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Editorial 

Democracia capturada 

El jueves 5 de noviembre el Senado de la 
República designó a Raúl Plascencia Villa
nueva como nuevo Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Emilio Álvarez !caza, como demócrata que 
es, públicamente aceptó el resultado que no 
lo favoreció. 

Lo que causa un profundo malestar es que 
esta decisión se suma a una ya larga serie 
de designaciones que buscan prolongar 
privilegios en vez de procurar que los fun
cionarios del Poder Ejecutivo y los titulares 
de órganos autónomos del Estado sirvan al 
interés público. 

Hace un mes, una conjunción de fuerzas 
entre PRI y PAN en el Senado ratificó la 
propuesta presidencial de Arturo Chávez 
Chávez como Procurador General de la 
República, a pesar de que como procurador 
en Chihuahua, Chávez despreció las reivin
dicaciones de los familiares de las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez. 

En el caso de la CNDH, la misma suma de 
fuerzas en el Senado, con la abierta intromi
sión de la jerarquía católica y de los grupos 
ultraconservadores, en los hechos vetaron a 
Álvarez !caza, quien según la gran mayoría 
de especialistas y observadores ciudadanos 
tenía credenciales óptimas y el mejor perfil 
para ser el defensor del pueblo. 

Vienen ahora las postulaciones presidencia
les de dos ministros de la Suprema Corte 
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de Justicia y del Gobernador del Banco de 
México, a ser consideradas por el Senado, 
mientras que la Cámara de Diputados 
deberá seleccionar al nuevo Auditor Supe
rior de la Federación, el responsable de 
vigilar el uso del dinero público por parte 
del gobierno federal. 

Con notables excepciones como es el caso 
del titular de la Comisión Federal de Com
petencia, los órganos reguladores de las 
telecomunicaciones, de los bancos, de la 
energía, de las elecciones (IFE) están prác
ticamente capturados por aquellos poderes 
a quienes deben regular. 

Preocupa que las élites económicas y polí
ticas sigan reproduciendo impunemente el 
ritual de promiscuidad y opacidad que les 
permite conservar sus privilegios y ahonda 
la fosa que los separa de los ciudadanos 
de a pie. Están preparando un coctel muy 
peligroso. Cuidado. 

Violencia en Los Altos de Chiapas 

El jueves 15 de octubre, Mons. Felipe 
Arizmendi, obispo de San Cristóbal de Las 
Casas, y su obispo auxiliar, Mons. Enri
que Díaz Díaz, denunciaron que existe 
actualmente en el Estado de Chiapas una 
campaña de difamación por parte de la 
"prensa, radio, televisión e internet" y 
"algunas instancias de gobierno" contra 
algunos agentes de pastoral de la dióce
sis, a los que se acusa de promover la 
violencia. 
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No es la primera vez que esto sucede. Hace 
diez años, los entonces obispos de la diócesis, 
Mons. Samuel Ruiz y su auxiliar, Mons. Raúl 
Vera, en una conferencia de prensa realizada 
en la Ciudad de México, habían denunciado 
que se estaba llevando a cabo "una nueva 
oleada de ataques" contra la diócesis cris
tobalense. Para los obispos, esto formaba 
"parte de la bien orquestada campaña" que 
desde 1994 "mantenían el gobierno federal, 
el Ejército y el PRI contra ella, con el fin de 
hacerla aparecer como causante del con
flicto en Chiapas, minar su autoridad moral 
y señalarla como un estorbo en el proceso 
de pacificación en aquella entidad" (Diario 
La Jornada, 22 de junio de 1997). 

El texto distribuido en ese momento sos
tenía que entre 1994 y 1997 la diócesis 
de San Cristóbal había sufrido 97 casos de 
difamación y/o agresión por parte de un 
conjunto variopinto de funcionarios, que 
incluían al entonces presidente Ernesto 
Zedilla, así como al ejército federal, y diver
sos funcionarios locales. Mons. Samuel Ruiz 
era señalado como causante de la violencia 
y la inestabilidad política y social en que se 
encontraba sumido el Estado, así como de 
distribuir armas y dirigir la insurrección. 

EDITORIAL 

Los obispos externaban su preocupación 
por la posibilidad de que, con este tipo 
de acciones, el gobierno estuviera pre
tendiendo justificar una salida militar a la 
situación, por medio de una "masacre y 
un genocidio en contra del pueblo chiapa
neco". 

Infaustamente, los obispos tenían razón. 
Unos meses después, el 22 de diciem
bre, un comando paramilitar masacró a 
45 miembros del pueblo tzotzil, entre los 
cuales había mujeres -algunas de ellas 
embarazadas- hombres y niños, mientras 
se encontraban orando en la ermita de la 
ranchería Acteal. 

¿Nos encontramos al filo de una nueva 
etapa de agresión contra los pueblos ori
ginarios chiapanecos, encabezada ahora 
por el ejecutivo federal de facto, de extrac
ción panista? Es el momento en que la 
Iglesia católica de nuestro país, en todos 
sus niveles, debería cerrar filas, decidida 
y firmemente, en torno a la diócesis de 
San Cristóbal, para impedir nuevas situa
ciones de violencia, no sólo contra sus 
agentes de pastoral, sino contra esos 
pueblos.G 
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Sociedad 
y religión 

Iglesias y Estado en México: 
complicidad para regular 

Dentro de la polémica que ha tenido lugar en 
torno a la aprobación de reformas en más de 
la mitad de los estados de la república para 
penalizar la interrupción del embarazo, se ha 
señalado como actor fundamental de estas 
modificaciones a varias iglesias, junto con 
otros grupos de la sociedad civil. El señala
miento, tan repetido, siendo cierto, pasa por 
alto algunos aspectos cuya consideración 
es útil: en primer lugar la influencia real de 
las iglesias en la sociedad mexicana y, en 
segundo lugar, las condiciones sociales que 
hacen posible la adopción de tales medidas. 

En cuanto al influjo real de las iglesias sobre 
la sociedad, estudios de los que se ha dado 
cuenta antes en esta misma sección de Chris
tus, señalan un declive en el número de adhe
rentes de algunas de ellas, un indicador que 
es importante aun cuando no necesariamente 
da cuenta de la influencia del cristianismo 
en México. Sin embargo han sido también 
diversos los estudios que señalan que las 
posiciones doctrinales de las iglesias no son 
atendidas en su totalidad por los creyentes 
mexicanos. Por ejemplo, en materia de salud 
reproductiva de acuerdo con los indicadores 
de la Comisión Nacional de Población, el por
centaje de mujeres unidas en edad fértil que 
usa métodos anticonceptivos pasó de 30.2 
por ciento en 1976 a 70.8 por ciento en el 
año 2000, en tanto que el número de mujeres 
que nunca ha usado métodos anticonceptivos 
ha disminuido de 48.2 % en 1979 a 16.2 en 
1997. 

José Rosario Marroquín Farrera 
Equipo de redacción de Christus 

Sin duda las dirigencias de las iglesias, sobre 
todo las que han sido más activas en polí
tica, han sabido sacar adelante sus puntos de 
vista -lo que sea que esto signifique- conven
ciendo a los actores políticos de que poseen 
un poder mayor al que en realidad tienen. 
Por lo tanto, aun cuando estas cúpulas han 
tenido una participación real en varias refor
mas recientes, su capital político no explica 
por sí mismo tales modificaciones. Esto nos 
obliga entonces a buscar otros factores que 
permitan explicar estos hechos. 

En el Congreso Guadalupano, el 7 de octu
bre de este mismo año, se cuestionó la lai
cidad de los Estados al indicar que "se quiere 
formar un país laico en el que se impone la 
negación de una parte de lo que somos y en 
su nombre se dice que México tiene que cons
truir sus leyes y vida diaria prescindiendo de 
lo religioso y lo dogmático y su punto de vista 
es lo científico, lo moderno, lo avanzado, olvi
dando nuestras raíces. Eso sería la negación 
más profunda del pensamiento indígena". 

La declaración precedente es útil en tanto 
que nos muestra la vinculación que se esta
blece entre lo religioso y la identidad. En este 
debate están en juego, sin lugar a dudas, 
cuestiones como la identidad, la construcción 
"de lo que somos", el olvido o la recuperación 
de "nuestras raíces", es decir, la disputa sobre 
quién debe construir -y por lo tanto regular, 
ordenar, clasificar, sancionar- aquello que 
cada persona debe ser. En la misma declara-



776 

ción se va contra un actor, el Estado, al que 
se identifica con "lo científico, lo moderno, lo 
avanzado". Se evidencia así que se trata preci
samente de una disputa para ejercer el poder 
de establecer aquello que debe ser, aquello 
que las personas en México deben practicar, 
pensar, querer. ¿quién debe establecerlo? 
lEI Estado, las iglesias, una iglesia? 

Las preguntas anteriores, sin embargo, sos
layan que con anterioridad a ellas debe 
plantearse otra: ¿alguien debe y tiene la legi
timidad para establecer cómo deben ser las 
personas? La respuesta a esta pregunta nos 
lleva a reflexionar sobre la modernidad, su 
pretensión hegemónica y sus propias contra
dicciones. Lo que sin duda implica una crisis 
de lo científico, lo moderno y lo avanzado. 
Pero esta crisis no es motivo suficiente para 
inferir el triunfo de lo religioso, de una iglesia, 
o de aquello que para algunos puede ser lo 
tradicional o lo premoderno. 

Boaventura de Souza Santos sostiene la tesis 
de que la modernidad está en crisis debido a 
que su carácter emancipador ha cedido ante el 
carácter regulador. Es decir, el predominio de 
lo presente mediante tres principios, el Estado, 
el mercado y la comunidad, en oposición a la 
capacidad de abrir posibilidades. La penaliza
ción generalizada de la interrupción del emba
razo confirma este triunfo de la regulación, 
y no solo mediante recursos jurídicos, sino 
también el triunfo de la regulación a través 
de principios no escritos pero sí practicados y 
cuyo peso social se explica por su arraigo. 

No se trata ya solamente del control sutil a 
través de la publicidad, que emite cotidiana
mente sus órdenes, sino del control mediante 
dispositivos cada vez más fuertes: la militari
zación, la penalización de diversas conductas. 
Estamos ante el recurso a lo penal como meca
nismo para disciplinar y someter. La resistencia, 
si lo penal no bastase, es debilitada mediante 
medidas claramente coercitivas. 

Ni las iglesias ni el Estado, con sus oposi
ciones, han sido capaces de regular total-
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mente la vida de su memebresía; al menos 
dos hechos parecen constatarlo: por parte de 
las iglesias, sus miembros se adhieren por 
diversos motivos a ellas, pero no les ceden 
el control total sobre sus vidas; por parte del 
Estado, la creciente violencia ha dejado a des
cubierto que en diversas regiones éste no ha 
tenido un papel relevante, que en esas regio
nes las personas siguen rigiéndose mediante 
instituciones que preceden al Estado o que 
fueron construidas paralelamente a éste. 
Hoy las iglesias y el Estado, éste último de la 
mano del PRI, se revelan como dispositivos 
de regulación. 

Frente a este intento de determinar lo que en 
el México del siglo XXI las personas e incluso 
algunos colectivos deben ser, quizá sea con
veniente recuperar el elemento emancipador, 
es decir, la capacidad de imaginar futuros en 
los que sea posible la convivencia a partir de 
las diferencias y particularidades. ¿Puede lo 
religioso contribuir a imaginar estos modos? 
Quizá lo religioso que es practicado en espa
cios locales, sobre todo de base, pueda tener 
algo que aportar.C3 
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De acuerdo con Carlos Rodríguez, SJ, direc
tor del Centro de Reflexión y Acción Laboral 
(CEREAL) la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC) y la flagrante violación a los 
derechos laborales de los 44 mil empleados 
agremiados al Sindicato Mexicano de Electri
cistas (SME), es el anticipo de la intención de 
reformar la Ley Federal del Trabajo para dar 
carta de ciudadanía a la flexibilización laboral 
en México. Para este Jesuita el decreto que 
desaparición de la paraestatal representa, 
entre otras cosas, la intención de "medir" la 
reacción de los trabajadores ante la posibili
dad de modificar el marco normativo laboral 
y preparar el terreno de esta reforma estruc
tural que desde hace años el capital global y 
los organismos internacionales le han pedido 
a los gobiernos federales en turno. Minar y 
desgastar la fuerza de reacción de los sindi
catos independientes de este país, es una de 
las principales tácticas de Felipe Calderón y 
su equipo para lograr la tan ansiada reforma. 
Habrá que esperar el desenlace del proceso de 
resistencia legal y política implementada por 
el SME (ahora hay 24 mil trabajadores ampa
rados), ya que si el Gobierno Federal logra 
sus propósitos, una consecuencia automática 
es que buscarán las modificaciones al artículo 
123° y su ley reglamentaria. 

Empobrecimiento 

La tercera dinámica es la profundización del 
proceso de empobrecimiento de la población. 
Los principales indicadores que se relacio
nan con el bienestar directo de las familias 
siguen mostrando que la pobreza aumenta 
en número e intensidad. El desempleo según 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadís
tica (INEGI) llegó al 6.3% que representa 3 
millones de personas sin trabajo, las remesas 
en este año disminuirán por la crisis econó
mica de Estados Unidos alrededor del 10%. 
Además en noviembre del año que acaba de 
terminar, la CEPAL determinó que nuestro 
país fue donde más creció la pobreza en toda 
América Latina, sumado a que Joseph Stiglitz, 
premio Nobel de economía y ex presidente 
del Banco Mundial, afirmó que el manejo 
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de la crisis económica de México había sido 
muy desafortunado. Además se estima que 
el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en 
casi 7% y a todo este proceso, hay que agre
gar el impacto recesivo que tendrá la imple
mentación de los nuevos impuestos, que de 
acuerdo a todas las previsiones, va a gene
rar una mayor contracción de la economía y 
empobrecimiento generalizado. 

Los ilusorios tiempos de "bonanza" que llega
ron con la ejecución de todas las políticas neo
liberales se derrumbaron entre 2008 y 2009; 
y ante un Estado policial y desmantelado en 
sus capacidades (recordemos que una de las 
prioridades era "adelgazar" el Estado), no se 
prefigura una tendencia de pronta recupera
ción y más bien se vislumbra crecimiento de 
la pobreza en número de personas que ingre
sarán a este estatus y en el deterioro paula
tino de la vida cotidiana de la mayor parte de 
la población. 

Democracia simulada 

La cuarta dinámica es la simulación democrá
tica. Los recientes procesos de renovación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos (CNDH) y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) nos 
confirmó cuáles son algunos de los compo
nentes más sobresalientes de la democracia 
actual. El primer elemento es que hay temas 
que efectivamente les preocupan a los pode
res fácticos y la clase política; y en el desa
rrollo de la elección del nuevo ombudsman se 
dejaron entrever: la actuación del Ejército en 
el combate contra la delincuencia organizada, 
la impunidad de la clase política y la despena
lización del aborto. La mayoría de los electo
res en el senado se aseguraron que la nueva 
administración de la CNDH, siguiendo con las 
líneas marcadas por Soberanes, no se opu
siera de manera contundente a la utilización 
del Ejército en tareas de seguridad pública y 
que no fuera tan firme en las recomendacio
nes por violaciones a los derechos humanos, 
que por este motivo, han sido perpetradas 
por miembros de las Fuerzas Armadas. Igual-
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mente se necesitaba de una Comisión que en 
la medida de lo posible no exhiba, ni exija 
que la impunidad de la clase política mexi
cana cese y por ende, que no se procese a 
todas y todos los gobernantes que han violado 
derechos humanos. Recordemos que una de 
las prerrogativas más importantes de la clase 
política de este país, además del uso indiscri
minado de los recursos, es precisamente que 
no tengan castigos cuando violan la ley. El 
tercer asunto es que los senadores, presiona
dos por grupos conservadores y de derecha, 
pretenden inhibir y no dejar pasar las refor
mas legales que se han generado en torno a 
despenalizar al aborto; y por lo tanto necesi
taban un defensor de los derechos humanos 
que no concordara con las exigencias que han 
hecho decenas de grupos de mujeres. 

El segundo componente gira en torno al secues
tro que están viviendo los organismos públi
cos autónomos en nuestro país. La elección 
del titular de la CNDH y de la CDHDF puede 
significar el epitafio final de la ciudadanización 
de los organismos que fueron creados para 
ampliar la democracia y los defender dere
chos. Con estos nombramientos los tres par
tidos políticos con mayor convocatoria (PAN, 
PRI y PRD) se aseguraron de mantener el con
trol de estas instituciones y relegaron nueva
mente los intereses de la ciudadanía. El gran 
problema que representa esta tendencia que 
se ha extendido en los últimos años, es que 
nos acercamos a un escenario de una demo
cracia simulada, es decir, de una democracia 
que formalmente cuenta con un andamiaje 
institucional que en teoría debería sustentar 
y facilitar la democratización de la vida, pero 
que por la vía de los hechos son órganos que 
funcionan subordinados a los intereses de los 
poderes fácticos y la clase política, es decir, se 
monta una simulación institucional y se gene
ran discursos que supuestamente dan cuenta 
de una democracia que realmente no existe. 
Un peligro adicional de esta tendencia, es que 
la ciudadanía sigue creyendo que tiene posi
bilidades de incidencia en estos espacios y se 
empeña en influir en sus decisiones y designa
ciones, pero en la realidad empírica su acción 
es muy acotada, pero se mantienen con la 
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esperanza de que algún día las cosas cambia
rán y allí invierten sus mejores esfuerzos. 

En algunos círculos de discusión, se empieza 
a plantear que la acción social se debe con
cebir en un escenario que no toma en cuenta 
estos supuestos avances y se ubica en con
texto similar al anterior a todos los proce
sos de alternancia en el poder. Dicho de otra 
forma, proponen que la sociedad civil y los 
movimientos sociales tienen que pensar su 
acción como hace veinte años. Esta afirmación 
resulta dramática porque parecería que todo 
el esfuerzo social que se hizo durante estas 
dos décadas sirvió de muy poco e incluso se 
volvió contraproducente. 

Enajenación mediática 

El quinto proceso es la enajenación mediática. 
En esta época de globalización y de un amplio 
acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación, una de las tareas primordia
les del capitalismo global y la clase política es 
generar una opinión pública favorable a los 
procesos de acumulación. Por lo menos pode
mos encontrar tres estrategias al respecto. 

La primera consiste en homologar un tipo de 
vida acorde con los requerimientos de con
sumo que necesita el capital para su expan
sión. Proponer un estilo y "calidad" de vida 
basado en acumular mercancías, sobre todo 
aquellas que están vinculadas a los produc
tos y marcas transnacionales, es una labor 
continua de los medios masivos que intentan 
asociar la felicidad con esta forma de vivir. 
Esta estrategia pretende relacionar atributos 
personales y bienestar al consumo global. 

La segunda estrategia es precisamente ofer
tar las mercancías y productos globales a 
través de la mercadotecnia. Buena parte de 
las programaciones en los canales de tele
visión y las estaciones radiofónicas, están 
dedicados a dar a conocer y promover estos 
productos. La saturación de anuncios comer
ciales de la que son objeto los televidentes y 
radioescuchas es parte de esta lógica, donde 
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los medios abandonan su función de servicio 
e interés público y se convierten en vendedo
res permanentes que subordinan sus produc
ciones a este propósito. 

La tercera estrategia consiste en estigma
tizar y criticar todas las expresiones sociales 
que denuncian los efectos nocivos del sistema 
y las experiencias que proponen un estilo de 
vida diferente al que plantea el capitalismo 
global. Esta acción implica la satanización de 
grupos sociales que exigen sus derechos, los 
criminaliza, pone en duda la legitimidad de sus 
demandas y crítica sus métodos de proceder 
con la intención de propiciar la deslegitimación 
de sus acciones. El objetivo de esta estrategia 
es generar la condena pública e intenta justi
ficar las acciones represivas y autoritarias del 
Estado. El segundo elemento de esta estrate
gia consiste en despreciar formas distintas de 
vivir que no están sujetas a las dinámicas del 
capitalismo global. Con frecuencia se asocia a 
estas formas de vida con atraso, subdesarrollo, 
pobreza, falta de aspiraciones y en el mejor 
de los casos como folklore. No sólo se trata de 
imponer una forma hegemónica y homogénea 
de ver la vida, sino de poner en tela de juicio 
otras expresiones socioculturales que por sí 
mismas, cuestionan que el capitalismo global 
sea la única forma de entender la vida y el 
desarrollo de las personas y sus comunidades. 

Resistencias y alternativas 

El sexto proceso social que vale la pena anali
zar es el aumento de las resistencias sociales 
y la creación de alternativas. Frente a la crisis 
sistémica que estamos viviendo, la descom
posición social y el intento de mantener los 
mismos ritmos de acumulación y concentra
ción de capital, durante el año que terminó y 
el que inicia, están apareciendo y multiplicán
dose una serie de resistencias y movimientos 
sociales que buscan la defensa de sus dere
chos, de su territorio, de sus recursos natura
les y de su formas de convivir. 

Tanto la pobreza como el deterioro ambiental 
se han convertido en elementos clave del des-
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contento social, que sumado a la voracidad del 
capital y la clase política, dan como resultado 
la movilización social y la resistencia. La res
puesta de las entidades públicas y guberna
mentales ante esto ha sido de incomprensión, 
negación y en no pocos casos la represión y 
la criminalización. Tanto la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos 
"Todos los derechos para todas y todos" y el 
Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ) 
han documentado ampliamente estas tenden
cias y es previsible que aumenten. 

Una parte positiva de este proceso es que a 
la par de la movilización, se están gestando 
múltiples alternativas respecto de una eco
nomía más solidaria, formas más profundas 
de democracia, creación de sistemas alterna
tivos de justicia, procesos productivos más 
sustentables y acordes al cuidado del medio 
ambiente, entre otras . En estas experiencias 
están las semillas de un futuro que puede ser 
más promisorio. 

Estos son algunos de los procesos y dinámicas 
que seguramente marcarán el 2010 y que nos 
auguran otro año muy difícil para la mayoría 
de los que habitamos el país, habrá que estar 
atentos a los acontecimientos, pero sobre 
todo vincularnos a esas experiencias donde 
se empieza a gestar un mundo distinto.G 
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Introducción 
al cuaderno 

Igual que a principios del año pasado, 
ofrecemos a nuestros lectores una mis
celánea, es decir, un conjunto de traba
jos que no tienen una conexión inmediata 
entre sí. Pero pensamos que son aporta
ciones muy valiosas que pueden ayudar a 
reflexionar sobre diferentes aspectos de la 
situación nacional y de la Iglesia católica 
en México. 

Sabemos que el panorama del país, en 
vez de mejorar, se presenta cada vez más 
incierto, sin olvidar que hay muchas pave
sas de esperanza en el horizonte. Por ello 
profundizar de la manera más seria posi
ble en el análisis de los factores que se 
encuentran detrás de la situación presente 
puede ser determinante para que las inicia
tivas que van brotando o consolidándose 
por acá y por allá, de manera particular, en 
los ámbitos eclesiales, puedan ir unificán
dose y logren así una incidencia realmente 
transformadora. 

Uno de los temas más graves de la hora 
actual es, sin duda, la situación de los 
derechos humanos, sobre todo si se ven 
las cosas sobre el trasfondo de la siem
pre creciente militarización de la actuación 
policiaca, la criminalización de la protesta 
social, y la fuerte inclinación a usar medi
das de fuerza y represión, a menudo bru
tales, ante cualquier respuesta organizada 
de los ciudadanos y ciudadanas frente a 
las agresiones gubernamentales de todo 
tipo . 

Por ello resulta muy oportuno el trabajo de 
Miguel Concha Malo, en el que analiza la ini
ciativa de decreto por el que se reforma la 
ley de seguridad nacional, enviada por Los 
Pinos a la Cámara de Senadores el 21 de 
abril de 2009. Aunque por el momento no 
contamos con datos confiables acerca de 
en qué momento del proceso se encuentra 
dicha iniciativa al interior del Congreso, el 
mero hecho de su envío ayuda a tipificar con 
más nitidez los enfoques que maneja el eje
cutivo federal de facto en materia de seguri
dad interna, y los riesgos que conllevan. 

En el mismo rubro de los derechos humanos, 
la situación en que se encuentran las mujeres 
en nuestro país debe ser materiade vigilancia 
y militancia permanentes, precisamente por 
la vulnerabilidad a la que las orilla la menta
lidad de muchos sectores de la población y 
la misma legislación. En la Iglesia católica, 
aún en ambientes progresistas, se encuen
tran resabios de la cultura patriarcal que la 
ha marcado persistentemente durante siglos. 
Por ello resultan muy oportunas las aporta
ciones de Marcela Lagarde y de Los Ríos, y 
de Leonor Aída Concha Martínez. La primera 
analiza el significado de la Carta de las Muje
res a la Humanidad, de junio de 2009, y la 
segunda profundiza en los obstáculos y, al 
mismo tiempo, las condiciones favorables que 
se abren para la construcción de los derechos 
de las mujeres en nuestro país. 

En otro orden de ideas, las religiones van 
experimentando, en términos generales, un 
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serio retroceso en el número de agremia
dos, sobre todo en las sociedades del viejo 
mundo. El fenómeno parece recrudecerse 
en los estratos de jóvenes y adolescentes. 
Aunque no estamos inscritos en esas coor
denadas geográficas, nos parece importante 
trascender nuestras fronteras para analizar 
las propuestas relativamente novedosas que 
se están manejando y que intentan analizar 
con seriedad y ofrecer salidas a estas situa
ciones acuciantes. Maria Corbí, autor catalán, 
con un enfoque ampliamente disciplinar, ha 
seguido largamente las consecuencias ideo
lógicas y religiosas de las transformacio
nes culturales generadas en el nicho de las 
sociedades industriales y postindustriales. El 
artículo que ofrece a los lectores de Christus 
analiza precisamente las raíces de ese retro
ceso inevitable de las religiones, y ayuda a 
descubrir los nuevos caminos hacia la tras
cendencia que se van abriendo callada, pero 
consistentemente. 

Aunque no compartimos la situación social 
y la mentalidad que priva en las nacio-
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nes europeas, de todos modos es necesa
rio tomar conciencia de que en los países 
latinoamericanos se está produciendo un 
conjunto de transformaciones sociales y cul
turales que está afectando sustancialmente 
a las religiones que aquí se practican, de 
manera particular, el catolicismo. Amando 
Robles disecciona la dirección hacia la que 
marchan los cambios que están sufriendo las 
creencias, y ofrece una explicación que toma 
muy en serio el hecho creciente de gente 
que actúa de manera a-religiosa, pero no 
increyente. Finalmente algunas claves que 
hay que tomar en cuenta son el pluralismo 
que caracteriza a nuestras sociedades, la 
existencia de una cultura matricial no reli
giosa, así como eso que él llama la sociedad 
líquida. 

Los trabajos de M. Lagarde y L. A. Concha han 
presentado con amplitud la perspectiva femi
nista, sobre todo en relación con el tema de 
los derechos humanos. La Comisión Teológica 
Latinoamericana de la Asociación Ecuménica 
de Teólogos/as del Tercer Mundo (ASETT) ha 
lanzado una minga -trabajo comunitario en 
beneficio de la comunidad- en la que muchas 
revistas latinoamericanas comparten y editan 
simultáneamente, en torno a la cumbre de 
Copenhague, materiales sobre «Ecología y 

Religión en esta hora de emergencia plane
taria». El trabajo de Martha Inés Restrepo 
forma parte de este esfuerzo colectivo, y per
mite echar un vistazo a un tema sugerente: 
el aborde de la preocupación ecológica desde 
un enfoque feminista. De este modo encon
tramos un enlace profundo entre el cuidado 
de la madre tierra y el respeto a los derechos 
de las mujeres, protectoras ancestrales de la 
corporeidad cósmica y de la vida en sus múl
tiples manifestaciones.C3 
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Cuaderno 
Seguridad nacional, Constitución 
y derechos humanos 

Fray Miguel Concha Malo, O.P. 
Director del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P.", A.C. 

Las reflexiones que siguen tienen por objeto ana
lizar la adición que el Ejecutivo federal propone 
en una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, 
que resulta sumamente riesgosa para la vigen
cia de un Estado democrático de derecho. La 
referida iniciativa, que pretende legalizar la par
ticipación de las fuerzas armadas en labores de 
seguridad pública, encubiertas como de segu
ridad nacional, o en labores propiamente de 
seguridad nacional, sólo porque así lo disponga 
la Ley, y no porque correspondan a un Estado 
democrático de derecho, es del 20 de abril de 
2009, y contempla agregar un Título Séptimo 
denominado Seguridad Interior, que se com
pone de los siguientes capítulos: "Procedimiento 
para declarar la existencia de una afectación a 
la seguridad interior"; "De la intervención de las 
instancias de seguridad nacional", y "De la parti
cipación de los sectores privado y social". 

El artículo 89, fracción VI de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos ( en ade
lante la Constitución) dispone que son facultades 
y obligaciones del Presidente, entre otras: 

"Preservar la seguridad nacional, en los térmi
nos de la ley respectiva, y disponer de la tota
lidad de la Fuerza armada permanente o sea 
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza aérea 
para la seguridad interior y defensa exterior de 
la Federación"; 

Ese precepto denota básicamente que el Presi
dente de la República está facultado para dispo
ner de la Fuerza armada con el fin de preservar 
la seguridad interior y para la defensa exterior 
de la Federación. En consecuencia, el Presidente 
dispone de dicha fuerza sólo para preservar la 
seguridad interior. A su vez, la seguridad inte-

rior supone una excepción de las previstas en el 
artículo 129 también de la Constitución. El pre
cepto dispone lo siguiente: 

"En tiempo de paz, ninguna autoridad militar 
puede ejercer más funciones que las que tengan 
exacta conexión con la disciplina militar. Sola
mente habrá Comandancias Militares fijas y per
manentes en los castillos, fortalezas y almacenes 
que dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o 
depósitos que, fuera de las poblaciones, esta
bleciere para la estación de las tropas". 

Este precepto, con toda claridad, ordena dos 
cuestiones fundamentales: 

- Que en tiempo de paz la autoridad militar sólo 
puede ejercer funciones en materia de disciplina 
militar. A su vez, la disciplina militar está defi
nida en la legislación castrense, pero, en todo 
caso, lo que el precepto denota, es que cuando 
no exista una perturbación exterior o interior en 
términos de tiempos de paz, la autoridad militar 
no puede extender su autoridad a la vida civil. 
De ahí que para atender cuestiones de segu
ridad pública exista una institución de carácter 
precisamente civil, como lo es la policía preven
tiva o en funciones preventivas. 

- En segundo término, el precepto referido dis
pone que los miembros de la tropa, oficiales y 
jefes, deberán estar en los cuarteles y ahí debe
rán de ejercer las funciones propias de la disci
plina militar. 

- En consecuencia, la primera violación a la 
Constitución que propicia la legislación secun
daria, o la interpretación de los tribunales, es 
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la que se refiere, primero, a darle facultades 
a las fuerzas armadas para que interven
gan en cuestiones de seguridad pública o, 
segundo, en cuestiones de seguridad pública 
encubiertas en aparentes razones de segu
ridad nacional; y, tercero, en cuestiones 
típicas de seguridad nacional porque así lo 
define la ley, y no porque sean de seguri
dad nacional por naturaleza o definición en 
un Estado democrático. 

Corresponden al primer tipo las que vino a 
autorizar la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (en adelante la Corte) en su Tesis juris
prudencia! 38/2000, del 27 de marzo de 2000, 
con motivo de la acción de inconstitucionalidad 
1/1996 interpuesta el 5 de marzo de 1996 por 
Leonel Godoy Rangel y otros, la cual en síntesis 
establece lo siguiente: 

- Que las fuerza armadas si pueden intervenir 
en cuestiones de seguridad pública. 

- Que sólo pueden hacerlo para evitar que se 
llegue a una situación más delicada en que se 
tenga que suspender garantías individuales. 

- Que la intervención debe proceder previa soli
citud escrita, fundada y motivada de la autori
dad civil. 

- Que en todo momento de intervención de la 
fuerza armada la autoridad civil tendrá el mando 
de la operación. 

Ello no obstante, esta interpretación de la Corte 
debe ser considerada violatoria de la letra y 
el espíritu de la Constitución, porque permite 
la intervención de las fuerzas armadas sin la 
garantía de prevenciones generales en una ley 
del Congreso, y porque de esta manera con
culca a los habitantes del país el derecho a que 
sea una norma general, abstracta e impersonal, 
emanada de la representación popular la que 
suspenda garantías por algún tiempo determi
nado. 

Y por ello la precedente interpretación de la Corte 
puede verse como el punto de partida de un pro
ceso político que tiene la intención de trastocar 
el orden constitucional, al diluir la garantía que 
consiste en que el Gobierno federal y el Estado 
mexicanos no utilizarán la fuerza armada contra 
la población civil, a menos que se emita una ley 
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emanada del Congreso y que tal acto legisla
tivo responda, como lo dice el artículo 29 de la 
Constitución, a un supuesto grave de afectación 
a la paz pública que ponga a la sociedad en gran 
peligro o conflicto. 

La autorización a que se refiere el artículo 29, el 
cual forma parte de las garantías individuales, 
establece lo siguiente: 

"Solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las 
Secretarías de Estado, los Departamentos Admi
nistrativos y la Procuraduría General de la Repú
blica y con aprobación del Congreso de la Unión, 
y, en los recesos de éste, de la Comisión Per
manente, podrá suspender en todo el país o en 
lugar determinado las garantías que fuesen obs
táculo para hacer frente rápida y fácilmente a 
la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la suspensión se contraiga a determi
nado individuo". 

El segundo supuesto al que nos hemos referido 
se ha ido produciendo en el país mediante una 
asimilación perversa de la seguridad pública 
con la seguridad nacional. En el ámbito de los 
derechos humanos la seguridad pública se ha 
ido en cambio dirigiendo a categorías propias 
de la democracia, como son la de seguridad 
ciudadana y la de seguridad de las personas. 
En estas categorías el centro de la protección 
es la persona y no el Estado, pues siendo éste 
una abstracción, quienes en los hechos resul
tan defendidos en nombre del Estado suelen ser 
aquellos que encarnan sus órganos junto con 
los grupos de personas que tienen privilegios de 
carácter político, social y económico. 

Por lo que se refiere a la seguridad nacional, es 
una categoría introducida al texto constitucional 
por influencia de modelos de políticas públicas 
que tienen por objeto la protección estratégica 
del poder político y económico de un país, pero 
no de su población, y por ello ni la seguridad 
pública concebida como un instrumento del 
poder del Estado, ni la seguridad nacional, como 
ha sido caracterizada, incluyen un verdadero 
desarrollo de la protección de la persona frente 
a agresiones de las fuerzas públicas del propio 
Estado y de grupos de delincuentes. Por ejem
plo, es totalmente nula y no forma parte de la 
tal seguridad nacional la protección de personas 
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desplazadas por razones de supervivencia en el 
interior del propio país, como tampoco está en el 
interés del Estado mexicano la efectiva protec
ción de personas migrantes en tránsito hacia los 
Estados Unidos. Por el contrario el Estado mexi
cano es responsable de gravísimas violaciones a 
los derechos fundamentales de las personas. 

En cuanto al tercer supuesto, el artículo 68 
que se propone agregar a la Ley de Seguridad 
Nacional incluye varios supuestos de seguri
dad interior que en realidad son de seguridad 
pública, como es el caso de las fracciones III, 
IV y V, pues en ellas se alude expresamente a 
la seguridad interior como supuestos de afec
tación a la seguridad pública. A los supuestos 
referidos se suman las fracciones III y V del 
artículo 33 de la misma ley, que también se pre
tende reformar, las cuales se refieren a actos 
de delincuencia organizada como supuestos de 
seguridad nacional. 

El trastocamiento al orden constitucional que se 
pretende con la reforma a la Ley de Seguridad 
Nacional, mediante la inclusión del llamado Pro
cedimiento para declarar la existencia de una 
afectación a la seguridad interior, consiste en lo 
siguiente: 

- Identificar supuestos de seguridad pública con 
casos de seguridad interior. 

-Autorizar al Presidente de la República mediante 
una ley secundaria a emitir la Declaratoria de 
existencia de una afectación a la seguridad inte
rior, y con ello autorizar mediante una ley secun
daria una facultad que la Constitución reserva a 
dos poderes, el Congreso y el Ejecutivo. 

- La reforma también pretende que el Presidente 
establezca unas directrices y otros elementos 
que son claramente propios de una emergencia, 
de los que requieren la intervención del Con
greso, a tal punto que en el artículo 81 de la 
Iniciativa del Ejecutivo se establece que las per
sonas físicas y morales quedan obligadas a pro
porcionar información que pueda ser útil para la 
situación de emergencia. La información podrá 
ser requerida por autoridades civiles o militares. 
En ambos casos, dado que se trata de una situa
ción excepcional, las personas estarán expuestas 
a una situación de violencia, porque entonces se 
verá legalizada la típica actuación de policías y 
militares frente a comunidades o bases sociales 
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de movimientos armados que han sido tortu
radas, desaparecidas y ejecutadas por fuerzas 
policiales y armadas (véase la documentación 
de la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales 
y Políticos del Pasado, y el Caso de la masacre 
de Actea!, entre otros). 

Se propone también que el Presidente convoque 
a los sectores privado y social para colaborar 
con las acciones derivadas de la ejecución de 
la Declaratoria. Es decir, se pretende involucrar 
a la población en general y a las personas en 
particular en las acciones armadas de la auto
ridad, lo cual constituye un abuso por parte del 
Estado, porque los particulares no están arma
dos, ni tienen los privilegios de las fuerzas arma
das y policiales, y por lo tanto estarán en grave 
riesgo frente a los mismos funcionarios encar
gados de hacer cumplir la ley y frente a quie
nes estén generando una situación de violencia. 
Además de que la sempiterna corrupción de las 
instituciones que intervendrían en estos casos, 
no le permiten al ciudadano saber si está dando 
información que lo pueda poner en eminente 
riesgo. Además está demostrado que cuando se 
trata de proteger la integridad de las personas 
en este tipo de asuntos, el Estado ni investiga 
ni protege, tal y como se observa en su actua
ción, en los casos de medidas de cautela emi
tidas tanto por la Corte como por la Comisión 
Interamericanas. 
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Una reflexión final: 

La declaratoria que se pretende establecer en 
la Ley de Seguridad Nacional es un medio para 
eludir el orden constitucional establecido en los 
artículos 13, 16, último párrafo, y 29 y 129 de 
la Constitución, y por ello forma parte de una 
política del Gobierno federal que, de prosperar, 
habrá consumado una trasgresión al orden de 
garantías y distribución de competencias cons
titucionales entre los poderes federales. Aca
rreará además la inobservancia del artículo 27 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cuyo contenido tiene como objeto 
garantizar una intervención del Estado en situa
ciones de excepción acorde con el derecho de 
los derechos humanos, y obligarlo a que cuando 
suspenda garantías informe a los Estados que 
forman parte de la OEA de dicha suspensión. 

Si la suspensión de derechos se llegara a producir 
en el supuesto de una afectación a la seguridad 
interior, bajo el contenido de los preceptos que se 
pretende adicionar a la Ley de Seguridad Nacio
nal, hasta el punto de que se prevé que en todos 
los casos en que exista afectación a la seguridad 
interior la Fuerza armada permanente deberá 
participar en la atención de la misma (Artículo 
74), ello supondría claramente una excepción a 
los artículos 129 y 29 de la Constitución. 

Más aún, la propuesta del artículo 74 prevé la posi
bilidad de que la Fuerza Armada permanente sea 
la institución designada como responsable de las 
acciones en el marco de la Declaratoria de exis
tencia de una afectación a la seguridad interior. 

La intervención de la Fuerza Armada permanente 
incluye además en el artículo 76 de la propuesta 
la facultad de inteligencia, de tal manera que la 
Fuerza permanente puede pedir información a 
las autoridades civiles y podrá también obtener, 
recolectar, clasificar, registrar, analizar, eva
luar, procesar, explotar y almacenar información 
sobre hechos relacionados con la afectación. 

Algunos derechos que evidentemente serían vio
lados con la legislación que se pretende aprobar 
serán los relativos al debido proceso, ya que se 
prevé en el artículo 77 que el Poder judicial aten
derá en un plazo que no exceda de ocho horas ( i ! ) 
las solicitudes de medidas cautelares, providen
cias precautorias y técnicas de investigación for
muladas por la autoridad competente con motivo 
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de las operaciones para la atención de una afec
tación a la seguridad interior; y, por otra parte, el 
mismo artículo en un segundo párrafo establece 
que los actos que se requerirán a la autoridad 
judicial federal serán a su vez requeridos por la 
autoridad designada como responsable, según 
lo estime necesario. De tal manera que en una 
situación de excepción, en la que la autoridad civil 
está de hecho sometida a la militar, ésta podrá 
instrumentarla para obtener medidas cautelares, 
providencias precautorias o técnicas de investi
gación; lo cual supone una grave afectación al 
debido proceso legal, pues la autoridad civil no 
podrá contradecir a la militar. Además, los jueces 
especializados para esas intervenciones fueron 
creados por el Consejo de la Judicatura Federal 
mediante un acuerdo, fuera del contexto de las 
facultades de un juez de control. Y por ello la sola 
existencia de estos jueces especializados no es 
una garantía de control efectivo judicial de actos 
de la autoridad que afectan derechos fundamen
tales, como la libertad, la intimidad, la privacidad 
o el domicilio. Adicionalmente, los jueces fede
rales especializados tienen facultad para orde
nar arraigos, que como se sabe pueden ir incluso 
más allá de los 60 u 80 días, lo cual de suyo es 
una transgresión a los derechos que conforman 
el derecho inviolable de toda persona a no ser 
detenida sin control judicial efectivo y con motivo 
de una imputación penal. Lo que lleva a sostener 
que una detención prolongada, aun con control 
judicial, pero fuera del proceso penal, es violato
ria del derecho humano de ser llevado a compa
recer ante un juez, pues este derecho supone ser 
sometido a proceso o ser puesto en libertad.C3 
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La política feminista de la sororidad 

La Carta de las Mujeres a la Humanidad surgió 
del movimiento mundial de las mujeres, un 
movimiento que se piensa y se siente desde dis
tintas culturas, creencias, edades, profesiones, 
etc. Este movimiento tiene diferentes formas 
de organización y de expresión (una parte es 
feminista y su origen está en el inicio del movi
miento feminista) y todas ellas son transforma
doras. Propone: 

• una opción positiva por la vida, caracterizada 
por el anhelo a la paz (no siempre fue así, 
pero sí en el siglo XX) 

• una atención social a favor de la convivencia 
solidaria ante la crispación y la jerarquización 
social. 

En el último tiempo, este movimiento ha colo
cado en el centro conseguir la paz para las 
mujeres. Anteriormente, se había planteado 
conseguir derechos políticos, laborales, etc. 
para ellas. Esto nos ha permitido ver la vio
lencia como un problema para las mujeres 
que afecta a otros ámbitos que pensábamos 
que estaban desconectados. 

Juntas, vamos construyendo un modelo porque 
de la experiencia de una mujer nos beneficiamos 
todas. Aunque no lo sepamos, los cambios que 
hacemos en nuestras vidas los hemos tomado 
de otras. Después, llegará alguien que a todo 
esto le ponga indicadores, el nombre de plan, 
de programa .. . y estas experiencias tendrán la 
sistematización que requieren. Todas somos 
diversas, incluso entre cada una de nosotras 
mismas, según el momento de la vida en el que 
se encuentre. 

El encuentro entre mujeres diversas se está 
produciendo en todo el mundo (Internet). En 
algunos lugares apartados del mundo hay muje
res con un ordenador conectado a Internet que 
están haciendo un master en género. Hoy ha 
cambiado el mundo, en parte por el uso que 

Marcela Lagarde 
Universidad Nacional Autónoma de México 

21 de junio de 2009 
* Ses tao, 11 de junio de 2009 

hacemos nosotras de las comunicaciones y de 
la apropiación de lo que hacen las mujeres de 
todas partes del mundo, de sus prácticas exi
tosas. 

La Carta de las Mujeres a la Humanidad fue 
suscrita en el año 2000 por la marcha mundial 
de las mujeres, en el seno de la política que 
no beneficia a la mayoría, sino a un grupo de 
hombres. En 2004, en Ruanda, se hace un gran 
aporte: una presentación a la humanidad del 
movimiento de mujeres en el mundo. 

La Carta dice que las mujeres hemos contribuido 
a la democracia y a cambiar el mundo, y hace 
un llamamiento a mujeres, hombres, pueblos 
oprimidos, etc. para que planteen un pacto diri
gido a transformar el mundo y a modificar radi
calmente los nexos que nos unen. Es un poder 
alternativo, que conllevará la erradicación de lo 
que no queremos. Es una praxis constructiva, 
una posición muy distinta a la confrontación. Se 
sostiene sobre cinco pilares principales: 

Ig ua ldad-paz-1 i bertad-sol ida ridad-j usticia 

Hace un llamamiento a todas las fuerzas sociales 
para que estos valores sean puestos en práctica. 
Se requieren, desde luego, cambios estructura
les; los cambios ideológicos y valorativos no son 
suficientes. De lo contrario, cada cual le daría un 
contenido a la justicia (hoy escuchamos discur
sos de igualdad a organizaciones que reprodu
cen la desigualdad). 

Sabemos que no estamos dispuestas a tolerar 
más. En los últimos tiempos nos hemos dedicado 
a buscar qué sinergias tienen que producirse 
entre organizaciones locales, internacionales, 
etc. para lograr el piso para las mujeres y la 
búsqueda ha adquirido una dimensión interna
cional. Nos referimos al piso del derecho inter
nacional, que se convierte en nacional a través 
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de los pactos internacionales . Tenemos que arti
cularnos entre lo internacional, lo nacional y lo 
local para poder tener una potencia más alta y 
para que este movimiento sea sustentable. Si 
no, puede resultar una cosa veraniega, o sea, 
pasajera. 

Desde el feminismo se ha creado la concepción 
de igualdad entre mujeres y hombres. El femi
nismo es radical porque: 

• Plantea ir a la raíz de aquello que nos coloca 
en desventaja, que nos daña, que lesiona una 
forma digna de vida. 

• Proclama la condición humana de las muje
res. Esta humanidad no es reconocida en 
muchas partes del mundo, o se reconoce par
cialmente, o sólo si está en función del desa
rrollo de otras personas o para producir una 
mejor ciudadanía. 

• Proclama la igualdad entre mujeres y hom
bres. No sólo hacemos el proyecto, sino que 
lo llevamos a la práctica, algo inadmisible por 
muchas organizaciones añejas y anacróni
cas. 

• Para construir la igualdad tenemos que cam
biar. Y los cambios deben ser profundos en 
nosotras mismas. No se trata de predicar, sino 
que implica una transformación de las marcas, 
los deberes, los mandatos y los sellos que nos 
impiden el desarrollo de nuestra vida. 

• Plantea una transformación rotunda de las 
mujeres. ¿cuáles son los cambios que tienen 
que hacer las mujeres en su condición social 
de género para contribuir a la igualdad? Celia 
Amorós plantea cómo las mujeres hemos sido 
construidas como idénticas, como LA mujer. 
A finales del siglo XX se modificó el lenguaje 
y se nombra al colectivo en plural (MUJERES). 
Es una 's' de diversidad, de una diversidad 
que queremos reconocer. Con los hombres 
pasa igual; un hombre no es la representa
ción del patriarcado. Las mujeres del siglo 
XXI estamos llamadas a ir poniendo nombre 
a las cosas. 

• Demanda una redistribución equitativa de la 
propiedad, lo que supondría una revolución 
agraria mundial. Las mujeres se dejan la piel 
trabajando la tierra, pero no son titulares. 

Los hombres tienen que cambiar y eso tiene que 
estar normado. Las leyes que estamos apro
bando implican a los hombres directamente. Los 
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hombres se quedan en atender al violento, pero 
no se plantean más allá; hay 110.000 abortos 
en España (500 .000 en México) al año y no se 
plantean qué tiene que ver esto con ellos. 
Hay que ir revisando el pasado, pero siempre 
con un pie en el futuro. Hay que revisar nuestro 
el compromiso con la causa de las mujeres y 
tenemos que asumir cada vez más articulada
mente esta problemática. 

La carta plantea la solidaridad, palabra que 
aprendimos del movimiento obrero. Después 
nos dimos cuenta de que el concepto fue un 
aporte del movimiento feminista al movimiento 
obrero, que se planteaba la fraternidad. 

Celia Amorós, en el escrito 'Violencia patriar
cal', explica que el primer pacto de complicidad 
entre los hombres es un pacto de exclusión de 
las mujeres y, por lo tanto, de violencia contra 
ellas, porque el hecho de partir de esa exclusión 
(plasmada, entre otros ámbitos, en el derecho) 
es un pacto implícito y culturalmente instalado. 

La declaración 'Derechos del hombre y del ciu
dadano' fue acompañada de un feminicidio 
porque excluyeron económica, política y social
mente a las mujeres. Además, las prohibieron y 
después las llevaron a la guillotina por vindicar 
los derechos de las mujeres y de las ciudadanas 
(Olimpia de Gouges). Esta exclusión es una vio
lencia y asegura el control de las mujeres. Las 
otras formas de violencia tampoco dañan sólo a 
una mujer, sino a todas, porque la violencia es 
simbólica. 

La sororidad 

La fraternidad es un concepto que abarcaría a 
mujeres y a hombres porque tiene reconoci
miento humano. Abarcaría también la cultura de 
la sororidad. Este no es un concepto religioso, 
pero sí tiene un latinajo 'sor' (hermana). Signi
fica que ninguna está jerarquizada. Tiene como 
sentido la alianza profunda y compleja entre las 
mujeres. 

Sororidad/ soridad/ sisterhood: pacto político 
de género entre mujeres que se reconocen 
como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un 
reconocimiento de la autoridad de cada una. 
Está basado en el principio de la equivalencia 
humana, igual valor entre todas las personas 
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porque si tu valor es disminuido por efecto de 
género, también es disminuido el género en sí. 
Al jerarquizar u obstaculizar a alguien, perdemos 
todas y todos. En ocasiones, la lógica patriarcal 
nos impide ver esto. 

La sororidad tiene un principio de reciprocidad 
que potencia la diversidad. Implica compartir 
recursos, tareas, acciones, éxitos ... Reconocer la 
igual valía está basado en reconocer la condición 
humana de todas, desde una conceptualización 
teórica de lo que significa. 

Otro aporte de la sororidad es dar a conocer 
las aportaciones de las mujeres para construir 
la valoración, no sólo de la condición humana, 
sino de sus hechos. La cosa no es 'cómo nos 
queremos'; la clave está en que nos respete
mos, algo difícil porque no estamos educadas en 
el respeto a las mujeres. Se trata de enfrentar 
la misoginia, grave problema que causa grave 
daño a la democracia. 

La sororidad exige de nosotras revisar la propia 
misoginia; cada una tiene que ir descubriendo 
dónde, cómo se nos aparece, cómo nos legi
tima para dañar a las otras. Eso también es 
violencia. 

La sororidad es una política que trata de des
montar la misoginia, acción básica para el empo
deramiento de las mujeres y la construcción 
de la igualdad. Sin ella, nos pondremos trabas 
entre nosotras mismas. ¿cómo lograr la siner
gia entre mujeres diferentes que reconocen que 
la diversidad es un valor positivo, que se unen 
para universalizar los derechos y para contribuir 
a la valoración de los derechos de las mujeres 
en el mundo? 

La sororidad es posible como un proceso, siem
pre y cuando cada una sea posible de alcan
zar la mismidad, basada en la autonomía de las 
mujeres. 'Auto' quiere decir 'yo', poder tener la 
independencia, también sexual. 

La mismidad consiste en ir asumiendo esta 
construcción de las mujeres como sujeto, como 
nosotras mismas y en el mundo. Está relacio
nada con el empoderamiento individual y con el 
colectivo. 

Todo esto es la Carta de las Mujeres a la Huma
nidad. 

CUADERNO 

Ronda de preguntas 

1. Sobre que los hombres dicen sentirse 
excluidos en los espacios de mujeres 
Lo que no aceptan los hombres no es su exclu
sión, sino nuestra agregación. Sólo la aceptan 
si es para rezar, intercambiar recetas o hacer 
otras actividades más modernas como andar 
en bici, pero no si es para identificarnos y para 
lograr una complicidad entre nosotras. La agre
gación entre mujeres que no sean de vínculo 
sanguíneo es algo novedoso desde el punto de 
vista antropológico. Los hombres deben de estar 
asustados, teniendo en cuenta que cuando ellos 
se han reunido ha sido para nuestra exclusión; 
piensan que nosotras vamos a hacer lo mismo. 
A las mujeres se les ha mantenido aisladas, no 
sólo excluidas. Tenemos que pensar pasar de 
los grupos de apoyo de amigas a los de concien
cia feminista. 

2. Sobre el feminicidio 
Toda violencia es política y la violencia contra 
las mujeres es la forma más normalizada en la 
sociedad. El feminicidio es el homicidio político 
de género y contribuyen a él las comunidades y 
las instituciones que no hacen lo necesario por 
construir una cultura de igualdad, por reformar 
la educación y por respetar las leyes nuevas de 
igualdad.C3 
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1 er Seminario Nacional 
Derechos Humanos de las Mujeres 

Obstáculos y condiciones favorables 
para el avance en la construcción 
de los derechos humanos de las mujeres 

Marco Jurídico y Política de Estado, 22 y 23 de Septiembre, 2009 

Leonor Aída Concha 
Mujeres para el Diálogo 

A) OBSTÁCULOS 

l. El modelo económico, político y patriarcal 
en México 

Un gran obstáculo para el avance en la cons
trucción de los derechos humanos de las muje
res en México, es el agotado sistema económico 
de producción, consumo, de libre mercado y 
patriarcal vigente, que produce relaciones de 
poder, contextos e instituciones que violan sis
temáticamente sus derechos. 

Han transcurrido 15 años a partir de la firma 
que Canadá, Estados Unidos y México hicieran 
del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte (TLCAN) y que promovió en México 
la liberalización general del comercio exterior, 
orientando la economía al mercado externo, 
con la promesa de mejorar la calidad de vida 
del pueblo, cuestión que hemos experimentado 
como falsa; así en México, se ha incrementado 
la pobreza que ya llega a 50 millones y en los 
últimos 30 meses los salarios han perdido el 
44% de su poder de compra. Las y los mexica
nos hemos experimentado en este período un 
aumento en el deterioro de nuestras condicio
nes de vida porque la apertura comercial como 
se prometió es una falacia. Recordemos de paso 
que, entre otros, los mecanismos empleados por 
los países desarrollados han sido la protección 
de sus economías lo que precisamente les ha 
llevado a un alto nivel de vida. 

Presentamos sólo una parte de una trabajo más amplio, con 
el amable permiso de la autora (N. de la R.) 

Lo anterior se desarrolla en el marco de un sis
tema económico, político, social y cultural que 
continúa -mayoritariamente- negando el dere
cho de las mujeres a tener derechos. 

Actualmente pasamos por una crisis económica, 
financiera y sistémica global que se expresa en 
México, entre otros aspectos por la crisis de 
sostenibilidad humana: alimentaría, energé
tica, ambiental y un desempleo creciente que 
impacta directa y negativamente en los dere
chos de las mujeres. Solamente me detendré en 
una de estas crisis: el derecho a la alimentación. 
Las corporaciones trasnacionales buscan tierras 
para asegurarse alimentos hacia el futuro y se 
han convertido en las grandes comercializado
ras de los granos. Los precios de los alimen
tos han subido escandalosamente; así que nos 
encontramos atrapados y atrapadas por quie
nes explotan a los pueblos a través de nume
rosos mecanismos comerciales y políticos (1). 
Ante esta situación, Olivier De Schutter actual 
Relator Especial de ONU para el derecho a la 
alimentación señala "los principales blancos (del 
saqueo) son países en desarrollo ya que tienen 
un clima favorable, mano de obra abundante y 
de bajo costo y tierras baratas ... y un Estado 
actuaría en contra de los derechos humanos de 
su población si al arrendar o vender tierras pri
vara a la población local del acceso a recursos 
productivos indispensables para su sustento"(2) 
Otro de los riesgos latentes es la propuesta de 
reforma legislativa si es que se aprueba per
mitiendo el uso del maíz para la producción de 
biocombustible (etanol). 
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Recordemos que en México, algunos de los 
actuales conflictos por la tierra se expresan tam
bién en la construcción de las presas, la entrega 
de la minería a Canadá y otros países desarrolla
dos y el concesionamiento para la energía eólica 
en Oaxaca. 

II. Las Mujeres y 
la Crisis de Insostenibilidad Humana. 

En el centro de esta crisis de supervivencia, de 
insostenibilidad humana que ocasiona el modo 
de vivir y producir, nos encontramos a las muje
res que son impactadas negativamente porque 
se presentan las soluciones a la crisis haciendo 
recaer en ellas una mayor carga por el incre
mento de las horas de trabajo doméstico ya que 
asumen además de las tareas de cuidado de las 
hijas e hijos, la salud y la seguridad alimenta
ría, así mismo son impactadas por el desempleo 
y la precarización en las condiciones de trabajo 
asalariado. 

CUADERNO 

Recordemos que los trabajos de cuidado no 
suelen ser garantizados por el mercado si es que 
no son pagados. No cabe duda que el patriar
cado sostiene al capitalismo permitiendo que el 
cuidado de la vida realizado por las mujeres sea 
sin costo, ya que, de paso, asegura así el incre
mento del número de pobres. Sin las mujeres 
la vida sería insostenible; reconozcamos que la 
responsabilidad por la vida se resuelve en los 
hogares ya que las sociedades han naturalizado 
en las mujeres el trabajo de los cuidados. 

Solamente saldremos de esta crisis si cambiamos 
la lógica de la acumulación capitalista. No pode
mos seguir actuando económicamente teniendo 
como motor la riqueza individual que legitima 
la especulación y que termina controlando el 
poder político. Esta lógica termina finalmente 
produciendo la caída de los valores. La econo
mía feminista entre otros aspectos propone que 
la sociedad cuente con la capacidad de cuidar a 
su población como forma de medir su grado de 
humanización. El cumplimiento de los derechos 
de las mujeres incluye el cuidado de la vida y su 
sostenibilidad por parte de la sociedad, ya que 
garantizaría una vida digna para ellas y a la vez 
les permitiría el pleno ejercicio de su ciudadanía. 
El trabajo de cuidado de las mujeres les hace 
gastar energía y tiempo y los modelos económi
cos se han construido en forma autónoma exclu
yendo y desconociendo este soporte; por esto 
el capitalismo y el patriarcado se retroalimentan 
entre si. Construyamos un nuevo pacto social 
para cuidarnos entre todos y todas, como afirma 
Alma Carosio: desde una óptica de derechos y 
corresponsabilidad societal y familiar, se trataría 
de maternizar a la sociedad y a los hombres y 
desmaternizar a las mujeres tarea en la cual el 
Estado tiene una gran responsabilidad (3) 

III. La Seguridad Pública. 

Para profundizar el saqueo producido en México 
por el TLCAN se ha creado la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN) en reunión que tuvo lugar en Waco, 
Texas en 2005. Se trata ya no solamente de un 

(1) El 10% dealimentosproducidosen México son controlados 
por las trasnacionales. La UNCTAD advierte sobre riesgos 
de devastación de zonas agrícolas en el Informe de esta 
institución "Informe sobre las inversiones en el mundo: 
empresas trasnacionales, producción agrícola y Desarrollo". 

(2) La Jornada 13 de Septiembre, 2009. 
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acuerdo comercial sino de una alianza de carác
ter político-militar. Los ejecutivos de los tres 
países retomaron las propuestas sin consultar 
a los Diputados y Senadores y mucho menos a 
la sociedad civil y a las mujeres. El pueblo no 
cuenta con información sobre una asociación 
que pone en riesgo la soberanía nacional. En el 
tema de Prosperidad se refiere ya no sólo a los 
acuerdos del Tratado de Libre Comercio de 1994, 
sino que profundiza un proceso de integración y 
confluencia económica de los tres países. 

El objetivo de Estados Unidos es ahora expan
der sus fronteras: hacia el norte hasta los lími
tes del norte de Canadá y en el sur, hasta la 
frontera sur de México, límite con Guatemala y 
Belice. Comercialmente se propone incremen
tar la productividad para su beneficio, reducir 
costos de intercambio comercial, eliminando 
barreras regulatorias, también hacer compa
tibles las normas, flexibilizar reglas de origen 
así como crear mecanismos que aumenten la 
competitividad en sectores específicos. El tema 
de Seguridad que trata la ASPAN es la misma 
política de Estados Unidos que aplica a nive
les internacionales con el pretexto de combatir 
"el terrorismo" y que, ante la resistencia de las 
organizaciones sociales exige al gobierno mexi
cano acuerdos que garanticen que controlará la 
movilización popular y resguardará las fronte
ras estadounidenses. 

Consideramos que por estos acuerdos en México 
se está criminalizando al movimiento popular de 
protesta (Ateneo, Oaxaca, Chiapas entre otros) 
y obstaculizando la organización política de las 
mujeres con lo que estamos retrocediendo 150 
años como país. El acuerdo con Estados Unidos 
es de carácter militar al que también se le ha 
llamado "Plan Mérida" que por cierto es similar 
al Plan Colombia, y que se traduce entre otros 
aspectos en "un multimillonario paquete de 
asistencia militar de Estados Unidos que redun
dará en mayor cesión de soberanía y la subordi
nación de las instituciones armadas nacionales 
a la potencia imperial. Ya conocemos que el 
militarismo suele ocupar y violar a las mujeres 
como estrategia de guerra. 

En este marco habrá que ubicar el que a las 
fuerzas militares de México se les haya enco
mendado la seguridad pública con el objetivo 
de combatir a la delincuencia organizada y que 
está constituyendo un serio obstáculo al pleno 
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ejerc1c10 de los derechos de las mujeres, ya 
que son numerosos los casos denunciados por 
las organizaciones de sociedad civil que se han 
atribuido a elementos del ejército, delitos que 
quedan sin ser investigados ni castigados. 

México es reconocido internacionalmente como 
un Estado en el que impera la impunidad. En Abril 
del presente año, Human Rights Watch en un 
Informe le presentó 17 casos al gobierno mexi
cano. Recordemos que los delitos que comete el 
ejército son asumidos por la legislación propia 
de la Armada y no son materia de derecho civil 
y ya son numerosos los casos de ataque a las 
mujeres por parte de los militares y por mencio
nar solamente algunos, señalemos: Zongolica, 
Ver., Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Coahuila. 

No se ha logrado modificar el sistema de Justicia 
de las fuerzas armadas para que los militares 
que cometen delitos de derecho civil contra las 
mujeres y otros ciudadanos sean juzgados por 
la justicia civil. Y de aprobarse recientes modifi
caciones promovidas por el Ejecutivo mexicano 
"Adición a la Ley de Seguridad Nacional" (Abril, 
2009) se comprometerá gravemente la vigen
cia de los derechos humanos porque se identifi
cará supuestos de seguridad pública con casos 
de seguridad interior, quedando la sociedad civil 
al arbitrio de las fuerzas militares como son los 
cateos sin orden judicial. Por "El Procedimiento 
para declarar la existencia de una afectación a 
la seguridad Interior" se autoriza al Ejecutivo sin 
la intervención del Congreso para declarar una 
afectación a la seguridad interior y está compro
bado que el Estado, cuando se trata de proteger 
a los ciudadanos y ciudadanas en estos casos, 
ni investiga ni protege. Las organizaciones de 
sociedad civil afirman que México se está mili
tarizando, cuestión que se confirma también por 
la aparición de paramilitares, como sucedió en el 
caso de Acteal. 

IV. La Migración 

Un derivado del modelo económico global insos
tenible humanamente es la migración que 
impacta no solamente a las mujeres campesi
nas si no a las mujeres de la ciudad. México se 
ha convertido en el campeón de la migración 
mundial, superando a países como India, Fili
pinas, Marruecos y Turquía, con 11 millones de 
connacionales en Estados Unidos, y 28 millones 
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de personas de origen mexicano en aquel país. 
La expulsión de mexicanos y mexicanas hacia 
Estados Unidos ahora también incluye a perso
nas de mayor nivel educativo, con alrededor de 
un millón de profesionistas que han emigrado 
para obtener mayores oportunidades de trabajo 
y mejor nivel de vida. Lo anterior representa 
un desperdicio del potencial poblacional para 
el desarrollo de México, pues se ha detectado 
que 800 municipios del país ya registran tasas 
negativas de población. El Consejo Nacional de 
Población, organismo dependiente de la Secre
taria de Gobernación, calculó que en años pasa
dos, anualmente 500 mil personas viajaron al 
exterior por falta de oportunidades de educación 
y empleo. Y más recientemente se publicó que 
en 2005, casi la mitad de los migrantes fueron 
mujeres. 

Tradicionalmente, las mujeres han migrado 
principalmente como acompañantes de algún 
varón, sea su esposo, padre, hijos o hermanos. 
Una nueva situación es que ya no migran úni
camente en esta condición. Lo hacen solas. La 
mayoría son jóvenes y viajan en búsqueda de 
trabajo. En su recorrido hacia el norte, están 
expuestas a abusos físicos y sexuales de parte 
de coyotes, autoridades policíacas y en algunos 
casos de sus compañeros de viaje. Una vez que 
llegan a su destino, son candidatas a los traba
jos menos calificados, más duros, peor pagados 
y muchas veces de mayores riesgos (trabajos 
de cuidado, entretenimiento, prostitución, entre 
otros). 

Las costumbres rurales suelen marginar a las 
mujeres de la participan política y todavía en 
muchas comunidades indígenas los padres eligen 
al futuro esposo y se suele correr de la comu
nidad a las jóvenes que optan por aceptar a un 
compañero que sea de otra comunidad o etnia. 
En este sentido también podemos afirmar que 
la migración está produciendo cambios. Sería 
necesario investigar que tipo de cambios impac
tan y modifican la estructura familiar campesina 
y de producción agrícola. 

La migración interna también se ha incremen
tado: aproximadamente 7,000 mujeres de los 
pueblos nahuas, tlapanecas y mixtecas de la 
montaña de Guerrero emigran anualmente a los 
campos agrícolas de los Estados de Baja Califor
nia, Sonora, Jalisco y Sinaloa. En los contingen
tes se incluyen niñas y niños. 

CUADERNO 

En cuanto a los efectos de la migrac1on en 
la vida de las mujeres que se quedan en las 
comunidades expulsadoras de mano de obra 
masculina, son ellas las que asumen la respon
sabilidad del hogar, del cuidado familiar y, en 
muchos casos, las responsabilidades laborales 
de cuidar la tierra o las actividades producti
vas remuneradas que sostienen la familia y la 
comunidad en su conjunto. "La permanencia en 
la comunidad de origen, además de condenar 
a la mujer a la espera y a la asunción plena de 
todas las responsabilidades familiares, tiene a 
su vez repercusiones sicológicas importantes" 
Evelyne Sinquin Feuillye, estudiosa del tema 
llama "la otra cara del dólar" a las que consi
dera las repercusiones que la migración mas
culina tiene en la vida cotidiana de las mujeres 
en las comunidades de origen, desde la disper
sión del grupo doméstico, caracterizada por el 
abandono, el aislamiento, la soledad, hasta la 
sensación de engaño causada por la comunica
ción virtual permitida por Internet, o por telé
fono, pasando por los conflictos entre esposas 
y madres de migrantes acerca del uso de las 
remesas. 

En el informe elaborado por la CEPAL y diversas 
organizaciones de Naciones Unidas "Ni una más 
El derecho a vivir una vida libre de violencia en 
América Latina y El Caribe" se señala que tan 
sólo en el aspecto de las agresiones sexuales, 
físicas y psicológicas contra mujeres migran
tes, la frontera México-Estados Unidos es con
siderada uno de los lugares más peligrosos del 
mundo en el que las mujeres son víctimas de 
violencia sexual, prostitución forzada, trata y 
feminicidio en su máxima expresión. Y alerta 
afirmando que la violencia aumenta la pobreza, 
impide el desarrollo productivo y trae desequi
librios al desarrollo nacional, particularmente 
cuando impacta a mujeres pobres, migrantes, 
indígenas, afrodescendientes y a quienes viven 
en contexto de conflicto armado. 

Muchas de las mujeres son enganchadas y 
engañadas en sus propios pueblos a donde 
llegan los tratantes con la promesa de conse
guirles mejor calidad de vida y salarios altos 
en Estados Unidos. En estas trampas inclusive 
se promete matrimonio con la persona que las 
contacta. En México existen municipios como en 
el Estado de Tlaxcala tolerados por las autori
dades municipales, estatales y federales en que 
algunas organizaciones delictivas ya se dedican 
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a la exportación de mujeres jóvenes a Estados 
Unidos para la prostitución con la autorización 
de los padres de familia, a tal grado que algunos 
niños expresan que su empleo hacia el futuro 
será el regentear este tipo de "negocio". 

B) CONDICIONES FAVORABLES Y ALGU
NAS ESTRATEGIAS PARA EL AVANCE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS HUMA
NOS DE LAS MUJERES 

Es un hecho que la sociedad mexicana, todavía 
en el marco existente de un sistema patriarcal, 
va creciendo en conciencia social sobre la impor
tancia y significado de la defensa de los dere
chos de las mujeres. Este proceso ha sido desde 
luego, con altas y bajas y su avance responde 
a la lucha constante de las mujeres. También 
se cuenta con el reconocimiento por parte del 
movimiento social organizado que afirma que 
las propuestas y movilización de las mujeres ha 
sido factor de impulso y avance del movimiento 
social y popular en su conjunto, de tal forma 
que ya no pueden ni deben ignorar la participa
ción de las mujeres. 

En primer lugar reconocemos que muchas femi
nistas desde la década de los 70s. y 80s. han 
conseguido cambios, por la producción, diversi
ficación y difusión de la temática feminista y por 
la organización de grupos de mujeres avocadas 
a la articulación de la perspectiva de género 
que incluía la propuesta de construcción de una 
sociedad más democrática y la estrategia de 
luchar por el pleno ejercicio de su ciudadanía. 
Numerosas feministas investigadoras, académi
cas, líderes políticas, profesionistas han apor
tado y aportan al avance de la construcción de 
los derechos de las mujeres asesorando diver
sos procesos y van también creando espacios 
de articulación, e instituciones que apoyan las 
diferentes corrientes del feminismo: ONGs, cen
tros de investigación, redes temáticas, centros 
de capacitación, y otros. 

Numerosas feministas a más de crear organiza
ciones civiles para abordar diferentes aspectos 
temáticos, han participado en distintos niveles 
de gobierno e instituciones así como en el poder 
legislativo, asumiendo tareas desde las cuales 
van impulsando cambios políticos y sociales que 
aportan a la transformación de la cultura, las 
estructuras y los sistemas de la sociedad. 
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Mención particular merece el avance de los 
derechos de las mujeres en la propuesta de 
leyes a su favor, tanto a nivel general como en 
las legislaciones estatales. Entre las leyes con
seguidas destacamos La Ley General de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, 
que desde las organizaciones sociales se ha 
constituido en un instrumento de capacitación 
y lucha de las mujeres. También Las Cáma
ras legislativas cuentan sistemáticamente con 
Comisiones de Equidad y Género que promue
ven presupuestos públicos para programas de 
apoyo a las mujeres. 

En el aspecto de los mecanismos a nivel interna
cional que permiten avanzar a las mujeres están 
los propuestos por Naciones Unidas, entre otros 
los eventos que ha organizado como las Confe
rencias Internacionales temáticas que impactan 
a los gobiernos e instituciones que forma parte 
de la ONU y que a través de sus acuerdos van 
produciendo cambios institucionales como es el 
caso de la creación de las Comisiones que vigi
lan el cumplimiento de los derechos humanos y 
promueven la transversalización de la perspec
tiva de género en diversas instancias e impul
san la creación de los institutos nacionales de la 
Mujer, mecanismos todos a los cuales las orga
nizaciones de las mujeres pueden acudir. A la 
vez la difusión de estos acuerdos impactan a las 
diversas sociedades civiles. 

En el aspecto político, la Comisión Europea ha 
jugado un rol importante porque a finales de 
los ochenta, cuando uno de los partidos propuso 
listas paritarias para las elecciones, dio lugar a 
que posteriormente la Comisión retomara la 
idea y en una reunión Cumbre acuñó el con
cepto de "democracia paritaria", rebasando el 
concepto de cuotas partidarias al declarar que 
las mujeres representaban más de la mitad de 
la población y que practicar la igualdad suponía 
la paridad en la representación y la administra
ción de las naciones. 

El feminismo ha llegado a las mujeres de los 
sectores populares: rurales indígenas, sindica
listas, urbano populares, trabajadoras domés
ticas, universitarias y otras que han creado sus 
propias articulaciones, organizaciones y redes 
del movimiento social y han avanzado por la 
construcción de condiciones que favorecen el 
impulso a la defensa de sus derechos humanos. 
Un buen mecanismo organizacional con carác-
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ter latinoamericano y mundial ha sido el lanza
miento de redes y campañas como la Marcha 
Mundial de las Mujeres que permiten la movili
zación, evaluaciones y seguimiento. 

También las organizaciones sociales de muje
res se han articulado al movimiento social 
mixto para participar en las estrategias políti
cas de unidad y acción a nivel global y trans
versalizar sus propuestas de género en las 
agendas del movimiento de las organizaciones 
emanadas de los distintos sectores. Destaca 
así mismo el surgimiento de grupos, organi
zaciones y redes de hombres de sociedad civil 
que reflexionan y aportan el análisis sobre su 
propia identidad, de tal forma que el femi
nismo va contando con aliados y se avanza en 
un cambio incluyente. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS DESDE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES 

Afirmamos que se han creado numerosos espa
cios por y para las feministas que van apor
tando teórica y metodológicamente al análisis 
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de la condición de las mujeres con sugerencias 
de cambio, creación de estrategias y elabora
ción de agendas . Desde las redes de mujeres 
de organizaciones sociales y civiles apuntamos 
las siguientes estrategias que se están impul
sando: 

• Desde sus programas se informa al mayor 
número posible de mujeres sobre la estruc
tura económica y financiera mundial, sobre 
sus mecanismos, el significado del derecho 
de propiedad, la desigualdad también sobre 
quienes toman las decisiones macroeconó
micas, así como sobre el impacto en la vida 
y quehacer de las mujeres. 

• Exigen participación en encuentros, foros, 
seminarios en que las organizaciones del 
movimiento popular mundial, latinoameri
cano y nacional toman acuerdos en torno 
a la macroeconomía para deslegitimar la 
imposición y el modelo de los Tratados de 
Libre Comercio desde donde se analizan los 
tres roles actuales de las mujeres: economía 
del cuidado, la acción comunitaria y práctica 
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ciudadana y su participación en el trabajo 
asalariado. 

• Deslegitiman la cultura patriarcal que se arti
cula al modelo de economía global, nacional 
y local vigente y proponen nuevas relaciones 
de poder entre mujeres y hombres. 

• Luchan por la seguridad universal, a través 
de un sistema de seguridad social integral 
que independientemente del trabajo asala
riado permita atender la salud de las mujeres 
y de todo el pueblo. Se movilizan en torno a 
iniciativas por la soberanía alimentaría y una 
producción agrícola basada en la agroecolo
gía sustentable, que respete el equilibrio de 
la naturaleza, que se produzca sin venenos 
químicos y sin trasgénicos y que impulse 
cambios en las políticas públicas nacionales 
e internacionales bajo el enfoque de la sos
tenibilidad humana social, afirmando que los 
bienes naturales son comunes; nos pertene
cen a todas y todos. 

• Se incorporan a los ejes por la maternidad 
libre y voluntaria, por la despenalización del 
aborto y contra todo tipo de violencia hacia 
las mujeres. Así mismo se organizan en torno 
a los ejes de campañas, entre otros contra la 
violencia y la injusta desigualdad económica 
que impacta a las mujeres. Reconocen y res
petan la diversidad sexual como un principio 
humano. 

• Establecen espacios de capacitación perma
nente. 

• Impulsan un modelo de autodeterminación 
económica y política nacional. Un sistema 
económico de soberanía nacional democrá
tico, sostenible y desde la perspectiva de 
género. 

• Analizan, reflexionan cada una de las situa
ciones locales y regionales nacionales tanto 
en lo referente a la economía del cuidado 
como buscando alternativas de cambio que 
en un proceso de buen vivir, logren articu
larse y proponer un nuevo modelo económi
co-político social de buen vivir que se impulse 
desde lo local. 
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• Para un mayor impacto que produzca cambios 
económicos, culturales y de género estable
cen alianzas entre organizaciones de mujeres 
y organizaciones mixtas del movimiento social 
y otras iniciativas de sociedad civil. Actual
mente las feministas mexicanas que se eva
luaron desarticuladas, impulsan un proceso 
de organización amplio para impactar más 
cualitativamente en las decisiones de política 
pública y gubernamental. 

• Las mujeres de las redes de ONGs tratan de 
incidir en la elaboración de política pública 
con propuestas que resulten viables a nivel 
municipal, estatal y regional, tratando de 
encontrar desde el fortalecimiento local lo 
que podría ser un modelo de nuevo sistema 
que articule la economía feminista.C3 

B I B L I O G R A F I A: 

El TLCAN-plus, también llamado ASPAN. Bole
tín Chiapas al Día. No.470 y siguientes: CIEPAC. 
Boletín de ASC: México-USA: Relaciones Peli
grosas. TLCAN-plus RMALC: Alejandro Villamar. 
Varios documentos sobre ASPAN 

Alberto Arroyo. En Voz Alta No. 546. Chiapas. 
México. 

Deep Integration. Traducción por Programa de 
las Américas. 

UNFPA, 2000 y UNAIDS 2000 E Ursula Oswald 
Agricultura y Soberanía Alimentaria Seminario 
ABC de la OMC organizado por Mujeres Hacia 

Cancún y la Red Nacional Género y Economía. 

En Defensa de las Pequeñas Fincas, cuatro textos 
sobre la Reforma Agraria. Catalunya, 2004, pg. 
131) 

Edición Resistencia y Alternativas de las Mujeres 
Frente al Modelo Globalizador. 

Publicación de la Red Nacional Género y Econo
mía. México. 

Irene León: Declaración de Nyéléi: Foro Inter
nacional sobre la Soberanía Alimentaria. 
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En la escuela del cuidado del ser* 

Una Teología que no se ocupe hoy del cuidado de 
la tierra, de la vida, del agua, de los bosques, no 
sería Teología. Dios cuida de todas sus criaturas 
y no puede hacerlo sino a través de nuestras 
pobres manos, de nuestro cerebro de hombres 
y de mujeres, indígenas, blancos, negros, con 
capacidad de tomar decisiones, hoy .... Una Teo
logía despreocupada del cuidado de la tierra 
y de la vida, estaría fuera de las preocupacio
nes de este amanecer del Siglo XXI y del sen
timiento de angustia que nos invade desde la 
pregunta por el futuro. Porque las posibilidades 
de vivir sobre la tierra no son infinitas, porque 
los recursos del planeta son limitados, porque 
si seguimos viviendo al estilo de Europa y USA 
i necesitaríamos nueve planetas más! 

El Club de Roma publicó en 1972 «Los límites 
del crecimiento» y no fue escuchado. En 1992 
«Más allá de los límites del crecimiento» con
firmó esta profecía al denunciar que estábamos 
en peligro de sobrepasar la capacidad del pla
neta para absorber y regenerar sus recursos. 
El 23 de septiembre de 2008 los científicos en 
Global Foot Print Network hablaron del «Día del 
sobre-pasamiento», en el que calculan que nos 
hemos desbordado en un 30% de la capacidad 
de reposición de los recursos necesarios para las 
demandas humanas. En este momento necesi-

Marta Inés Restrepo M. ODN 
Medellín, noviembre de 2009 

tamos más de una Tierra para atender a nuestra 
subsistencia ... 1 

De la ecología al eco-feminismo 

El cuidado del ser se asomó a la filosofía en el 
horizonte de Heidegger, pero nunca más que 
ahora apunta por un qué hacer. Dios Madre, Dios 
Creador, Dios donación de vida y sus criaturas que 
pueblan la tierra, piden una palabra de respuesta 
a este hombre y a esta mujer que hoy la habita
mos. Esta palabra debe hacer eco (eco-logía)2, en 
los hombres y las mujeres cuyo corazón todavía no 
se ha corrompido por la ambición del tener cueste 
lo que cueste. A través de nosotros, los que tene
mos por encargo el que el nombre de Dios no se 
olvide (Is 62,6), es preciso denunciar los estragos 
que produce la ambición de los depredadores. 

La ecología tiene que ver con las mujeres. Tam
bién la teología. Los movimientos feministas son 
fundamentalmente de mujeres para mujeres, 
aunque no totalmente. La teología feminista per
tenece a un género profético y apologético dentro 
de la Teología, escrita por mujeres y hombres 
que se ocupan de la causa de las mujeres, de sus 
derechos. Pero el eco-feminismo en su esencia, se 
refiere a las mujeres que se plantean su relación 
con el ecosistema desde su condición de muje
res que padecen pobreza, explotación, violencia, 
desplazamiento, migraciones a causa de la explo
tación inhumana de la tierra. Las teólogas por lo 
general no pertenecen a este grupo de mujeres. 
Ellas se han hecho solidarias de sus luchas a 
causa del seguimiento a Jesús, quien quiso una 
sociedad de iguales e incluyó a las mujeres en su 
itinerancia evangelizadora y liberadora. 

* Este artículo forma parte de la minga de revistas latinoamericanas 
sobre «Ecología y Religión en esta hora de emergencia planetaria». Ser
vicio animado por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASm 
1 Ver: Koinonia. Servicio bíblico Latinoamericano, Domingo 11 de 
octubre de 2009. www.servicioskoinonia.org/biblico/091011.htm 
2 Aunque no sea esta su etimología. Ecología tiene como 
raíz oikos, casa, se refiere a la tierra como mundo habitable, 
casa de todos . 
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La teología eco-feminista se ocupa del deterioro 
de la tierra y eleva su voz desde el discurso reli
gioso que lo soporta. Por otra parte, es la tarea 
inmediata de las mujeres desde la experiencia y 
la vivencia de su cuerpo, de su casa, de su familia 
y de su tierra. ¿No son todos ellos "lo mismo", 
una unión biosistémica? Porque el cuerpo es el 
pedazo de cosmos, el terruño que le ha sido con
fiado a la mujer para ser y para ofrecer sus hijos 
a la tierra. El cuerpo es la posibilidad del ser de 
la mujer. No sólo su útero, como pensaban los 
antiguos3 • Su cuerpo es experiencia vital que ella 
posee o no, en el que ella vive bien o no, desde el 
que ama, trabaja, vive y se desvive. Además, hoy 
las mujeres sabemos que "lo personal es también 
político", "ocasión de disputas y de desencuen
tros" 4, a ella la afectan los glifosatos y los pesti
cidas, los productos empacados y el deterioro de 
la biosfera. Es preciso mirar lo cotidiano no sólo 
con los ojos de la experiencia empírica, sino de la 
racionalidad crítica e instrumental. 

Del olvido de sí al cuidado de sí 

La ecología es sobre todo una tarea. El voca
blo circula por las disciplinas contemporáneas 
desde finales del siglo XIX (1834-1919). Haekel, 
su creador, pensaba en ese momento en todo 
lo que tiene que ver con la aparición y la con
servación de la vida desde la evolución, cuyas 
teorías empezaban a correr por los círculos cien
tíficos de Inglaterra. Las mujeres se sumaron a la 
preocupación ecologista como un efecto de pos
guerra. No en vano las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki despertaron en la humani
dad la angustia por la permanencia de los huma
nos en el planeta. Las guerras anteriores nada 
tuvieron que ver con la destrucción de la vida y 
del ecosistema que hoy presenciamos y los movi
mientos ecologistas han sido contemporáneos a 
la lucha por la igualdad en derechos políticos y en 
lo que hoy llamamos equidad de género. 

La Carta de la Tierra (1997) nos hace concien
tes de que no podremos sobrevivir sin un pacto a 
nivel global por la causa de la vida. Todos sabe
mos el interés, aún en la Iglesia, desde Pío XII, 
3 Tota mulier in utero est (toda la mujer está en su útero), 
afirmación de los filósofos griegos y de los juristas romanos. 
Cfr:www.moceop.net/spip.php?article499. tomado el 7 de 
Nov de 2009 . 
4 MENA LÓPEZ, Marice!. Ecofeminismo e interculturalidad . 
Dos paradigmas válidos para un pensamiento teológico inte
grador. Comunicación en el Coloquio para profesores de 
Teología. UPB, Medell ín, Oct-Nov de 2009 . 
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para que las mujeres se uniesen a las luchas 
civiles a través del sufragio. La Ecología tiene 
que ver con la casa común, con el oikos, como 
economía y como ecología ... Nada más propio 
de las mujeres que su referencia no solo a la 
casa familiar, en la que su familia la encuentra 
como tronco. Ella misma, su cuerpo, es casa de 
su hombre y de sus hijos. Esta experiencia de 
cuerpo habitado la hace más sensible al hábi
tat global, al diálogo, a la otreidad en los que 
reclama por la posibilidad de una relación en 
simetría con el varón. Mujer-casa, administra
dora y no solo dadora de vida. Imagen y Seme
janza de Dios a la que Adam nombró Eva, Vida. 

Una nueva sensibilidad 

Es un gran paso el de la inconsciencia del ser a 
su consciencia; este saber, esta conciencia per
tenece a la sabiduría de las mujeres de todos 
los tiempos y se da como experiencia y como 
vivencia en la medida en que ella misma se hace 
sujeto. 

Esta nueva sensibilidad de las mujeres a las 
cuestiones ecológicas había nacido en las tribus 
seminómadas: Mientras los hombres iban a la 
caza, las mujeres aprehendían el misterio de 
las semillas, de la levadura, de la fermentación, 
de los alimentos .. . Por algo se les atribuyó, res
pecto a las plantas medicinales y a las coccio
nes, el sagrado nombre de brujas5 . .. Su alquimia 
era el comienzo de las ciencias naturales y de 
la biotecnología. Las mujeres poseían secretos 
de transformación de la materia. Atentas a la 
vida en todas sus formas, las mujeres tuvieron 
que habérselas con los secretos de Dios. Esta 
sensibilidad por el cuidado de la vida no es de 
hoy. Antes hoy, en la carrera que a todos nos 
impone la modernidad acelerada por la técnica, 
en igualdad con los varones, reclamamos a las 
mujeres el descuido del ser, "el olvido del ser"6 • 

Sobre todo porque la profesionalización le ha 
impuesto cargas que la alejan de la tarea fun
damental: ser y hacer humanos, es decir hacer
nos más humanos. Pero ¿qué significa esto en 
términos de ecología? ¿cómo pasar del egocen
s Corresponde el nombre de brujas a mujeres sacerdotisas y 
chamanas del paleolítico y neolítico precristiano. www .ecu
menico .org/leer. ph p/953 
6 La Expresión es de Heidegger. La " muerte de Dios" y la 
caída en el nihilismo lo mismo que el auge de la Tecnología 
caracterizan al siglo XX. Estos fenómenos tienen su origen 
en el olvido del ser, que nos ha conducido al nihilismo y la 
tecnocracia. Cfr. Qué es la Metafísica (1949). 
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trismo al ecocentrismo? ¿cómo hacerlo desde el 
cristianismo en diálogo intercultural, interracial 
e interreligioso? 

Es curioso que hoy, en el club de Roma, 30 
años después de su fundación, se considere a 
la inteligencia emocional como esencial para el 
urgente cuidado del ser.. Esta inteligencia que 
podría compararse con el sexto sentido de las 
madres en el lenguaje familiar, y que el Primer 
Testamento ubica en el rahamim de Dios, en su 
ser entrañi-maternal que inclina el oído ante el 
gemido del pobre. A esta sensibilidad es a la que 
apela el eco-feminismo cuando aparece el clamor 
por una nueva antropología teológica y filosófica 
que de a la mujer el lugar que le corresponde en 
la reflexión sobre su condición humana, y con 
el clamor de la tierra todavía fértil, en proceso 
de desertización. Este es el clamor de todas las 
mujeres en los distintos entornos religiosos y 
políticos de nuestro universo mundo. 

De la sensibilidad al compromiso. 

No está en boga el sentido del compromiso . 
Nuestro mundo consumista e inmediatista hace 
cuanto puede por borrar el concepto de historia 
y sus relatos ... Siente una gran dificultad para 
interesarse por el pasado y con el, por los rela
tos de origen. Le cuesta el pensar que se puede 
comprometer con una causa, con una persona, 
con una familia, con la tierra. Ha olvidado al 
Dios del Pacto. El Dios del pacto desaparece de 
su mapa mental por esta misma razón, porque 
tiene que ver con una respuesta comprome
tida, responsable de parte de su pueblo. Hoy 
enfrentamos la dificultad de los jóvenes, de las 
empresas, de la economía, para hacer compro
misos, porque estos hacen tomar posición y 
obligaciones frente a un futuro incierto. 

Los compromisos nos hacen profundamente hu
manos. Están en la esencia constitutiva de nues
tro ser humanos. Se hacen con las personas, 
tienen que ver con la relación a los otros. También 
nuestro mundo es terriblemente individualista y 
los países son un aglomerado de individualidades 
anudadas por la extensión del ego individual en 
el ego colectivo. Por eso cada vez estamos más 
fragmentados. El cristianismo es fundamental
mente comunitario. Ha nacido en las casas, en las 
familias, en las comunidades, muchas veces con 
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mujeres cabeza de familia .7 Estar comprometi
dos con el proyecto de supervivencia de los hom
bres sobre la tierra tiene que ser un compromiso 
comunitario, planetario, que una a todos los hom
bres y mujeres en la ecumene universal. El eco
feminismo atraviesa las fronteras eclesiales y se 
convierte en un movimiento transcultural. Tiene 
que ver con las culturas indígenas y afroamerica
nas en nuestro continente. "Evoca una sabiduría 
mítica ancestral"ª. Volvemos a leer nuestros libros 
sagrados con el oído abierto a la poesía de otros 
susurros. Releemos el nuestro con el encanto 
de encontrar a Abraham elevando altares bajo 
las encinas, y admiramos las metáforas que nos 
hablan de Dios desde el agua, el viento y la nube, 
lo mismo que lo encontramos en el entorno del 
edén que palpita en los versos del Cantar de los 
Cantares. "El holismo religioso abre las puertas 
para la múltiple experiencia humana de la rela
ción con los valores "sagrados" ... "Sagrado es el 
nombre de las cosas y sus relaciones. Sagrada es 
la belleza que atraviesa todas las cosas" 9 • 

En el discurso eco-feminista encontraremos tér
minos que es necesario resignificar como los de 
conversión y compromiso, que tienen que ver 
con la Teología y con la Ética. 

Dorthee Salle afirma que la frase más atea que 
se haya oído en nuestro mundo es la de que 
"nosotras no podemos hacer nada"1º. 

A las mujeres comprometidas con la tierra, 
no sólo las encontramos en la Teología, como 
a Ivonne Gebara que es pionera del ecofemi
nismo latinoamericano con su tesis doctoral, en 
donde anunciaba su preocupación por el mal, 
pero sobre todo por el mal en femenino 11 • En 
2009, la Complutense de Madrid ha lanzado el 
libro: Mujeres y ecología, historia, pensamiento 
y sociedad que resalta la historia y el compro
miso de las mujeres con la defensa de la tierra. 
No "tienen que encargarnos el remendar la capa 
de ozono, pero estamos ocupadas en que no se 
rasgue más", han dicho. 12 

7 AGUIRRE MONASTERIO, Rafael. Del movimiento de Jesús 
a la Iglesia Cristiana : Ensayo de exégesis sociológica del 
cristianismo primitivo . Estella, Verbo Divino, 1998 
8 Mena Marice!, Art .. cit. 
9 lb . 
10 Cfr. ZUBÍA G. Marta, Compromiso (vivo). En: 10 Palabras 
clave en teología feminista. M. Navarra -P. de Miguel, Ed. 
2004. 
11 Le mal au féminin . Réflexions théologiques a partir du 
féminisme. L • Harmattan, Paris,1999 . 
12 Alicia H. Puleo, Cristina Segura y María Lu isa Cavana . 
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En realidad, muchas mujeres de todos los tiem
pos se han ocupado por la vida, por la naturaleza 
y la creación, sobre todo en tiempos de pestes, 
guerras, y hambrunas. ¿cómo no recordar a Hil
degarda de Bingen, a Juliana de Norwich, a sor 
Juana Inés de la Cruz? Todas ellas escribieron 
páginas admirables sobre el cuidado de un Dios 
Madre por sus criaturas. 

También hoy muchas de entre nosotras están 
dando la vida por la supervivencia de sus fami
lias, de sus pueblos y de sus tierras. Dos márti
res de tiempo reciente lo confirman en América 
Latina: Yolanda Cerón, pastora lista de la dióce
sis de Tu maco, Colombia, asesinada en 2001 por 
la defensa de los derechos de la negritud a sus 
tierras13 y Dorothy Mae Stang, conocida como la 
Hermana Dorothy, religiosa de Notre Dame de 
Namur, estadounidense, nacionalizada en Brasil 
y asesinada en el 2005 en la región de Pará, 
en su lucha por la defensa de la selva Amazó
nica. Reconocida por todos como una luchadora 
por los derechos humanos y sociales pero sobre 
todo ecológicos, ante las grandes empresas 
depredadoras del Brasil, avizoró el terrible daño 
sobre este pulmón del mundo y estuvo lista a 
dar la vida por su causa. Ella con este gesto 
nos defendía a todos. Este fue su testimonio: 
No voy a huir ni a abandonar la lucha de estos 
agricultores que están desprotegidos en medio 
de la selva. Ellos tienen el sagrado derecho a 
una vida mejor en una tierra donde puedan vivir 
y producir con dignidad sin devastarla 14• 

A ambas mujeres las urgía el compromiso con 
el Evangelio concretizado en los pobres y los 
campesinos. Por ellos y por sus tierras inmola
ron la vida, la primera a los 43 años de vida, la 
segunda a los 75. 

Todo cobra sentido en el pacto de Dios 

El Libro de la primera alianza, (Bereshit) alianza 
de fuego, nos habla de los pactos de Dios. 
Dios comprometido con la tierra con Noé, con 

http ://www.mujeresenred.net/. Tomado el 7 de Nov de 
2009 . 
13 Yolanda Cerón, defendió acérrimamente los derechos 
de las negritudes y trabajaba en la titulación de las tierras 
frente al avance de los grupos paramilitares que apoyaban 
al narcotráfico y a todo tipo de siembras que acabasen con 
la producción del pan coger en la costa pacífica colombiana 
y en la isla de Salahonda. 
14 Dorothy Stang (1931-2005) Tomado de 
http ://es .wikipedia .org/wiki/Dorothy _Stang 
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Abraham, con Moisés ... Dios del Pacto que será 
tantas veces roto por Israel, y sin embargo, es 
el Pacto el que da fundamento al hombre y a la 
mujer que se comprometen para hacer posible 
el futuro, el Dios de las bendiciones. Ésta será 
la señal del pacto que yo establezco entre mí 
y vosotros y toda alma viviente que está con 
vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco pondré 
en las nubes, el cual será por señal de convenio 
entre mí y la tierra". (Gen 9,12-13), Dios cuelga 
en el cielo su arco con el que no volverá a herir 
la tierra: 

Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente 
después de ti en sus generaciones, por alianza 
perpetua, para serte a ti por Dios, y a tu simiente 
después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente des
pués de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda 
la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré 
el Dios de ellos. (Gen 17,7-8; Ex 34,27)· 

El compromiso de las mujeres con la vida sobre 
la tierra es urgente y necesario. Todas las ecofe
ministas atribuyen a un cierto tipo de lectura del 
Génesis el que se haya derivado en un dominio 
por el varón dominador y posesivo, desde una 
visión antropocéntrica. Ellas se preguntan por 
el hasta cuándo15 de la promesa escatológica en 
que la naturaleza se verá liberada, con el adve
nimiento glorioso de los hijos de Dios. Las eco
feministas consideran que sin una sensibilidad, 
sin un compromiso por parte de la Teología y de 
las Iglesias con la configuración de una nueva 
antropología inclusiva, que subraye aquello que 
ya Jesús corregía en sus oyentes: En Génesis 
no fue así (Mt 19,8). Una llamada a volver a esa 
Palabra primera que diseñó al varón y a la mujer 
a su imagen, ino al varón solamente!. Antes del 
pecado la relación de todo el cosmos era profun
damente armónica y solidaria, en conversación 
con los peces y las aves, con el hermano sol, 
la hermana luna, la hermana agua .. . Fue Edith 
Stein quien advirtió el origen de la dominación 
masculina en la pareja humana como conse
cuencia de la caída original. "En el principio, en 
génesis, no fue así". Es esa caída original la que 
ha pervertido y alterado la relación del hombre 
con el mundo, como bien lo hace comprender 
Pablo en Romanos. 

Se trata de crear un nuevo paradigma de con
vergencias, en el que ninguna cultura domine o 
colonice a otra; un nuevo tipo de relación ecu-
1s TAMAYO ACOSTA. J.J . Un nuevo lenguaje sobre dios: 
perspectiva feminista . Doc. 



776 

menica en la que el sentido religioso, moral y 
estético de cada cultura interactúen en "la crea
ción de un espacio común compartido y deter
minado por la convivencia" 16• 

Una nueva espiritualidad 

Desde los textos fundadores del cristianismo, 
Pablo opone lo humano carnal a lo espiritual 
(lCor 2,14-3,3). Hay dos maneras de vivir la 
vida: desde su temporalidad y vulnerabilidad, 
desde el estar centrado "en sí mismo", en un 
egocentrismo que ignora a los otros y al destino 
final del cosmos y de la vida .. . o desde su espi
ritualidad, cuando aun el morir tiene sentido, 
desde Dios y por los otros y otras. Son también 
espirituales las dimensiones del ser que ama, 
que comprende, que sueña, que hace proyec
tos, que le busca un sentido a su existencia, que 
ordena su mundo desde una dimensión ética. 17 

El misterio de la encarnación de Dios invita a 
resituar la materia en el plan de salvación. La 
libertad gloriosa de los hijos de Dios que se 
asoma en la esperanza escatológica, es una 
invitación permanente a redescubrir el valor 
óntico del mundo que ha de ser transformado. 
Una actitud sacramental debe inclinarse por el 
valor del bios. De nada sirve un cosmos que no 
esté orientado a la vida en el orden de la super
vivencia. Por esto el compromiso con la ecología 
no debe ser sólo ético sino también espiritual y 
profundamente teológico. 

El compromiso de las mujeres con la ecología y 
con la vida en todas sus formas, exige también la 
lucha contra todos los atropellos, todas las viola
ciones, todas las mutilaciones a su cuerpo, a su 
vida y a sus derechos. Entonces será el momento 
de una espiritualidad acorde con el misterio de 
la creación, de la encarnación y de la salvación, 
con el cuidado de la vida y de sus fuentes. 

La primera Palabra dirigida por Dios a una mujer 
en el libro del Génesis, en donde manifiesta su 
infinita providencia y misericordia, es su diá
logo con Agar, una mujer discriminada por sus 
amos, violentada en su condición de madre y 
en los derechos de su hijo. Agar son todas las 
mujeres pobres de nuestros pueblos porque 
"es muy extenso el discurso místico acera de 
la noche oscura del alma pero la noche oscura 
16 lb. 
17 Spiritualité. En : DTS, T.XIV- XV, p 1142- 1154. 
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del cuerpo es aún más dolorosa. "Cuando el 
cuerpo y el espíritu se sienten aplastados, ahí 
tenemos la verdadera noche oscura del aban
dono, del dolor y de la confusión. Justo en esos 
momentos cuando todas las soluciones han 
fallado, las fuentes de la fortaleza son la com
pasión y un corazón sin límites"18 • Allí es donde 
Dios se nos revela como el que ve, como el 
que provee, como el que es providencia abso
luta. No por nada Agar lo primero que ve en 
su abandono y desprotección es una fuente de 
agua. A muchas mujeres en la Biblia volvere
mos a encontrar junto a las fuentes de agua: a 
Raquel y a la Samaritana. El mensaje es claro. 
El agua y la vida son equivalentes. Dios mismo 
está dispuesto a proveer su carencia. Incluso a 
"ser el Agua". Sería bueno poder detenerse en 
algunas de las muchas mujeres que han intuido 
este sentido del cuidado y han hecho teología 
sobre ello ... 

Hay quizás una gran intuición en los que aún 
hoy piensan que Dios tiene que ver algo con las 
mujeres, más aún, con que las mujeres tenemos 
que ver algo con Dios. Lo intuyó Mario Benedetti 
cuando escribía: 

¿ Y si Dios fuera mujer? 
pregunta Juan sin inmutarse, 

vaya, vaya, si Dios fuera mujer 
es posible que agnósticos y ateos 

no dijéramos no con la cabeza 
y dijéramos sí con las entrañas. 

Estas entrañas son la huella de Dios que desde 
el Primer Testamento nos está llamando al cui
dado de la tierra, de sus aguas, sus bosques, 
sus hijos. Un rahamim de Dios que debe afectar 
a los pueblos y a sus gobernantes. Que cambie 
el rumbo y el ritmo de autodestrucción que 
opera tanto en los consumidores como en todo 
lo que significa la producción y el comercio mal
dito de lo que nos envenena, y cuyos negocios 
devastan bosques, montes y selvas, guerras 
corrupción venta de armas ... lSerá posible darle 
un giro a la maldición de la tierra y volver a 
su bendición original? La respuesta está en una 
ética y en una espiritualidad a la que el eco
feminismo adhiere con su reflexión en clave de 
género.C3 

18 MARY GRAY. Con poder para liderar: hijas de Sofía trazan 
un camino. En : Europa con ojos de mujer. Primer Sínodo 
Europeo de Mujeres. Op .cit., p 110. 
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Preámbulo 

Nosotras, las mujeres, hace mucho tiempo que 
estamos marchando para denunciar y exigir el 
fin de la opresión a la que somos sometidas por 
ser mujeres, para que la dominación, la explo
tación, el egoísmo y la búsqueda desenfrenada 
del lucro que traen injusticias, guerras, conquis
tas y violencias tengan un fin. 

De nuestras luchas feministas y las de nuestras 
antepasadas que bregaron en todos los conti
nentes, nacieron nuevos espacios de libertad 
para nosotras, nuestras hijas, nuestros hijos, 
para todas las niñas y los niños que, después de 
nosotras, caminarán sobre la tierra. 

Estamos construyendo un mundo en el que la 
diversidad sea una ventaja, la individualidad al 
igual que la colectividad un enriquecimiento, 
donde fluya un intercambio sin barreras, donde 
la palabra, los cantos y los sueños florezcan. 
Este mundo considerará a la persona humana 
como una de las riquezas más preciosas. Un 
mundo en el cual reinará, equidad, libertad, 
solidaridad, justicia y paz. Un mundo que, con 
nuestra fuerza, somos capaces de crear. 

Las mujeres constituimos más de la mitad de 
la humanidad. Damos la vida, trabajamos, 
amamos, creamos, militamos, nos distraemos. 
Nosotras garantizamos actualmente la mayo
ría de las tareas esenciales para la vida y la 
continuidad de esta humanidad. Sin embargo, 
nuestra posición en la sociedad permanece sub
valuada. 

La Marcha Mundial de las Mujeres de la cual for
mamos parte, identifica al patriarcado como el 
sistema de opresión hacia las mujeres y al capi
talismo como el sistema de explotación de una 
inmensa mayoría de mujeres y de hombres por 
parte de una minoría. 

Estos sistemas se fortalecen mutuamente. Se fun
damentan y se conjugan con racismo, sexismo, 
misoginia, xenofobia, homofobia, colonialismo, 
imperialismo, esclavismo y trabajo forzado. 
Constituyen la base de los fundamentalismos 
e integrismos que impiden a las mujeres y a 
los hombres ser libres. Generan la pobreza, la 
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exclusión, violan los derechos humanos, parti
cularmente los de las mujeres y ponen la huma
nidad y el planeta en peligro. 

iRechazamos este mundo! 

Proponemos construir otro mundo donde la 
explotación, la opresión, la intolerancia y las 
exclusiones no existan más, donde la integri
dad, la diversidad, los derechos y libertades de 
todas y todos sean respetados. 

~sta Carta se basa en los valores de igualdad, 
libertad, solidaridad, justicia y paz. 

Igualdad 

Afirmación l. Todos los seres humanos y todos 
los pueblos son iguales, en todos los ámbitos y 
en todas las sociedades y tienen igual acceso a 
las riquezas, a la tierra, a un empleo digno, a 
medios de producción, a vivienda adecuada a , 
educación de calidad, a formación profesional, a 
la justicia, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente, a servicios de salud física y mental, 
a la seguridad durante la vejez, a un medioam
biente sano, a la propiedad, a cargos de repre
sentación política y de toma de decisiones a la , , 
energ1a, al agua potable, al aire puro, a medios 
de transporte, a las técnicas, a la información, a 
los medios de comunicación, al ocio, la cultura, 
el reposo, la tecnología y la ciencia. 

Afirmación 2. No hay condición humana o de 
vida que justifique la discriminación. 

Afirmación 3. No hay costumbre, tradición, reli
gión, ideología o sistema económico o político 
que pueda justificar el poner a una persona en 
situación de inferioridad, ni permitir actos que 
pongan en peligro su dignidad e integridad física 
y sicológica. 

Afirmación 4. Antes de ser cónyuges, compañe
ras, esposas, madres y trabajadoras, las muje
res somos ciudadanas de pleno derecho. 

Afirmación 5. Las tareas no remuneradas, califi
cadas de femeninas, tareas que aseguran la vida 
y la continuidad de la sociedad (labores domésti
cas, cuidado de las niñas y los niños, de los fami
liares) son actividades económicas que crean 
riqueza y deben ser valorizadas y compartidas. 
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Afirmación 6. Los intercambios comerciales 
entre países son equitativos y no son perjudi
ciales para el desarrollo de los pueblos. 

Afirmación 7. Cada persona tiene acceso a un 
trabajo de justa remuneración, efectuado en 
condiciones seguras y salubres que le permite 
vivir con dignidad. 

Libertad 

Afirmación 1. Todo ser humano vive libre de 
todo tipo de violencia. Ningún ser humano per
tenece a otro, ni puede ser objeto de esclavitud, 
ni tener obligación de casarse, ni sufrir trabajos 
forzados, ni ser objeto de tráfico ni de explota
ción sexual. 

Afirmación 2. Cada persona goza de libertades 
individuales y colectivas que garantizan su dig
nidad, en particular: libertad de pensamiento, 
de conciencia, de creencia, de religión, de 
expresión, de opinión, de vivir libremente su 
sexualidad de manera responsable y escoger 
la persona con la que quiere compartir su vida, 
de votar, de ser elegida o elegido, de participar 
en la vida política, de asociación, de reunión, 
de sindicalizarse, de manifestarse, de elegir 
su domicilio, su nacionalidad, su estado civil, 
sus estudios, de escoger su profesión y ejer
cerla, su manera de desplazarse, de disponer 
de su persona y de sus bienes, de elegir su 
idioma de comunicación respetando a la vez 
las· lenguas minoritarias y las decisiones colec
tiva_s respecto del idioma de uso y de trabajo, 
de informarse, de cultivarse, de intercambiar 
ideas y de tener acceso a las tecnologías de la 
información. 

Afirmación 3. Las libertades se ejercen en un 
ámbito de tolerancia y de respeto de la opinión 
ajena, y dentro de parámetros democráticos y 
participativos. Las libertades conllevan respon
sabilidades y deberes para con la comunidad. 

Afirmación 4. Las mujeres tomamos libremente 
l~s decisiones en lo que a nuestro cuerpo, sexua
lidad y nuestra fecundidad se refiere, y decidi
mos por nuestras mismas si tener o no hijas o 
hijos. 

Afirmación S. Sólo en un marco de libertad e 
igualdad puede ejercerse la democracia. 
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Solidaridad 

Afirmación l. Se promueve una solidaridad inter
nacional entre las personas y los pueblos exenta 
de todo tipo de manipulación e influencia. 

Afirmación 2. Todos los seres humanos son inter
dependientes y comparten el deber y la voluntad 
de vivir juntos, de construir una sociedad gene
rosa, justa e igualitaria, basada en los derechos 
humanos, exenta de opresión, de exclusiones, de 
discriminaciones, de intolerancia y de violencias. 

Afirmación 3. Los recursos naturales, los bienes 
y los servicios necesarios para la vida de todas 
y de todos son públicos y de calidad, y todas 
las personas tendrán acceso a ellos de manera 
igualitaria y equitativa. 

Afirmación 4. Los pueblos administran los recur
sos naturales que se encuentran en sus territo
rios y deben respetar el medioambiente y velar 
por su preservación y sostenibilidad. 

Afirmación S. La economía de la sociedad está al 
servicio de aquéllas y aquellos que la componen 
y se centra en la producción y en los intercam
bios de las riquezas socialmente útiles, las cuales 
se distribuyen entre todas y todos, garantizando 
ante todo el bienestar de la colectividad, elimi
nando la pobreza y asegurando un equilibrio entre 
el interés general y los intereses individuales. ~s 
una economía con la cual se asegura la soberan1a 
alimentaria. No permite la búsqueda exclusiva de 
la ganancia sin satisfacción social ni la ~7umu
lación privada de los medios de producc,on, de 
las riquezas, del capital, de las tierras; ni la con
centración de las tomas de decisión en manos de 
algunos grupos o de algunas personas. 

Afirmación 6. La contribución de cada una y de 
cada uno a la sociedad está reconocida y se tra
duce en derechos sociales, sea cual sea la fun
ción que ocupen. 

Afirmación 7. Las manipulaciones genéticas 
están controladas. No hay derecho de propiedad 
sobre el ser vivo ni sobre el genoma humano. Se 
prohibe la clonación humana. 

Justicia 

Afirmación l. Todas las personas, independien
temente de su país de origen, de su nacionalidad 
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y de su lugar de residencia, son consideradas 
ciudadanas y ciudadanos con plenitud de goce 
y ejercicio de sus derechos humanos (derechos 
sociales, económicos, políticos, civiles, cultura
les, sexuales, reproductivos, medioambientales) 
de una manera igualitaria, equitativa y verdade
ramente democrática. 

Afirmación 2. La justicia social está basada en 
una redistribución equitativa de las riquezas que 
permite eliminar la pobreza, limitar la riqueza 
y garantizar la satisfacción de las necesidades 
esenciales de la vida buscando mejorar el bien
estar de todas las personas. 

Afirmación 3. Se garantiza la integridad física y 
moral de todas y todos, se prohíbe la tortura, 
los tratamientos humillantes y degradantes. Las 
agresiones sexuales, las violaciones, las mutila
ciones genitales femeninas, las violencias espe
cíficas contra las mujeres, el tráfico sexual y la 
trata de los seres humanos se consideran críme
nes contra la persona y contra la humanidad. 

Afirmación 4. Se instaura un sistema judicial 
accesible, igualitario, eficaz e independiente. 

Afirmación 5: Cada persona goza de la protec
ción social necesaria para garantizarle el acceso 
a la alimentación, a la atención, a la vivienda 
salubre, a la educación e información, a la segu
ridad durante su vejez y tiene acceso a suficien
tes ingresos para vivir dignamente. 

Afirmación 6. Los servicios de salud y los ser
vicios sociales serán públicos, de calidad, acce
sibles y gratuitos para todos los tratamientos, 
todas las pandemias y en particular para el 
VIH. 

Paz 

Afirmación l. Todos los seres humanos viven 
en un mundo de paz. La paz resulta en parti
cular de la igualdad entre los sexos, la igualdad 
social, económica, política, jurídica y cultural, 
del respeto de los derechos, la erradicación de la 
pobreza que garantizan a todas y todos una vi?a 
digna, exenta de violencia, donde cada cual dis
pone de un trabajo y recursos suficientes para 
alimentarse, tener vivienda, vestirse, instruirse, 
estar protegido en la vejez, tener acceso a los 
cuidados necesarios. 
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Afirmación 2. La tolerancia, el diálogo, el res
peto a la diversidad son garantes de paz. 

Afirmación 3. Se excluyen todas las formas de 
dominación, de explotación y de exclusión por 
parte de una persona sobre otra, de un grupo 
sobre otro, de una minoría sobre una mayo
ría, de una mayoría sobre una minoría, de una 
nación sobre otra. 

Afirmación 4. Todos los seres humanos tienen 
derecho a vivir en un mundo sin guerra y sin 
conflicto armado, sin ocupación extranjera ni 
base militar. Nadie tiene derecho sobre la vida o 
la muerte de las personas o de los pueblos. 

Afirmación S. No hay costumbre, tradición, ideo
logía, sistema económico o político que justifi
que la violencia. 

Afirmación 6. Los conflictos, ya sean armados 
o no, entre países, comunidades o pueblos se 
resuelven mediante la negociación, para alcan
zar soluciones pacíficas, justas y equitativas 
tanto a escala nacional, como regional e inter
nacional. 

Llamado 

Esta Carta Mundial de las Mujeres para la Huma
nidad hace un llamado a todas las mujeres y a 
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todos los hombres, a todos los pueblos oprimi
dos del planeta a proclamar individual y colec
tivamente su poder para transformar el mundo 
y modificar radicalmente los nexos que los unen 
para desarrollar relaciones basadas en la igual
dad, la paz, la libertad, la solidaridad y la jus
ticia . 

Hace un llamado a todos los movimientos socia
les y a todas las fuerzas de la sociedad a actuar 
para que los valores que defendemos en esta 
Carta sean verdaderamente puestos en prác
tica y para que las instancias de poder político 
tomen todas las medidas necesarias para su 
aplicación. 

La Carta invita a la acción para cambiar el 
mundo. i Hay urgencia! 

Ningún elemento de esta Carta puede ser inter
pretado o utilizado para emitir opiniones o llevar 
a cabo actividades contrarias al espíritu de esta 
Carta. Los valores que aquí se defienden forman 
un conjunto y son iguales en importancia, inter
dependientes e indivisibles; el lugar que ocupan 
en la Carta es intercambiable.C3 

Version aprobada 
por las delegadas de 

la Marcha Mundial de las Mujeres 
el 1 O de diciembre 

de 2004, en Kigali, Ruanda. 
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[3 CHRISTUS 

Religión sin religión o 
hacia una espiritualidad laica 

Maria Corbí 
Centro de Estudio de las Tradiciones Religiosas (CETR), Barcelona 

Preliminares 

Voy a tener que plantear unos supuestos teóri
cos que pueden sonar un poco rudos. 

El primero es que cuando un sistema entra en 
crisis hay que revisar la crisis fuera del sistema. 
Aplicando esto a las religiones: "para estudiar 
la crisis de la religión hay que salirse del 
sistema de creencias". Hay que salirse del sis
tema de creencias como visión de la realidad y 
proyecto colectivo garantizado por Dios. Hay que 
salirse de la seguridad inmutable que las creen
cias confieren y del tipo de espiritualidad que 
condicionan. 

El segundo supuesto importante es la noción 
de antropología que altera la idea que tenemos 
de cultura. Al hablar de la cultura no hay que 
olvidar que se trata de un hecho propio de un 
peculiar tipo de vivientes. Es frecuente operar 
con una idea de cultura que corresponde a una 
antropología de cuerpo-espíritu. Esa antropo
logía ya no es la nuestra. Por consiguiente, la 
cultura es un hecho de un animal para vivir 
y para vivir con eficacia y dignamente. Esa 
es la primera función de la cultura. La segunda 
función es proporcionar un acceso a la realidad 
gratuita, a la belleza, a la profundidad del vivir, 
a la dimensión absoluta (no relativa a la necesi
dad) de lo real. Pero en ningún momento debe 
olvidarse que la función primaria de la cultura 
es proporcionar a los humanos un programa, un 
proyecto colectivo para vivir. 

Esta doble función de la cultura hace que tenga
mos una doble experiencia de la realidad: una 
como seres necesitados y otra gratuita. Pero el 
hecho de que la función primaria de la cultura 

sea hacer de nosotros unos vivientes viables 
comporta que cuando, en el desarrollo de la cul
tura, se encuentra un procedimiento más eficaz 
para vivir, se arrumbe al anterior. Por ejemplo, 
cuando aparece el tractor, los arados romanos 
desaparecen. No hay quien pare la sustitución 
del arado romano por un tractor, si no es la 
incapacidad económica. 

La sociedad de conocimiento es un instrumento 
eficaz para vivir. ¿En qué consiste ese tipo de 
sociedad? Usa el poder en las ciencias y las 
tecnologías, en un constante proceso de cre
cimiento y desarrollo, con una complejidad y 
riqueza de posibilidades enorme, como instru
mentos eficaces para sobrevivir. La sociedades 
de conocimiento, como potentísimo instrumento 
de sobrevivencia, no habrá quien las pare. Como 
los cazadores/recolectores no pudieron parar a 
la agricultura, o como la agricultura a la manera 
tradicional no pudo parar a la industria, o como 
la primera industrialización es incapaz de parar 
el crecimiento de las sociedades de conoci
miento. 

No se puede detener el crecimiento del nuevo 
tipo de sociedades industriales. Hay que asumir 
ese hecho, como hecho, tanto individual como 
colectivamente. Las añoranzas de otros tiempos 
y otras formas de vida, que puede pensarse que 
fueron mejores, es inútil y perjudica seriamente 
a los individuos y colectivos que se dejen sedu
cir por esa añoranza. 

La sociedad de conocimiento, como instrumento 
eficaz para sobrevivir, tiene una lógica interna 
y, a mi juicio, inevitable. Voy a intentar expli
carla con un gráfico (ver gráfico 1). Las flechas 
que apuntan a la derecha indican que están en 
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continuo cambio y progreso. Cada vez más ace
lerado. 

Dicen los técnicos que la capacidad informá
tica se duplicada cada dieciocho meses. Lo cual 
quiere decir que la capacidad de investigación 
de todas las otras ciencias se duplica cada die
ciocho meses. Las ciencias crecen últimamente 
en todas direcciones, en todos los ámbitos que 
tienen que ver con la vida humana. También en 
los axiológicos, también en los comunicativos, 

A las tecnologías, de las que están dependiendo 
las ciencias, les pasa exactamente lo mismo: 
también progresan continuamente. Además, 
el progreso de las tecnologías repercute en el 
progreso de las ciencias, y el progreso de las 
ciencias repercute en el de las tecnologías. Este 
conjunto en el recuadro crece continuamente 
exponencialmente. (Ver cuadro) 

El crecimiento continuo de las ciencias es 
cambio continuo de la interpretación de la 
realidad en todos los ámbitos. El cambio, 
el crecimiento en las tecnologías, dependiente 
e instrumento del crecimiento de las ciencias, 
supone el cambio continuo en las formas de tra
bajar, también en todos los ámbitos. Si cambian 
las maneras de trabajar continuamente, han de 

Nuevas maneras de trabajar n ~ 
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cambiar continuamente las maneras de organi
zarse. Si cambian las maneras de organizarse 
tienen que cambiar los proyectos, los fines y 
los sistemas de cohesión de los grupos. Todo 
cambia continuamente, rápidamente. Es una 
máquina que no hay quien la pare porque es 
un instrumento eficacísimo, como jamás se ha 
visto, para sobrevivir, pero que si no lo mane
jamos bien, también podría convertirse en un 
eficaz medio de morir. 

Esta nueva forma de v1v1r se asemeja a las 
garras de un tigre que destrozan todas las viejas 
formas de vivir, pensar y sentir. Todo este movi
miento va creando nuevos productos y nuevos 
servicios continuamente. Este estar creando 
continuamente nuevos productos y nuevos ser
vicios hace que la innovación sea la clave del 
éxito económico. Puesto que, de hecho, es la 
clave del éxito económico de empresas y países, 
arrastra a todo con su lógica. Esta es la lógica 
implacable de un instrumento potente para 
sobrevivir; por consiguiente tiene un alto grado 
de inevitabilidad. 

Este tipo de sociedad es una máquina pode
rosa que construirá una sociedad u otra, depen
diendo de quien la conduzca, de la calidad de los 
hombres que la construyan. Es legítimo sacar la 
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consecuencia de que oponerse a ella es inútil, es 
condenarse a la marginación. Hay que hacerse 
con ella, no dejarse marginar por ella. Ninguna 
cultura del pasado podrá frenarla por más 
bella que sea, porque ninguna cultura del 
pasado es tan eficaz para sobrevivir como ella. 

El tercer supuesto es el cambio de la antro
pología. Hay que aproximarse a los cambios 
que se están realizando con toda seriedad. No 
podemos permitirnos no tenerlos seriamente 
en cuenta. Hemos pasado, por el empuje de las 
ciencias y las tecnologías, de una antropología 
de cuerpo-espíritu, a una antropología donde 
esa dualidad no existe y que nos empalma con 
los restantes animales vivientes. 

Sin embargo, somos unos animales vivientes 
peculiares porque hablamos. Al hablar pode
mos dejar indeterminada parte de nuestra pro
gramación genética. No la tenemos totalmente 
fijada, como los demás animales, pero con el 
habla poseemos la posibilidad autoprogramar
nos y tenemos la posibilidad de cambiar la pro
gramación cuando convenga. En el pasado las 
autoprogramaciones que nuestros antepasa
dos construyeron pudieron durar milenios; en 
las sociedades de innovación y cambio continuo 
tendremos que cambiarla muy frecuentemente. 

Esta nueva antropología no es necesariamente 
materialista, ni excluye los fenómenos llama
dos espirituales, sino que precisa entroncar esos 
fenómenos espirituales en nuestra condición de 
animales. Por tanto no voy a practicar un reduc
cionismo de ningún tipo. La época de los reduccio
nismos de las ciencias ha pasado a la historia . 

Las ciencias saben que son modelos construidos 
para manejar la realidad. No son descripciones 
de la realidad sino modelos, como los mitos y 
símbolos fueron también construcciones para 
modelar la vida colectiva de acuerdo con un 
modo de sobrevivencia preindustrial. 

La expansión global de las sociedades de cono
cimiento y su impacto a nivel mundial nos ha 
conducido a que esta nueva antropología esté 
explícita o implícita en todo el mundo . Por tanto, 
el cambio explícito o implícito de la antropología 
nos aconseja que sería conveniente ir sustitu
yendo, paulatinamente, la palabra "espirituali
dad" por la de "cualidad humana profunda", 
puesto que la noción "espiritualidad" hace refe-
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rencia a una antropología que ya no es la nuestra 
y que, además, está conectada con las religiones 
y con sus sistemas de creencias, que tampoco 
son asumibles por individuos y sociedades que 
deben excluir todo lo que fije y estar siempre 
dispuestos a cambiar lo que sea y cuando sea. 

Estamos en un tipo de sociedad, la sociedad de 
conocimiento, que no es necesariamente neo
capitalista, ni capitalista, ni está ligada a ningún 
sistema. Este tipo de sociedades serán una cosa 
u otra dependiendo de la humanidad que quera
mos construir, de los postulados que planteemos 
y de los proyectos colectivos que construyamos, 
de la cualidad del medio que queramos man
tener, de la cualidad humana que queramos 
conseguir con el instrumental que nos ofrece la 
nueva sociedad. Todo dependerá de los postula
dos axiológicos que hagamos y de los proyectos 
que hagamos a partir de esos postulados. Todo 
está en nuestras manos. 

Tipos de sociedades 

Para comprender la situación, haremos un 
breve repaso de los principales tipos de cultu
ras por los que ha pasado nuestra especie. Las 
sociedades humanas han recorrido tres grandes 
estadios. Estos estadios culturales tienen que 
ver con el modo de sobrevivencia; tienen que 
ver con cómo comemos y sobrevivimos en este 
planeta. 

Sociedades pre-industriales: son las que 
sobreviven con medios preindustriales. Estas 
sociedades comprenden 4 estadios : 

Sociedades cazadoras-recolectoras, son las que 
viven básicamente de la caza, y subsidiaria
mente de la recolección. Se vivió de esta manera 
por centenares de miles de años, es el tipo de 
cultura que nos humanizó. 

Las culturas que practicaban una agricultura pri
mitiva, vivían de un pequeño huerto de tubércu
los, maíz, mijo, entre otros; y subsidiariamente 
de la caza y recolección. 

Sociedades que vivían de agricultura avan
zada de riego y cultivo a gran escala. Su prin
cipal alimento era el trigo, el arroz, maíz, y 
subsidiariamente vivían también del comercio, 
la caza, recolección, etc. 
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Sociedades ganaderas: vivían de los productos 
del ganado, que intercambiaban por produc
tos agrícolas, subsidiariamente del comercio, la 
caza y la recolección . 

Sociedades industriales: viven de la indus
tria. La industria empezó en pequeños núcleos 
en el seno de las grandes sociedades preindus
triales-agrarias autoritarias, pero esos pequeños 
núcleos fueron creciendo paulatinamente hasta 
llegar a barrer del todo a las sociedades prein
dustriales en las que aparecieron. En los países 
llamados desarrollados, en el sentido material 
de sobrevivencia, se ha barrido ya del todo la 
sociedad preindustrial: en la Europa occidental, 
en Japón, en Estados Unidos y muchos otros 
países. 

Sociedades de conocimiento: al mismo 
tiempo que la industrialización se generaliza, 
aparece en su seno la sociedad de conocimiento, 
o de cambio continuo, o también llamadas 
sociedades informatizadas. Primero comienzan 
en pequeños núcleos, ya plenamente industria
lizados y se van extendiendo poco a poco, y es 
de suponer que barrerá por completo la socie
dad industrial anterior. Aunque sea todavía un 
sector minoritario, es ya el que lleva la batuta en 
la economía y en el cambio social, en la trans
formación cultural, porque, como ya indicamos, 
la innovación es la clave del éxito económico. 
Estamos condenados a ponernos en manos de 
las sociedades de innovación y cambio continuo. 
Llamaremos a estas nuevas sociedades indus
triales, sociedades de conocimiento, sociedades 
de la segunda gran industrialización. 

Sociedades mixtas: Teniendo estos estadios 
en cuenta, resulta que tenemos cuatro tipos de 
sociedades mixtas: 

Compuesta por mayoría preindustrial y minoría 
industrial, que va invadiendo más y más ámbitos. 
Así hemos vivido en Europa y otros países, unos 
150 años. Se generaliza la industrialización a partir 
de los años setenta del siglo pasado. La mayoría 
preindustrial poco a poco va cediendo espacio a la 
industria. Ahí están todavía muchos países. 

Compuesta por mayoría industrial y minoría de 
sociedad de conocimiento. La nueva sociedad 
industrial va invadiendo con bastante celeridad 
el ámbito de la primera sociedad industrial. Ahí 
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se sitúan los países que se dicen desarrollados 

Compuesta por una mayoría preindustrial, una 
sección importante de sociedad ya industriali
zada y una minoría, de sociedad de conocimiento, 
ya asentada y aceptada. Ahí estarían situados 
muchos países emergentes como México, Brasil, 
la India, Sudáfrica, China. 

Los países que viven pre-industrialmente con 
pequeñísimos sectores industriales muy inci
pientes. Estos serían los países subdesarrolla
dos. 

Pero la industria tiende a crecer en todos los 
ámbitos y ojalá crezca e invada todo, en todos 
los países. Sería la única manera de que no 
hubiera desigualdad y marginación. 

Este tipo de sociedades mixtas sirven para com
prender el estado de la crisis, o de no crisis de la 
religión en los países y en las diversas regiones de 
los países. En donde se da un sector muy amplio 
de la sociedad preindustrial hay religión. Donde 
hay menos sociedad preindustrial, hay menos 
religión . Donde desaparece la sociedad preindus
trial, la religión está en crisis mortal. La religión 
está viva cuando las condiciones preindustriales 
perviven, y entra en crisis cuando las condiciones 
preindustriales de vida desaparecen. 

En las sociedades mixtas con mayoría de sec
tores preindustriales, incluso en ese caso las 
sociedades están cambiando. La globalización 
mina las viejas formas de vida mediante las 
comunicaciones que llegan a cualquier lugar 
del planeta. Las comunicaciones que llegan de 
los países desarrollados o de los sectores más 
desarrollados de cada país, van socavando las 
concepciones tradicionales, de manera que van 
creando en los pueblos nuevas ideas sobre la 
vida, distintas de las de sus antepasados. Los 
grandes movimientos migratorios del campo a 
la ciudad y de unos países a otros contribuyen 
poderosamente a esas transformaciones. 

Las sociedades pre-industriales interpretaban 
y valoraban la realidad, mediante narraciones 
sagradas que son los mitos, símbolos y rituales, 
a los que se les atribuía una procedencia sagrada 
(sea de los antepasados o de los dioses}. Los 
dioses y los antepasados sagrados les proporcio
naban un proyecto colectivo de vida, es decir un 
sistema de socialización, que funcionaba para el 
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colectivo como un software. Esos proyectos reci
bidos de lo alto, eran a la vez vehículo de expre
sión e iniciación de la dimensión absoluta de la 
existencia. Los mitos, símbolos y rituales progra
maban, socializaban a los colectivos y eran, a la 
vez, el vehículo de expresión y de iniciación a la 
dimensión espiritual. A ese sistema de programa
ción colectiva y a esa doble función de los mitos, 
símbolos y rituales se le llama religión. 

Se pasa de ahí a una explicación de la reali
dad, mediante la filosofía y las ciencias; ese 
fue el sistema de programación de la primera 
industrialización, las llamadas ideologías, que 
pretendían sustituir las funciones de los mitos. 
Las ideologías entrarán en crisis con la segunda 
industrialización. 

Las religiones son pues la consecuencia, 
en el período preindustrial, de una sociali
zación y programación colectiva mediante 
narraciones sagradas, mitos, símbolos y 
rituales, que a la vez son el vehículo de 
la expresión e iniciación de la dimensión 
absoluta de la realidad. 

Estas formaciones entran en crisis, a medida que 
la socialización no se hace ya mediante narra
ciones sagradas, mitos, símbolo y rituales, sino 
que se hace mediante explicaciones científicas e 
ideologías, en la primera revolución industrial, 
o mediante postulados (los derechos humanos 
son postulados) y proyectos colectivos, en las 
sociedades de conocimiento. 

Las constituciones son proyectos colectivos 
construidos por nosotros mismos, sin atribuir
les ningún origen sagrado ni procedente de la 
naturaleza misma de las cosas, y esos proyectos 
pueden ser de naciones, empresas, organizacio
nes civiles, etc., construidos siempre a partir de 
esas matrices axiológicas que llamamos postu
lados. Por ejemplo, la democracia es una matriz 
axiológica, pero tendremos que hacer proyectos 
de democracia que irán cambiando al ritmo que 
provocan las continuas transformaciones de las 
nuevas ciencias y las nuevas tecnologías. 

lCómo hemos ido a parar a las sociedades 
de conocimiento? 

Las ciencias y tecnologías crecieron primero 
como saberes gratuitos, y las tecnologías, casi 
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como un juego. Es muy interesante ver que, 
en muchos casos, las nuevas tecnologías eran 
cosas de juego y espectáculo en la Grecia tardía, 
durante el Helenismo y en Roma. Aún en el 
renacimiento la tecnología era cosa de juego y 
hasta en la Ilustración. Pero llega un momento 
en el que, alrededor de 1870, se empieza a ver, 
a advertir en la práctica, que se puede vivir de 
aplicar esas tecnologías, de la industria. El cre
cimiento de las ciencias y tecnologías llevó a un 
crecimiento de la industria y de las comunica
ciones. El crecimiento acelerado de las ciencias 
y las tecnologías, contando con la informática y 
las comunicaciones, mostró que podemos vivir 
de una continua creación de nuevos productos y 
nuevos servicios. 

Esta es una nueva posibilidad en la historia de la 
humanidad. Jamás se vivió de cambiar. Siempre 
se vivió de repetir lo que hiciernn nuestros ante
pasados. Nuestros sistemas de vida se basaban 
en repetir el pasado. Ahora, en la sociedad de 
conocimiento, hay que proyectar el futuro para 
decidir el presente, sin poder repetir el pasado. 

Esto tiene enormes repercusiones en todos los 
campos de la vida y, especialmente en las reli
giones y en la manera de vivir la espiritualidad. 
El primer impacto de esta innovación tan radical 
en la historia de la especie es en la economía. 
La economía se convierte en la punta de lanza 
de la evolución de las sociedades. Por eso las 
empresas son ahora los laboratorios donde se 
tantea el tipo de sociedad que hemos de crear. 
Es punta de lanza porque el éxito económico, y 
por tanto la prosperidad de los colectivos y de 
los pueblos, depende de la capacidad de inno
vación de productos y servicios que se vayan 
adquiriendo. 

A mayor capacidad de innovación tecnológica, 
mayor capacidad de producción de servicios y 
productos, mayor éxito económico y mayores 
niveles de prosperidad. Esta es la nueva ley del 
bienestar de los pueblos. 

Consecuencias 

Este tipo de sociedad de conocimiento tiene una 
lógica interna que arrastra consigo serias con
secuencias. Esta es la secuencia lógica de las 
sociedades de conocimiento: creación continua 
de las ciencias, que comporta el cambio conti-



776 

nuo de la interpretación de las realidades; las 
nuevas ciencias llevan a la creación continúa 
de nuevas tecnologías, que a su vez conlleva 
el cambio continuo del modo de trabajar; esto 
requiere una continua transformación de los 
sistemas de organización, de cohesión y valo
ración, etc. Todo cambia y se mueve continua
mente en el nuevo tipo de sociedades. Jamás 
la humanidad había vivido de esta manera; ni 
siquiera sabemos si es viable a la larga. 

Las sociedades preindustriales vivían milenios 
haciendo y viviendo fundamentalmente de lo 
mismo y además, excluyendo el cambio. Por 
el contrario las nuevas sociedades deben pro
gramarse para el cambio continuo y, por tanto, 
tienen que excluir todo lo que fija; las creencias 
eran el sistema de fijación intocable de las socie
dades que excluían el cambio. Habrá, pues, que 
excluir las creencias. Si se excluyen las creen
cias, se están excluyendo con ello las religiones, 
porque las religiones se expresan en creencias. 
Las creencias y las religiones fijan los puntos 
centrales de las interpretaciones de la realidad, 
con ello fijan las valoraciones fundamentales, 
los ejes de las organizaciones sociales, familia
res, etc. 

Verse necesitados de tener que excluir todas las 
creencias, -las religiosas y las laicas-, y las reli
giones con ellas, para sobrevivir en las nuevas 
sociedades industriales, también es realmente 
nuevo en la humanidad. Estas condiciones de 
vida provocan un estado de conciencia que es 
también fatal para las religiones como sistemas 
de creencias bajadas de arriba: la conciencia de 
que todo nos lo hacemos nosotros, nada nos 
viene de los cielos, ni de la naturaleza de las 
cosas. Crea una consciencia, explícita o implícita, 
de que todo están en nuestras manos. Ninguna 
solución nos viene de fuera. Nada ni nadie nos 
va a solventar los problemas. La globalización 
de los contactos entre religiones, originados por 
las comunicaciones, las grandes migraciones, y 
la convivencia de modos de vida muy diferen
tes, va creando la conciencia colectiva, obscura 
al principio, y más explícita después, de que 
todo eso nos lo construimos nosotros. También 
las religiones. 

Eso quiere decir que los integrantes de las 
nuevas sociedades, los que están plenamente 
integrados a las nuevas sociedades, que son 
plenamente industrializadas, sin restos de 
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importancia de sociedades preindustriales y con 
fuertes núcleos de sociedades de conocimiento, 
no pueden creer. 

La juventud, que tiene un gran olfato por la vida 
y por lo que huele a muerte, pasan de largo de 
las religiones y sus sistemas de creencias, se 
las saltan sin problemas. No quieren saber nada 
de ellas. Es como si hubieran creado un sistema 
inmunológico contra todo aquello que suene a 
religiones, creencias, sumisiones, fijaciones, 
etc. En cambio están despiertos a la cualidad 
humana profunda, y a la espiritualidad, pero 
siempre y cuando no huela a religión. Si huele, 
huyen. 

Una sociedad de cambio continuo, como la des
crita, es una sociedad de riesgo: nada está ase
gurado, ni el trabajo, ni la pareja, ni el lugar 
de residencia, etc. Hay que estar reciclándose 
continuamente. Quien se queda atrás es margi
nado. Es una inhóspita sociedad de riesgo. 
Ese riesgo se da en casi todos los campos; y se 
siente con más fuerza porque venimos de un tipo 
de sociedad en la que todo estaba claramente 
establecido y era fundamentalmente inmóvil e 
intocable. La consecuencia de esta sociedad de 
riesgo y de la inquietud que genera en las per
sonas y en los colectivos es que, concomitante 
al crecimiento de la industria y al crecimiento de 
las sociedades de cambio, se dé un crecimiento, 
simultáneo, de integrismos, sectas, grupos reli
giosos de todo tipo, nacionalismos intransigen
tes, grupos religiosos que ponen el acento en el 
apoyo mutuo y acentúan el aspecto afectivo, de 
acogida, etc. Este fenómeno es más fuerte en 
las sociedades más fuertemente industrializadas 
y de conocimiento. 

Este auge de grupos religiosos de todo tipo o, 
mejor, pseudoreligiosos, no es signo de vuelta 
al mundo de las religiones, del renacimiento de 
las religiones, sino que es la clara patencia de 
la gravedad de su crisis y del desplazamiento 
cultural. 

Están creciendo patologías sociales con formas 
religiosas. El crecimiento del integrismo islá
mico es un caso claro de una patología de un 
pueblo que se siente amenazado en su identidad 
cultural y como pueblo, en su economía, en su 
independencia, militarmente, etc. La religión se 
convierte en un refugio, mirando al pasado y en 
un lugar de refugio frente a la avalancha de ele-
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mentos desestructuradores de las viejas formas 
de vida. Es una manera de responder a un occi
dente que les está presionando desde todos los 
aspectos de su vida y que ni los integra, ni ellos 
ven la posibilidad de integrarse al nuevo tipo de 
sociedad industrial. En ámbitos cristianos e hin
dúes también ocurren fenómenos semejantes. 

Otras observaciones que 
hay que tomar en cuenta 

Esta marcha de las sociedades viene de lejos y 
no es decisión de nadie. No estamos prediciendo 
el futuro. El futuro dependerá de nuestros pos
tulados y nuestros proyectos. Sólo estamos 
describiendo una lógica implacable, como la que 
sustituye el arado romano por el tractor, sólo 
que a un nivel mucho mayor, más completo y 
más total en todos los ámbitos de la vida. 

Tampoco afirmamos que esta sociedad sea 
mejor que los sistemas sociales que le pre
cedieron. Es sólo una forma más eficiente de 
sobrevivencia. Si se usa bien, estará muy bien. 
Si se usa mal, puede ser un instrumento de ani
quilación. 

Vivir de la creación continua, no implica ningún 
postulado axiológico, ningún proyecto de vida 
que le esté estrechamente unido. Puede haber 
sociedades de conocimiento de muchos tipos. 
En algunos círculos de América Latina Amé
rica se ha argumentado muchas veces que ese 
tipo de sociedad de conocimiento, con sus con
secuencias, son problemas de las sociedades 
europeas, pero eso no es cierto. Las sociedades 
de conocimiento pueden ser no capitalistas y 
también desarrollarse de acuerdo con el espíritu 
de las tradiciones de otros pueblos. Puede haber 
nuevas sociedades industriales japonesas, nor
teamericanas, chinas, de las indias orientales y 
de las occidentales. Y esto no es una mera espe
culación teórica, ya está ocurriendo. El nuevo 
tipo de sociedad es diferente en Norteamérica, 
en Europa, en la China, en la India, en Brasil o 
en México. 

Por tanto habría que arrebatar al capitalismo la 
exclusividad de las sociedades de conocimiento. 
Las sociedades de conocimiento son posibles 
con otros proyectos colectivos. Las sociedades 
de conocimiento no tienen por qué ser homogé
neas; al contrario, al ser sociedades creativas, 
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tienden a una gran diversificación. Por lo tanto 
son sociedades muy poco homogéneas, y muy 
diversas. Cada tradición puede crear su propia 
sociedad de conocimiento. Lo que no podemos 
hacer es volver atrás. La ciencia y la tecnología 
continuarán creciendo cada vez más rápido y 
continuamente y sin parar. 

No podemos pretender seguir viviendo del 
pasado. Lo que está condenado a la desapa
rición, está condenado. No podremos, aunque 
queramos, renunciar a la ventaja que ofrecen 
las sociedades de conocimiento. No es cohe
rente ni realista intentar vivir en estos nuevos 
tipos de sociedad con patrones culturales, axio
lógicos, organizativos, religiosos del pasado. 
No pueden tener el mismo cuadro de valores, 
los mismos modos de cultivar la dimensión 
espiritual de las sociedades preindustriales, 
ni siquiera se pueden conservar las formas de 
las sociedades de la primera industrialización. 
Las sociedades preindustriales eran patriarca
les, estáticas, autoritarias, bloqueadoras de 
cambio, provinciales, etc. Las nuevas socieda
des industriales deben cambiar todo eso: no 
pueden ser patriarcales, han de ser democráti
cas a todo nivel, son globales, viven del cambio 
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y, por consiguiente, deben excluir todo lo que 
fije, especialmente las relig iones como siste
mas de creencias. 

No podemos vivir la espiritualidad igual que 
nuestros antepasados; los modos de vida son 
sistemas, cuando se alteran la base del sistema, 
se altera todo. No pueden evitarse las conse
cuencias interpretativas, valorativas, organiza
tivas, espirituales y de todo tipo que provocan el 
nuevo modo de vida en las sociedades de cono
cimiento globalizadas. 

Por más bella que fuera la vida de nuestros ante
pasados, y muchos las añoramos, no podemos 
repetirlas. No hay resurrección de culturas. Pero 
hay que ser conscientes de que esas transfor
maciones, no es claro que sean un progreso. En 
el siglo XX hemos tenido una prueba fehaciente 
de que más ciencia y tecnología no quiere decir 
más paz o más calidad humana. Fue un siglo 
horrible. Uno de los peores siglos de la historia. 
Los daños climáticos y ecológicos son también 
una advertencia de que la ciencia y la tecno
logía, cada vez más poderosa, requieren de 
hombres de cualidad humana profunda, pero no 
religiosos, porque no pueden serlo. 

No podremos ser hombres religiosos y de 
creencias, pero hemos heredado el inmenso 
legado de sabiduría de todas las tradicio
nes religiosas y espirituales de la humani
dad. En una sociedad globalizada todo el 
legado de todas las tradiciones religiosas, 
espirituales y de sabiduría son nuestras. 

Lo que está claro en este tipo de sociedad es 
que nada nos viene del cielo, nada nos lo pro
porciona la naturaleza misma de las cosas. Todo 
lo tenemos que procurárnoslo nosotros mismos, 
a nuestro propio riesgo, sin garantía externa 
ninguna, sin otra garantía que la que nos pueda 
proporcionar la cualidad que poseamos. Nece
sitamos cualidad humana, y mientras más pro
funda mejor, para construir nuestros postulados 
axiológicos. 

Los postulados son lo que querríamos que fuera 
nuestra vida de hombres armados con un ins
trumental científico y tecnológico poderoso y en 
continuo crecimiento. Sobre esos postulados que 
construiremos nosotros mismos, edificaremos 
nuestros proyectos colectivos; cada uno según 
sus tradiciones culturales, su historia y las pre-
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tensiones espirituales que queramos conseguir. 
Podemos proponernos, como todos los profetas 
y maestros espirituales de la humanidad lo han 
proclamado, de una forma u otra, "construir el 
reino de Dios". 

Podemos proponernos, ahora y aquí cons
truir, con el nuevo tipo de sociedad, el reino 
de Dios. El reino de Dios sería construir 
unos proyectos y postulados aptos para 
fomentar el cultivo intensivo de la cualidad 
humana y de la cualidad humana profunda, 
la que nuestros antepasados llamaron espi
ritualidad con la que gestionemos nuestra 
vida de hombres y la vida del planeta. Lo 
podemos hacer, tenemos los instrumentos para 
ello, sólo falta que nos lo propongamos indivi
dual y colectivamente. 

Esa cualidad que necesitamos con urgencia ya 
no nos la pueden proporcionar las religiones, 
nacidas en sistemas de vida preindustriales. 
Tampoco puede proceder de las ideologías, 
porque están en crisis. Esos eran sistemas ade
cuados para sociedades anteriores a la segunda 
gran revolución industrial. Ahora la cualidad 
debe proceder de nuestros propios postulados 
y proyectos. 

¿cuál será el papel de las tradiciones religiosas 
como fuentes de la cualidad humana que tan 
imprescindiblemente necesitamos? Ya no pode
mos ver a las grandes tradiciones religiosas 
como programas colectivos bajados del cielo; 
en las nuevas condiciones culturales son sólo 
tradiciones de sabiduría. Eso es lo que podemos 
pedirles: sabiduría, ninguna otra cosa. Pero esa 
sabiduría y cualidad humana profunda no pode
mos vivirla como ellos la vivieron. Tenemos 
que inventar la manera de vivir el legado 
de nuestros antepasados en sociedades de 
cambio continuo. 

Ellos vivían en sociedades patriarcales, jerárqui
cas, fijadas en unos modos de vida intocables 
en sus ejes centrales, vivían en provincias cul
turales aisladas, etc.; nosotros ahora tenemos 
que vivir en sociedades con igualdad de género, 
democráticas, globalizadas, cambiando conti
nuamente en todos los parámetros de nuestra 
vida, etc. Por ello no podemos ir a buscar en 
las tradiciones religiosas y espirituales de la 
humanidad proyectos de vida, ni individuales, ni 
colectivos, ni siquiera una ética; sólo podemos 
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pedirles sabiduría, cualidad humana profunda, 
espíritu ético. 

Los sistemas de creencias o simbologías intoca
bles pueden ofrecer a las sociedades de cono
cimiento global solamente espíritu y no letra. 
Todas apuntan a una dimensión absoluta de 
nuestro existir, aunque le den diferentes nom
bres, aunque la manera de representarla y 
vivirla sea diferente. Todas hablan de salirse 
de nuestra condición de depredadores inmiseri
cordes, de sujetos de necesidades en un campo 
de caza donde satisfacemos nuestras necesida
des, para llevarnos a pensar y a sentir no como 
depredadores sin piedad, sino como amantes 
sin condiciones. 

Todas las tradiciones empujan a que muramos a 
nuestro pensar y sentir exclusivo a favor nues
tro, a que salgamos de nuestra egocentración: 
"morir a sí mismo", dice la tradición cristiana; 
"morir antes de morir", dice la tradición musul
mana; "ver la irrealidad de todo lo que damos 
por real", dice la tradición budista e hindú. Todo 
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eso supone silenciar nuestro deseo y todo lo que 
construye ese deseo. Hay que comprender que 
"lo que es", "lo que hay" y "lo que somos" no 
es la lectura que el yo, como animal ha necesi
tado, hace, sino "Eso" que está más allá de esa 
lectura; "Eso" a lo que puedo acceder cuando 
callo y muero a esa lectura exclusivamente 
interesada. Ahí está el legado de las tradicio
nes. Son un inmenso legado de expresiones 
de esa dimensión absoluta, de procedimientos 
sofisticados, refinados de cultivo, verificados y 
corregidos durante milenios. No podemos des
preciarlos porque vengan en lenguajes religio
sos o de creencias. Tenemos que desnudarlos 
de creencias y heredarlos, como heredamos 
la poesía de Homero sin creer lo que Homero 
creía, ni vivir como Homero vivía, sin embargo 
aprendemos de él lo que es la poesía, esa 
dimensión de la realidad, y podemos aprender 
a construir poesía nosotros mismos. De forma 
parecida hemos de heredar el legado religioso y 
espiritual de nuestros antepasados, extrayendo 
de él la sabiduría para hacernos, a ser posible, 
nosotros mismos sabios. 
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Epílogo 

Como epílogo sostengo que todos estos cambios 
conducen a una gran transformación epistemo
lógica, una transformación de la idea que tene
mos de nuestro pensar y sentir. 

La epistemología, la idea que tenían de su pensar 
y sentir las sociedades preindustriales, era que 
los mitos, los símbolos, los rituales describían 
la naturaleza de las cosas, y la naturaleza de lo 
divino; describían cómo las realidades "son" y 
cómo había que vivir. Esa visión tenía la garan
tía divina. 

La gran transformación consiste en que, ahora, 
tenemos que abandonar esa epistemología 
mítica. Los mitos no describían la realidad, ni la 
de este mundo, ni la del otro, sólo la modelaban 
de acuerdo con un modo de vida. Si la sociedad 
vivía de la agricultura, modelaban para v1v1r 
de esa forma. Es decir, usando una metáfora 
informática, construían, a lo largo de milenios, 
un software que modelaba la realidad para vivir 
como agricultores. 

Ahora sabemos que las religiones no describen 
la realidad, sino que sólo la modelan. Mode
lan, según un tipo de vida preindustrial, todas 
las dimensiones de la vida de los individuos y 
los colectivos y modelan también la manera de 
representar y vivir la dimensión absoluta de 
la realidad. Las ciencias también modelan las 
realidades y van cambiando las modelaciones 
a la medida que las ciencias progresan. Esta 
transformación epistemológica supone un gran 
desencuentro entre las sociedades industriales 
y de conocimiento, y las religiones entendidas 
a la forma tradicional. Las religiones, sobre 
todo las iglesias, se empeñan en mantener la 
epistemología mítica, cuando en las nuevas 
sociedades de innovación y cambio continuo, 
con conciencia de que todo nos lo construimos 
nosotros mismos, esa postura epistemológica 
es inviable. 

La epistemología de las sociedades laicas no 
define cómo debe ser la sociedad o la sociedad 
familiar, ni puede aceptar que todo está deter
minado por un proyecto inmutable divino. Esta 
nueva epistemología no describe la forma de la 
naturaleza, o de la sociedad o de lo que sea, sino 
que sabe que todo es una modelación que debe 
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permanecer en continuo movimiento. Tanto las 
religiones como las iglesias, han ligado indisolu
blemente la espiritualidad, la cualidad humana 
profunda, el legado profundo de los grandes 
maestros de la historia, a las formas de pro
gramación colectiva expresadas por las narra
ciones sagradas, los mitos, símbolos y rituales, 
tomadas como descripción de la realidad, con 
una epistemología mítica que supone que lo que 
las formas lingüísticas dicen describen cómo es 
lo real. Aferradas a esa epistemología mítica, 
luchan a muerte contra la nueva forma de vida 
y contra la epistemología correspondiente. La 
antigua epistemología lucha a muerte contra la 
nueva. 

Si nos imaginamos la marcha de una cultura 
como un gran río, en la corriente central ya no 
están las religiones. En los lados marginales de 
la corriente es donde todavía sobreviven las reli
giones, y pueden vivir así mucho tiempo. 

Creo que, por el bien de la humanidad, no hay 
que menospreciar el legado de los grandes 
maestros y de las grandes tradiciones. Debe
ríamos intentar por todos los medios, que ese 
legado esté en el centro de la corriente y no en 
los márgenes. 

Esto que digo no tiene que desvalorar nada de 
lo que se hace en América Latina con los mar
ginados de todo tipo. No se puede abandonar 
a nadie, hay que cultivar a cada uno, donde 
está. Hay que continuar. No se puede aban
donar el barco. Hay que continuar cada uno 
desde donde está. Pero prepárense ustedes 
mismos y preparen a los que estén conducidos 
por ustedes, para el gran tsunami, si no se les 
llevará el agua a ustedes y a ellos. Se puede 
producir un corte entre las generaciones de 
los que tienen de 60 años para arriba, y las 
generaciones de 40 años para abajo. El clero 
de España tiene en promedio 70 años. lQué 
pasará dentro de 10 años, puesto que las voca 
ciones son escasísimas? Se ha producido ya 
una ruptura, por el empeño de mantener esa 
epistemología mítica. Si no cambiamos, nues
tros nietos tendrán que redescubrirlo todo, 
y es sumamente difícil redescubrir el gran 
legado de las tradiciones religiosas y espiri
tuales milenarias de la humanidad. Si permiti
mos que eso ocurra será una gran desgracia y 
una gran pena.G 
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Crisis de la religión en América Latina1 

J. Amando Robles 
Sociólogo de la religión 

- Centro Dominico de Investigación (CEDI), Heredia, Costa Rica 
- Encuentros Internacionales Anuales, 

Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas (CETR), Barcelona. 

Consenso en que algo importante 
está cambiando 

En un campo donde las diferencias entre los 
estudiosos en torno a la significación de los pre
tendidos cambios o transformaciones suelen 
ser tan grandes, me parece importante, por su 
valor, comenzar constatando el consenso exis
tente entre los estudiosos críticos en torno al 
reconocimiento de que algo, y algo muy impor
tante está cambiando en la religión en América 
Latina, y específicamente en el cristianismo. 

Este reconocimiento común es nuevo, nuevo 
quiere decir apenas inimaginable hace una 
década, y lleno en sí mismo de significado: el 
mismo no se hubiese producido entre los estu
diosos críticos como se produce ahora si la per
cepción del cambio o, mejor, de cambios, no 
fuese común y su explicación no fuese desa
fiante. Y en esto, en el acuse del impacto al 
menos, si no en la percepción ya del problema, 
el consenso puede ser tomado como indicador 
de la importancia acordada al cambio mismo, no 
así de acierto en el análisis e interpretación, por 
muy común y dominante que éste sea. 

Algo muy importante está cambiando y ha 
comenzado a cambiar de un tiempo a esta parte 
en el cristianismo en América Latina, cuyo aná
lisis e interpretación correctos constituyen todo 
un desafío. 

Datos y lecturas más frecuentes 

El fenómeno más llamativo en las últimas déca
das ha sido y es la alta deserción de católicos 

1 Publicamos, con el amable permiso del autor, sólo una 
parte de un trabajo suyo más amplio. 

de la iglesia católica y el incremento casi en las 
mismas proporciones de miembros en las iglesias 
evangélicas neopentecostales. La fuga de miem
bros de la iglesia católica estaría en el origen del 
gran incremento de las iglesias evangélicas. Las 
propias autoridades católicas así lo reconocen, 
y no otra cosa mostrarían las encuestas. Por 
ejemplo, Brasil en 1991 el 83.3 % de su pobla
ción se declaraba católica y el 9.1 % protestante, 
el año 2000 sólo el 73.8% se confesaba cató
lico mientras el 15.5% protestante; Chile, en el 
2002, el 70% de sus 16.2 millones de habitantes 
se declaró ser católico, mientras en 1992 había 
sido el 76. 7%; en Costa Rica 1995, el 84% se 
reconocía católico y el 13% era de otra religión, 
en el año 2001 sólo el 70.3% decía ser católico 
y el 18. 7% de otra religión 2 . 

En general, es en los mismos términos propor
cionales que los datos se repiten para todos los 
países latinoamericanos3 • Hasta el punto que, 
aunque el neopentecostalismo es un fenómeno 
que trasciende América Latina -de «religión 
globalizada»4 la califica Peter L. Berger, junta
mente con el Islam- de hecho es en nuestro 

2 Instituto de Estudios Sociales de la Población (IDESPO), La 
población costarricense de la Gran Area Metropolitana frente 
a sus valoraciones sobre la religión, la política y los riesgos 
naturales, IDESPO, Universidad Nacional, Heredia, 2001. 
Según el informe Estructuras de Opinión Pública. Encuesta 
2006, Escuela de Matemática , Universidad de Costa Rica, el 
2006 el 74 .5% de la población costarricense manifestó ser 
católica, m ientras el 12.8% evangélico protestante . 
3 En efecto, a nivel continental , en 1995 el 80% de los lati
noamericanos se autodefinía como católico, mientras que 
en el 2004 sólo lo hacía el 71 %, en contraste con los que 
se definen genéricamente evangélicos, que en 1995 eran el 
3% y en el 2004 el 13%. Latinobarómetro, El catolicismo en 
América Latina al inicio del papado de Benedicto XVI. Latin
obarómetro 1995-2004, 16 de Mayo 2005. 
4 Peter L. Berger, Globalización y religión , Iglesia Viva n. 
218 (abril -junio 2004) , p. 66 . 
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continente donde ha conocido un crecimiento 
explosivo: en 50 millones se calcula el número 
de neopentecostales en América Latina. 

Una lectura de estos datos y de su proyección a 
futuro permitiría pensar en el escenario de una 
América Latina no mayoritariamente católica a 
un plazo previsible, cuando históricamente ha 
sido el continente católico5 • Es una lectura legí
tima, si bien especialmente en este campo hay 
que cuidarse mucho de las proyecciones linea
les6. Porque otros factores culturales complejos 
intervienen, como el peso de identidades cultu
rales, históricas e institucionales pasadas, nivel 
de mestizaje cultural y religioso históricamente 
logrado, techos previsibles en este tipo de creci
mientos, y otros. Como es legítima la lectura que 
hacen las diferentes iglesias actores en pugna 
por la hegemonía religiosa en el continente. 

Como explicación del éxito de la propuesta 
neopentecostal por una parte, y del fracaso de 
la propuesta católica por otra, se da la razón de 
una mayor afinidad de la propuesta neopente
costal con la nueva cultura, cultura que algún 
autor califica de «pragmatismo-instrumental»7 • 

Ello significaría que, así como la nueva cultura, 
la oferta religiosa neopentecostal también sería 
culturalmente subjetiva, o subjetivizada, intima, 
de sentido, no corporativa ni dogmática, funda
mentalmente individualista y existencial; trans
mitida desde iglesias que son prácticamente red 
y crecen en red, institucionalmente muy livia
nas, mediáticamente presentes y eficientes, 
con agentes poco institucionalizados, conocedo
res de su medio, y utilizando un lenguaje muy 
común. Obviamente, también este tipo de razo-

5 Un diagnóstico a este respecto que nos parece bien mati
zado es el de Cristián Parker. Según él lejos está América 
Latina de haberse convertido en un «continente protes
tante», pero sí, desde lo que se definía como un «conti
nente católico», estamos ahora en presencia de un claro 
pluralismo religioso . Y añade, América Latina ha dejado de 
ser «catól ica» en el sentido tradicional del término. Cf. Cris
tián Parker Gumucio, lAmérica Latina ya no es católica? Plu
ralismo cultural y religioso creciente, América Latina Hoy, 
41(2005) 35-56. Igualmente es matizado en sus conclu 
siones el informe Latinobarómetro 1995-2004. Una de sus 
constataciones es que la disminución de católicos es mode
rada y lenta, ten iendo además altos y bajos a lo largo de la 
década . 
6 De hecho, tal parece que a partir de los primeros años del 
siglo actual el ritmo de crecimiento de las iglesias alternati
vas se ha ralentizado. Cf. Cristián Parker, Op. cit. , p. 36. 
7 Robert A. White, Secularización y pluralismo religioso en 
América Latina : lCambios o continúa el mismo sincretismo 
de relig iosidad popular? Una nueva perspectiva de análisis. 
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namiento es de una gran validez en su orden. 
En una palabra, y bajo aspectos importantes, la 
oferta neopentecostal sería más moderna, vital 
y versátil que la católica, que resultaría más ins
titucional y pesada, y engancharía mejor con la 
nueva demanda religiosa. En palabras de Peter 
L. Berger, el pentecostalismo como tal tiene una 
«relación positiva» con la cultura global emer
gente, y entre las razones para tal relación la 
principal sería la de ser una religiosidad «indivi
dualizada», que se alza contra las colectividades 
y las jerarquías tradicionalesª. 

Pero este tipo de lecturas y de razonamientos, 
por más que sean legítimos y válidos en su 
orden, son insuficientes, se quedan a nivel de 
la constatación y análisis funcional, no llegan al 
meollo del fenómeno, incluso lo invisibilizan. Lo 
invisibilizan, porque se comportan tautológica
mente, es decir tienden a ver la explicación en 
fenómenos que a su vez hay que explicar, como 
la afinidad cultural. Una explicación parecida es 
la que ha dado el Papa Benedicto XVI con su 
interpretación del éxito de las iglesias neopente
costales: «La gente está buscando a Dios», «es 
una demostración más de que existe sed de Dios 
y de religión», decía a los periodistas durante 
su vuelo a Brasil en abril del año pasado para 
inaugurar la V Conferencia General del Epis
copado Latinoamericano en Aparecida, para a 
continuación señalar la solución: «tenemos que 
ser más dinámicos», «queremos ser una iglesia 
más misionera». Obvio, si el problema es de la 
propia institución y de los agentes pastorales, 
hay que movilizarse más, institución y agentes. 
lPero si el problema no fuese de agentes, es 
decir de personas, sino del mensaje mismo, de 
la cultura en la que viene impuesto? 

Por ello hay que prestar atención a otros datos y 
dinámicas y proceder a análisis más cualitativos 
incluso de los datos constatados y de las lectu
ras realizadas, tomando éstos como indicadores 
de cambios y transformaciones más profundas 
en curso. 

Otros datos y lecturas 

Aunque el crecimiento explosivo de los neopen
tescostales en América Latina es un hecho, 
habría que reparar en la coexistencia cultural de 
otros datos, aparentemente contradictorios con 

8 Op. cit ., p. 68. 
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éstos y que sin embargo bien pueden tener un 
mismo origen. Por ejemplo, habría que reparar 
en el hecho, también constatado, de aquellos 
que, habiendo pasado del catolicismo a las igle
sias neopentescotales, terminan en la increencia 
religiosa, lo que ha dado pie para que un autor 
protestante, Guillermo Green, utilice como título 
de un acápite sobre el tema la expresión «del 
catolicismo al protestantismo, y del protestan
tismo al mundo». Este proceso puede ser más 
real de lo que a primera vista parece. Y no tanto 
porque es fácil que se trate del paso de una igle
sia a otra sin verdadera conversión, como pos
tula el autor, sino porque en la cultura actual, en 
la que ser religioso tiene que ver con la elección 
personal y una decisión consciente e íntima, 
elección y decisión pueden ser elegir y decidir 
no tener religión y, mejor aún, no pertenecer a 
una iglesia o denominación y ser religioso. 

En este sentido, un dato al que también habría 
que prestar atención y dar seguimiento es pre
cisamente el del número creciente de quienes 
en las diferentes encuestas se declaran no per
tenecer a ninguna iglesia. Lo que no significa 
que sean no creyentes, en el sentido de no reli
giosos, al contrario, pueden ser muy espiritua
les. Se trata de un sector que, como la Encuesta 
Mundial de los Valores (la World Values Survey) 
ha detectado, va en aumento9 • El caso de Costa 
Rica es bien significativo. En 1995 este sector 
apenas representaba el 3% de la población 
total, en el 2001 sumaba ya el 10.8%10 • Las 
cifras en otros países son semejantes, aunque 
torpemente registradas bajo el rubro de "no cre
yentes" o "sin religión". Así en Chile este sector 

9 El mismo Estados Unidos, país citado como ejemplo de 
coexistencia entre modernidad y religión, léase religiones 
convencionales, no escapa a esta tendencia, al contrario. 
Según una encuesta sobre religión reciente realizada por 
el Pew Forum on Religión & Public Life y dada a conocer 
en marzo de este año, la categoría de los no afiliados a 
ninguna religión ha tenido un notable aumento. El 7,3% de 
la población adulta dice no haber estado afiliado a ninguna 
rel igión durante su infancia y adolescencia, cifra que en los 
adultos llega al 16, 1 % . Esta cadencia, señala el informe, 
afecta a todas las religiones, que pierden miembros en la 
transición de la infancia a la edad adulta (The Catholic. net, 
Instantánea de la religión en los Estados Unidos, domingo 8 
de marzo 2008) 
10 IDESPO, Op. cit ., Una cifra parecida se da en el comu
nicado de prensa Estructuras de Opinión Pública 2006, p. 
5, con un 3.5% para el 1988 y un 9.2% para el 2006. En 
Nicaragua, de acuerdo al VIII Censo de Población y IV de 
Vivienda de Nicaragua (INEC, realizado en 2006), 268,700 
mujeres, es decir el 11.6% del total de la población feme
nina, se declaraban sin religión . 
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sería el 13%, en República Dominicana el 10%, 
Brasil el 7.4% .. .11Y decimos "torpemente", 
porque "no creyentes" o "sin religión" puede 
hacer pensar en ateos o no espirituales, lo que 
no es el caso. Porque, por una parte, según las 
mismas encuestas muestran, el ateísmo clá
sico está a la baja, y, por otra, en este sector 
abundan los hombres y mujeres espirituales o al 
menos postmaterialistas. 12 

La cifra en aumento de los "sin religión" o sin 
iglesia parece que habría que completarla con 
la cifra a la baja de los católicos practicantes 
regulares. En el caso de Costa Rica ambas cifras 
son las que han variado muy significativamente 
en apenas casi dos décadas, del 1988 al 2006, 
triplicándose el número de los "sin religión" 
(de 3.5% a 9,2%), y descendiendo los católi
cos practicantes en el mismo período de 52% 
a 47.2%, manteniéndose estable la cifra de los 
católicos no practicantes y la de evangélicos 
protestantes13 • Un comportamiento parecido 
detecta el Latinobarómetro 1995-2005, lo que 
le lleva a concluir que el impacto de la seculari
zación se registra más en el nivel de la práctica 
católica que en el de pertenencia. 

Una encuesta realizada recientemente en Chile 
parece confirmar este fenómeno y, lo que era 
de sospechar, a nivel de la juventud, con lo grá
vido que el mismo resulta de cara al futuro por 
tratarse de quienes luego serán adultos . Según 
una encuesta realizada por el Instituto Nacional 
de la Juventud (Injuv) en el 2007, el 25% de los 
hombres y de las mujeres entre 15 y 29 años 
declaró no adherir a ninguna religión, cuando 
en 1994 sólo el 9% del mismo grupo etario se 
inclinaba por la misma opción. El grupo de quie
nes entre los jóvenes no adhiere a ninguna reli
gión no sólo creció muy significativamente sino 
que el comportamiento que refleja aparece rela
cionado con mayores niveles de bienestar eco
nómico y de educación. Como hacen notar los 
investigadores, el mismo fenómeno que se da 
en los países desarrollados. ¿premonición de lo 
que puede pasar a futuro si América Latina se 

11 También en términos generales, y de acuerdo al informe 
Latinobarómetro 1995-2004 más arriba citado, el creci
miento de los que se declaran sin religión ha sido de un 4% 
en 1995 a un 8% en el 2004. 
12 Ronald Inglehart, Modernización y posmodernización . 
El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, 
Siglo XXI-CIS, Madrid, 1998, p. 4. 
13 Estructuras de Opinión Pública 2006, p. 5 
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sigue "desarrollando" y "modernizando"? Así lo 
piensa el teólogo de la liberación José Comblin, 
sin aludir para nada a esta encuesta, que muy 
posiblemente no conocía, atendiendo solamente 
a la dinámica de modernización y desarrollo ya 
operante. Para él han sido sobre todo los secto
res pobres venidos del campo a la ciudad los que 
han nutrido las iglesias pentecostales, al encon
trar en éstas un mensaje más acorde con sus 
necesidades espirituales, que ya no de santos y 
protectores, católicas, que tenían en el campo. 
Pues bien, cuando llegue el día que estos pobres 
se escolaricen, van a sufrir la misma crisis 14 • 

La encuesta realizada en Chile bien puede ser un 
indicador de cambios en curso parecidos entre 
los jóvenes en toda América Latina. Cambios 
que no hablan de ateísmo, ni siquiera de secu-
14 « La experiencia histórica muestra que la gran crisis de la 
modernización se produce en la enseñaza secundaria, alre
dedor de los 15 años. La inmensa mayoría de los pobres 
no llegan hasta ahí, salvo en pocos países, como Chile o 
Uruguay. Un día llegará en que los pobres entrarán en la 
escuela secundaria y van a pasar por la misma crisis, y las 
Iglesias pentecostales ya no les ofrecerán tanto atractivo.» 
José Comblin, La crisis de la religión en la cristiandad, Koi
nonía RELat 377 (http://servicioskoinonia.org/relat) 
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larización, según la misma encuesta el 88,5% 
de los jóvenes chilenos siguen creyendo en 
Dios, pero sí, como los analistas de la encuesta 
hacen observar, de «desinstitucionalización de 
las creencias» y de un cierto «relativismo való
rico», y ante los cuales cabe preguntarse: lSi 
esta primera generación, joven, toma distancia 
de iglesias y de la religión, la de sus hijos corre
girá esta orientación? No pareciera. Más bien es 
de esperar una profundización de la distancia. 

Estos datos, con frecuencia «marginales» al estilo 
Michel Foucault a las mismas encuestas y a las 
sociedades, pueden ser más reveladores sobre 
cambios en profundidad de la religión que los 
simples datos de paso o conversión de una iglesia 
a otra. Del mismo modo el análisis cualitativo de 
la relatividad de la pertinencia religiosa, otrora 
tan determinante y fija, y de la selección y apro
piación que cada fiel en cada iglesia o comunidad 
hace para sí de los dogmas y moral propuesta 
por la respectiva institución o comunidad. Todos 
estos datos nos hablan de la religión objeto de 
elección, una «human choice» 15, mostrándose 
así un gran cambio en la misma religión. 

En efecto, durante siglos e incluso milenios ésta 
no fue objeto de elección personal. Era algo reci
bido, parte importantísima de la tradición. Se 
era miembro de una determinada religión como 
se era miembro de una determinada comunidad 
y de una determinada cultura. Era algo here
dado e impuesto. Ahora la religión es, y cada 
vez más, objeto de decisión personal y de elec
ción, y esto no va sin graves consecuencias para 
la misma religión, en nuestro caso, para el cris
tianismo, y no por la elección o decisión en sí, 
sino por el tipo de sociedad y de cultura en las 
que elección y decisión tienen lugar. 

El nuevo tipo de sociedad y de cultura son otras 
dos grandes realidades a estudiar si queremos 
conocer el origen y significación de los cambios 
religiosos en marcha, sobre todo por el plura
lismo cultural y religioso que las caracteriza, 
porque hablar de pluralismo religioso actual sig
nifica hablar de una cultura actual matricial, la 
cultura que acoge al pluralismo, no religiosa, y 
por ser la religión, en el nuevo tipo de sociedad 
y de cultura, más y más una realidad "líquida", 
en el sentido que usa este calificativo Zygmunt 

15 Ronald Inglehart, Miguel Basáñez et al., Human Beliefs 
and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999-
2002 values surveys, Siglo XXI Editores, México, p. 6. 
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Bauman 16. Desagreguemos muy rápidamente 
cada uno de estos tres aspectos. 

El pluralismo como característica impor
tante de la sociedad y cultura que estamos 
construyendo. 

Frente a quienes siguen tentados a pensar la 
secularización como la característica más impor
tante de la modernidad, Peter L. Berger sostiene 
que sería el pluralismo, y muy posiblemente 
tenga razón. Como él dice, la ecuación "moder
nidad igual a secularización" no se sostiene, sin 
embargo sí se sostiene "la modernidad favorece 
el pluralismo"17 . En cualquier caso, si no es la 
más importante, sí es muy importante. Se jus
tifica, pues, tomar el pluralismo en serio como 
característica de la modernidad, más aún de la 
sociedad y de la cultura que estamos constru
yendo18. Tomémoslo también nosotros. 

Ahora bien, ¿qué significa en términos reales y 
concretos pluralismo? ¿oe qué hablamos cuando 
calificamos pluralista la nueva situación social y 
cultural? ¿A qué nos estamos refiriendo o qué 
estamos implicando? Estamos diciendo bási
camente dos cosas: ruptura de la cosmovisión 
única anterior, e imposibilidad de reproducir 
la misma a futuro. En otras palabras, estamos 
diciendo que hay pluralismo porque la visión 
anterior común a toda la sociedad se rompió, de 
ahí la floración de nuevas visiones de sentido, 
de nuevos valores e ideas, y que éstas nuevas 
visiones, valores e ideas son de otro orden, 
cumplen otra u otras funciones, de manera que 
no volverán a reproducir aquella. 

El cambio es enorme y, en nuestra opinión, 
Peter L. Berger no lo percibe en toda su trascen-

16 Ver entre sus obras La modernidad líquida, Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2006 (primera edición en 
inglés, 2000) ; y Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los 
vínculos humanos, Fondo de Cultura Económica de Argen 
tina 2005 (primera edición en inglés, 2003). 
17 Op. cit., p. 66. 
18 El pluralismo cultural y relig ioso es un hecho en América 
Latina, y Cristián Parker lo ve ligado a la existencia de cuatro 
grandes factores que vienen influyendo, indirecta pero efi
cientemente, en este sentido desde el último cuarto del siglo 
pasado. Estos cuatro factores son : la nueva economía con 
su cultura de consumo, la influencia de los medios masivos 
de comunicación, influencia potenciada con las nuevas tec
nologías de información y comun icación, la transformación 
en el campo educacional , y la emergencia de nuevos movi 
mientos sociales . Cf. Op . cit ., p. 39 . 
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ciencia. Es consciente de que el pluralismo mina 
todo aquello que se da por sentado, valores y 
creencias recibidos, y que como tal el pluralismo 
afecta a la religión, como afecta a cualquier otro 
componente cultural, pero para a continuación 
subrayar que el pluralismo no cambia nece
sariamente lo que la gente cree sino cómo lo 
cree. Porque lo importante para Berger es que 
va a haber opciones, muchas opciones. Hasta el 
punto de que lo que caracteriza a nuestra época 
no es que haya muy poca religión, dice él, sino 
más bien que hay demasiada. 

Peter L, Berger no cae en la cuenta de que el 
cambio en el cómo se cree afecta también a lo 
que se cree y a su significación. Muchos, y esto 
me parece muy importante en nuestro conti
nente, dejarán de creer en lo que creían antes, 
la cosmovisión que los caracterizaba, porque 
en las nuevas condiciones culturales, económi
cas, políticas y sociales no será pertinente, su 
cosmovisión religiosa sufrirá grandes cambios. 
Y en quienes aún puedan reproducir partes de 
la misma y en la medida en que lo hagan, ésta 
no tendrá la misma significación de antaño. No 
es lo mismo tener una cosmovisión compartida 
por toda la comunidad de la que se es miem
bro, que tenerla como testigos más y más soli
tarios. El pluralismo es, por esencia, pluralismo 
de visiones de sentido individuales, subjetivas, 
personales e incluso íntimas. No lleva necesa
riamente a la secularización, aunque ésta no 
queda excluida, pero a lo que sí definitivamente 
no lleva es a la reproducción de las cosmovisio
nes comunitarias anteriores como cosmovisio
nes hegemónicas. 

Aunque desconocemos la suerte que pueden 
correr millones de hombres y mujeres, y su reli
gión con ellos, no integrados en la globalización 
sino más bien obligadamente excluidos y ads
critos por ella a un lugar, a una cultura y a un 
tiempo. ¿se repetirá, salvadas las proporciones, 
la exclusión-adscripción de los indígenas y afro
americanos con respecto a lo que ha sido y es 
el proyecto dominante en nuestro continente? 
¿Hasta dónde se dará el pluralismo y sus efectos 
en este caso? ¿Qué funciones llegará a cumplir 
en ellos la religión? Es una parte del problema 
para la que, sinceramente, todavía no hay res
puestas y a la que habrá que dar seguimiento. 
Para el pluralismo dentro de la globalización el 
planteamiento es más fácil, su comportamiento 
es más previsible. 
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En todo caso, el pluralismo cultural y religioso 
introduce más cambios de fondo de los que nos 
imaginamos19 • 

Rechazos que las iglesias vinculan con el consu
mismo, el hedonismo, el relativismo y el laicismo, 
serian quizá más correcto vincularlos con el plura
lismo como situación social y cultural dominante. 

Hemos enfatizado cómo en el marco del plu
ralismo como situación social y cultural las 
visiones religiosas se hacen más individuales y 
menos comunitarias, corporativas o colectivas. 
Pero por su trascendencia es necesario subrayar 
otro aspecto: se hacen también menos "objeti
vas". En el pluralismo religioso la religión como 
cosmovisión y sistemas de verdades objetivas 
se disuelve. Al pasar a ser creencias y valores 
de elección y decisión, pasan a ser cada vez más 
íntimas, subjetivas y personales. 

Pluralismo significa la existencia de una 
cultura matricial no religiosa 

Pero el pluralismo como situación social y cultu
ral significa más. Significa que la cultura matri
cial, en la que hoy se da la cultura religiosa, ella 
en sí misma no es religiosa20 ; precisamente en la 
medida en que cultura religiosa significaría una 
cultura dominada por la cúpula de una cosmovi
sión religiosa determinada. Podría ser espiritual, 
si por espiritual entendemos una experiencia 
de gratuidad pura, sin fondo ni forma. Pero no 
puede ser religiosa. Y este hecho impacta de 
nuevo la religión, reforzando el pluralismo. Es 
como si la religión no tuviera fondo empírico 
sobre el cual proyectarse. De hecho no hay un 
fondo empírico objetivo, único y común a todos. 

19 Y estamos dejando de lado un dato de gran impacto, el 
pluralismo que significa la existencia en un mismo mundo 
globalizado y en pie de igualdad de las diferentes tradicio
nes religiosas, con la conciencia cultural y religiosa que de 
tal hecho dimana, presente ya en América Latina, hasta el 
punto de traducirse en la necesidad de una nueva teolo
gía, a nivel mundial, ver Teología del pluralismo religioso . 
El nuevo paradigma, CONCILIUM n°. 319, febrero 2007, y 
entre nosotros, ver la magn ífica obra de José María Vigil, 
Teología del pluralismo rel igioso. Curso sistemático de teo
logía popular, Ed iciones Abya Ayala, Quito 2005 . 
20 Estamos asumiendo aquí, por parecernos pertinente, 
la triple distinción que hace Robert A. White entre cultura 
general , cultura específicamente religiosa y cultura religiosa 
institucional, con la advertencia que él hace : que cada uno 
de estos tres niveles tiene sus propios ciclos de dialéctica 
entre secularización y revitalización religiosa, y cada uno 
tiene diferentes condiciones para esta dialéctica . 
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Cada creyente o subconjunto y conjunto de cre
yentes tiene que construirse el suyo. 

Más se profundiza el pluralismo como situación 
social y cultural, menos la cultura matricial puede 
ser religiosa. De hecho ya no lo es. Pero es que 
si fuera religiosa, haría difícil, si no imposible, 
el pluralismo, que por otra parte más y más se 
profundiza. Y al no ser la cultura matricial reli
giosa, más la cultura religiosa, cultivada como 
un subcampo de aquélla, tiene que partir de sí 
misma, construyéndose a sus propias expensas, 
antropológicas, históricas y culturales. No podrá 
construirse a partir de la cultura matricial y sobre 
ella. De ahí una dualidad creciente o, al menos, 
una no coincidencia permanente de ambas. 

Más aún, lo que realmente se da es una oposición 
entre ambas, al ser la cultura matricial o general 
una cultura "pragmática-instrumental" en pala
bras de Robert A. White, y la cultura religiosa 
una cultura comunitaria, corporativa, utópica. 
Esta distinción permitiría explicar tanto el éxito 
que la cultura religiosa y la cultura institucional 
tuvieron en nuestro continente de 1960 a 1990, 
como el actual impasse o debilitamiento . Aquél, 
al coincidir con una cultura general imbuida 
de comunitarismo y utopismo, habría sido un 
momento "religioso", "utópico", "trascendental", 
y exitoso, mientras que el momento actual, de 
clara preponderancia de las tendencias prag
máticas y utilitaristas, no sería tan "religioso" y 
"utópico" como aquél. Y de igual modo explica
ría que las propuestas religiosas que apelan al 
carácter pragmático utilitario de la cultura actual 
y negocian con él tengan éxito, al menos a corto 
plazo, mientras las propuestas que siguen apos
tando por del modelo exitoso pasado están dando 
muestras de impasse y debilitamiento. 

De nuevo aquí, la situación de pluralismo social y 
cultural nos pone en la pista de la novedad y pro
fundidad de cambios religiosos muy importan
tes que ya se han operado y siguen en marcha. 
Se podría convenir con Berger en que nuestra 
era no es de secularización sino más bien de 
una gran exuberancia religiosa. Solamente que, 
pese a todo, los cambios ocurridos son muy 
importantes, y, por ejemplo, en la nueva situa
ción hay mensajes religiosos que tienen mucha 
dificultad para ser aceptados. 

Hay que tener en cuenta que si la globalización 
es la nueva filosofía del espacio (José Casa-
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nova), reemplazando el tiempo por el espacio, 
el pluralismo, tan característico de esta nueva 
situación espacial, es negación de verticalidad, 
de jerarquización y modelos recibidos, y opción 
por la horizontalidad. 

Todo ello en medio de una sociedad «líquida» 

Porque hasta ahora hemos venido hablando de 
religión y de cambios religiosos como si lo reli
gioso fuese cosa, dimensión o relación social al 
estilo como vio lo social Durkheim: una realidad 
social pero sólida, socialmente coercitiva, per
manente en sus cambios, fiel a sí misma. Y no 
pareciera ser así. La religión hoy, como toda la 
realidad social, es también «líquida», en expre
sión de Zygmunt Bauman. 

Con esta metáfora califica Bauman el cambio 
que está experimentando tanto la realidad social 
como nuestra manera de percibirla; un cambio 
trascendental y del que también hay que tomar 
nota como nuevo dato. 21 

Lo social y su percepción han ido de la mano, y 
desde los grandes fundadores de la sociología 
ha sido «normal» dos cosas: percibir lo social 
como realidad sólida, objetiva, exterior a noso
tros, que nos precede, y creer en nuestra per
cepción, en la validez de nuestras categorías. 
En otras palabras, sentir que, con las diferen
cias legítimas de enfoques, escuelas, gustos y 
preferencias, nuestras categorías funcionaban. 
Para Bauman ambas cosas no son ya más man
tenibles: ni la realidad social es tan sólida como 
parece ni nuestras categorías son tan válidas. Lo 
que llamamos realidad social ha cambiado pro
fundamente, no es sólida, es «líquida», y como 
tal hay que aprender a percibirla, también tiene 
que cambiar nuestra percepción. 

Por ejemplo, en la relación Estado-ciudadanos, 
el Estado en sus diferentes versiones tenía que 
responder por el bienestar de sus ciudadanos, 
tenía que asumir esa responsabilidad, creando al 
menos las condiciones para ello. De no hacerlo, 

21 Además de las dos obras ya citadas, pueden verse de Zyg
munt Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, 
Fondo de Cultura Económica de Argentina ,1999 (primea 
edición en inglés, 1998); Comunidad . En busca de seguridad 
en un mundo hostil, Siglo Veintiuno Editores de Argentina, 
2003 (primera edición en inglés, 2001); La sociedad sitiada, 
Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2004 (primera 
edición en inglés, 2002) . 
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caía en una falla de su función. Y así en todas 
las instituciones. En la sociedad de la primera 
modernidad, y no digamos ya en los tipos ante
riores de sociedad, todos nacíamos en medio de 
instituciones y roles, de pertenencias, vínculos y 
lazos que preexistiéndonos nos acogían. En las 
sociedades que nos han precedido la dimensión 
comunitaria, colectiva y corporativista era muy 
rica. En la sociedad y cultura actual ya no es así o 
cada vez lo es menos. Cada vez somos más indi
viduos privados de toda pertenencia corporativa, 
lanzados al vacío social de todo tipo, desde luego 
al vacío comercial y económico, y responsables 
por nosotros mismos. El ejemplo más elocuente 
y quizá más determinante es lo que pasa en el 
consumo, que ya da el nombre a la misma socie
dad, "sociedad de consumo". Sector aparente
mente lleno de cosas, con horror al vacío, es sin 
embargo el sector más vacío de toda perdurable 
relación, de toda permanencia si no es el con
sumo mismo. Sencillamente en él no hay lugar 
para ninguna relación permanente y satisfacto
ria, para un nosotros y, en definitiva, para un yo 
realizado y profundo. Al contrario él mismo se 
encarga, porque es su esencia, de que no cree
mos ninguna relación permanente con nada ni 
con nadie, porque sólo así, eternos insatisfechos, 
seremos solamente eso, eternos consumidores 
también. De ahí que todo se vuelva líquido. 

Se vuelven líquidas nuestras relaciones sociales, 
se vuelven líquidas las cosas, se vuelven líqui
dos nuestros proyectos, nos volvemos líquidos 
nosotros mismos, se vuelve líquida también eso 
que llamamos religión. Todo lo que se vincula al 
deseo, y el consumismo como cultura e ideolo
gía trata de vincularlo todo al deseo, participa 
de esta nueva condición líquida: mediante un 
mecanismo perverso, que a la vez que prioriza 
el deseo impide su satisfacción, disuelve toda 
relación permanente para sustituirla por la pro
mesa de una relación nueva más satisfactoria 
que nunca llega a serlo. Verdaderamente la 
nueva sociedad, como sociedad de consumo, es 
una máquina de deseos, más máquina de deseos 
que de satisfacciones. 

¿Hemos pensado en lo que le pasaría a la reli
gión si cayese víctima de esta dinámica? Pues, 
bien, pese a las grandes riquezas corporativas y 
utópicas que las diferentes tradiciones religiosas 
aún conservan, hay ofertas religiosas que ya han 
caído en esta dinámica y hay que convenir en 
que, en general, es una tentación muy grande 
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para ellas. La tendencia de las religiones a cons
truirse sobre la necesidad de sentido y como una 
respuesta al mismo, no está lejos de la dinámica 
del deseo y de la disolución que éste produce. 

Llegados a este punto, y en relación con la socie
dad de consumo, habría que abordar también 
para su discusión la tesis de la secularización
privatización de la religión o de la «des-priva
tización». Un autor como José Casanova es de 
esta tesis22, que le permite conciliar una secu
larización evidente con la reivindicación de las 
religiones por ocupar espacios públicos y con 
logros obtenidos en tal sentido por las mismas 
religiones desde los años 80 del siglo pasado. 

Si bien son muchos los datos y hechos que se 
pueden citar en tal sentido, también habría que 
recordar con Bauman lo que es toda una ambi
güedad: y es la capacidad bien propia de las 
sociedades de consumo para dar como a objeto 
de consumo existencia pública a dimensiones 
privadas que sin embargo siguen siendo priva
das23 . La televisión con su morbo por lo privado, 
con su tendencia a reflejar la vida social y cultural 
dominante, sabe mucho de ello. En otras pala
bras, no todo lo que aparece públicamente en 
los medios y a lo que se le da cobertura y publi
cidad es público. Pueden seguir siendo realida
des tan privadas y personales como antes, que, 
para consumo del gran público o de audiencias 
determinadas y significativas, por un momento 
salieron a la luz pública, sin más trascendencia 
que la de su publicación efímera. 

No es pues solo el pluralismo cultural y religioso, 
y el hecho de que la cultura matricial o general 
no es religiosa, factores ya de por sí muy impac
tantes en la religión tal como la hemos conocido 
y específicamente en el cristianismo. Es tam
bién y sobre todo el consumo como forma de 
vida, penetrando en la esfera o dominio de lo 

22 José Casanova, Religiones públicas en un mundo global, 
Iglesia Viva n. 218 (abril-junio 2004), p 75 . 
23 Para Pedro Trigo el balance entre lo privado y lo públi co se 
rompió desde mediados de los años setenta del siglo pasado 
con el siguiente resultado, constatable también en el campo 
de lo religioso : «lo público se redujo a su mínima expresión 
y se privatizó todo . Esta privatización toma la forma de mer
cantilización. Todo es público en cuanto está en el mercado, 
pero para ser adquirido y consumido privadamente, aunque 
se trate de un consumo masivo» (Pedro Trigo, Fenomenología 
de las formas ambientales de la religión en América Latina, 
en Vicente Durán Casas et alii (comps.) Problemas de filoso
fia de la rel igión desde América Latina . De la experiencia a 
la religión, Siglo del Hombre Editores, Equipo Jesuita Latino
americano de Reflexión Filosófica, Bogotá 2003, p. 38). 
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religioso, lo que disuelve la religión y el cris
tianismo tal como lo hemos conocido y lo hace 
«líquido».Y «líquido» aquí significa cada vez 
menos objetivo, público, social y corporativo. 

De la nueva propuesta neopentecostal, tan exi
tosa también en América Latina, se ha dicho 
dos cosas: que es la religión actualmente más 
global y globalizante que existe (Peter L. Berger) 
-también se ha dicho que es tan latinoame
ricana como la teología de la liberación (José 
Casanova)- y que propiamente hablando no es 
cristiana, es otra religión aunque utilice referen
tes formalmente cristianos. A la luz de lo que 
hemos expuesto en este parágrafo, esta última 
apreciación no sería una hipótesis tan a despro
pósito como puede sonar. 

A modo de conclusión 

Estos son algunos datos y su lectura, sobre la 
religión y el cristianismo en América Latina, sobre 
los que queríamos llamar la atención, importan
tes por su naturaleza para ser discutidos. 

A la luz de los mismos, en efecto, no se puede 
decir que el futuro de América Latina sea el de 
una sociedad secularizada, aunque tampoco se 
puede olvidar que ya ha comenzado a serlo en 
sectores con tres características bien significa
tivas: etariamente joven, urbano y con mayor 
escolaridad24 . Bien puede ser que en el futuro 
América Latina siga siendo religiosa e incluso 
cristiana y hasta significativamente católica 25 . 

24 Sobre el punto concreto de si en América Latina estamos 
asistiendo o no a una crisis en el cristianismo al estilo euro
peo, punto con frecuencia negado y rechazado ad portas 
entre nosotros, quisiera llamar la atención del lector sobre 
el artículo ya citado de José Comblin, La crisis de la religión 
en la cristiandad tan significativo a este respecto, por reco
nocer en el mismo que la crisis se está dando ya en América 
Latina, por ser, en lo que nosotros conocemos, el primero 
entre los teólogos fundadores de la teología de la liberación 
en admitirlo y dar cuenta de ello, y por el gran giro que con 
respecto a este punto él mismo ha dado de un corto tiempo 
a esta parte. Ya la afirmación con la que comienza no puede 
ser más elocuente: «Dentro de la cristiandad la crisis de la 
religión está llegando a su punto culminante en Europa, y ya 
alcanzo un nivel alto en América Latina. » 
25 Al menos con una Iglesia Católica todavía referente 
importante en cada país del continente . Esta es la conclu
sión a que llega el informe varias veces citado, Latinobaró
metro 1995-2004, no sin antes subrayar que a lo largo de la 
década la cantidad de católicos disminuye en mucho menor 
medida que su nivel de religiosidad, es decir que el proceso 
de secularización afecta la práctica religiosa mucho más que 
la pertenencia a la iglesia . 
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Pero en el todo social cristianismo o cristianismos 
resultantes, incluido el catolicismo, serán bien 
diferentes. Aunque hay que prever que, desde 
otro punto de vista, la globalización puede jugar 
muy bien a favor de las religiones ya de por sí 
globales, incluido el propio catolicismo y ahora 
la oferta neopentecostal. Recordemos, como lo 
hacen alguno autores, que las religiones de por 
sí globales, como el cristianismo, nunca se llevó 
del todo bien con los Estados-naciones, por lo 
reducido de estos espacios. Lo suyo fue siempre 
espacios más amplios, más universales. 

Pero las cosas no volverán a ser como antes. 
Catolicismo y cristianismo no volverán a tener en 
América Latina la hegemonía religiosa que tuvie
ron y aún tienen. Esta pérdida puede coexistir con 
el mantenimiento e incluso acrecentamiento de un 
poder simbólico y en tanto simbólico real, pero 
comparada con el pasado reciente siempre será 
pérdida. Un amigo académico me lo hacía notar 
recientemente evocando el funeral de Estado que 
tuvo el Papa Juan Pablo 11. Nunca en los tiempos 
modernos, me decía él, ningún jefe de Estado ha 
tenido el funeral que él tuvo, con tantos presi
dentes de gobierno y tantas testas coronadas, lo 
cual habla como ninguna otra expresión del poder 
político detentado en la actualidad por la Iglesia 
Católica. Pero ¿cuál es su capacidad de influencia 
religiosa?, me peguntaba él. Tan desproporcio
nada que no resiste la comparación con el poder 
político simbólico. No se puede, en el sentido de no 
procede, confundir una demostración con otra. 

Por una parte, más se desarrollan las sociedades 
y las democracias, más las sociedades devienen 
pluralistas y tienen que tomar todos los aspec
tos que las integran y conciernen en sus propias 
manos, más la religión queda reducida institu
cionalmente a sí misma. Aun así podrá gozar 
de reconocimiento público y ser pública, ya que 
público no significa aquí hegemónico, pero como 
quien obtiene y goza de un derecho para el ade
cuado cumplimiento de sus fines y funciones. 
Aparte que dicho reconocimiento será plural, 
comprenderá diferentes religiones e iglesias en 
igualdad creciente de condiciones, no será una 
sola. Por otra, este pluralismo creciente, reco
nocido y no reconocido, convertirá más los men
sajes de las diferentes religiones e iglesias en 
apelaciones a la conciencia de cada quien, con 
la dimensión subjetiva que ésta tiene y que a su 
vez repercutirá en la manera personal y subje
tiva de recibir y valorar el mensaje. Algo de esto 
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es a lo que ya parece que estamos asistiendo y 
que Pedro Trigo en el trabajo ya citado deno
mina «fragmentación» y que él ve producién
dose en todo el mundo26 • Ciertamente, como él 
dice, hay una fragmentación que se debe a la 
emergencia creciente de religión en estos tiem
pos de globalización, en unos sectores sociales 
como demanda de complementación, de algo 
más que de consumo, en otros sectores como 
rechazo y resistencia, lo que parece estar dando 
por un lado a intimismos religiosos, por el otro 
a fundamentalismos. Pero también está la frag
mentación sin más de lo que antes era único y 
homogéneo y ya no satisface, como él mismo 
muestra muy bien a propósito del catolicismo27 • 

En fin, aunque no hablemos de secularización, 
que se está dando, ni de la transformación de 
la religión en las sociedades de conocimiento, 
negando que aquí hayamos comenzado a entrar 
en este tipo de sociedad y de cultura; aunque 
sigamos postulando que América Latina es muy 
diferente de Europa y que la crisis de la reli
gión que ha tenido lugar allá no se aplica aquí; 
el hecho es que algo parece estar cambiando 
en la religión, especialmente por lo que res
pecta al catolicismo, en América Latina, y que, 
aun ateniéndonos a los datos e hipótesis más 
conservadores, como los que refieren al plura
lismo cultural y religioso, el cambio o los cam
bios pueden ser de envergadura. De hecho, 
como hemos visto, aun datos e hipótesis que se 
manejan más conservadoramente pueden ser 
leídos de otra manera, como indicadores pre
cisamente de transformaciones si no al menos 
muy profundas, sí irreversibles.C3 

26 «Esto se advierte, en primer lugar, en Occidente. Pero tam
bién fuera de él , donde quiera que haya algo de tolerancia reli
giosa. Así sucede en la India, en Indonesia, y en los países más 
modernizados de África . Los problemas que causa esta frag
mentación explican el auge del fundamentalismo, ... El fenómeno 
de la fragmentación es, pues, mundial. » ( Op. cit. , p. 38) 
27 «En nuestro caso es cierto que, a diferencia de Europa, 
todavía podemos considerar a América Latina como un con 
tinente fundamentalmente cristiano y aun católico. Pero 
más cierto es que ya se rompió la homogeneidad de antaño, 
que ahora incluso el catolicismo se vive de maneras muy 
variadas, y más todavía, por supuesto, el cristianismo, y 
que además existe una gama muy extensa de formas reli 
giosas. También la indiferencia -aunque no el ateísmo-,se 
ha hecho socialmente sign ificativa . Tal vez sea todavía más 
decisivo el hecho de la distancia casi abismal entre las dis
tintas formas de vivir el catolicismo, una distancia sin duda 
mayor que entre algunas de ellas y otras cristianas no cató
lica, e incluso ta l vez entre otras formas rel igiosas no cris
tianas.» (Op. cit., p. 39) 
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Socio - Lógicas 

Un día sin sirvient@s 

A princ1p1os de octubre del año 
pasado, el alcalde electo de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, 
Mauricio Fernández Garza, causó 
revuelo en la opinión pública con 
sus declaraciones. Primero reveló 
a un diario local que integraría su 
"escuadrón de la muerte", sin que 
ninguna autoridad competente di
jera esta boca es mía; el último día 
de ese mes, en su toma de pose
sión como alcalde, lo reiteró delan
te del mismo gobernador Rodrigo 
Medina: "me voy a tomar atribu
ciones que no tengo". Y advirtió a 
los criminales: "Lo van a entender 
por las buenas o por las malas". 

El broche de oro declarativo fue 
el anuncio del asesinato de un 
maleante que había pedido su 
cabeza, Héctor El Negro Saldaña, 
icuatro horas antes de que las 
autoridades del DF encontraran 
su cuerpo, junto al de otros tres 
presuntos secuestradores y nar
cotraficantes, dentro de una ca
mioneta! 

Más allá de toda sospecha, lo pre
ocupante aquí es el desenfado 
con el que un munícipe avisa que 
violará la ley ante el aplauso de 
su auditorio y las tibias reaccio
nes del Gobernador ahí presente, 
el Secretario de Gobernación y el 
presidente Calderón. 

Pero los desparpajos de Fernán
dez no pararon ahí. Su clasista 
Cabildo en San Pedro aprobó, por 
unanimidad, crear un padrón de 
trabajadores domésticos ( chofe
res, jardineros, nanas, cocineras, 
mucamas), a fin de tenerlos bajo 
vigilancia y eventualmente dete-

nerlos, lo cual es anticonstitu
cional, para preguntar en dón
de trabajan y verificarlo. 

Es San Pedro el municipio más 
rico per cápita de México; ahí 
las clases sociales se distinguen 
con facilidad, pues el color de 
la piel es determinante. En tér
minos generales, la gente de la 
clase social más alta es blanca y, 
a medida que desciende la línea 
vertical de la pirámide, la pig 
mentación tiende a oscurecerse. 

La clase baja de San Pedro se 
compone de personas more
nas, muchas de las cuales po
seen rasgos indígenas. Ordina
riamente prestan servicio en 
las residencias como chóferes 
o empleadas domésticas; de 
éstas, la mayoría reside en sus 
lugares de trabajo de lunes a 
viernes, no así los fines de se
mana, tiempo en que los patro
nes ocupan sus casas a tiempo 
completo. 

Otro indicador social distinti 
vo entre clases es el medio de 
transporte . La clase alta viaja 
en autos europeos "de marca" 
(Audis, Mercedes, BMW, Ja
guares, LandRovers, Ferraris); 
y la baja, en el democrático ca
mión. Así, las causas de discri
minación en San Pedro abarcan 
el color, el medio de transpor
te, la diversión ("nos reserva
mos el derecho de admisión"), 
los salarios, los modales y un 
largísimo etcétera. 

Sería fantástico que Mauricio 
Fernández y su cabildo le die-

Colectivo Zarza de Monterrey 

ran al cacareado padrón otros 
usos fuera del control fascista. 
Por ejemplo, que cotejaran los 
datos con la lista de empleados 
dados de alta en el Seguro Social. 
Un padrón que incluyera cuánto 
gana una sirvienta, una revisión 
de su contrato, si su seguridad 
laboral está garantizada y si las 
horas extra son pagadas confor
me a la Ley. 

O bien, siguiendo el ejemplo de 
los migrantes que se han instala
do en la clase trabajadora de Es
tados Unidos, sería fabuloso de
clarar "Un día sin sirvient@s" en 
San Pedro. Los blancos, patrones 
de morenos y morenas, se perca
tarían de un desarrollo económico 
y social fincado en la explotación 
de sus semejantes. 

La periodista Rosaura Barahona 
interroga: " ¿Cuál será el criterio 
para detenerlos y cuestionarlos? 
lEI color de la piel? lLa estatura? 
lLa ropa? lEI ser peatones? La 
verdad, la idea de que eso pueda 
suceder en un municipio que se 
ufana de defender los valores y 
de ser cristiano es patético".C3 
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No sólo de pan ... 
Cosme Carlos Ríos, José Francisco Gómez Hinojosa, 

Luis Eduardo Villarreal Ríos. 

Marzo 7 de 2010 
3er. Domingo de Cuaresma 

Lema: "La conver ión, tarea permanente del@ di cípul@s" 

l. Una ociedad que quiera ser ostenible, e decir que fun
cione dentro de patrone ético , requiere de in titucione 
ólida , de leye clara y efectiva y, obre todo, de una ciu

dadanía activa, movilizada. E to último preci a de una ver
dadera transformación en la conciencia de los individuos, 
que les permita tra cender la condición de úbdito y a u mir 
la de ciudadano . 

Pero la mexicana parece una sociedad que ha perdido el paso, 
con autoridade que caminan tímida y lentamente en la tarea 
de hacer cumplir la ley, con in titucione que acu an debili
dad y una población apática y aguantadora. El impul o revo
lucionario, que por década dio cohe ión al discurso oficial, 
perdió fuerza, no alcanzó a la educación ni a la salud, apoyos 
impre cindible para tran formaciones e tructurale . 

2. Primera lectura: (Éxodo 3,1-8.13-15) 

El Señor, a través de la zarza que arde, orprende a Moi é 
en su vida ordinaria, le enseña la actitud del anto temor ante 
u pre encia y le aclara la opción por la libertad del pueblo 

e clavizado en Egipto. Para realizar tal proyecto, Yahvé 
quiere valer e del mismo Moisés; pero él, con ciente de u 
incapacidad, pretende eludir la misión, lo cual no acepta 
Dios. Finalmente, Moi é , con la fuerza de la revelación de 
lo Alto, regresa a Egipto. 

3. Segunda lectura: (1". Corintios 10,1-6.10-12) 

La comunidad de Corinto, de reciente conversión, e tá 
expuesta a un contexto pagano, de costumbre relajada . 
Pabl9 le propone una reflexión obre lo acontecimiento 
del Exodo, in i tiendo en la gracia que se da a todo por 
igual, aludiendo claramente al bautismo y a la eucari tía; a 
cada quien, sin embargo, le corre ponde hacer que el don 
recibido de lo Alto no quede in fruto, pue una vida cri tiana 
comporta exigencias morales. 

4. Evangelio: (Luca 13, 1-9) 

La nota previa a e te texto es una exhortación a di cernir lo 
igno de lo tiempos. Luego, alguno le refieren do hecho 

Arquidiócesis de Monterrey 

Acto seguido, refuerza su enseñanza con la parábola de la 
higuera, planta cuya e terilidad e había convertido, desde el 
tiempo de lo profetas, en igno de la infidelidades de Israel. 
Pero el Señor es paciente y mi ericordio o, lo cual le mueve 
a acceder a la úplica del labriego que le pide tiempo en 
e pera de posteriores fruto . 

5. Actualización desde Aparecida 

365. E ta firme deci ión misionera debe impregnar toda la 
e tructura eclesiales y todos los planes pastorales de dióce
sis, parroquia , comunidade religio as, movimientos y de 
cualquier in titución de la Igle ia. Ninguna comunidad debe 
excu ar e de entrar decididamente, con toda u fuerza , en 
lo proceso con tantes de renovación mi ionera, y de aban
donar la e tructuras caducas que ya no favorezcan la tran -
misión de la fe. 

366. La conver ión per onal de pierta la capacidad de some
terlo todo al ervicio de la instauración del Reino de vida. 
Obi pos, pre bíteros, diáconos permanente , consagrado y 
consagradas, laicos y laicas, e tamo llamados a asumir una 
actitud de permanente conver ión pa toral, que implica e cu
char con atención y discernir "lo que el E píritu está diciendo 
a la Iglesias" (Ap 2, 29) a travé de lo ignos de los tiempo 
en lo que Dio e manifie ta. 

369. Encontramo el modelo paradigmático de e ta renova
ción comunitaria en las primitivas comunidade cri tiana 
(cf. Hch 2, 42- 47), que upieron ir bu cando nueva forma 
para evangelizar de acuerdo con la cultura y la circun -
tancia . A imi mo, nos motiva la ecle iología de comunión 
del Concilio Vaticano JI, el camino inodal en el po tconci
lio y las anteriore Conferencia Generale del Epi copado 
Latinoamericano y de El Caribe. No olvidamos que. como 
no a egura Je ús, "donde e tán do o tres reunido en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ello "(Mt 18, 20). 

6. Pregunta para el diálogo 

¿Cuál es mi compromiso real y concreto en la tran forma
ción del orden de co a actual para que llegue el nuevo orden, 
el futuro orden, el "otro México po ible", que e aproxime 
má al anhelo, al sueño de Dio ? 

cruento : una repre ión ordenada por Pilato en el templo y Marzo 14 de 2010 
la trágica muerte de quiene fueron aplastados por la torre 4o. Domingo de Cuaresma 
de Siloé. Je ú , en lugar de criticar al procónsul romano, 
re ponde con una invitación urgente a la conver ión de sus 
oyente . Lema: "Pecar implica traicionar la comunión con el pró

jimo" 
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l. El colap o financiero en E tados Unidos, el cual 
comenzó con la quiebra de una importante institución el 
15 de eptiembre de 2008 y que desencadenó una rece
ión en ca i todas la economía del mundo, dio pie a una 

auditoría de lo libros contable de toda la firma de 
inversión. A í fue que se descubrió a Bernard L. Madoff, 
pre idente de una in titución negociadora de fondos que 
lleva u nombre y que él fundó en 1960. 

É ta fue una de las má importantes en Wall Street. En 
diciembre de 2008 Madoff fue detenido por la FBI y acu-
ado de fraude. El juez federal Loui L. Stanton congeló 
u activos. La suma defraudada alcanzó lo 50 mil millo

ne de dólare , lo que ignificó la mayor e tafa llevada 
a cabo por una ola per ona. El 29 de junio de 2009 fue 
entenciado a 150 año de cárcel, condena que parece 

corta para una inteligencia y un cini mo dedicados a la 
infamia. 

2. Primera lectura: (Josué 5, 9a. 10-12) 

El camino por el de ierto ha sido largo y penoso; ha que
dado atrá el oprobio de la e clavitud en Egipto y se está 
a punto de tomar pose ión de la tierra prometida. Jo ué 
organiza una renovación de la alianza, para la cual e 
incorporan signos que refuerzan la fidelidad del P,Ueblo: la 
celebración pa cual, en recuerdo de la noche del Exodo; la 
circunci ión, que alude la antidad de Dio y la del pueblo. 
Una nueva vida ha comenzado. 

3. Segunda lectura: (Corintios 5, 17-21) 

El texto de Pablo comienza con una afirmación e encial 
del cri tiani mo: si la humanidad ha muerto y resucitado 
con Je ú , todo lo antiguo (aquello que e tá bajo el dominio 
del pecado) de aparece, lo que cuenta ahora e la criatura 
nueva, la que ha ido renovada por el agua y el E píritu, 
dejando ahogado el pecado para que de ahí emerjan la 
mujer y el hombre nuevos. El mérito de esta tran forma
ción no le corre ponde al ser humano sino a Cristo. 

4. Evangelio: (Lucas 15, 1-3. 11-32) 

El tema de la mi ericordia e central en Luca . En el centro 
del tercer evangelio está el capítulo 15, con tres hermo
sas parábola cuya profundidad y amor van creciendo: el 
dracma perdido, la oveja de carriada y el hijo pródigo que 
pide u parte de la herencia y e va. A mayor lejanía, má 
amor queda patente: por la moneda y la oveja encontrada , 
e hace fiesta; por el hijo que regre a, e mata el becerro 

gordo y e le reví te con realeza. 

El contexto de esta parábola es el de Jesús comiendo con 
pecadores, lo que lo reconocen como amigo; recordemos 
que en la cultura hebrea la acción de comer y beber on 
ignos fuerte de comunión. Ante e ta actitud, los fariseos 

murmuran, critican el hecho de que el Mae tro e siente a 
la mesa con quienes están fuera de la ley, lo cual con ide
ran abominable. Ante esto, pueden má la mi ericordia y 
el amor, único valore que curan las herida del pecado. 

S. Actualización desde Aparecida 

537. América Latina y El Caribe deben ser no ólo el Conti
nente de la e peranza ino que ademá deben abrir caminos 
hacia la civilización del amor. A í e ex pre ó el Papa Bene
dicto XVI en el antuario mariano de Aparecida288: para 

NO SOLO DE PAN ... 

que nue tra casa común ea un continente de la e peranza. del 
amor, de la vida y de la paz hay que ir, como bueno samari
tano , al encuentro de la necesidade de los pobre y lo que 
ufren y crear "la estructura ju tas que on una condición sin 

la cual no es posible un orden justo en la ociedad ... ". Estas 
estructura , igue el Papa, "no nacen ni funcionan in un con-
enso moral de la ociedad sobre lo valore fundamentale 

y sobre la nece idad de vivir e to valores con la necesarias 
renuncias, inclu o contra el interé per onal", y "donde Dios 
está au ente ( ... ) esto valore no e mue tran con toda u 
fuerza ni e produce un consenso obre ellos"289. Tale e true
tura ju ta nacen y funcionan cuando la ociedad percibe que 
el hombre y la mujer, creado a imagen y emejanza de Dio , 
poseen una dignidad inviolable, al servicio de la cual se han 
de concebir y actuar lo valore fundamentales que rigen la 
convivencia humana. E te con enso moral y cambio de e true
tura on importante para di minuir la hiriente inequidad que 
hoy exi te en nuestro continente, entre otra co as a travé de 
política pública y gastos ociaJes bien orientado , así como 
del control de lucro de proporcionados de grande empresas. 
La Igle ia alienta y propicia el ejercicio de una "imaginación 
de la caridad" que permita oluciones eficace . 

6. Preguntas para el diálogo 

¿Qué e para ti la misericordia? ¿De dónde obtenemos fuerza 
para perdonar a quien nos ha ofendido? ¿Qué implica tratar 
con mi ericordia a Bernard L. Madoff? ¿Acaso liberarlo por 
medio de una fianza? 

Marzo 21 de 2010 
5°. Domingo de Cuaresma 

Lema: "Sin perdón y sin reconciliación no hay futuro" 

l. Leonel arváez e religio o y ociólogo de la univer i
dade de Cambridge y Harvard; uno de u trabajos mejor 
logrado e la Escuela del Perdón y de la Reconciliación 
(E pere), cuyo propósito re ume en una fra e: contra la irra
cionalidad de la violencia proponemos la irracionalidad del 
perdón, contra la locura de la guerra, la abiduría de la recon
ciliación. El perdón - o tiene- e un ejercicio emocional, del 
comportamiento y del e píritu. 

Expone brevemente la metodología: para lograr perdonar, 
la persona, víctima de alguna ofensa o agravio, necesita de 
IO a 15 horas de trabajo muy e pecífico sobre el tema. E a 
persona debe nombrar u rabia y a u ofensor, debe re-e true
turar la ofensa a travé de la memoria, y debe volver a ganar 
poder sobre sus propias emocione . Es el ejercicio complejo 
y difícil de recuperar la armonía y la paz interior. 

2. Primera lectura: (lsaías 43, 16-21) 

El autor del Segundo l aías se encuentra de terrado en Babi
lonia. Dirige la palabra con oladora de Dios a un pueblo que 
ha sido infiel a la alianza, que ha perdido el sentido de vivir 
y de creer en Yah';é. La con olación consiste en recordar la 
glorio a ge ta del Exodo, en la que Dio "abrió un camino en 
el mar"; así también ahora, inclu o con má fuerza, el Señor 
intervendrá para alvar a su pueblo. 

Esta sección puede visitarla a través de 
www.christus.org.mx 



[3 
3. Segunda lectura: (Filipenses 3, 8-14) 

Pablo, libre pri ionero del amor de Cri to y conquistado por 
u Evangelio, con idera poca cosa u pa ado glorioso en el 

seno del judaí mo. Él fue tomado por Cri to para transfor
marlo de un implacable per eguidor de cri tiano en un atleta 
que va en pos de la meta final: la vida eterna. Su preocupa
ción central ya no e la justicia proveniente de la Ley, sino 
ganar, conocer, conqui tar el premio inestimable de la comu
nión plena con u Dio . 

4. Evangelio: (Juan 8, 1-11) 

De pué de que Je ú pa a la noche en oración en el monte de 
los Olivo , e criba y fari eo someten al juicio del Mae tro 
a una mujer -al varón nadie lo acusa- orprendida pública
mente en adulterio. ¿Con qué intención? Tenderle una trampa 
y obligarlo a de acatar la Ley de Moi é , que manda lapidar 
a la acusada; o bien, a contradecir el derecho romano que a 
partir de e a fecha establecía que tale condenas no podía 
mandarla el anedrín. 

La fuerza del perdón de Je ús es contundente. No sólo por el 
amor que lleva con igo, ino por la carga de denuncia contra 
lo acu adores, lo cuales se vieron de nudados en u doble 
moral, en u hipocresía. Si conectamo e to con la primera 
lectura podíamos afirmar que, frente al desierto de pecado y 
de muerte, fluye un río de misericordia que purifica y trans
forma la vida de la per ona . 

5. Actualización desde Aparecida 

363. La fuerza de e te anuncio de vida será fecunda i lo hace
mo con el e tilo adecuado, con la actitudes del Mae tro, 
teniendo iempre a la Eucari tía como fuente y cumbre de 
toda actividad misionera. lnvocamo al E píritu Santo para 
poder dar un te timonio de proximidad que entraña cerca
nía afectuo a, e cucha, humildad, olidaridad, compasión, 
diálogo, reconciliación, compromi o con la ju 5icia ocial y 
capacidad de compartir, como Je ú lo hizo. El igue con
vocando, igue invitando, sigue ofreciendo incesantemente 
una vida digna y plena para todos. No otro omos ahora, en 
América Latina y El Caribe, u discípulo y di cípula , lla
mado a navegar mar adentro para una pe ca abundante. Se 
trata de alir de nuestra conciencia ai lada y de lanzarno , con 
valentía y confianza (parre ía), a la misión de toda la Iglesia. 

6. Preguntas para el diálogo 

¿Qué posición tengo yo re pecto a las personas que han incu
rrido en alguna adicción, delito o falta pública? ¿En mi predi
cación oen mi trabajo apostólico aco tumbroel rigor legali ta, 
el juicio implacable? ¿O má bien oy mi ericordioso/a con 
los demás, y comienzo por criticarme a mí mi mola? 

Marzo 28 de 2010 
Domingo de Ramos 

Lema: "Alzar el ramo ignifica di ponibilidad total para 
eguir a Je ú " 

I. El 18 de octubre de 2009, de manera pacífica, 45 activista 
de Greenpeace D.F. de plegaron en la parte frontal de la 
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columna del Ángel una manta con la leyenda "Maíz tran gé
nico: fin de la independencia" y con ello exigieron la revoca
ción de las autorizacione de iembra, el e tablecimiento de 
la moratoria definitiva e inmediata al maíz tran génico y la 
aplicación de medidas e trictas para proteger la variedade 
nativa y determinar el grado de contaminación transgénica 
de los cultivos de maíz en México. 

Lo héroe que dieron su vida por la independencia enviaron 
un mensaje contundente a la nación a travé de pancarta 
que colocaron un grupo de ciudadano con la fra es que 
hoy dirían de saber lo que las autoridade están haciendo con 
el maíz: Guerrero: "Nuestro maíz e primero. ¡Traidores!". 
Hidalgo: "Muera el mal gobierno que autoriza transgénico ". 
Morelo : "La oberanía dimana de nue tro maíz criollo". 

2. Primera lectura: (lsaías 50, 4-7) 

El Siervo de Yahvé permanece firme en el sufrimiento, en 
la ignominia, en el aparente fracaso por u fidelidad a Dio 
y a los hombre y mujere de este mundo. Fiel oyente de la 
Palabra, profeta y mae tro de abiduría codo con codo con 
el pueblo, con u de tino prefigura a Je ús, el Siervo fiel que 
en nada opu o re i tencia y en todo qui o asumir la misión 
que u Padre-Madre le había encomendado, ha ta la hora 
suprema de la cruz. 

3. Segunda lectura: (Filipenses 2, 6-11) 

Leemo un himno cristológico prepaulino. Se obrentiende 
aquí la contrapo ición con Adán, quien no iendo de condi
ción divina quiso robarla. Pero Cristo es el nuevo Adán, el 
que aceptó reparar, mediante la humildad y la obediencia 
ha ta la muerte en cruz, el quebranto al plan de Dios del 
primer er humano. Cri to se anonadó a í mi mo tomando 
la condición de esclavo, que es la nuestra , ha ta la última 
consecuencia . Por e o fue grato a lo ojo de Dios. 

4. Evangelio: (Locas 22,14-23,56) 

En la versión lucana de la pasión, Jesús e muestra a í mismo 
como la realización de toda su enseñanza. En la última cena, 
la e pecie de pan y de vino on igno de total entrega; la 
negación de Pedro deviene paradoja de quien e tá llamado a 
so tener a sus hermanos en la fe; la oración de Ge t emaní 
e lucha anticipada por la victoria -así debe entenderse la 
muerte- y abandono sufrido a la voluntad de Dios. 

Antes de la entrega de u vida, el Señor tuvo que comparecer 
ante do tribunale : el del Sumo Sacerdote, para el juicio reli
gio o ("Entonces, tú ere el Hijo de Dios?"); y el de Pilato, 
para el juicio político ("está alborotando al pueblo .. . "). De 
aquí e infiere la dimen ión social no sólo de la muerte de 
Jesú , ino de toda su vida, de u dichos y u hecho , los 
cuale , entraron en colisión con el poder e tablecido. 

5. Actualización desde Aparecida 

472. La Igle ia agradece a todo los que e ocupan de la 
defensa de la vida y del ambiente. Hay que darle particular 
importancia a la más grave de trucción en curso de la eco
logía humana. Está cercana a lo campesino que con amor 
generoso trabajan duramente la tierra para acar, a veces en 
condicione sumamente difíciles, el sustento para u fami
lias y aportar a todo lo frutos de la tierra. Valora e pecial
mente a lo indígena por su respeto a la naturaleza y el amor 
a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y 
altar del compartir humano. 
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474. (Ante e ta situación proponemos ... ) e) Buscar un modelo 
de desarrollo alternativo, integral y olidario, ba ado en una 
ética que incluya la respon abilidad por una auténtica ecolo
gía natural y humana, que e fundamenta en el evangelio de 
la ju ticia, la olidaridad y el destino univer al de los biene , 
y que supere la lógica utilitari ta e individualista, que no 
omete a criterio éticos los podere económico y tecnológi

co . Por tanto, alentar a nue tro campesinos a que se organi
cen de tal manera que puedan lograr u ju to reclamo. 

6. Pregunta para el diálogo 

En tiempo de Je ú , ante el yugo religio o y político, una 
proclama libertaria fue "Ho anna al Hijo de David"; hoy, 
frente al deterioro ecológico y la invasión tran génica, ¿qué 
proclama ugiere ? 

Abril 4 de 2010 
Domingo de Resurrección 

Lema: "Cri to ha re ucitado, hagamo lo que él dijo e hizo" 

l. Hace un par de año José Comblin e cribía: "En lo medio 
de comunicación se habla de los pobres de forma iempre nega
tiva, como lo que no tienen biene , lo que no tienen cultura, 
lo que no tienen para comer. Vi to de de fuera, el mundo de 
los pobres e todo negatividad. Sin embargo, vi to desde dentro, 
el mundo de lo pobres tiene vitalidad, luchan para sobrevivir, 
inventan trabajo informale y construyen una civilización di -
tinta de solidaridad, de per onas que e reconocen iguale , con 
forma de expre ión propia , incluidos el arte y la poesía". 

Con e ta palabra e demue tra cómo lo efecto del E píritu 
del Resucitado se perciben con gran nitidez en el mundo de lo 
pobre . Son ellas y ello lo que con gran vehemencia gritan 
"que venga tu Reino, Señor"; e en la cultura de lo pobre que 
má fácil e cumple el mandamiento del amor al prójimo. 

2. Primera lectura: (Hechos 10, 34. 37-43) 

Pedro resume en u di cur o el itinerario de Jesús. El prin
cipal de lo apó tole ha dejado atrá la e tricta ob ervan
cia judía y abre su predicación (el anuncio de salvación o 
kerigma) a lo pagano . La per ona del Señor e lo que Pedro 
quiere comunicar: Aquel que, rechazado, murió crucificado, 
fue finalmente re ucitado por Dio , avalando a í todo lo que 
él enseñó con palabras y prodigios maravilloso . 

3. Segunda lectura: (Corintios 5, 6-8) 

Pablo se refiere al rito de la pa cua judía que Je ú tran -
formó en memorial alvífico de su muerte, además recuerda 
la co lumbre de quemar ante de la fiesta toda la levadura 
vieja, en cuanto que es signo de corrupción que no debe con
taminar la vida nueva. Finalmente exhorta a lo corintio a 
er pan puro, nuevo, que Cristo, cordero inmolado, consagra 

con la ofrenda de í mi mo. 

4. Evangelio: (Juan 20, 1-9) 

Lo di cípulo e tán colmado de dudas y desconcierto, han 
ufrido la experiencia doloro a de la tumba vacía y el aco o 

de los judíos. Pero el cuarto evangelista, valiéndo e de una 

NO SOLO DE PAN ... 

preci ión cronológica: "muy temprano, antes de sa lir el sol", 
e decir, a punto del amanecer el primer día de una nueva 
emana se convierte en el comienzo de una nueva creación, 

en el verdadero "día del Señor", en el que la fe mueve a 
caminar a lo di cípulo , ella y ellos. 

Es Pedro el que mira con detalle el epulcro vacío, creando 
un clima de gran silencio, de expectante interrogación. 
Cuando entra el otro di cípulo, ve e intuye lo ucedido, pa a 
de la realidad que tiene delante a otra má profunda, má 
e condida; llega pue a la fe, aunque e trata de una fe toda
vía o cura, dando a entender que la fe no e tiene de golpe, 
ino que es un camino de comunión con el Señor, mi ma 

que debemos mantener durante toda la vida. 

5. Actualización desde Aparecida 

396. No comprometemo a trabajar para que nuestra Igle ia 
Latinoamericana y Caribeña iga iendo, con mayor ahínco, 
compañera de camino de nue tros hermanos má pobres, 
inclu o ha ta el martirio. Hoy queremo ratificar y potenciar 
la opción del amor preferencial por lo pobres hecha en la 
Conferencias anteriore . Que ea preferencial implica que 
debe atrave ar todas nuestras e tructuras y prioridade pa -
torale . La Igle ia latinoamericana e tá llamada a er acra
mento de amor, solidaridad y justicia entre nue tro pueblo . 

397. En e ta época, suele uceder que defendemo dema iado 
nue tro e pacio de privacidad y di frute, y no dejamos 
contagiar fácilmente por el con umismo individuali ta. Por 
e o, nue tra opción por lo pobre corre el riesgo de quedar e 
en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera inci
dencia en nuestros comportamiento y en nue tra decisio
nes. Es necesaria una actitud permanente que e manifieste 
en opciones y ge tos concreto , y evite toda actitud pater
nali ta. Se no pide dedicar tiempo a los pobre , prestarle 
una amable atención, e cucharlo con interé , acompañarlo 
en lo momento más difícile , eligiéndolos para compartir 
horas, semana o años de nue tra vida, y bu cando, de de 
ello , la transformación de su situación. No podemo olvidar 
que el mismo Jesús lo propu o con su modo de actuar y con 
u palabra : "Cuando de un banquete, invita a los pobre , a 

los li iado , a lo cojo y a los ciego "(Le 14, 13). 

6. Preguntas para el diálogo 

¿Cómo pueden nuestra comunidades ecle iales testificar su 
fe en Cristo pobre y resucitado? ¿Qué alcance tienen hoy las 
palabras de Luca : "Cuando des un banquete, invita a lo 
pobre , a lo ti iado , a los cojos y a lo ciegos"? 

Abril 11 de 2010 
2°. Domingo de Pascua 

Lema: "Pruebas de fe: el cambio de mirada, la palabra, el 
te timonio" 

1. La experiencia de un empre ario japoné , Yazaki narrada 
por la fí ica Danah Zohar, en su libro Inteligencia E piri
tual (Plaza & Janés, 2002), re u Ita iluminadora. Este hombre 
heredó una pequeña empresa que expandió por todo el mundo. 
Consiguió todo: éxito, riqueza, re peto y una familia unida. 
Pero sentía que le faltaba algo. Le sugirieron que frecuenta e 

Esta sección puede visitarla a través de 
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un monasterio zen. Pasó allí una emana y se encontró con su 
yo profundo y la conexión que éste mantiene con todo. Se dio 
cuenta de que los bienes materiale eran ilusorios. 

Salió del mona terio con otra mirada. Comenzó a percibir la 
belleza de un cerezo en flor y la sencillez de un fruto maduro. 
En u autobiografía escribió: "Lo ere humano han eparado 
el yo del mundo, la naturaleza de la humanidad y el yo per onal 
de lo otro yo . Por e o han caído en la trampa de las i lu ione 
en el e fuerzo de llenar el yo vacío. Y e han convertido en 
víctimas fata le de un aterrador e cenario de autoengaño". 

2. Primera lectura: (Hechos 5, 12-16) 

El texto que leemo muestra cómo vivía la comunidad en 
aquellos tiempo y cómo debería de vivir siempre. En el 
centro de la narración aparece la pre ~ocia y la acción de 
lo apó tole , en particular la de Pedro. Esto realizan igno 
y prodigio que ate tiguan la pre encía del Re ucitado. 
El pueblo lo exalta· aumenta el número de los creyentes; 
aumenta también la fe u citada por el poder curativo de lo 
di cípulo , incluso por la ombra de Pedro. 

3. Segunda lectura: (Apocalipsis 1, 9-lla. 12-13. 17-19) 

Estamos ante un e crito de revelación, el cual requiere, por 
parte del lector/a, una especial disposición para adentrar e en 
el lenguaje de los símbolos. Juan recibe tal revelación e tando 
confinado en la i la de Patmos a causa de u fe. Una profunda 
experiencia e pi ritual le ocurre precisamente en el día en que 
se conmemora la re urrección del Señor. Todo el relato visio
nario ahí pla mado puede intetizar e en el triunfo de la Vida 
obre las fuerza de la muerte. 

4. Evangelio: (Juan 20, 19-31) 

Los di cípulos están "con las puertas cerrada ", e de noche, 
e tiempo de esclavitud. No les ha llegado el día ni la fuerza 
para manifestarse. Jesús le infunde el Espíritu (nueva Crea
ción) y le da el aludo de paz junto con la actitud de perdón. 
Este relato muestra la conver ión de Tomás, que repre enta 
a quienes van a ser candidatos a pertenecer a la comunidad. 
Son los nuevos cristianos que creen "sin haber vi to", que 
po een vida en el nombre de Jesú . 

El proceso de fe comienza por verificar la presencia de Dio 
en la realidades humanas: la herida corporale de lo 
que ufren, el dolor de los hambrientos, el abandono de lo 
excluido . Re ulta difícil creer, a cau a de la indiferencia o 
la incredulidad que nos rodean. Ante lo cual no no resigna
mo , e intentamos pensar por nue tra cuenta, apoyarno en 
alguien, mirar con otro ojo , mantener la esperanza, todo 
fruto de nue tro contacto con el Re ucitado. 

5. Actualización desde Aparecida 

357. Pero el consumí mo hedoni ta e individuali ta, que pone 
la vida humana en función de un placer inmediato y in lími
te , o curece el sentido de la vida y la degrada. La vitalidad 
que Cri to ofrece no invita a ampliar nuestro horizontes, y 
a reconocer que, abrazando la cruz cotidiana, entramo en la 
dimen ione más profundas de la existencia. El Señor, que no 
invita a valorar las cosas y a progre ar, también no previene 
obre la ob e ión por acumular: "No amontonen te oro en 

esta tierra" (Mt 6, 19). "¿De qué le irve a uno ganar todo el 
mundo, si pierde su vida?" (Mt 16, 26). Je ucri to no ofrece 
mucho, incluso mucho más de lo que e peramo . A la Samari-
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tana le da má que el agua del pozo, a la multitud ha,mbrienta 
le ofrece má que el alivio del hambre. Se entrega El mismo 
como la vida en abundancia. La vida nueva en Cristo e parti
cipación en la vida de amor del Dio Uno y Trino. Comienza 
en el bauti mo y llega a su plenitud en la re urrección final. 

6. Preguntas para el diálogo 

¿Hasta dónde llega nue tra madurez de fe, abarca toda la 
dimensiones de mi vida? ¿Qué tanto me conmueve experien
cia como la de Yazaki, quien pudo ver más allá de los biene 
materiale ? 

Abril 18 de 2010 
3er. Domingo de Pascua 

Lema: "La mi ión de la comunidad: Seguir a Je ús" 

l. El ector rural de la economía mexicana ha regí trado impor
tante cambio en los último año . Los más importantes han 
ido la integración creciente de la agricultura de México a la 

de E tado Unidos por lo efecto del TLCAN y un aumento 
de los ingresos no agrícolas de la familia rurale , que e 
debe má a las estrategia familiares de obre vivencia que a 
lo publicitado programa de a istencia gubernamental. 

Así, el sector e verá afectado por la reducción del ingre o 
real de lo hogares mexicano y la demanda de alimento , 
por aumento en precios, de empleo y disminución de las 
remesas proveniente de Estado Unido . Además, la gran 
mayoría de lo programa de ayuda oficial on regre ivo : el 
JO por ciento de los productores rurale concentran entre el 
50 y el 80 por ciento de los ub idio . Estamo pue ante la 
noche oscura del agro mexicano. 

2. Primera lectura: (Hechos 5, 27-32. 40-41) 

La Iglesia primitiva, de de u comienzo , recorre un en
dero de luces y tinieblas. Por un lado, va creciendo en el 
pueblo la aceptación y el favor de que goza la primera comu
nidad· por el otro, aumenta también el odio de la comuni
dade judías, que llega inclu o a la persecución. Mientras 
ocurren el acoso, la amenazas y lo arre to , resplandece 
cada vez más la obra del E píritu en los apó tole . 

3. Segunda lectura: (Apocalipsis 5, 11-14) 

En este texto pre enciamo una escena maje tuo a y terrible: 
Dios omnipotente está entado en su trono, tiene en u mano 
el libro ellado con su voluntad ine crutable, el cual nadie 
puede abrir. Tran curren momentos de ilencio y de expec
tación, la situación parece de e perada; pero, de pronto, apa
rece victorio o el Cordero inmolado, que repre enta a Cristo, 
quien ha cargado con todas nuestras iniquidades. 

4. Evangelio: (Juan 21, 1-19) 

E ta escena e complementaria de la anterior: lo di cípu
lo -he aquí la dimensión comunitaria- trabajan, están en el 
mundo. al aire libre, lo cual simboliza su apertura a la salva
ción universal. La noche ignifica la lejanía de Dio y la e teri
lidad humana, mientras que el día e presencia de Jesucri to y 
abundante fruto laboral (la redes estaban repleta de pece ). 
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Al amanecer se pre enta Je ú en medio de ellos; pero lo 
di cípulo , aturdido por la todavía abrumadora sen ación 
de fracaso, no lo reconocen. Lo pre ienten en la calidez de 
u voz, en su mandato mi ionero, y en la abundancia de la 

pe ca. Ante de reconocerlo, Pedro e encuentra de nudo, 
lo cual e igno de vergüenza y debilidad: entonces se ata la 
túnica, e tira al agua y se ienta luego a la me a para com
partir el alimento. Otra vez, como en Emaús, la mesa com
partida es donde e reconoce la pre encia del Re ucitado. 

S. Actualización desde Aparecida 

67. La globalización ha vuelto frecuente la celebración de 
Tratados de Libre Comercio entre paí e con economía a i
métrica , que no siempre benefician a lo paí e má pobre . 
Al mismo tiempo, e presiona a lo paí e de la región con 
exigencia de medidas en materia de propiedad intelectual , 
a tal punto que e permite derechos de patente obre la vida 
en toda su formas . Ademá , la utilización de organi mo 
genéticamente manipulado muestra que no iempre contri
buye la globalización ni al combate contra el hambre ni al 
de arrollo rural o tenible. 

6. Pregunta para el diálogo 

De la ituación sombría del campo mexicano y la pre encia 
luminosa de Je ús resucitado surgen varia pregunta : ¿ e 
ven por algún itio, en nue tra patria, en nuestra ociedad, 
igno de cambio que no aproximen al Reinado de Dio ? 

¿Cómo hacer realidad para el México rural la abundancia de 
la pe ca de lo di cípulo ? ¿Le llega a los pobres del campo 
la salud, la vida, el precio ju to por su cosecha , la justicia ... 
la Buena Noticia del Reino? 

Abril 25 de 2010 
4°. Domingo de Pascua 

Lema: "Seguir a Je ú implica adhe ión a su proyecto·• 

l. La lucha de lo ex bracero de México ha ido larga y 
peno a. Se trata de uno cinco millones de trabajadores 
migratorio que fueron a trabajar a E tado Unido entre los 
año 1942 y 1964. Exi te un añejo adeudo de la Secretaría 
de Gobernación con cada ex bracero de 38 mil pe os como 
"ayuda ocial''; a imismo, está pendiente la devolución del 
Fondo de Ahorro el cual fue integrado con el 10 por ciento 
de u alario . 

Ignacio Zapata. dirigente de lo ex braceros en uevo León, 
a ociado en la Alianza Braceroproa, adscrita a u vez a la 
A ociación acional de Adultos Mayore (A AM), o tiene 
que lo obtenido en e ta entidad no e un acto de ju ticia del 
gobierno, ino fruto de una con tante movilización, por 
medio de marchas, plantone , prote ta , li ta pegadas en la 
puertas del Congre o del E tado y demá método de una 
lucha o tenida durante má de 11 año . 

2. Primera lectura: (Hechos 13, 14. 43-52) 

El primer viaje mi ionero e tuvo a cargo de Pablo y a Ber
nabé. En cada ciudad que vi itan, entran en la inagoga y e 
dirigen a lo judío de la diá pora. anunciándole la buena 

NO SOLO DE PAN ... 

nueva de que la prome a hecha a su antepasado e cumple 
en Cristo re ucitado. Por toda parte urgen adherente a 
la fe cri tiana, e pecialmente en Antioquia de Pi idia: e to, 
de de luego, aunado al tema de la per ecución, iempre pre-
ente como con ecuencia de la mi ión ecle ial. 

3. Segunda lectura: (Apocalipsis 7, 9. 14-17) 

Continúa la visión de lo " ello ". El Cordero inmolado, e 
decir, Cri to crucificado y re ucitado, revela en plenitud el 
proyecto de Dios. Los ello indican el proceso histórico de 
la nueva creación ( iete sellos equivale a lo " iete día "que 
duró el proce o creativo). Al exto día, la creación del er 
humano, le corre ponde el exto ello, la alvación de toda 
la humanidad mediante la intervención de Dios. 

4. Evangelio: (Juan 10, 27-30) 

Lo forjadore del pueblo de Dio fueron nómadas. De aquí 
que la imagen del pastor con u rebaño fue e una expresión 
muy propia de la relaciones de Dio con su pueblo. Ordi
nariamente, el pastor no e el dueño de las oveja , ino líder 
y compañero. La conduce a los pa to , la defiende de lo 
peligro y e entrega totalmente a u mi ión. Su autoridad 
proviene de la dedicación genero a que presta al pastoreo. 
David y Moi és, grandes lídere de orígene mode tos, on 
modelo de pa tores en el Primer Testamento. 

Lo di cípulo de Je ús e reconocen porque escuchan u voz; 
Cri to, a u vez. lo conoce, le llama por u nombre, ella y 
ello le iguen, entendiendo por eguimiento la adhesión per-
onal, de conducta y compromi o, a u proyecto. En corre -

pondencia, el Pa tor le da la vida eterna; e decir, no perecerán, 
porque Cri to lo so tendrá junto a sí. He aquí la misión salva
dora que Dio Padre-Madre le encomendó a u Hijo. 

S. Actualización desde Aparecida 

131. El llamamiento que hace Jesú , el Mae tro, conlleva una 
gran novedad. En la antigüedad, lo mae tro invitaban a us 
di cípulo a vincular e con algo trascendente, y los mae -
tro de la Ley le proponían la ad,he ión a la Ley de Moi é . 
Je ú invita a ene;ontrarno con El y a que no vinculemo 
e trechament~ a El, porque e la fuente de la vida (cf. Jn 15, 
5-15) y ólo El tiene palabra de vida eterna (cf. Jn 6, 68). 
En la convivencia cotidiana con Jesú y en la confrontación 
con lo eguidore de otro mae tro , lo di cípulos pronto 
de cubren do co a del todo originale en la relación con 
Je ú . Por una parte, no fueron ello lo que e cogieron a u 
mae tro fue Cri to quien lo eligió. De otra parte, ello no 
fueron convocado para algo (purificar e, aprender la Ley ... ), 
ino para Alguien, elegido para vincular e íntimamente a u 

Per ona (cf.,Mc l. 17; 2, 14). Je ú lo eligió para "que e tu
vieran con El y enviarlo a predicar" (Me 3, 14). para que lo 
iguieran con la finalidad de " er de El" y formar parte "de 

los uyos" y participar de u mi ión. El di cípulo experimenta 
que la vinculación íntima con Je ú en el grupo de lo uyo 
e participación de la Vida al ida de la entraña del Padre, es 
formarse para a umir u mi mo e tilo de vida y sus misma 
motivaciones (cf. Le 6, 40b), correr u mi ma suerte y hacerse 
cargo de u misión de hacer nueva toda lasco a . 

6. Pregunta para el diálogo 

¿Conocemos a líderes con autoridad moral que salen en 
defensa del rebañc;u!e protegido. ¿Cómo participamo del 
pastoreo de Je ú ?l.!I 

Esta sección puede visitarla a través de 
www.christus.org.mx ~63 



NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 

Marzo - Abril 

Este año lo es de efemérides para nuestro país. Dos 
celebraciones paradigmáticas aparecen en el hori
zonte: la gesta por la que nos independizamos del 
imperio español, y la primera revolución del mundo 
en el siglo veinte. Si bien, los logros reales de ambas 
hazañas nacionales fueron poco a poco revertidos 
por las fuerzas oligárquicas de siempre, nacionales 
y extranjeras, tanto los hechos fundantes mismos, 
como muchos de los avances sociales que provoca
ron, permanecen como un faro de esperanza. 

La derecha que detenta actualmente el poder fede
ral reniega de todo lo que signifique cambio verda
dero. No por nada Vicente Fox tuvo a bien suprimir 
el tradicional desfile conmemorativo del 20 de 
noviembre. Es el clásico zarpazo de quienes poseen 
la fuerza bruta, pero no la razón. Otra medida muy 
socorrida proviene del campo de la hermenéutica. 
Ocasiones como ésta se prestan inmejorablemente 
para tratar de imponer una interpretación a modo 
de los hechos históricos, finalmente poco sustenta
ble por éstos mismos. Contra estas maniobras hay 
que dar también la batalla. 

Christus, dentro de sus limitadas posibilidades, 
quiere aportar en esta línea. Por ello ofreceremos 
en nuestro próximo número a nuestros lectores un 
conjunto de estudios de primer nivel que pretenden 
ayudar a explorar algunos campos poco conocidos 
de estas gestas históricas, así como proporcionar 
claves q~ ayuden a ubicar su trascendencia y sig
nificado.U 

SUSCRIPCIONES A LA REVISTA CHRISTUS 
(Edición Impresa) 

Pagos Moneda Nacional 
Hacer un depósito en la cuenta número 0156455204 de BBVA
Bancomer, CLABE 012180001564552040, a nombre del Centro 
de Reflexión Teológica, A. C.; o a la cuenta del Banco Santander 
Serfín, número 65501043917, CLABE 014180655010439171; 
o a la cuenta de BANAMEX número 6439650, suc. 0321, Clabe 
002180032164396504. 

No es necesario enviar copia del comprobante de depósito. 
Si se trata de una renovación, sí es muy importante que nos 
avise por teléfono, correo electrónico, carta, etc., y nos pro
porcione el nombre de la persona o la razón social a la que se 
va a seguir enviando la revista, su código postal, el nombre 
del Banco donde depositó su pago, el número de folio o de 
operación, y qué cantidad depositó (Si es suscripción nueva, sí 
es necesario el nombre completo del(a) suscriptor(a), su direc
ción completa, teléfono, correo electrónico, etc.) 

También puede mandar un giro postal o bancario a nombre 
de Centro de Reflexión Teológica, A. C., Apdo. postal 21-272, 
Coyoacán 04021, México, D. F. 

Dólares 
Enviar cheque o giro bancario avalado por un Banco estado
unidense a nombre de Centro de Reflexión Teológica, A. C. 
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Yo no quiero una Patria con 
familias cesantes; 
no la quiero con excluidos de la tierra, 
no la quiero con niños amputados 
de sus padres. 

Yo aspiro a una Patria libre 
como mis pájaros de piedra 
volando de océano a montaña, 
de laguna a horizonte. 
Una Patria emancipada para siempre 
con Morazán a la cabeza; 
una Patria flameando 
con sus hijos canturreando el trabajo. 

Yo aspiro a una Patria 
danzando en mis ríos, 
riendo de paz en los manteles 
con tortillas socialistas. 

Una Patria de manos solidarias. 
Una Patria de fértil cabello. 
Una Patria de infinitos ojos. 
Una Patria de planetaria voz. 
Una Patria caminante, caminante ... 

César Cando Mendoza 
Las Manos, El Paraíso, Honduras 

(Viene de la contraportada) 

CURSO DE VERANO DEL CRT -2010-

DESTINATARIOS: 
• Agentes de pastoral Laic@s,Religios@s y Sacerdotes comprometidos en una evangelización que vincule la fe y la justicia 
desde la opción de la iglesia latino americana por los pobres. 

OBJETIVOS 
• Una reflexión actualizada sobre las principales luces y exigencias de la Buena Noticia de Jesucristo. 
·Elementos teóricos socio-políticos que permitan una ubicación en la coyuntura y obtener pistas para la actuación en el trabajo. 
• Compartir vivencias y proyectos de los diversos ámbitos de la pastoral. 

OFRECEMOS: 
• El curso básico 
• Uno de los ciclos teológicos- pastorales (A,B,C,D). 

PROGRAMA PARA JULIO DEL 2010 

CURSO BASICO CÍCLICO D 

5-9 de Julio: Introducción a la Biblia 5-9 de Julio: Ser humano y comunitario 

12-16 de Julio: Cristología 12-16 de Julio: Antropología 

19-23 de Julio: Análisis de la realidad 19-23 de Julio: Análisis de la realidad 

26-30 de Julio: Pastoral de CEB'S 26-30 de Julio: Evangelización y liberación 

Horario de 9:00 a 1 :30 de Lunes a Viernes 

Costo por cada unidad $200.00, Curso completo $800.00 

Lugar: Parroquia del Inmaculado Corazón de María, 

Héroes 132 esq. con eje uno norte Col. Guerrero (Junto al metro Guerrero) 
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