es justamente el 7 de sep-
tiembre. en el palomonte o regla conga se le asocia con Chola Nwen-
gue, una fuerza con características análogas. es la Yeyé de los cultos 
gangá19. durante las guerras de independencia de cuba, las tropas del 
ejército Libertador cubano se encomendaban a la Virgen de la cari-
dad. Veían en ella una madre, que sufría y se preocupa por todos. en 
1915 los veteranos de la guerra de independencia escribieron al Papa 
Benedicto XV pidiendo que proclamara Patrona de cuba a la Virgen 
de la caridad del cobre. Unos años más tarde, el Papa Pío Xi (1857-

18 Una de tantas versiones de la leyenda cuenta que en 1613 dos hermanos indios 
y un niño negro de nueve o diez años fueron a buscar sal en la bahía de nipe (en la 
costa norte del oriente de cuba). en el mar, divisaron una figura sobre las aguas, que 
resultó ser una imagen de la Virgen de la caridad. cuentan que la imagen fue llevada 
hasta el poblado real de minas, muy cerca de la entonces villa de santiago de cuba, 
donde se encontraba una las mayores vetas de cobre a cielo abierto de américa. Los 
vecinos recibieron el hallazgo como una buena señal del cielo y construyeron de 
inmediato una ermita para que sirviera de templo a la imagen religiosa. subrepticias 
desapariciones de la imagen y su misteriosa aparición en un cerro cercano, hizo 
pensar a los mineros que la virgen deseaba estar allí al borde de la mina y en ese lugar 
levantaron el primer santuario, en el mismo sitio donde hoy se encuentra la iglesia 
que conserva aquel ídolo encontrado por Juan y sus pequeños amigos. 

19 Véase alexandra Basso ortiz. Los gangá en Cuba, La Habana, 2005.
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1939), autorizó la coronación canónica de la sagrada imagen. es en la 
mañana del 20 de diciembre de 1936, cuando se realizó la coronación 
por el entonces obispo de santiago de cuba, monseñor Valentín Zu-
bizarreta. el Papa Pablo Vi (1897-1978) envió el 30 de diciembre de 
1977 como delegado suyo, al cardenal Bernardín gantín, portador de 
la Bula Papal, por la que se proclamó Basílica menor el hasta entonces 
santuario nacional. el cardenal gantín acompañó a Juan Pablo ii en 
su referido viaje a cuba, en enero de 1998, y precisamente una de las 
actividades del sumo Pontífice fue coronar y bendecir a la Virgen de 
la caridad del cobre en su propio santuario.

el santuario del cobre es destino obligado para los devotos a la 
Patrona de cuba, que van a su templo muchas veces a pagar prome-
sas. Las ofrendas se acumulan: joyas de oro y piedras preciosas, mule-
tas, grados militares, otras riquezas de valores diversos y hasta la me-
dalla de oro ganada por el escritor estadounidense ernest Hemingway 
(1899-1961) con el Premio nobel, son algunos de los objetos que se 
exhiben en la pequeña capilla trasera del actual templo. Los peregri-
nos se llevan consigo diminutas piedras de la mina, donde brillan las 
partículas de cobre y las conservan en sus casas en vasos de agua, bol-
sillos o bolsos, como protección contra los males o quizás como buena 
luz para el futuro personal y familiar. Hoy día se incluyen estas pie-
dras en objetos artesanales junto con pequeñas imágenes de la Virgen. 

el cobre también reúne un conjunto de valores culturales rela-
cionados muy estrechamente con la africanía que incluye a la propia 
comunidad de este nombre, vinculada con la temprana fundación de 
las minas de santiago del Prado y la rebelión de los esclavos cobreros, 
entre 1530 y 180020. más recientemente, la obra escultórica de alberto 
Lescay, el monumento al esclavo rebelde, inaugurado con la presen-
cia de funcionarios de la Unesco, que forma parte del Proyecto La 
ruta del esclavo, viene a culminar todo un proceso de reconocimien-
to histórico a las rebeliones de africanos y descendientes en esa zona. 
Paralelamente, la comunidad de el cobre también es portadora de 
diversas creencias de fuerte estirpe africana como el palomonte y el 
espiritismo cruzado, una modalidad popular de práctica espiritista 
donde invocan en los ritos de posesión a los ancestros africanos y se 
acompañan de tambores. Las tradiciones y expresiones orales en el 
palomonte y el espiritismo cruzado son aspectos constantes relaciona-
dos con la vida religiosa cotidiana mediante rezos, cantos, consultas 
oraculares e historias sagradas, entre otras, a nivel de comunidad. Las 
artes del espectáculo se aprecian en las agrupaciones músico danza-

20 Véase José Luciano franco. Las minas de Santiago del Prado y la rebelión de los 
cobreros, 1530-1800, La Habana 1975.
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rias de la comunidad que concurren anualmente a la fiesta del fuego 
convocada del 3 al 9 de julio en santiago de cuba por la casa del ca-
ribe. Los usos sociales, rituales y festivos están presentes tanto en las 
prácticas religiosas como en los procedimientos organizativos de las 
agrupaciones. Las casas templo, por ejemplo, tienen sus festividades 
por diversos motivos: iniciación religiosa, aniversario de la casa tem-
plo, aniversario de iniciación del dueño de la casa, muy especialmente 
el 8 de septiembre, día de la caridad del cobre. Hay un manifiesto 
conocimiento de la naturaleza y el universo en la cosmovisión de estas 
prácticas religiosas especialmente en el empleo de la flora y la fauna 
con fines curativos. Las técnicas artesanales se observan en los ves-
tuarios y diseños de las agrupaciones y en todos los objetos de culto.

este es un sitio de memoria que incluye cuatro áreas de interés 
principal: la comunidad de el cobre con las casas templo vinculadas 
con la africanía; el área a cielo abierto de las minas de santiago del 
Prado cual símbolo de rebeliones esclavas continuadas; el santuario 
nacional de la Virgen de la caridad de el cobre, con ofrendas donde 
concurren el rito católico y múltiples creencias populares en toda su 
diversidad; y el monumento al esclavo rebelde, del escultor alberto 
Lescay, como testimonio de reconocimiento histórico. este espacio 
cultural tiene una continuidad histórica desde los albores de la épo-
ca colonial en que se fundan la mina y el poblado, continúa en el 
santuario, desde su edificación actual en 1927 hasta la coronación 
en enero de 1998 por su santidad el Papa Juan Pablo ii, con un am-
biente característico a un lugar destinado al peregrinaje; y culmina en 
la base de subida al monumento al esclavo cimarrón que incluye una 
peregrinación anual como parte de las actividades del festival del ca-
ribe, auspiciado por la casa del caribe en santiago de cuba en julio. 
actualmente la mina ha sido abandonada a partir de su cierre unos 
años atrás, lo cual requiere de una puesta en valor a partir de sus po-
tencialidades patrimoniales; el poblado, que tiene valores vernáculos, 
está amenazado por la falta de mantenimiento de su fondo edificado.

La visita al santuario del cobre es una de las mayores atracciones 
turísticas de santiago de cuba, la que adquiere carácter de peregrina-
ción alrededor del 8 de septiembre, día de la Patrona de cuba. el tu-
rismo tiene un peso importante en la economía informal del poblado, 
dado fundamentalmente en la elaboración de artesanías de carácter 
religioso. Por su parte, las minas tienen un alto grado de autenticidad 
y excepcionalidad, por lo que constituyen una joya del patrimonio in-
dustrial de cuba y toda la región no aprovechado aún por sus respon-
sables y las agencias de viajes. carece de una infraestructura acorde 
con las potencialidades del lugar, no hay facilidad de transporte, ni 
acceso a todos los elementos de interés que lo componen, no hay alo-
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jamiento ni servicios gastronómicos apropiados, aunque su cercanía 
a la ciudad de santiago de cuba compensa estas carencias en alguna 
medida, no permite una mayor influencia de sus recursos patrimonia-
les en el desarrollo local de la comunidad. La fuerte connotación de la 
caridad del cobre en la vida socio cultural y religiosa de la comuni-
dad es un referente obligado en el proceso de aprendizaje de jóvenes 
y niños; a su vez, la casa de la cultura del poblado estimula el recate 
y protección del legado cultural local la presencia de los grupos tradi-
cionales en la vida cultural del poblado. Una de las formas de mayor 
visibilidad cada año es la concurrencia de todos los grupos nacionales 
e internacionales que participan en el festival de caribe y sus activi-
dades en la gran plaza habilitada que sirve de base al monumento.

EL LEGAdo AFRiCAno En oTRoS SiTioS dE MEMoRiA 
dEL pATRiMonio MundiAL
otros sitios representativos de memoria, pero en este caso en la lista 
del Patrimonio mundial son el Valle de Viñales, trinidad y el Valle 
de los ingenios, el Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones 
de café en el sudeste de cuba y La tumba francesa. todos ellos han 
estado o se encuentran vinculados con el legado cultural africano en 
la cultura cubana; veamos.

el Valle de Viñales se ubica en la provincia de Pinar del río, al 
occidente de la isla. su imagen es paradigma de los paisajes cubanos, 
especialmente por sus caprichosas formas cársicas, y por la inserción 
de sistemas agroproductivos distintivos de la nación cubana desde 
hace siglos, como es el caso del tabaco. desde el punto de vista geo-
morfológico es una polja marginal de contacto con relictos calcáreos 
en su interior, los llamados mogotes que, presentan un gran número 
de cavernas de origen fluvial y corrosión cársica, según la línea de 
debilidad tectónica entre las rocas carbonatadas y las terrígenas me-
tamórficas. Los primeros habitantes de Viñales fueron grupos aborí-
genes que desarrollaron una vida nómada de cazadores y recolectores 
(preagroalfareros) y aportaron evidencias pictográficas que conservan 
varias cuevas del territorio. a finales del siglo XVi y primera mitad del 
siglo XVii se efectúa un proceso de mercedación de tierras. La ganade-
ría extensiva constituyó la actividad económica fundamental durante 
los siglos XVii y XViii. Los primeros vegueros llegan al territorio a 
partir de la segunda mitad del siglo XVii (1670), y hacia 1840 ya ha-
bía más de 3.000 vegas dedicadas al cultivo del tabaco. condicionado 
con el florecimiento económico se comienza a fomentar desde 1865 el 
núcleo urbano de Viñales. La infraestructura arquitectónica y urbana 
estaba marcada por la impronta de un fuerte ruralismo y la traspo-
lación de los códigos culturales del campo a la ciudad. sin embargo, 
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en las cuevas cercanas hay constancia de refugios de cimarrones y 
evidencias de la presencia aborigen. 

en el área de Viñales son conocidos hasta hoy 47 sitios arqueoló-
gicos, de ellos 19 vinculados con comunidades aborígenes de la época 
prehispánica y 28 sitios relacionados con esclavos cimarrones de ori-
gen africano o descendientes durante el siglo XiX; en todos los casos 
las evidencias que lo definen están dentro de formas cavernarias. Los 
sitios con evidencias de cimarronaje son paraderos de cuadrillas, posi-
blemente palenques con una población relativamente pequeña. La tra-
dición oral recuerda las actividades de los cimarrones que se refugiaban 
en las cuevas y en algunas laderas de los mogotes; por ello, el museo 
municipal de Viñales expone evidencias arqueológicas encontradas so-
bre el modo de vida de los esclavos fugitivos en esas condiciones, tales 
como machetes, peinetas, pipas, agujas de huesos de perro, entre otras, 
pues los troncos paralelos que constituían las camas aun se encuentran 
en el interior de las cuevas debido al difícil acceso. estas tradiciones 
son rememoradas especialmente durante la semana de la cultura Vi-
ñalera, que se relaciona con la fecha de fundación de la comunidad en 
1607. en Viñales también se practica la santería y el palomonte y sus 
fiestas ceremoniales generan diversos usos sociales, rituales y festivos 
vinculados con las conmemoraciones de iniciación y de aniversario 
de los practicantes y las casas templo. tienen amplios conocimientos 
de la naturaleza y el universo, especialmente en el empleo de plantas 
con fines curativos. el sitio, una vez declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1999, diseñó un plan de gestión de sus 
recursos, donde el turismo desempeña un rol destacado. cuentan con 
tres hoteles de mediana capacidad en funcionamiento, recientemente 
ampliados, está previsto la construcción de tres más de pequeña capa-
cidad de tipo disperso y la restauración del Hostal central, edificación 
emblemático del sitio, además existen alrededor de 200 habitaciones 
en renta por los habitantes del poblado y se ofrecen servicios gastro-
nómicos, recorridos masivos a lugares de interés como el mural de la 
Prehistoria o la cueva del indio y senderos especializados organizados 
tanto por entidades del turismo como la oficina de monumentos de la 
Provincia. Un elemento importante dentro de las estrategias de gestión 
es la existencia de políticas de transmisión, por ejemplo se desarrolla 
un programa de trabajo conjunto entre el museo municipal de Viñales 
y las escuelas de la localidad para el estudio de la historia local, el cual 
permite un acercamiento de las nuevas generaciones a su identidad, 
del mismo tiene una gran prioridad los programas de enseñanza artís-
tica encabezados por la casa de la cultura de la localidad que encausa 
las motivaciones artísticas de los niños y jóvenes y perfila su aprecia-
ción de las artes y de la cultura local, nacional y universal.
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en el caso de trinidad y el Valle de los ingenios, la villa de la 
santísima trinidad, fue fundada en 1514 al centro de la costa sur de la 
isla y formó parte de las siete primeras establecidas por los españoles 
en cuba. Luego de ser trasladada hacia su posición actual, la incipien-
te villa se convertiría en un asentamiento urbano estable a fines del 
siglo XVi; en el siglo XVii se definen las principales actividades eco-
nómicas: ganado, tabaco y comercio de contrabando, que habrían de 
posibilitar el despegue económico de la región y su consecuente desa-
rrollo. el siglo XViii marca el comienzo de la orientación económica 
de la región hacia la industria azucarera, fenómeno trascendental en 
la evolución de la ciudad, todo el territorio circundante y el país. a 
partir de 1820 despega lo que llegaría a ser el emporio azucarero de 
la zona y con este apoyo, se levanta la arquitectura trinitaria del siglo 
XiX y se remozan las viejas casas. Hacia 1827 era la ciudad de mayor 
cantidad de casas de mampostería y tejas por habitantes de cuba. en 
dicha fecha se encontraban en activo 56 ingenios donde trabajaban 
unos 11 mil esclavos, con una población total de más de 28 mil habi-
tantes. en 1846 se alcanza la cifra más alta de producción azucarera 
de la zona; para entonces ya estaban construidas las viviendas más 
destacadas del conjunto, tales como los llamados palacios de cantero, 
de Bécquer, de iznaga y otros. mientras en el Valle de los ingenios se 
había desarrollado una arquitectura industrial monumental por sus 
dimensiones, riquezas de materiales y excepcionales ejemplos de ar-
quitectura doméstica, conocidas con el nombre de casa vivienda de los 
ingenios, de las cuales se conservan ejemplos que testimonia el gran 
auge azucarero y esclavista que tuvo trinidad. La crisis del sistema 
de producción basada en la esclavitud y las guerras de independencia 
contra españa conllevan a un profundo y dilatado estancamiento de 
la ciudad en la segunda mitad del siglo XiX. esta quiebra económica, 
y el aislamiento geográfico de la ciudad y el Valle, contribuyeron a que 
estos llegaran a nuestros días con un alto grado de integridad, como 
un extraordinario testimonio de una época crucial de la historia de 
cuba y de la industria azucarera en toda américa.

el centro Histórico de trinidad puede catalogarse como un con-
junto de edificaciones domésticas de excepcional continuidad tipoló-
gica y arraigada homogeneidad constructivo formal de factura verná-
cula, matizado por una escala parcelaria de pequeña a media, donde 
se mezclan de forma armoniosa las construcciones tempranas del si-
glo XViii, muy marcadas por las influencias andaluza y mudéjar, con 
los más tardíos modelos del siglo XiX, espléndidos en su mestizaje de 
formas neoclásicas europeas yuxtapuestas a los esquemas espaciales 
tradicionales. muchas de estas construcciones fueron hechas por ma-
nos de esclavos africanos y sus descendientes. Las primeras edifica-
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ciones construidas con materiales sólidos datan de los primeros años 
del siglo XViii, ya a mediados del propio siglo la ciudad tenía formada 
la trama urbana de la zona alta, en la actualidad la de mayor impor-
tancia; en 1778 se contaba con una población de 6.486 habitantes que 
hacia 1795 ascendía a 13.881, de los cuales 2.676 eran esclavos que 
laboraban en 34 ingenios. en 1796 la importancia económica de la 
ciudad, considerada entonces como la tercera de la isla, es respaldada 
con la creación de la tenencia de gobierno con jurisdicción política y 
militar sobre todo el territorio central del país. el territorio denomina-
do hoy Valle de los ingenios, fue originariamente un pequeño valle de 
la antigua Jurisdicción de trinidad en el centro/sur de la isla de cuba, 
limitado al norte por el grupo montañoso del guamuhaya y la peque-
ña serranía de aracas al sur, donde se inició el cultivo de la caña de 
azúcar hacia mediados del siglo XVii en las fincas más cercanas a la 
ciudad. el sitio cuenta con un sistema de asentamientos poblaciona-
les en diferentes niveles de evolución (muchos de esos poblados tuvie-
ron su origen en antiguos ingenios o en sitios vinculados a la industria 
azucarera), arroja un saldo de 73 sitios arqueológicos esparcidos por 
los valles y la llanura costera en medio de un paisaje transformado a 
lo largo de casi tres siglos de plantación cañera: edificios conservados, 
restos constructivos de la arquitectura vernácula e industrial azuca-
rera; casas de calderas, de purga, de vivienda –tanto del hacendado 
como para los esclavos–, de alambique, o para destilar el ron, para 
almacenes, caballerizas, represas, trenes jamaiquinos, torres y pozos, 
entre otros. todo un verdadero complejo monumental en un entorno 
de altos valores paisajísticos que guarda los testigos materiales de la 
historia azucarera en una región privilegiada de cuba, donde conflu-
yeron durante centurias hombres de diversas nacionalidades, etnias y 
culturas que se unieron y mezclaron en un largo, continuo y decan-
tador proceso que desembocó, primero, en lo criollo y después, en lo 
cubano. el centro Histórico de trinidad y el Valle de los ingenios fue 
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en la catego-
ría de sitio cultural durante la Xii reunión del comité de Patrimonio 
mundial, celebrada del 5 al 9 de diciembre de 1988 en Brasilia, Brasil. 

en la ciudad de trinidad se encuentra el cabildo congos reales 
san antonio como una agrupación insignia de las tradiciones reli-
giosas y músico danzarias de esta zona, portadora de una larga ex-
periencia sobre la presencia de africanos y descendientes en cuba. 
conjuntamente, fue creado el conjunto folklórico de trinidad (Pre-
mio memoria Viva 1997), dedicado también a la proyección artística 
de estas manifestaciones relacionadas con la religiosidad popular del 
palomonte y la santería. estas agrupaciones se encuentran vinculadas 
a uno de los más importantes polos turísticos del país y representan 
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una permanencia de la africanía de la cultura cubana, tanto en el ám-
bito músico danzario como artesanal y culinario. de igual manera se 
encuentran: el cabildo santa Bárbara, la casa templo Kalunga, la casa 
templo de Yemayá, a la vez que tienen expresiones músico danzarias 
únicas en el país como los coros de clave y las tonadas trinitarias. 
Las tradiciones y expresiones orales en el palomonte y la santería es 
un proceso constante vinculado con la vida religiosa cotidiana de los 
cabildos y casas templo, observable en rezos, cantos, bailes y demás 
actividades. Las artes del espectáculo se ponen de manifiesto en las ac-
tividades abiertas al público tanto del cabildo congos reales san an-
tonio como en las presentaciones del conjunto folklórico de trinidad. 
Los usos sociales, rituales y festivos están presentes en las prácticas 
religiosas y en los procedimientos organizativos de las agrupaciones 
músico danzarias. Hay un evidente conocimiento de la naturaleza y el 
universo en la cosmovisión de estas prácticas religiosas especialmente 
en el empleo de la flora y la fauna con fines curativos y en las ofrendas 
a las fuerzas de la naturaleza. Las técnicas artesanales se observan en 
los vestuarios y diseños de las agrupaciones y en todos los objetos de 
culto. especialmente, se evidencian en las culebras de yarey multico-
lor que se pueden adherir a los dedos de la mano como si mordieran, 
en alusión al baile de matar la culebra que se conoce y practica en 
esta zona. trinidad conserva su ambiente a través de las agrupaciones 
músico danzarias que evocan el legado cultural africano, pues todo el 
Valle de los ingenios llegó a representar uno de los sitios con mayor 
de presencia de población esclavizada. La existencia de un cabildo 
de descendientes de congos y de una agrupación folklórica combina 
un rico repertorio de expresiones y objetos. Por ejemplo, los tambores 
makuta del cabildo congos reales san antonio no solo son instru-
mentos membranófonos característicos de estas prácticas, sino que 
su construcción y ejecución implica todo un conocimiento acumulado 
y habilidades relacionadas con la capacidad comunicacional de sus 
intérpretes. tanto el recinto donde radica el cabildo como las pre-
sentaciones del conjunto folklórico en espacios abiertos constituye un 
símbolo de apropiación del espacio urbano como sitio de memoria.

trinidad cuenta con un polo turístico a escasos kilómetros de su 
centro histórico, lo que propicia la asistencia de un turismo masivo 
que disfruta de la playa cercana y aprecia los valores del centro histó-
rico y las opciones culturales presentes, donde la red de museos de la 
ciudad tiene un peso significativo. el Valle, por su parte, no está co-
mercializado en todas sus potencialidades, sólo algunos sitios como la 
torre iznaga, el restaurante del conjunto manaca iznaga, y el mirador 
del Puerto son visitados con frecuencia. en este lugar aún se conser-
van los grandes barracones de eslavos, restaurados y convertidos en 
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viviendas. La capacidad del polo turístico es de unas 2.000 habitacio-
nes, más otras 200 privadas, ubicadas en el centro histórico, también 
se han rehabilitado instalaciones hoteleras pequeñas en inmuebles de 
valor patrimonial. La ciudad no cuenta con infraestructura gastronó-
mica y de actividades de ocio y esparcimiento a la altura del fondo 
hotelero, lo cual es compensado con el disfrute del excepcional am-
biente histórico de la ciudad y el Valle. La transmisión es parte de las 
estrategias de trabajo de la amplia red de museos de la ciudad y de la 
oficina del conservador de la ciudad. además, existe una rica tradi-
ción cultural de profundo arraigo popular que estimula la formación 
de valores y de sentido de identidad de las nuevas generaciones; existe 
un taller de oficios que rescata las técnicas tradicionales de construc-
ción, aspecto vital para la conservación de los valores arquitectónicos 
de la ciudad. sin embargo, aun la visibilidad del legado africano en 
este sitio se encuentra muy por debajo de sus potencialidades21.

el Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en 
el sudeste de cuba, en las estribaciones de la sierra maestra al este 
y oeste de santiago de cuba y la región de guantánamo, levantadas 
en los comienzos del siglo XiX y hasta principios del siglo XX, repre-
sentan el testimonio más valioso de la lucha del ser humano frente a 
la naturaleza (en particular de los colonos franceses y haitianos), de 
su quehacer agroindustrial, de las diversas expresiones culturales que 
allí vieron la luz, del esfuerzo, sudor y sangre de los africanos esclavi-
zados que fomentaron la riqueza de aquellos amos. al incuestionable 
valor histórico, arquitectónico y arqueológico se incorpora el paisaje, 
representado por una naturaleza paradisíaca que se relaciona con una 
marcada antropización del espacio. Lo que destaca es la adecuada 
interpretación, en la que el colono hizo sabio uso de ríos, arroyos y 
manantiales, de la accidentada topografía, de bosques y frutales para 
satisfacer las necesidades industriales y enriquecer su espiritualidad. 
este patrimonio arquitectónico, histórico y ambiental por sus rique-
zas, puede ser distinguido en sus individualidades y por su conjunto 
identitario. es destacable su adecuación e integración al medio y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y paisajísticos de 
la región, para conformar un sistema único de atractivos naturales 
y antrópicos. el estudio de algunos de estos asentamientos habita-
cionales y agroindustriales ha permitido la mejor caracterización de 
aquellas unidades productivas dedicadas a la caficultura o al cultivo 
del cacao, así como un adecuado uso y preservación de sus recursos, 
tanto florísticos como faunísticos. situadas en valles intramontanos y 
en terrenos de abruptas pendientes, es notable no solo su adaptación 

21 Véase guanche (2009: 139-167).
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a la topografía, sino también la inteligente solución de sus ingenie-
ros para desarrollar la más completa red de red de caminos del siglo 
XiX en las montañas, capaces de favorecer el proceso productivo y su 
exportación. es destacable en este sitio la presencia de paisajes bien 
conservados, donde la acción antrópica ha influido satisfactoriamente 
en la conformación del actual Paisaje arqueológico. resaltan las te-
rrazas para el emplazamiento de los tendales o secaderos, el sistema 
de arcadas, ideado para sustentar el acueducto industrial; las represas 
y albercas que conservaban almacenada el agua, indispensable al pro-
ceso industrial. no hay que olvidar los trabajos de recreación de jar-
dines “estilo francés” con la incorporación de la rica flora criolla. La 
inmigración de miles de colonos franceses y francohaitianos, con sus 
esclavos africanos y criollos procedentes de saint-domingue a inicios 
del siglo XiX, generó una exuberante interrelación cultural con la po-
blación hispánica y criolla de la región suroriental de la isla de cuba. 
estas migraciones desde francia y otras partes del mundo se prolon-
garon a lo largo de todo el siglo XiX. aportaron nuevas manifesta-
ciones culturales, cuya trascendencia llega hasta nuestros días. La 
literatura, la danza, la gastronomía, la música y la religión cruzaron 
las fronteras de los testimonios arquitectónicos para proyectarse en 
la cultura universal, y particularmente del caribe. Las huellas arqui-
tectónicas, por sí mismas, son monumentos de la ingeniería hidráuli-
ca, vial, arquitectónica doméstica, funeral, sistema productivo, entre 
otros, que revelan la maestría de los ingenieros, alarifes, carpinteros 
y mano de obra esclava; artífices del aprovechamiento de los espacios 
y topografía de montañas, de los materiales y técnicas constructivas 
propias del territorio, algunos llegados hasta nuestros días como las 
redes de caminos de montañas o “caminos de colinas”. a pesar de for-
mar parte de un conjunto que funcionó como todo un sistema, cada 
cafetal presenta individualidades que lo distingue y lo diferencia de 
los otros, mostrando elementos excepcionales en diferentes estados de 
conservación. este gran complejo industrial cafetalero constituye el 
testimonio más antiguo de su tipo que ha sobrevivido de los orígenes 
de la caficultura en el ámbito americano; ya que todo el desarrollo de 
estas producciones en la región se corresponde con la segunda mitad 
del siglo XiX, posteriores evidentemente al surgimiento de la mayoría 
de los cafetales del oriente cubano, que se inscriben en los finales del 
siglo XViii y sobre todo en la primera mitad del XiX. 

La resolución n° 99 del 4 de agosto de 1977 declara monumento 
nacional al conjunto de ruinas de cafetales franceses, y el 29 de no-
viembre quedó inscrito en la lista del Patrimonio mundial el sitio cul-
tural Paisaje arqueológico de la primeras plantaciones cafetaleras del 
sudeste de cuba como reconocimiento a sus valores patrimoniales. 
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Los cafetales franceses de oriente son inmuebles vinculados a la 
producción y ruinas que denotan una intensa vida cultural. en el caso 
de los esclavos africanos, francohaitianos y descendientes, hay docu-
mentos y estudios que testifican la presencia de los bailes y la música 
de tumba francesa en la periferia de santiago de cuba como el ca-
ney, Palenque, cauto, socorro, La maya, Hongolosongo, solí, ente 
arriba, ramón de Las Yaguas, songo, La tontina, el carmen, Villa-
lón, La Lisa y La cubana. de igual manera, en la periferia de la ciudad 
de guantánamo se identifican sociedades en zonas rurales como Las 
mercedes y san miguel (Jamaica); Boquerón de Yateras, felicidad de 
Yateras, Palmar, casiney, casimba abajo, sigual y Bayamoso de la ca-
ridad. en todas ellas se bailó tumba francesa antes de 1895. también 
se bailó tumba francesa en otros sitios más hacia occidente como 
Las tunas, sancti spíritus, Placetas, santa clara, Palmira, trinidad, 
Perico, colón, ciudad de La Habana, alquízar y artemisa, tal como 
refieren los estudios consultados a partir de la presencia francesa en 
occidente antes de 1808.

Los cafetales franceses son espacios que permiten rememorar, 
independientemente de su principal ubicación actual en áreas urba-
nas, la intensa actividad que tuvo la tumba francesa en esos contex-
tos y muy especialmente la tradición del cultivo y consumo del café, 
los aportes tecnológicos de los inmigrantes en la siembra, protección 
contra plagas, cosecha, transportación hasta los sitios de embarque, 
el propio diseño del cafetal cual vergel que combinaba los cultivos 
principales con otros de autoconsumo y decorativos. son los testigos 
mudos de la cultura del café en cuba y el caribe, de los modos de 
preparar y consumir el café y muy especialmente de la sociabilidad 
que esta tradición ha generado. Los diferentes planes concebidos para 
estos territorios se han instrumentado para lograr un equilibrio de la 
biodiversidad, donde se han elaborado regulaciones de estricto cum-
plimiento para todos los sectores de la economía y los usuarios de 
estos territorios. ellos son: 1. Plan turquino; 2. Plan de ordenamiento 
territorial y Urbano; 3. estudios del Plan general; y 4. Planes directo-
res municipales y Provinciales.

La tumba francesa es un espacio cultural recreativo músico dan-
zario que ha tenido diversas formas de manifestación desde 1790 hasta 
el presente. en este espacio cultural se mezclan instrumentos musica-
les, cantos, movimientos danzarios, órdenes coreográficos, jerarquías y 
otros elementos que contribuyen al desarrollo de estas asociaciones y 
sus festividades. determinados elementos simbólicos en sus bailes la re-
lacionan con la práctica del vodú, tales como los pañuelos de protección 
que las mujeres colocan en el cuerpo del solista cuando baila fronté (de 
frente) ante el tambor principal o premier. en una primera etapa, este 
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espacio cultural tenía lugar en diferentes secaderos de café donde se 
colocaba una especie de tarima para el rey y la reina, una corte electa 
por esclavos para presidir la ceremonia. debajo, el bastonero, dirigía el 
orden de las danzas, y junto a ellos, diversos hombres y mujeres identi-
ficados con “títulos jerárquicos”, mientras que en el resto del espacio se 
colocaba la dotación de esclavos. a un lado se situaban los músicos con 
sus tumbas (termino bantú identificado con ma-tumba en el congo sep-
tentrional como genérico de tambor), que identifica un conjunto de dos 
o tres tambores unimembranófonos de golpe directo, de caja de madera 
tubular cilíndrica, abierta, independiente y con la membrana apretada 
por un aro y tensada mediante tirantes de soga enlazados en zigzag des-
de el aro de tensión a estacas que se introducen perpendicularmente 
en la región superior de la caja de resonancia. en algunos casos, sobre 
el parche se encuentra colocada diametralmente una cuerda o bordón 
bien estirado22. actualmente, cuando comienza el baile de parejas es 
costumbre que la mujer más joven y bonita baile con el hombre de más 
experiencia. Los pies se deslizan y en un instante él la retiene para des-
cribir círculos y más círculos hasta que se inclina para pasar del brazo 
de ella cual galante arco triunfal, mientras obtienen la ovación de los 
espectadores. Los carriles de parejas se desplazan en un movimiento 
cadencioso, los chachás se agitan y el baile llega a su climax. La más an-
ciana ata un pañuelo verde a una pantorrilla del bailador, como símbolo 
de su habilidad en el baile. seguidamente, las mujeres danzan solas, 
unen sus manos, de frente, los brazos como en cruz, pero algo más altos 
que sus hombros. el baile suave con sensuales movimientos de caderas 
se acompaña con complicados movimientos de los pies. al mismo tiem-
po, los hombres bailan por su lado, como ensayando el baile de pareja. 
cuando se unen, él toma a la mujer por la diestra y con sus brazos fir-
mes la hace girar sobre sus pies. Los giros se repiten y se trasladan por 
todo el espacio circundante. mientras, el composé (cantor-improvisador-
solista) inspira cantos que son coreados en el conocido canto antifonal 
de muchas tradiciones folklóricas y se pasea acompañado por el sonar 
de los chachás, ricamente engalanados con cintas de colores.

actualmente las sociedades de tumba francesa se encuentran 
ubicadas en tres sitios de la región oriental de cuba: santiago de cuba 
(La caridad de oriente), guantánamo (santa catalina de risis o La 
Pompadour), ambas en sitios urbanos; y en Holguín se encuentra una 
tumba francesa ubicada en el área rural de Bejuco, sagua de tánamo. 
en los tres casos estas sociedades son herederas y continuadoras de 
otras, muy relacionadas con la presencia de cafetales franceses en la 
región, desde la segunda mitad del siglo XViii e inicios del XiX, tanto 

22 Véase: ramos Venereo (1997: 252-262).
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en zonas urbanas como rurales. en todos los casos hay fuertes víncu-
los familiar vecinales en la membresía de estas centenarias socieda-
des. Las tradiciones y expresiones orales en las sociedades de tumba 
francesa han permitido la continuidad de una tradición asociativa y 
comunitaria que ha hecho posible ser declarada por la Unesco Pa-
trimonio oral e intangible de la Humanidad. Las artes del espectáculo 
se observan en el repertorio y la actuación de las agrupaciones músico 
danzarias y su constante participación en diversas actividades como 
los carnavales de santiago y guantánamo y la semana de la cultura 
en esas provincias. Los usos sociales, rituales y festivos están presentes 
tanto en las prácticas religiosas vinculadas con el vodú y el espiritismo 
cruzado, propio de esta zona, como con la organización de sus activi-
dades asociativas. Hay un manifiesto conocimiento de la naturaleza 
y el universo en la cosmovisión de los participantes de determinadas 
prácticas religiosas. Las técnicas artesanales se observan en la confec-
ción de sus vestuarios y en el conjunto de sus instrumentos musicales 
y demás objetos, con valores simbólicos y con determinadas funciones. 
Las casas que son sede de las sociedades de tumba francesa en las 
ciudades de santiago de cuba (La caridad de oriente) y guantánamo 
(santa catalina de risis o La Pompadour), como la comunidad rural 
de Bejuco, sagua de tánamo en Holguín, son espacios culturales repre-
sentativos de una tradición que refleja uno de los aportes de la revolu-
ción Haitiana en el contexto nacional de cuba. es un espacio cultural 
del caribe, pues trasciende el contexto estrictamente nacional, y ma-
nifiesta uno de tantos lazos que vinculan a cuba con el resto del área. 
Las sociedades de tumba francesa son únicas por sus cualidades y 
características a nivel mundial, tanto en el ámbito asociativo como en 
el orden músico danzario y en las particularidades de sus instrumentos 
musicales, repertorio y relación con la comunidad de la que forman 
parte. esas cualidades les han permitido subsistir el tránsito, como 
institución, desde las postrimerías de la época colonial hasta nuestros 
días; es decir, una continuidad intergeneracional que subraya el sen-
tido de pertenencia de sus miembros y sus respectivas familias. son 
ellos quienes llenan de significado estos espacios. tras la declaración 
por la Unesco como Patrimonio oral e intangible de la Humanidad, 
la comisión para la salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial 
del ministerio de cultura de la república de cuba en coordinación con 
la comisión nacional cubana de la Unesco y con la oficina regional 
de cultura para américa Latina y el caribe de la Unesco han hecho 
acciones para visibilizar y jerarquizar las tres tumbas francesas que 
quedan en el país con sus valores y peculiaridades23.

23 Véase: orcaLc-Unesco (2008).
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RELiGioSidAd popuLAR Y pATRiMonio CuLTuRAL
como se ha podido apreciar, los 5 sitios propuestos y los 4 ya declara-
dos, independientemente de su ubicación rural o urbana, de su estado 
de conservación aceptable vinculado con la vida cotidiana o en con-
diciones ruinosas, tienen un denominador común en relación con la 
marcada herencia africana: las religiones populares recreadas en estos 
contextos desde la época colonial. estos sitios fueron construidos por 
africanos y descendientes esclavizados, según las funciones (lugares de 
trabajo, de rebeldía o de reclusión), todos se encuentran muy vincula-
dos con las religiones que rinden culto a las fuerzas de la naturaleza, 
a los orichas, a los oráculos, a los ancestros y otras concepciones que 
no se excluyen mutuamente. estas expresiones, junto con los saberes, 
habilidades y recurrencia de la memoria oral y escrita, se encuentran 
objetivadas de múltiples maneras, desde las casas templo y otros recin-
tos donde se consagra la práctica de los rituales, hasta el conjunto de 
objetos que los propios practicantes emplean.

de este modo el patrimonio cultural edificado, o el avalado como 
natural, se asocian muy estrechamente con los saberes, habilidades, 
espacios y valores de la cultura cotidiana de sus pobladores, de quie-
nes construyen y transforman permanentemente el sentido de perte-
nencia a los sitios en que nacieron o donde emigraron para crear sus 
familias y transmitirles así, a las nuevas generaciones, la significación 
simbólica de los lugares de memoria.
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un dinoSAuRio En LA SACRiSTÍA 

las feDeraCIones De saCerDotes CasaDos, 
la PeDofIlIa y la homoseXualIDaD entre 
el Clero De la IglesIa CatólICa romana

Problemas institucionales de graves 
consecuencias públicas 

La gLoBaLiZaciÓn mediÁtica del caso del padre alberto, el sa-
cerdote que fue sorprendido por las cámaras en poses amorosas con 
su pareja en la ciudad de miami, plantea en forma grave y a nivel in-
ternacional, el complejo problema del “celibato obligatorio” en la igle-
sia católica romana. Pero halando el hilo que amarra todo el paquete, 
se vino también el asunto de las federaciones de curas casados en el 
mundo, el inmenso escándalo de la pedofilia cometida por sacerdotes 
y el del homosexualismo entre el clero de la iglesia católica romana. 
Un futuro en crisis, que por su complejidad afecta no sólo al sector del 
clero y la institución, sino que por sus consecuencias, afecta a millo-
nes de seres humanos. 

LAS FEdERACionES dE SACERdoTES CASAdoS
el 13 de mayo del 2009, la federación Latinoamericana de sacerdotes 
casados entregó a su santidad Benedicto XVi su propuesta para hacer 
del celibato una decisión “opcional” del sacerdote y en consecuencia, 
legitimar canónicamente el derecho de los sacerdotes de la iglesia cató-
lica al sacramento del matrimonio. esto es, exactamente como lo tienen 

* doctor en estudios latinoamericanos por la facultad de filosofía de la Universidad 
nacional autónoma de méxico. Profesor de la facultad de ciencias sociales de la 
Universidad de Puerto rico.
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los sacerdotes católicos de la antiquísima iglesia ortodoxa copta, la del 
patriarcado armenio de Jerusalén, las iglesias de la tradición ortodoxa 
rusa y griega, o la iglesia viejo-católica de Holanda, de dinamarca y 
suecia, la santa iglesia católica apostólica asiria del este, o cualquiera 
otra de las 150 iglesias católicas del mundo no sujetas a roma. este 
drama ocurre independientemente, y va mucho más allá de la novela 
del padre alberto. el comunicado de la federación Latinoamericana irá 
a roma desde las oficinas de la federación internacional de sacerdotes 
casados, con sede en Bélgica1. el año pasado también, el encuentro 
nacional de sacerdotes de Brasil, que incluye 18.685 sacerdotes, apro-
bó una propuesta similar en favor de sus colegas casados, que fue en-
viada a la sagrada congregación del clero en roma.

La nueva demanda de la federación Latinoamericana, señala 
que existen en el mundo 150 mil sacerdotes casados, la mayoría fie-
les a la iglesia y trabajando en misiones en instituciones católicas, 
pero a los cuales se les tiene prohibido la celebración de la misa 
en las parroquias bajo la jurisdicción de “la iglesia”, regentada por 
los obispos del lugar. La posición de los sacerdotes casados, al igual 
que de muchos teólogos de la iglesia, es que el matrimonio es un 
sacramento, pero que el celibato no lo es, es sólo es una obligación 
de carácter administrativa, aunque tenga fundamentos teológicos, 
pero que nunca puede ir más allá de ser una “opción”. de los 35 mil 
sacerdotes en españa, 6 mil de ellos se han casado y muchos de ellos 
trabajan en diversas labores pastorales. estados Unidos cuenta con 
20 mil sacerdotes casados. muchos de los sacerdotes casados en los 
diversos países son miembros de algunas de las asociaciones o asam-
bleas nacionales de sacerdotes casados, siendo las más poderosas 
las de estados Unidos, alemania y la de Brasil. sobre su condición 
canónica, dice el estudio realizado por el del teólogo alemán H. J. 
Vogel, que estos se encuentran bajo el canon 292 de 1983. de tal 
manera, que los casados con “dispensa”, sólo han perdido su estado 
“clerical” nunca su condición de “sacerdote”, que es para siempre, y 
pueden predicar, pronunciar oraciones bautismales, “distribuir” la 
comunión, “presidir” el consentimiento de los contrayentes matri-
moniales, ungir enfermos y en “peligro de muerte”, pueden confir-
mar y dar absolución. Los no dispensados, no están sujetos a exco-
munión, como era antes de 1983, sólo están “suspendidos” de su 
condición “clerical” aunque guardan, como los anteriores, su condi-
ción de “sacerdotes” para toda la vida2. 

1 Véase en el portal de la “federación internacional de sacerdotes casados”. su 
dirección es: Po Box. 730, nL-7500 as enschede, Bélgica. teléfono: 053-352431.

2 Boletín de la federación internacional de sacerdotes casados s/f.
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en 1987 se celebró el primer congreso internacional en aricca, 
cerca de roma. en Brasil, donde se celebró el noveno encuentro de 
los sacerdotes casados de critiBa, se llevó a cabo también el pri-
mer congreso de la federación Latinoamericana de curas casados. 
en 1995, la federación Latinoamericana se denominó, federación 
de sacerdotes casados y sus esposas. el segundo congreso de la in-
ternacional, se celebró en dors, Holanda, donde se recibieron los sa-
cerdotes católicos casados que sirvieron en la Unión soviética, pero 
que ahora se adscribían a la federación porque luego de la disolución 
de la Unión soviética, roma les daba las gracias por su servicio, pero 
les quitaba la autorización para celebrar misa. el Xii congreso de 
los curas casados brasileños en Belo Horizonte fue un gran aconteci-
miento por la presencia activa de los hijos de los sacerdotes casados, 
quienes reclamaron con fuerza a los sacerdotes latinoamericanos 
que se casaran y no abandonaran sus mujeres y sus hijos, porque eso 
era un abandono de la responsabilidad evangélica. el sexto congreso 
internacional tuvo lugar en Brasil, donde asistieron 600 delegados 
de 32 delegaciones federadas proveniente de cinco continentes, don-
de fue necesario hacer uso de un sistema de traducción simultánea 
en seis idiomas. 

decía en Brasil el sacerdote obrero español, Julo Pérez Pinillo, 
presidente de la internacional: 

dios nos pide que seamos santos, fieles, al cristo muerto y resucitado. 
si para esa fidelidad tú crees que te viene bien el camino de los votos 
celibatarios, adelante. Pero si crees que te viene mejor tu camino de 
matrimonio, porque tu mundo afectivo, tu mundo psicológico se desa-
rrolla mejor, adelante.

Hace veinte años se calculaba este ejército de sacerdotes casados en 
unos 100 mil, lo cual era un 25% de los 400 mil sacerdotes del mundo. 
evidentemente, el éxodo hacia al matrimonio ha ido creciendo acele-
radamente mientras las vocaciones para el sacerdocio y la vida religio-
sa de las ordenes va menguando. en 1965, había 49 mil seminaristas 
en estados Unidos, para el 2002, se habían reducido a 4 mil. en 1965, 
Pablo Vi emitió el procedimiento judicial de “dispensas” para sacer-
dotes que optaban por el matrimonio en buenas relaciones con la igle-
sia, aunque no se hizo público hasta 1972. La estampida de sacerdotes 
hacia el matrimonio fue tal que para 1991 roma había concedido 60 
mil dispensas. Juan Pablo ii detuvo el proceso temeroso de que la igle-
sia se quedara sin suficientes sacerdotes para celebrar la misa. 

Por razón de que no hemos estudiado todavía suficientemente 
la cuestión de la ordenación de la mujer al ministerio sacerdotal, no 
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entramos en el tema aquí como quisiéramos. Pero debemos señalar, 
por lo menos, que en estados Unidos y europa ya existen podero-
sas organizaciones de teólogas y monjas, como la national coali-
tion of american nuns, que promueve activamente que se elimine 
la prohibición a la ordenación de la mujer. otras organizaciones 
son más radicales. roman catholic Women Priest, ha promovido 
ya la ordenación de 26 mujeres teólogas en estados Unidos en váli-
da sucesión apostólica, aunque roma las considera excomulgadas. 
La asociación internacional de teólogas, Women Priest, no apoya la 
ordenación sin permiso, pero se dedica a las investigaciones teoló-
gicas, bíblicas e históricas para argumentar a favor la ordenación y 
para recabar el apoyo de los teólogos de la iglesia. de estos, tienen 
ya el 80% en su favor, cuyos estudios distribuye Women Priest en su 
portal electrónico. 

La avalancha de la inundación está rompiendo el antiguo dique 
de la institución del celibato. Pero aun así podría pasar al igual que en 
tiempos de la revolución francesa, cuando el último en enterarse de 
las condiciones del reino fue el propio rey. Para los sociólogos e his-
toriadores de la religión esto está claro, pero ninguno de nosotros so-
mos miembros de la curia de roma. el celibato como obligación para 
todos los miembros del clero, no tiene futuro histórico. desde luego, 
se trata de una ballena herida de muerte. tardará en morir. cuánta 
presión puede aguantar la jerarquía de la iglesia, y cuánta presión 
podrán montar los miembros de una iglesia de carácter monárquico, 
determinará cuán cerca esté la transformación del celibato en una 
“opción” sacerdotal. de todos modos, habrá que contar con ratzinger, 
quien fuera Prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, ante-
riormente llamada santa inquisición, y quien ahora está al mando de 
la iglesia con el título de Benedicto XVi. 

 
LA pRESión dEL pRoBLEMA dE LA pEdoFiLiA EnTRE EL CLERo
el otro lado de la crisis del celibato lo representa el colosal problema 
de abuso sexual del clero obligado al celibato, que conocemos como 
la pedofilia, o la pederastia, como lo llaman los españoles. esto es, 
clérigos que estando bajo el voto del celibato, violan niños y niñas 
en casas parroquiales, escuelas y orfanatos o que los usan para sus 
necesidades sexuales. de acuerdo a la información del organismo, fi-
nalmente establecido por los obispos norteamericanos para supervi-
sar las investigaciones del clero acusado de abuso sexual de menores 
y supervisar el problema financiero, se estiman en 6 mil los clérigos 
acusados en estados Unidos de abusar de más de 13 mil niños en los 
años recientes, lo cual ha costado a la iglesia unos $3 mil millones. 
Varias diócesis se han arruinado y se han acogido al capítulo 11 de 
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la Ley de Quiebras en estados Unidos3. La iglesia ha invertido 44 
millones de dólares en un amplio programa de adiestramiento para 
la “prevención” de abuso sexual de menores con el fin de “reeducar” 
niños, jóvenes, clérigos y personal. La cuestión de la “prevención” es 
una tarea de dimensiones gigantescas porque la iglesia en ee.UU. 
opera 1.559 kindergartens y escuelas primarias, 1.277 escuelas su-
periores y 266 universidades, además de 1.256 geriátricos y 1.411 
orfanatos y hogares para niños. Para el año 2008 la iglesia ya había 
“adiestrado” 5.8 millones de niños a reconocer el abuso y a repor-
tarlo, además había examinado a 1.53 millones de voluntarios y em-
pleados, 162.700 educadores, 51 mil clérigos y 4.955 seminaristas y 
candidatos a ordenación para asegurar su limpieza o peligrosidad 
respecto a la pedofilia. 

Los católicos en estados Unidos se preguntan si la magnitud del 
problema y el escándalo pudo haberse evitado si la conferencia de 
obispos hubiera escuchado a su propia gente que conoce de este pro-
blema. Hace ya 17 años que el joven canonista norteamericano de la 
embajada del Vaticano en Washington, hoy nunciatura apostólica, 
dr. thomas doyle, advirtió a los obispos norteamericanos en un docu-
mento confidencial en 1985, diecisiete años antes de que explotara el 
problema grande de 2002. el manual de 100 páginas, como se conoce 
el reporte doyle-mount-Peterson, “the Problem of sexual molestation 
by roman catholic clergy: meeting the Problem in comprehensive 
and responsible manner”, sobre los aspectos de derecho civil y crimi-
nal, médico psiquiátricos, de seguros y pastorales, tenía el propósito 
de que fuera considerado por la conferencia de obispos en su reunión 
anual. doyle proponía que se organizara una comisión y un equipo de 
expertos disponible a las diócesis para la prevención del crecimien-
to del problema de la pedofilia entre el clero y el manejo legal, justo 
y racional pero de frente a la problemática que ya se veía venir en 
crecimiento desmedido y sobre todo de apoyo a las víctimas. La con-
ferencia no hizo nada para considerar seriamente el problema ni el 

3 Ver informes de la conferencia de obispos de los estados Unidos en su página 
electrónica <www.bishop-accountability.org>. entre ellas, La diócesis de Portland, 
oregón, que se acogió a la Ley de Quiebras en julio 2004, luego de pagar 53 millo-
nes de dólares; la de spokane, Washington en diciembre del 2004 luego de pagar 
48 millones; la de san diego, california, en el 2007 para evadir 150 demandas 
pendientes en la corte; la de fairbanks, alaska en marzo 2008, luego de pagar 130 
demandas civiles. dieciocho obispos han sido acusados de abuso sexual. Véase la 
lista de los obispos en la página electrónica, <http://www.bishop-accountability.org/
bishops/accused> y en el informe del comité de revisión del organismo charter for 
the Protection of children and Young People de la conferencia de obispos, del 30 
de mayo de 2009.
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manual. a pesar de que luego doyle envió copia a los a los 436 obispos 
en un esfuerzo por llamarles la atención a la gravedad del problema, 
no consideraron las propuestas del documento. el padre doyle fue 
despedido de su puesto en la embajada del Vaticano en Washington y 
de su cátedra en la Universidad católica de américa. fray doyle con-
tinúa hoy investigando. recientemente escribió, con W. sipe y Patrick 
J. Wall, Sex. Priests and Secret Codes: The Catholic Church 2000-Year 
Paper Trail of Sexual Abuse.

el problema continuó creciendo sin que se le enfrentara seria-
mente, de tal manera que, para 1998, habían 3 mil clérigos acusados 
de abuso sexual a cientos de menores y las diócesis de la iglesia ha-
bía pagado al momento, $800 millones de dólares. en el año 2002, 
vino la avalancha de casos de la diócesis de Boston que hizo posible 
finalmente la condena del padre gilbert gauthe a 20 años de prisión 
por el abuso de 35 de las más de cien víctimas infantiles, y también, 
que la diócesis de Boston se viera obligada a entregar a las autorida-
des los nombres e información de 70 sacerdotes acusados de abusar 
sexualmente de los niños durante un período de 40 años. Por haber 
ocultado la información e intentar resolver el problema “trasladando 
a los sacerdotes”, el cardenal de Boston se vio obligado a renunciar y a 
refugiarse en el Vaticano4. fue entonces, que los prelados comenzaron 
tomar conciencia del carácter “criminal” de la pedofilia y las conse-
cuencias legales para todas las partes involucradas.

La conferencia de obispos del 17 de junio de 2002 se enfrentó 
resueltamente al problema aprobando la política de “cero toleran-
cia” como se le llamó en la prensa, al afirmar que los curas acusados 
habrían de ser puestos a la disposición de las autoridades civiles y 
los condenados serían “removidos permanentemente de su ministe-
rio”. a pesar de los entendidos centenarios sobre el celibato, se es-
tablecerían “normas diocesanas claras y bien divulgadas acerca del 
comportamiento ministerial”. se estableció allí el charter for the 
Protection of children and Young People de la conferencia para ma-
nejar el problema y el national catholic review Board, a ser consti-
tuida por laicos para garantizar la transparencia de los manejos de 
los obispos. La conferencia de obispos encargó un estudio sobre el 
problema de la pedofilia en el clero al John Jay college of criminal 
Justice de new York. 

La primera parte del informe de John Jay college, que se radicó 
en 2004, señalaba que en el periodo entre el 1950 al 2002, un total de 

4 Hoy día se tiene disponible todo el archivo de la diócesis sobre los encubrimientos, 
accesible por computadora, a la misma dirección electrónica que indicamos de la 
conferencia de obispos de estados Unidos.
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10.167 individuos hicieron acusaciones sobre abuso sexual del clero5. 
de esas acusaciones, la iglesia había logrado confirmar 6.700 abusos 
cometidos por 4.392 sacerdotes sirviendo a la iglesia en ese periodo. 
el informe presenta un cuadro estadístico detallado de las diferentes 
clases de abuso sexual cometido por el clero, entre los cuales señala 
como los más graves: violación a 1.989 menores mediante penetración 
sexual, cometida por 853 clérigos, que constituía el 20% de los abusos; 
sexo oral con los menores, cometido por 1.671 sacerdotes en 2.399 
incidentes reportados que suma el 40% de los casos; masturbación de 
los menores por el clérigo o viceversa, cometido por 283 sacerdotes 
en 1.578 incidentes reportados, que suma el 25% de los casos en el 
cuadro estadístico. Las niñas abusadas representan 20% de los casos 
y los varones el 80%. de aquí la convicción en algunos círculos de que 
la pedofilia en la iglesia podría ser de carácter homosexual, aunque 
no se ha encontrado relación necesaria entre una condición y la otra. 
Las edades del 78% de los abusados fluctuaban entre 11 y 17 años; las 
edades del 16% de los casos fluctuaban entre ocho y diez años y las 
edades del 6% eran de 7 años o menos. en el cuadro estadístico sobre 
la edad promedio del “inicio” del abuso, se observa que el grueso del 
abuso contra las niñas comienza a menor edad, mientras el abuso a 
los niños comienza más tarde. de los 4.392 sacerdotes acusados de 
abuso sexual, la policía había podido contactar 1.021. de estos, 384 
había sido llevados a corte, 252 habían sido sentenciados y 100 esta-
ban cumpliendo cárcel. Un gran número de casos se invalidaron por-
que los sacerdotes habían muerto o estaban fuera de la iglesia. con 
este informe, de lo cual aquí sólo reseñamos unas líneas, quedó claro 
para la conferencia de obispos la enormidad del problema, el carácter 
“criminal” del mismo, y por lo tanto, la “complicidad” de las diócesis 
al trasladar el clero de parroquia y de diócesis en lugar de entregarlo 
a la justicia.

el Vaticano se opuso inicialmente a la política rigurosa de los 
prelados estadounidenses alegando la posibilidad de la “conversión” y 
que la Ley canónica hace de estos casos unos de jurisdicción exclusiva 
del Papa por ser “secreto pontificio”, que sólo él y bajo su supervisión 
debía enjuiciar sin crear escándalo público para la iglesia. debe re-
cordarse que el juicio canónico sólo condena a expulsión del minis-
terio, pero no constituye un juicio criminal. el documento “crimen 

5 “the nature and scope of the Problem of sexual abuse of minors by catholic 
Priests and deacons in the United states”. reporte del John Jay college of criminal 
Justice a la conferencia de obispos católicos en Washington, d.c., en 2004. el informe 
está disponible en el internet, como lo están todos los informes de la conferencia de 
obispos, de la oficina Para La Protección de niños y los del charter de revisión, 
desde 2002.
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solicitationis” del secretario de la santa sede, alfredo ottaviani, que 
establece el procedimiento para proceder con estos casos “en secreto” 
fue hecho público en el verano del 2003 en un recurso que llevó la abo-
gada carmen durso por intento de “encubrimiento” por parte de las 
autoridades eclesiásticas. ante el escándalo en los medios, el Vaticano 
reclamó que ya esa política había sido superada por las disposiciones 
del nuevo código de Ley canónica de 1983. Pero la carta confidencial 
del cardenal ratzinger, antes de ser electo Papa, “De Delictis Gravio-
ribus”, escrita el 18 de mayo de 2001, en la que cita el documento 
anterior como válido y en la que prohibía someter a la corte secular 
las acusaciones y evidencias sobre los sacerdotes pedófilos so pena de 
castigo y en casos extremos de “excomunión”, fue revelada en uno de 
los juicios del abogado daniel shea el 8 de abril de 2004 y publica-
da por el semanario, The Observer. esta vez, ante la presión pública 
norteamericana e internacional de los laicos católicos, la prensa y las 
cortes, contra lo que parecía ser una política de “encubrimiento” y 
“obstrucción a la justicia”, el Papa se allanó a la política de los pre-
lados norteamericanos. esa nueva posición del Vaticano sería expre-
sada por Benedicto XVi en la histórica disculpa en sydney, australia, 
en el 2008, donde aceptó públicamente la “vergüenza” de la iglesia 
y comunicó la aceptación definitiva de la política de poner ese clero 
criminal a la disposición de la justicia secular.

de acuerdo al National Catholic Reporter, el año pasado, 2008, las 
diócesis pagaron 436 millones para transar con 2.000 casos de abuso 
sexual del clero, según informó el charter for the Protection of chil-
dren and Young People, establecido por la conferencia de obispos6. el 
año anterior, se habían pagado 615 millones. el charter anunció ese 
año el reclutamiento de Kathelinee mcchesney, uno de los tres más 
altos oficial del fBi para dirigir las investigaciones en el organismo 
de la iglesia encargado de esto. el año pasado también aumentaron 
los casos de abuso sexual cometidos por el clero de 691 a 8037. este 
mismo informe de los obispos señala que entre 2004 y 2008, la iglesia 
pagó más de dos billones de dólares en pagos de compensación y en 
transacciones con las víctimas, todavía no llegaba a los 3 billones de 
hoy8. en el momento de la redacción de este artículo, la arquidióce-

6 Véase el informe en el internet en el portal electrónico de la conferencia de 
obispos de estados Unidos, en el lugar del charter.

7 es de esperarse que esto no disminuya, por el momento, debido a que los casos 
que surgen anualmente son los cometidos hace veinte años o más y que los que se 
están cometiendo ahora no se verán de aquí a veinte años, aproximadamente, debido 
a que los niños no se atreven hablar.

8 Ver: <www.bishop-accountability.org>. 
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sis de Boston se enfrentaba una posible quiebra financiera. tiene que 
pagar 573 millones, aparte de los 85 millones pagados ya, y además 
de los 219 millones cubiertos por los seguros. Ya se tomó la decisión 
de hipotecar el terreno de 60 acres donde se encuentra enclavada la 
residencia del cardenal.

no entramos en los detalles de la maraña de este colosal pro-
blema referente a asuntos centrales como historia de casos, las teo-
rías sobre el carácter sicológico del clero criminal, los esfuerzos de 
la iglesia por montar centros de terapia para el clero, la lucha de los 
laicos por lograr la transparencia de la información en las diócesis, la 
organización de redes de víctimas para la solidaridad, ayuda legal y 
psicológica, los reclamos a la iglesia por el abandono de las víctimas, 
el forcejeo de los procesos judiciales, el impacto sobre la participación 
de los católicos en las diócesis afectadas, etc., cosa que vendrá en un 
eventual libro sobre todos los temas de este artículo, porque el pro-
pósito de este trabajo introductorio es solamente señalar la enorme 
presión que se ha creado en la iglesia respecto a la imposibilidad real 
del cumplimiento con el celibato en un gran sector del clero y el costo 
para la iglesia9. 

Llegó a su fin el tiempo en que la autoridad de la iglesia ordena-
ba el silencio y el pueblo asentía sin reclamarle. Los casos seguirán 
aumentando, no obstante las medidas tomadas, debido a la existencia 
los organismos de recolección de testimonios y las redes de comunica-
ción entre las víctimas que se han establecido en la nación. debido a 
que los casos que han sucedido recientemente, o están sucediendo, no 
se verán hasta los próximos años como ya indicamos; la iglesia tendrá 
que prepararse para recorrer este angustioso camino por los próximos 
años y hacer especial provisión para su sobrevivencia económica. 

el Vaticano había estado insistiendo que este era un problema de 
los norteamericanos debido a su cultura sexista. eso alegaba roma. 
Pero el 20 de mayo de 2009, salió a la luz el estremecedor informe de 
la comisión que estudiaba la pedofilia del clero en la irlanda católica. 

9 continúan teniendo vigencia las teorías de personalidad y psicoterapia del 
instituto san Lucas, fundado por el Padre Peterson, donde las diócesis envían su 
clero a rehabilitarse de las tendencias y prácticas pedófilas. no es posible curarlos, 
escribe Peterson, necesitan que se les administre depo Provera para debilitar su 
libido, pero esto no cambia su obsesión por los niños. algunos podrían entrar en 
relaciones humanas normales de amor y sentido de responsabilidad con adultos a 
nivel heterosexual para madurar a largo plazo aspectos atrofiados de su personalidad, 
pero tendrán que ser separados permanentemente del trabajo con niños y jóvenes 
Véase el informe doyle, los materiales producidos por el st. Luke institute y los 
artículos correspondientes en thomas Plantred, “Bless me father for i Have sinned: 
Perspectives on sexual abuse commited by roman catholic Priests”. 
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Las revistas National Catholic Reporter, las agencia de noticias ame-
rican catholic, la cnn de europa, los periódicos New York Times, El 
País, El Diario de Sevilla, The Washington Post y revista de teoría jurí-
dica católica, Mirror of Justice, entre otros, reseñaron que el informe 
de la comisión indica que “el abuso sexual era un problema crónico” y 
que los castigos corporales en estas escuelas, orfanatorios, hospitales, 
hogares para niños y otras instituciones regidas por las ordenes de 
los christian Brothers y por nuestra señora de la caridad y refugio, 
especialmente, eran “perversos, severos, arbitrarios e impredecibles”. 
en un artículo de esta naturaleza es preferible no citar las historias de 
terror que recoge el informe. el informe de 2.600 páginas, disponible 
al público, es producto de 8 años de investigaciones realizado bajo la 
dirección del Juez sean ryan de la alta corte de Justicia. Las órdenes 
religiosas rehuyeron cooperar durante el proceso hasta lograr que se 
eliminaran los nombres de los ofensores, excepto los 30 casos de los 
sacerdotes juzgados canónicamente en roma por el abuso sexual. du-
rante la investigación testificaron 2.500 testigos, la mayoría adultos 
que habían vivido en esas instituciones, de los cuales, 300 viajaron 
desde fuera de irlanda para ir a testificar. La Junta de compensacio-
nes ha informado que 14 mil de los 35 mil niños que pasaron por las 
instituciones durante el período investigado ya han reclamado como 
adultos abusos sufridos en estas instituciones de la iglesia. La Junta 
señala que ya se les pagó a 12 mil de estos, lo cual va costando más 
de un billón de dólares. el estado es responsable de las compensacio-
nes, debido a un acuerdo con las órdenes religiosas, en que el estado 
es quien paga por el funcionamiento de las instituciones católicas, y 
sería responsable por costos de cualquier reclamación, cosa que ya 
comienza a ser objeto de denuncia por la oposición política. 

el arzobispo de dublin, diarmuid martin, el hombre de confianza 
del Vaticano, ha informado que hay acusaciones recientes contra 77 
sacerdotes, que saldrán a la luz en el próximo informe de la comi-
sión. Por otro lado, el obispo Pat Buckley, quien dirige la organización 
Bethany, para el apoyo a clérigos con problemas sexuales, divulgó que 
el 80% del clero irlandés ha roto en algún momento sus votos del celi-
bato y que 40% de ellos se encuentran activos sexualmente. 

en este punto es preciso clarificar que, en el caso de estados 
Unidos, el clero culpable del crimen de la pedofilia no pasa de un 
4% de los 30 mil sacerdotes diocesanos y de los 14 mil religiosos de 
las diversas órdenes religiosas norteamericanas. Pero el número y las 
consecuencias son de una magnitud tan devastadora en una institu-
ción supuestamente dedicada al servicio de los más débiles, que da 
la impresión real de un dinosaurio metido en la sacristía. el celibato 
comienza a verse ya en algunos sectores ortodoxos como la causa 
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principal (no la única) de la inmadurez sexual del clero, aunque al-
gunos señalan, con más acierto, que sólo agrava la condición pato-
lógica del clero que comete los actos de pedofilia. es también justo 
señalar que este problema de la pedofilia no es privativo del clero de 
la iglesia católica, sino que lo encontramos en todas las denomina-
ciones religiosas y organizaciones de niños, como escuelas y colegios, 
como veremos en la bibliografía que añadimos al final del artículo. 
Lo que sucede es que la magnitud del problema en la iglesia católica 
es colosal. este se refleja en la enorme cantidad de casos, publicidad, 
estudios, bibliografía y descomunales efectos institucionales. según 
algunos analistas de la propia iglesia, esto se debe no sólo al carác-
ter patológico del pedófilo, sino también, al carácter obligatorio del 
celibato que agudiza la falta afecto y la expresión sexual adulta, al 
autoritarismo institucional que impide la transparencia de los actos 
de las autoridades y la participación de los laicos en la supervisión de 
la administración de su iglesia y finalmente, a los códigos secretos de 
obediencia que atraviesan toda la institución. 

EL hoMoSExuALiSMo EnTRE EL CLERo dE LA iGLESiA CATóLiCA
en vista de que la pedofilia es fundamentalmente de carácter ho-
mosexual, se intensificaron los estudios y artículos sobre el homo-
sexualismo en el clero en estados Unidos para la época. Pero ya 
desde 1987, el National Catholic Reporter calculaba que el clero ho-
mosexual en los estados Unidos era un 50%. en el año 2002, mon-
señor cozzens, profesor de teología y decano y rector de seminarios 
católicos, señaló en su libro The Changing Face of the Priesthood que 
se había creado una cultura gay en las diócesis mayores de estados 
Unidos y que el estudiantado homosexual en los seminarios católi-
cos constituía un 50%. en vista de que se ha desbalanceado la pro-
porción entre clero heterosexual y homosexual en la iglesia, según 
cozzens, debido a la renuncia de 20 mil clérigos norteamericanos, 
en su mayoría para casarse, y de que esto crea no sólo dificultades 
al estudiantado heterosexual en los seminarios, sino a las diócesis 
para el reclutamiento de candidatos heterosexuales. consciente de 
las dificultades de lo que esto significa para los estudiantes hetero-
sexuales en los seminarios, y en vista de este desarrollo, el obispo 
dice que, probablemente, el clero constituya una profesión homo-
sexual, ya en este siglo: 

should our seminaries become significantly gay, and many seasoned 
observers find them to be, precisely that, the priesthood of the twenty 
first century will likely be perceived as a predominantly gay profession. 
some, we shall see, believe it has always been so (2000: 103).
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esto lo confirman algunos rectores de seminarios católicos. ese mis-
mo año, el Times publica las entrevistas a los directores de seminarios 
católicos y otras autoridades en las que estos expresan su conocimien-
to del hecho de que un gran número de los estudiantes son homo-
sexuales. el rev. Jim Walsh de la asociación nacional de educación 
católica, no le dio ninguna importancia al asunto. monseñor Helmut 
Hefner, rector de st. John, tranquilamente aceptaba que los estudian-
tes homosexuales en su seminario eran aproximadamente 50% del 
alumnado. el dr. Jon fuller, sacerdote encargado del tratamiento de 
los sacerdotes con sida, insistió en que restringir la entrada a los 
seminarios a estudiantes probadamente heterosexuales crearía una 
seria crisis en la iglesia, donde los seminaristas se habían reducido 
de 49 mil en 1965 a sólo 4 mil en 2002. de la misma manera, el dr. 
eugene Kennedy, autor de The Unhealed Wound: The Church and Hu-
man Sexuality, expresa en su libro, que la iglesia siempre ha tenido 
clérigos homosexuales que han sido los modelos de lo que debe ser el 
clero. afirma además, que el reclamo de que estos hombres deben ser 
separados del sacerdocio es un desafío a la gracia de dios y un insulto 
a la gente a las cuales sirven. Por otro lado, no todas las autoridades se 
expresaban tan ligeramente sobre el asunto. el cardenal adam maida, 
de detroit, proclamó: “estamos en una lucha por asegurarnos que el 
sacerdocio católico no sea dominado por hombres homosexuales”10. 
definitivamente, se crea una situación nueva por su magnitud y com-
plejidad para el cumplimiento del celibato en el seminario, donde con-
viven todos estos hombres compartiendo la vida cotidiana durante los 
primeros años de formación. esto es una situación diferente a cuando 
el asunto del celibato era sobre la presencia o no de mujeres en el se-
minario. debe entenderse también que esto es diferente a la cuestión 
del ministerio de la iglesia a la congregación laica homosexual. aquí 
se trata del clero.

me parece importante señalar, nuevamente, que si bien la mayo-
ría de los casos de pedofilia son de carácter homosexual, no hay una 
relación causal entre una condición y la otra. La literatura existen-
te indica que la gran mayoría del clero homosexual cumple con su 
compromiso del celibato de la misma manera que los hace el clero 
heterosexual comprometido con esta disciplina. además, los estudios 
psicológicos realizados sobre el pedófilo, apuntan a condiciones y re-
laciones sociales de carácter “patológico”, que no es necesariamente 
el caso de los homosexuales. Por esto los estudiosos del problema y 
los que piden la abolición del celibato, o la “opción voluntaria”, tienen 

10 citado en el ensayo de la investigadora del Hoover institute, mary enerstadt, en 
el Weekly Standard, del 12 de junio de 2002, Vol. 7, n° 39.
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el cuidado de no dar a entender que el celibato en los homosexuales 
produce la pedofilia. 

es interesante observar que a pesar de los truenos contra la 
presencia homosexual del clero en la iglesia, por parte de los más 
ortodoxos y homofóbicos en la misma, el 50% de los católicos de 
las parroquias entrevistados sobre esto en la encuesta nacional de 
la revista Newsweek, dijeron que ellos asistirían a misa teniendo un 
sacerdote abiertamente homosexual, el 73% aceptaría un sacerdote 
casado con su familia y el 65% favorecía la ordenación de las mu-
jeres al sacerdocio. estos números corresponden a otros estudios 
realizados sobre el asunto.

así la cuestión, el Papa Benedicto XVi se ha visto obligado a ha-
blar en dos lenguajes. Por un lado sigue apoyando el pronunciamiento 
fundamental de la iglesia establecido por Juan Pablo ii en la encícli-
ca, “Persona Humana”, donde se establece la homosexualidad como 
“intrínsecamente inmoral, que su comportamiento es contrario a la 
ley natural, y que sus actos constituyen grave pecado”. Pero por el 
otro lado, en la última comunicación del 4 de noviembre de 200511, 
ablandó la posición dogmática sobre los seminaristas homosexuales 
al decir que pueden ser aceptados para estudio y ordenación si su 
condición es transitoria y han sido célibes por los últimos tres años. 
esta constituye un adelanto en el sentido de que, ya que no condena 
la homosexualidad en sí misma. el documento objeta “la práctica”, 
la fuerte y enraizada tendencia (equivalente a tener una “fuerte ten-
dencia hacia una maldad moral”), y el apoyar la “cultura gay”. existe 
pues, una disonancia entre la realidad existente del homosexualismo 
entre el clero y los seminaristas y lo que dice la iglesia oficialmente so-
bre a quienes se debe permitir la entrada al seminario y a las ordenes. 

estos tres asuntos estudiados aquí son diferentes a la cuestión 
del aborto, el divorcio y la prohibición de roma respecto al uso de 
condones para evitar el contagio de la plaga del ViH sida. a estos 
últimos tres asuntos la iglesia los mira desde fuera y los condena con 
una cierta comodidad; pero a los tres asuntos estudiados en este en-
sayo, los lleva adentro. todos juntos constituyen el paquete teológico 
y práctico de la cuestión del sexo que tan difícil le ha sido a la iglesia 
entender y manejar históricamente. no sólo a la iglesia católica, sino 
también a lo que se conoce como “la derecha evangélica” y a las sectas 
evangélicas “fundamentalistas”, que también tienen el hueso del sexo 
atragantado en el esófago. todo el paquete nos advierte de un futuro 

11 “criterio para el discernimiento de vocaciones respecto a personas con tendencias 
homosexuales en vista a su entrada al seminario o las órdenes”, santa sede, el 
Vaticano, 4 de noviembre de 2005.
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en crisis, que guarda elementos que nos recuerdan las tres grandes 
crisis históricas de la iglesia católica, el período de transición a la caí-
da del imperio romano, la reforma Protestante y el advenimiento de 
la ilustración y el liberalismo. es lamentable que sean estos asuntos 
de tan colosal envergadura, los que nublen la noble tarea de miles de 
clérigos comprometidos con los pobres y oprimidos en los arrabales, 
las selvas y las ciudades trabajando entre obreros, indígenas y campe-
sinos construyendo un futuro de justicia y fraternidad humana, como 
lo entienden a partir de la lectura de Jesús y los profetas. estamos 
pues, ante un futuro que nace con grandes dificultades y lo estamos 
presenciando en primera fila. 
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