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Introducción general

Luis O. Liberti svd - FedericO taveLLi

Entre los años 1976 y 1983 Argentina sufrió la última y más trágica de las consecuen-
cias de un proceso de violencia preexistente con el acceso al poder de las Fuerzas Ar-
madas a través de un golpe de Estado y de la implantación del autodenominado «plan 
de lucha contra la subversión». Con la supuesta finalidad de reorganizar el país, las 
Fuerzas Armadas tomaron el poder y utilizaron los recursos y la estructura del Estado 
que ocuparon para reprimir cualquier expresión que, en su lógica, se manifestara contra 
ese orden a través de un plan sistemático y clandestino de exterminio de personas. Las 
violaciones a los derechos humanos agudizaron aún más la violencia previa e hicieron 
a la Argentina tristemente célebre en todo el mundo por sus «desaparecidos». 

La intención de este trabajo es evidenciar y valorar el conocimiento, el diagnós-
tico y la implicación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)1 y la Santa Sede2 
respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado 
en la Argentina entre los años 1976 y 1983. En particular se busca reconocer cuál fue 
la conducta y qué papel desempeñaron, en relación con el gobierno y la denuncia e 
intervención en favor de las víctimas en especial de los detenidos y desaparecidos. 

La principal novedad y aporte de esta investigación consiste en haber podido acce-
der y estudiar por primera vez en forma integral la vastísima y, hasta ahora, desconoci-
da documentación a partir de la desclasificación de los Archivos de la Iglesia. Entre los 
principales archivos que sostienen este trabajo se incluyen el Archivo de la Conferencia 
Episcopal Argentina y el Archivo corriente de la Santa Sede, incluida la Secretaría de 
Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y la Nunciatura en Buenos 
Aires, entre los principales. Hemos asumido con honestidad histórica el estudio de esta 
documentación para poder enfrentar fundadamente las contradicciones de la Iglesia 
católica en el período más oscuro y doloroso de la historia argentina contemporánea. 

Los capítulos ofrecen un recorrido cronológico y consecutivo que facilitan un 
acercamiento integral del ciclo 1976-1983. Los capítulos se dividen en tres períodos. 
El primero, «el terror», transcurre desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 
hasta el 15 de diciembre de 1977, poco después de los secuestros de la Iglesia de la 
Santa Cruz. Durante estos casi dos años, el gobierno instaló un Estado de terror y 
avanzó de forma inconmovible en su plan cobrándose la mayor parte de las vícti-
mas de los siete años de la represión. El golpe de Estado, el «temor» al marxismo, 
el aumento de la violencia, los desaparecidos, la inquietante información sobre las 
violaciones de los derechos humanos y la realidad de la responsabilidad del gobier-
no en estos crímenes pusieron a la Iglesia jerárquica frente al desafío de definir su 
actitud y sus acciones.

1. Cf. Anexo nº 2 con datos de los obispos que formaron la CEA entre 1966 y 1983, pág. 826, y el anexo 
nº 3 con datos de las autoridades de la CEA entre 1970 y 1985, pág. 833.
2. Cf. Anexo nº 4 con datos de las autoridades de la Santa Sede entre 1966 y 1983, pág. 835.
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El segundo período, «el drama» comienza el 15 de diciembre de 1977 y se extiende 
hasta fines de 1981. Durante estos casi cuatro años las violaciones de los derechos 
humanos cometidos por el gobierno argentino — en particular los desaparecidos—  que-
daron al descubierto a nivel local e internacional. La evidencia pública y manifiesta 
de los crímenes del Estado interpeló a la Iglesia en su actitud frente al Gobierno. La 
necesidad de que el gobierno diera a conocer las listas de «desaparecidos» y asumiera su 
responsabilidad al respecto, emergía como una cuestión central del período reclamada 
desde múltiples sectores de la sociedad.

El tercer período, «las culpas», se extiende desde inicios de 1982 hasta la asunción 
de Raúl Alfonsín como presidente constitucional el 10 de diciembre de 1983. Durante 
estos dos años, frente a la incontrastable y trágica realidad de los crímenes cometidos 
por el gobierno argentino, el foco estaba puesto en el tema de la transición hacia la 
democracia, la necesidad de encontrar un camino de diálogo entre los diversos actores, 
la propuesta de la reconciliación y el ineludible momento de enfrentarse a las culpas del 
pasado. La Iglesia jerárquica, protagonista activa en los períodos previos, no era ajena 
al debate y a las negociaciones en relación con la revisión del pasado y la búsqueda 
de una salida democrática.

En estos tres períodos, que se articulan en veinticuatro capítulos, analizaremos 
detenidamente por un lado el actuar colegiado de los obispos argentinos a través 
de la CEA, el organismo que congrega de forma permanente a todos los obispos de 
Argentina que se reúnen periódicamente para tratar asuntos comunes. No obstante, 
la CEA no tiene una autoridad de jurisdicción sobre cada una de las diócesis del 
país, sino que esta autoridad recae siempre en el propio obispo. La CEA representa la 
autoridad de todos los obispos congregados en temáticas que les son comunes, y por 
esta razón, puede comprenderse que, en cierta forma, representa también la autori-
dad de la Iglesia jerárquica en un país, y que se presenta como la interlocutora más 
calificada para establecer comunicaciones con otros actores en temas que competen 
al bien de toda la Iglesia. 

Por esta razón, a lo largo de la investigación al mencionar a «los obispos» o 
«los obispos argentinos» o «el Episcopado» nos referiremos exclusivamente al cuer-
po colegiado de los obispos en las diversas instancias que conformaron la CEA: la 
Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva, el Secretariado 
y la Presidencia de la CEA,3 la Comisión de Enlace y algunos equipos episcopales 
(educación, catequesis, pastoral social) entre los principales. El objeto principal de esta 
investigación no serán las actuaciones individuales de cada uno de los obispos en sus 
diócesis o el análisis de su actitud personal frente a la situación política argentina o 
al terrorismo de Estado ni tampoco los cursos de acción o gestiones que cada uno de 
los más de sesenta obispos argentinos haya podido llevar adelante. No obstante esta 
aclaración, muchas veces estas acciones quedarán de manifiesto en el tratamiento 
del objeto principal de este trabajo, ya sea en el debate colegial o en los intercambios 
entre los diversos protagonistas, en particular con el gobierno argentino y con la Santa 
Sede, y en este sentido, este trabajo también constituirá tangencialmente un aporte 
para la comprensión de algunas actitudes individuales de los obispos que entran en 
el juego de la CEA.4 

3. Entre los años 1976 y 1983 tres obispos ocuparon la Presidencia de la CEA: Adolfo Servando Tortolo 
(28-04-1970 al 15-05-1976), Raúl Francisco Primatesta (15-05-1976 al 24-04-1982) y Juan Carlos 
Aramburu (24-04-1982 al 11-05-1985). 
4. A lo largo de la obra, particularmente, en La verdad los hará libres. Tomo 1, capítulos 12 y 13 eviden-
ciamos la reflexión y la acción individual de algunos obispos; en este tomo abordaremos una jurisdicción 
eclesiástica particular, el antiguo Vicariato Castrense, actualmente Obispado Castrense.
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Por otro lado, nos focalizaremos en la actuación de la Santa Sede, lo cual implica 
varios niveles. En primer lugar, el desempeño de la Nunciatura Apostólica en la Argen-
tina a través de los dos representantes en el país activos en el período: Pío Laghi (1974-
1981) y Ubaldo Calabresi (1981-1983). La Nunciatura actúa en estrecha conexión con 
el Vaticano, principalmente, con el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y la 
Secretaría de Estado, cuyos protagonistas principales en este período fueron el cardenal 
Jean-Marie Villot y, posteriormente, el cardenal Agostino Casaroli. Estos órganos asisten 
al Papa tanto en su función como cabeza de la Iglesia Católica como en su relación 
con los estados soberanos con los que mantiene vínculos diplomáticos. El período en 
cuestión comprende los papados de Pablo VI (1963-1978), Juan Pablo I (1978) y parte 
del de Juan Pablo II (1978-2005). También se atenderá, en la medida que se relacionan 
con el tema principal de la investigación, a la implicación de otros dicasterios de la 
Curia Vaticana y, ocasionalmente, a otras Nunciaturas apostólicas fuera de la Argentina. 

Las comunicaciones y reuniones de los Nuncios con las autoridades y organismo de 
la CEA con los funcionarios de la Santa Sede, con el gobierno argentino, con diversos 
organismos nacionales e internacionales en favor de los derechos humanos y con los 
allegados a las víctimas del terrorismo de Estado serán, entre otros, los circuitos prin-
cipales por los que se moverá esta investigación. Remitimos al apéndice de este tomo 
para una explicación pormenorizada sobre el funcionamiento de la CEA, la Santa Sede 
y la circulación de la información durante la época.5

Analizar el comportamiento de las instituciones de la Iglesia, tanto a nivel nacional 
como internacional frente al terrorismo de Estado en la Argentina y en sus múltiples 
relaciones es una cuestión sumamente compleja y desafiante. Por un lado, debido a 
la novedad de la temática en sí misma, la multiplicidad de actores involucrados, los 
diversos niveles de comunicación y por la vastedad de la documentación. Por otro lado, 
especialmente por la falta de antecedentes historiográficos que se hayan ocupado en 
forma exhaustiva y documentada de este objeto particular y sensible de investigación. 
Avanzamos, de este modo, sobre un campo de estudio inexplorado hasta el momento, 
integrando los interrogantes en la comprensión de las diversas fases históricas y apo-
yados sólidamente en documentación inédita.

Somos plenamente conscientes de que la complejidad histórica del tema que abor-
damos significa un límite a nuestro trabajo. No obstante, intentaremos en las siguientes 
páginas responder algunos de los principales interrogantes que permanecen en el cla-
roscuro de las más variadas interpretaciones. ¿Cuál fue la percepción de la violencia en 
la Argentina que tuvieron estas instituciones de la Iglesia? ¿Puede establecerse, a partir 
de la documentación estudiada, algún posicionamiento o actitud de la jerarquía de la 
Iglesia en relación con el golpe de Estado y al denominado Proceso de Reorganización 
Nacional? ¿Confiaron los obispos argentinos y la Santa Sede en que el régimen militar 
podría restablecer la paz? ¿Por qué la Iglesia temía al marxismo? ¿Qué conocimiento 
se tuvo inicialmente respecto de las violaciones de los derechos humanos y qué actitud 
tomó al respecto? ¿Por qué el gobierno de las Fuerzas Armadas buscó el amparo de 
la Iglesia Católica? ¿Por qué razones se optó por seguir determinados caminos y des-
cartar otros en las relaciones gobierno y la jerarquía de la Iglesia? ¿Cuáles fueron las 
actitudes y acciones de las instituciones de la Iglesia respecto a los derechos humanos 
durante el terrorismo de Estado? ¿Qué cursos de acción emprendieron la CEA y la Santa 
Sede? ¿Cuáles fueron sus ritmos? ¿Cómo evolucionó la percepción de la gravedad de la 
violación de los derechos humanos por parte de las instituciones de la Iglesia y de 
qué manera esta comprensión pudo haber hecho variar actitudes y cursos de acción? 

5. Cf. Anexo nº 1, La organización de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Santa Sede. La circu-
laridad de información entre ambas, pág. 817.
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¿Qué postura se asumió respecto de las víctimas? ¿Por qué algunos obispos actuaron 
con mayor libertad personal en favor de los derechos humanos, pero sin incidir sufi-
cientemente en el cuerpo episcopal de la CEA? ¿Qué significó la reconciliación frente 
a los intentos de amnistías? ¿Por qué prevaleció una imagen deficitaria de la acción 
del Episcopado Argentino? Estos interrogantes y otros son algunos de los desafíos que 
enfrentamos en nuestra investigación.

Hemos estudiado una amplia documentación con la intención de comprender cómo 
y por qué se fueron dando los hechos. Señalamos que solo es posible comprender el 
período y los actores involucrados abordando la totalidad del proceso histórico de 
forma integrada y sin fragmentaciones. En tanto historiadores no somos jueces de las 
intenciones de las personas, aunque estudiamos las decisiones de los protagonistas y 
las valoramos por el efecto y consecuencias que tuvieron en los acontecimientos de 
la época y los siguientes.

En los documentos analizados reconocemos un vocabulario propio de la época, 
tanto para referirse a los actores principales como a diferentes acontecimientos, los 
cuales encierran en sí una determinada valoración. Hemos optado, en general, por 
mantener este vocabulario a fin de conservar la memoria a través de las palabras. 

Por ejemplo, hemos optado por usar la expresión «el presidente de la República» 
antes que otras expresiones. Esto no significa que desconozcamos la inconstitucio-
nalidad del régimen o de sus acciones o que no fuera un presidente de facto o que 
ejercieron el poder en forma dictatorial y que desde el Estado argentino se cometieron 
crímenes de lesa humanidad y que por tanto su uso signifique por parte nuestra una 
aprobación de dichas conductas. O bien, al referirnos a ellos y otros actores del go-
bierno, con los grados militares, no desconocemos que ese título les fue retirado o que 
fueran inhabilitados. O bien cuando el Nuncio apostólico mantenía una audiencia con 
Videla, no se estaba reuniendo con un general depuesto, condenado por crímenes de 
lesa humanidad, por la opinión pública y la sociedad, por el contrario, estaba frente al 
presidente de la República. También hemos optado por mantener los términos «lucha 
antisubversiva», «subversivos», «infiltración marxista» y otros muchos tal como apa-
recen en la documentación con esta misma intención. 

Creemos que utilizar el vocabulario de la época resalta aún más la transgresión que 
significó el terrorismo de Estado y expone más vivamente las ideologías y sensibilida-
des de la época. De igual manera que se conservan como «lugares de la memoria» los 
espacios o edificios donde funcionaron los centros clandestinos de detención, y otros 
monumentos en memoria de las víctimas, también nosotros conservamos las palabras 
de la época para que nunca más vuelva a repetirse. 

Edith Bruck, que sobrevivió a la tragedia de la Shoah, dijo que «incluso iluminar 
una sola conciencia vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que 
ha sido — y continúa— . Para mí, la memoria es vivir».6

6. Edith Bruck, «La memoria è vita, la scrittura è respiro»,  L’Osservatore Romano, Vaticano, 26 enero 
2021. Acceso 10 de febrero de 2022, https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-01/quo-020/la-
memoria-e-vita-br-la-scrittura-e-respiro.html


