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Introducción

Luego de editar «La Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983 
(tomo 1) y «La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de 
Estado 1976-1983» (tomo 2), publicamos el volumen «Interpretaciones sobre la Iglesia 
en la Argentina 1966-1983». Este tomo completa La verdad los hará libres, obra pro-
movida por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y realizada por la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica Argentina. 

Si los dos primeros tomos hicieron una investigación para obtener un conoci-
miento histórico fundado sobre lo sucedido, el tercero ofrece ensayos y estudios de 
carácter hermenéutico e interdisciplinario con aportes muy diversos para comprender 
la vida de la Iglesia en esa época. La verdad los hará libres es una sola obra en tres 
pasos distintos, sucesivos y complementarios. 

La introducción general y los primeros tres capítulos del tomo 1 abren toda la 
obra.1 Constituyen el marco teórico que encuadra todos los temas. Es un ensayo his-
tórico, filosófico y teológico que piensa la relación entre la historia y la fe, resume 
la historiografía acerca de la Iglesia en el país, discierne su estatuto científico como 
historia y teología, propone un horizonte superador de ambas aproximaciones epis-
temológicas, explicita categorías centrales. Esos capítulos fueron pensados y escritos 
como un preámbulo académico al conjunto del trabajo. Varios de sus desarrollos 
teóricos, debates académicos y énfasis puestos sobre la interpretación disciplinaria e 
interdisciplinaria, apuntan al presente volumen.

Esta facultad estudia la ciencia teológica y, por eso, investiga y enseña de la 
historia de la Iglesia. Desde la segunda mitad de los años sesenta se dedicó espe-
cialmente a la historia de la Iglesia, de la evangelización y de la teología en el ám-
bito de nuestra cultura argentina. Esta obra analiza un período crítico de la Iglesia 
con el rigor de la ciencia histórica e iluminada por la fe cristiana. Incluye temas 
en los que se vinculan varios niveles de la vida social, desde lo religioso hasta lo 
político, de los imaginarios y las ideas a las acciones y padecimientos. Busca com-
prender hechos y esbozar interpretaciones a partir de las fuentes, sin pretensiones 
de  totalidad. 

1. Cf. Introducción general «Una investigación necesaria, pendiente y novedosa sobre la Iglesia en la 
historia argentina contemporánea», en C. Galli, J. G. Durán, L. Liberti, F. Tavelli (eds.), La verdad los 
hará libres. La Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983, tomo 1, Buenos 
Aires, Planeta, 2023, pp. 25-39. C. Galli, «Historia: del acontecimiento a la interpretación», en La verdad 
los hará libres, tomo 1, pp. 49-86; C. Galli, «Historia y fe. La lectura teológica de la historia», en Ibid., 
pp. 87-139; C. Galli, «Historia de la Iglesia en la Argentina: historia y teología», en Ibid., pp. 140-190.
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1.  La verdad los hará libres: una obra en tres tomos

La investigación se ubica en la disciplina «historia de la Iglesia». La palabra historia 
en nuestra lengua designa tanto el acontecer histórico como la ciencia que lo estudia. 
La historia escrita busca comprender la historia vivida. La vida temporal de la Iglesia 
es objeto del estudio crítico propio del método histórico. A la vez, «la Iglesia» es una 
comunidad religiosa y teologal porque su origen, naturaleza y misión son dadas por 
Dios en Cristo y recibidas y pensadas por la fe. El estudio de su historia no pertenece 
solo a la ciencia histórica, sino también a la ciencia teológica.

La constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II 
(1962-1965) considera a la Iglesia «en» el mundo contemporáneo, no solo a ella «y» 
al mundo. La Iglesia, en su dimensión histórica, existe en el mundo; en nuestro caso, 
en la sociedad argentina. Por eso se siente solidaria con toda sociedad en el curso de 
la historia. Nuestro estudio se concentra en la actuación de la Iglesia y, por lo dicho, 
contribuye a entender los acontecimientos civiles y otros actores institucionales. Sin 
embargo, no narramos una historia de la Argentina, sino de la Iglesia «en» la Argentina. 
Nos guían las palabras iniciales de la constitución conciliar Gaudium et spes.

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y espe-
ranzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón… La Iglesia, por ello, se siente íntima 
y realmente solidaria del género humano y de su historia (GS 1).

La verdad los hará libres contempla toda la Iglesia católica en el país y en sus 
repercusiones internacionales y, de forma particular, de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina y la Santa Sede. La comunidad eclesial incluye todos los fieles cristianos a 
partir de la dignidad bautismal común. El tomo 1 estudia la actuación de laicos y 
laicas, consagrados y consagradas, presbíteros y obispos, y católicos en organismos 
de derechos humanos. Ellos y ellas vivieron, pensaron, sufrieron y actuaron en el 
marco del cambio eclesial, el imaginario cultural y la trama política de ese tiempo. La 
distribución según estados de vida cristiana no es excluyente porque los protagonistas 
de esta historia — en especial los laicos—  aparecen en distintos capítulos. La vida de la 
Iglesia no es una realidad fraccionada sino interrelacionada. Dicho volumen ofrece un 
panorama de los actores eclesiales en sus contextos. 

Con la necesidad metodológica de delimitar un arco temporal elegimos el lapso 
1966-1983 por la atención simultánea a lo secular y lo eclesial. El punto de llegada es 
claro. El punto de partida es 1966, cuando se produjo la Revolución Argentina, una 
subversión violenta del orden constitucional que proclamaba una nueva Argentina y 
se extendió hasta 1973. Sabemos que las raíces más profundas de la violencia política 
son antiguas y que, en el siglo XX, pueden remontarse a 1930. El capítulo 4 del tomo 1 
empieza en ese año, momento en el que se abre un ciclo de rupturas institucionales de 
medio siglo. Al comenzar en 1966, la investigación permite ver continuidades y discon-
tinuidades entre el gobierno militar, que llegó hasta 1973 y en cuyo marco emergieron 
las principales organizaciones de guerrillas, el período democrático de 1973 a 1976, 
en el que actuaron grupos armados de izquierda y grupos paraestatales de derecha, y 
el llamado Proceso de Reorganización Nacional de 1976 a 1983, que llevó la violencia 
al paroxismo del terrorismo de Estado.

En 1966 comenzó la recepción por parte de la Iglesia argentina de los documentos 
magisteriales y las orientaciones renovadoras del Concilio Vaticano II, iniciado por 
Juan XXIII y completado por Pablo VI. Esto nos permite considerar el camino pastoral 
de la Iglesia en la Argentina a lo largo de esos diecisiete años y, en ese contexto, el 
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compromiso de sus diversos miembros para hacer presente el Evangelio en los procesos 
históricos y en medio de la espiral de la violencia.

El paso del volumen 1 al 2 va de lo general a lo particular. El estudio histórico 
abarca desde el capítulo cuarto al decimoquinto del tomo 1, y los veinticuatro capítulos 
del tomo 2. Si el primero emplea muchas fuentes escritas y orales, incluyendo novedo-
sas fuentes documentales, el segundo se nutre sobre todo de los archivos eclesiásticos 
que se desclasificaron para esta obra. Al ser distintos en su contenido, forma y estilo, 
ambos se complementan. El capítulo primero de este volumen 3 ofrece una síntesis de 
los principales aportes ya publicados.

El tomo 1 analiza la recepción del Concilio Vaticano II y la acción pastoral de 
la Iglesia, junto con la experiencia y el pensamiento, la acción y la pasión de sus 
diferentes miembros en la vida laical, consagrada y sacerdotal, que fueron protago-
nistas, testigos o víctimas de los procesos violentos. Contiene testimonios personales 
de obispos de distintas generaciones y analiza la diversidad de posturas episcopales 
dadas en esos años. Ofrece el pensamiento de tres obispos que ensayaron lecturas de 
la actuación pública de la institución eclesial. Estudia el compromiso de católicos en 
cuatro organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. 

El tomo 2 es el corazón de la investigación y se basa en «la voz de los archivos». 
Se enfoca en dos instituciones de la jerarquía eclesial frente al terrorismo de Estado: el 
conjunto orgánico de los obispos que conforman la CEA, y la Santa Sede, incluida la 
actuación de tres papas: Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, y sus colaboradores en 
la Secretaría de Estado del Vaticano, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia 
y la Nunciatura Apostólica en la Argentina. Dividido en tres etapas — el terror, el drama, 
las culpas— , reconstruye el ciclo completo de las autoridades de la Iglesia frente a la 
dictadura militar a partir de documentación inédita. Su aporte a la historia de la Iglesia 
se extiende a la historia argentina, porque analiza la actuación de la Junta Militar ante 
las autoridades eclesiales. Considera la actuación episcopal, el Vicariato Castrense, los 
niños desaparecidos, los pedidos de intervención de las víctimas a las autoridades de 
la Iglesia y miles de gestiones realizadas por ellas para obtener información de 3115 
personas detenidas ilegalmente o desaparecidas. La relevancia del material condujo 
a que el episcopado argentino pusiera su información a disposición de la Justicia. 
Además, analiza conflictos internacionales: el reclamo de países por sus ciudadanos 
desaparecidos; el diferendo austral por el canal de Beagle agudizado por las dictaduras 
de la Argentina y Chile y la mediación papal iniciada en la Navidad de 1978, y la 
guerra por las Islas Malvinas, en cuyo marco se dio la visita de Juan Pablo II en 1982.

Los tomos 1 y 2 articulan los registros de la memoria y los datos de la historia en 
un relato interpretativo. Ambas no se excluyen, sino que se fortalecen mutuamente. 
Necesitamos más memoria y más historia. La verdad los hará libres es «una» historia 
documentada, con honestidad intelectual, la primera que se ha confrontado con el 
enorme acervo documental de la Iglesia y se ha animado a tratar científicamente 
un pasado complejo y polémico con los límites que supone cualquier esfuerzo hu-
mano de comprensión. No hemos pretendido hacer «la» historia definitiva, pero sí 
queremos ser un aporte valioso a la historiografía del período y fomentar diálogos 
con argumentos fundados y espíritu abierto.2 Procuramos contar la verdad histórica 
evitando relatos ideológicos y apologías corporativas. La ciencia histórica progresa 

2. En su carta de presentación de la obra, la Conferencia Episcopal Argentina expresa: «La historiogra-
fía moderna, consciente de sus límites, no pretende escribir LA historia, sino UNA historia…». Cf. CEA, 
Comisión Ejecutiva, Carta de presentación de La verdad los hará libres, Buenos Aires, 3 de febrero de 
2023, disponible en https://episcopado.org/assetsweb/cont/3682/cea__carta_de_presentacion__la_ver-
dad_los_hara_libres__030223.pdf
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continuamente en base a la documentación, la historiografía, el juicio, la reflexión, 
el diálogo, la narración. El saber requiere ser comprendido, juzgado y representado 
para sí y para otros.

Era necesario abordar este tema dificilísimo con una visión integradora. No he-
mos sido los primeros en hacerlo; otros historiadores esclarecieron diversos aspectos 
y somos deudores de sus aportes. Luego de seis años de trabajo la obra se completa 
en 2023, cuando los argentinos celebramos los cuarenta años de la recuperación de 
la democracia. Esta es una coincidencia providencial, ya que notamos el interés y la 
sorpresa por la publicación, lo que muestra que hay heridas abiertas y faltan estudios 
panorámicos que apunten a narrar una historia completa. Modestamente pensamos 
que brindamos una novedad en la historiografía argentina y eclesial por su vastedad 
y fuentes.

2.  La novedad del tercer volumen

Después de las perspectivas abiertas en el tomo 1 — que no tiene una conclusión 
porque explora muchos temas y abre líneas de investigación—  y del completo aná-
lisis realizado en el tomo 2 — que concluye con una recapitulación— ,3 ¿qué puede 
aportar este tomo 3? Queremos dar un paso más: aportar miradas, argumentaciones 
y horizontes que no provienen solo de la interpretación de la ciencia histórica, sino 
que corresponden a otras disciplinas. Son trabajos que ayudan a comprender aquel 
período turbulento que ha marcado la conciencia histórica de los argentinos. A sus 
autores, únicos responsables de su contenido, se les solicitó que consideren simul-
táneamente la realidad de aquella época, lo investigado en los tomos 1 y 2, y los 
desafíos del pasado en el presente. 

El subtítulo de este tomo es «Interpretaciones sobre la Iglesia en la Argentina 
1966-1983». De este modo explicitamos que la hermenéutica no se reduce a una 
interpretación, sino que abre a muchos acercamientos a los hechos y sus sentidos. El 
acceso a la verdad histórica solo puede darse en el diálogo permanente entre hechos 
sucedidos e interpretaciones diversas que se pueden complementar entre sí. La mul-
tiplicidad de voces que se oyen en este libro, con hermenéuticas muy diferentes, nos 
pareció un requisito sine qua non para aproximarse a una comprensión verdadera. 
Aquí empleamos las palabras «miradas» y «lecturas» en plural, porque no tenemos 
una visión única de sucesos complejos; esas palabras reflejan categorías intermedias 
entre la comprensión y la interpretación, y dejan abiertas al lector distintas expli-
caciones que se proponen en torno a las relaciones entre la Iglesia, la sociedad y el 
Estado en la Argentina.

Los estudios que presentamos no se limitan a comentar lo tratado en los tomos 1 
y 2, aunque pedimos a los autores que incluyan sus lecturas sobre su conjunto o sobre 
puntos particulares. Ellos intentan descubrir y manifestar nuevos aspectos de la historia 
que sus disciplinas les permiten resaltar. Estamos convencidos de que la diversidad de 
perspectivas complementarias enriquece el despliegue de una racionalidad histórica 
fundada y abierta.4 La mayoría de las cuestiones tratadas en esos tomos, sobre todo 
las referidas a la vida y la muerte, la acción y la pasión, el amor y el poder, ponen en 

3. Cf. L. Liberti, F. Tavelli, «Recapitulación: el terror, el drama y las culpas», en C. Galli; J. Durán; L. 
Liberti; F. Tavelli (eds.), La verdad los hará libres, La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede 
frente al terrorismo de Estado 1976-1983, tomo 2, Buenos Aires, Planeta, 2023, pp. 803-813. 
4. Cf. «Introducción general» y C. Galli, «Historia: del acontecimiento a la interpretación», en La verdad 
los hará libres, tomo 1, pp. 37 y 80, respectivamente.

17

juego una comprensión de la persona y la sociedad que brota de la dignidad humana 
y, en nuestro caso, es fortalecida por la fe cristiana. Nuestro tema se sitúa en el cruce 
entre la historia, la sociología, la ciencia política, el derecho, la filosofía y la teología. 
La comprensión de los hechos se enriquece cuando se los lee desde varias ópticas. La 
luz de la fe cristiana, que se hace teología, no debilita, sino que respeta y potencia la 
agudeza crítica de la razón histórica en sus distintos puntos de vista. Este tomo con-
tiene estudios y ensayos que ofrecen lecturas historiográficas, sociológicas, políticas, 
jurídicas, filosóficas y teológicas.

El trabajo de este tomo 3 se ha llevado a cabo desde 2021 y su coordinación 
estuvo a cargo de un equipo de profesores de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Católica Argentina, que colaboró con la comisión editorial. Agradecemos 
por su dedicación a la Dra. Marcela Mazzini, el Pbro. Dr. Fabricio Forcat, el Pbro. 
Dr. Gerardo Söding y el Pbro. Dr. José Carlos Caamaño. La tarea editorial incluyó 
criterios compartidos, conversaciones personales y grupales, intercambios escritos, 
sugerencias recíprocas, y tres seminarios de investigación colectiva. Lo compartido 
ha ayudado a madurar los propios enfoques disciplinares con la búsqueda de una re-
flexión interdisciplinaria, siempre imperfecta y perfectible. Nos orientan dos criterios 
establecidos para el quehacer de la teología por el Papa Francisco en la constitución 
Veritatis gaudium promulgada en 2017. Ellos son el diálogo y la interdisciplinariedad, 
que en el horizonte de la fe tiende a una transdisciplinariedad.5

Para los tomos 1 y 2 convocamos investigadores capaces de trabajar en equipo 
durante un largo tiempo a partir del empleo del método histórico y sus estudios en 
teología. Todos tienen títulos de posgrado en Historia o en Teología. Para el tomo 3, 
invitamos a personalidades académicas argentinas y extranjeras, y a protagonistas y 
testigos de esos años con distintos itinerarios, pensamientos y perspectivas. Quisimos 
que participaran de los objetivos que animan el proyecto; privilegiamos la participación 
de laicos — varones y mujeres—  de orígenes diversos, que fueran especialistas destaca-
dos en sus disciplinas y tuvieran capacidad de diálogo interdisciplinario. Ellas y ellos 
son historiadores, sociólogos, politólogos, juristas, filósofos y teólogos que representan 
regiones argentinas (Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, CABA) 
y otros países (Alemania, Italia, Estados Unidos, Chile, entre otros). Les agradecemos 
mucho su colaboración.

En este tercer tomo los capítulos se presentan siguiendo un orden de temas y disci-
plinas. Comenzamos por un grupo de textos historiográficos donde los autores ponen 
el foco en comprender la relación entre la Iglesia y la historia, sobre todo, los desafíos 
de escribir la historia reciente (capítulos 1, 2 y 3); y consideran experiencias situadas 
de algunos protagonistas del período — el clero (cap. 4) y la juventud (cap. 5)— . Un 
segundo conjunto de ensayos interdisciplinarios promueve la comprensión de las 
distintas formas de la violencia (cap. 6); los contextos y la identidad católica de sus 
víctimas y victimarios (cap. 7: ¿Quién es católico?) y de las consecuencias del terror, 
tanto personales, simbólicas y sociales (cap. 8: Los cuerpos; cap. 9: El duelo) como 
teológicas y pastorales (cap. 10: El martirio). Un tercer grupo reúne aportes filosóficos 
y teológicos relativos a la ética y a los derechos humanos, atentos a las tensiones y 
los conflictos de la Iglesia argentina de ayer y de hoy (cap. 11: Encuentro y verdad; 
cap. 12: Posicionamientos del episcopado entre 1983 y 2012, y autocrítica frente al 
período 1976-1983; cap. 13: Derecho canónico y derechos humanos); y algunas voces 
y propuestas interpretativas (cap. 14: Gera; cap. 15: Tello). En cuarto lugar, desde lo 

5. Cf. Francisco, constitución apostólica Veritatis gaudium sobre las universidades y las facultades 
eclesiásticas, disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_constitutions/documents/
papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html, Proemio, nº 4.
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publicado en los tomos 1 y 2, varios autores concentran sus trabajos en la compren-
sión teológica del discernimiento, la acción y la omisión de la Iglesia, y en especial de 
los obispos (cap. 16: Criterios y condiciones de un «error de discernimiento»; cap. 17: 
¿Qué impidió que los obispos alzaran la voz?; cap. 18: ¿Un silencioso e invalorable 
apoyo?; y cap. 19: Sesgos, advertencias y profecías). Por último, los tres capítulos 
finales ofrecen reflexiones bíblicas, teológicas y espirituales que se orientan a mirar 
al futuro y construir la unidad y la paz (cap. 20: Reconciliación; cap. 21: Verdad; 
cap. 22: Paz).

Al final se presentan una serie de voces de protagonistas y testigos de la histo-
ria y lectores de la obra. Al respecto, hemos querido reunir ecos o reflexiones sobre 
La verdad los hará libres tomos 1 y 2, y testimonios inéditos de protagonistas del 
período y familiares de las víctimas que comparten su historia de dolor y comentan 
el significado de esta obra. 

Los estudios, junto con los ecos de lectura y los testimonios, expresan una diversi-
dad amplísima de vivencias, posiciones y argumentos acerca de la espiral de violencia, 
el terrorismo de Estado y la implicación de los miembros de la Iglesia. Aunque cada 
autor es el responsable exclusivo de su texto, al publicarlos todos juntos expresamos 
nuestra intención de incluir una gran pluralidad de miradas sin identificarnos con 
ellas. Algunas convalidan nuestros criterios y otras los contradicen parcialmente; todas 
podrán ser ocasión de nuevos diálogos o trabajos de investigación.

3. ¿Qué hermenéutica o interpretación interdisciplinaria? 

La hermenéutica es la teoría y la práctica de la interpretación. Aquí seguimos las sen-
das abiertas por grandes filósofos del siglo XX que han incidido en la historia y en la 
teología, como Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur.6 Sus aportes permiten desplegar 
algunas fases del círculo hermenéutico. Partiendo de la narración histórica se avanza 
combinando análisis explicativos y comprensiones interpretativas, buscando los ho-
rizontes superadores de una nueva comprensión. 

En los tomos 1 y 2 seguimos las etapas generales de la operación historiográfica: 
la documentación hallada en la investigación, la comprensión de los hechos y de 
los procesos en sus contextos, la narración o representación escrita. La comprensión 
concluye en el juicio histórico acerca de la verdad de lo sucedido a partir de las dis-
tintas perspectivas de la razón. Aquí, para la hermenéutica teológica de la vida de la 
Iglesia en el mundo y de la verdad de la fe en la historia, seguimos grandes criterios 
delineados por la comunidad de los teólogos y el magisterio eclesial acerca de la inter-
pretación de la Palabra de Dios en la tradición del Pueblo de Dios. Para las relaciones 
entre la investigación, la interpretación y la historia se aprovechan los aportes del 
teólogo Bernard Lonergan.7 Para el estudio concreto de lo vivido en nuestra Iglesia y 
la lectura teológica de la realidad histórica, se siguen los fundamentos desarrollados 
en los primeros capítulos del tomo 1. Allí se fundan: el estudio de la historia en clave 
interdisciplinaria, las relaciones entre la fe cristiana y la realidad histórica, el estatuto 
original de la historia de la Iglesia.

6. Cf. Hans Georg Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca, 
Sígueme, 1977; El problema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 2001; Paul Ricoeur, Hermenéutica 
y acción. De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la acción, Buenos Aires, Docencia, 1985; 
Paul Ricoeur, Tiempo y narración, III, El tiempo narrado, Madrid-México, Siglo XXI, 1996; Paul Ricoeur, 
La mémoire, l’histoire, l’oubli, París, Seuil, 2000.
7. Cf. Bernard Lonergan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 2006.
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La introducción del paradigma hermenéutico en el método es un factor favorable 
para un abordaje interdisciplinario.8 Procuramos conjugar esta perspectiva metódica de 
diálogo entre las disciplinas desde nuestro campo disciplinar, que es la teología, y, a su 
vez, asumir con respeto las voces y los procedimientos provenientes de otras ciencias 
sociales. Se busca una cooperación interdisciplinar para integrar miradas de otras 
ciencias y especificar la luz de la teología. Se intenta forjar confluencias respetando 
los diversos enfoques, métodos y lenguajes.9 El objetivo es lograr un acceso metódico 
integral por la escucha simultánea de las voces de los autores y las disciplinas.

Preparamos este volumen con varios objetivos específicos: ofrecer elementos teó-
ricos para una interpretación más completa de los hechos históricos; aportar perspec-
tivas y esbozar vínculos entre las lecturas que brindan la historia, las ciencias sociales, 
políticas y jurídicas, la filosofía y la teología; señalar relaciones entre el cristianismo 
católico y la realidad socio-política en esa etapa dramática; fundamentar la compren-
sión de la Iglesia, y de su relación con el pueblo, la sociedad y el Estado a la luz del 
Concilio Vaticano II; articular el relato que proviene de los recuerdos de la memoria y 
la investigación que surge de los datos de la historia; introducir en la Iglesia argentina 
contemporánea interpretando el proceso pastoral posconciliar y, en especial, el magis-
terio social de los obispos; mostrar distintas hermenéuticas históricas realizadas por 
algunos protagonistas, víctimas y testigos de lo vivido en aquellas décadas; presentar 
diversas lecturas para colaborar a la autocomprensión crítica de nuestro país y a la 
purificación de la memoria de la Iglesia; imaginar algunos caminos de reencuentro 
entre los distintos miembros de la sociedad argentina hacia el futuro.

4. Primeros ecos y proyección de La verdad los hará libres

En estos meses hemos efectuado muchas presentaciones de la obra. La experiencia 
vivida ha sido muy positiva con relación al acontecimiento, el contenido, las fuentes, 
la investigación y la publicación. Notamos interés, valoración, sorpresa y gratitud en la 
mayoría de las personas y las instituciones. La primera recepción de la publicación 
está siendo muy favorable, como se nota en distintos sectores de la Iglesia, el mundo 
académico, las instituciones sociales, los ámbitos pastorales y los medios de prensa. 

Entre las presentaciones más significativas destacamos cuatro: Universidad Católi-
ca Argentina (Buenos Aires, 18 de abril de 2023); Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina (Pilar, 28 de abril de 2023); Dicasterio de la Comunicación de la 
Santa Sede (Roma, 16 de junio de 2023); Academia Nacional de la Historia (Buenos 
Aires, 8 de agosto de 2023). Hicimos muchas exposiciones en diócesis del país y hay 
otras previstas como, por ejemplo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la 
ex ESMA y en la Cámara de Diputados de la Nación. La verdad los hará libres tiene 
una amplísima cobertura de medios de comunicación locales y extranjeros. En notas, 
entrevistas, diálogos, paneles y debates experimentamos que la recepción del trabajo 
superó ampliamente nuestras expectativas. 

Recogemos la percepción de que la investigación es un aporte científico serio 
y honesto, humilde y audaz, acerca de un pasado complejo, muy doloroso, todavía 
polémico. Tanto los que vivieron en esas décadas como miembros de las generaciones 

8. Cf. Reinhart Koselleck, «Investigación interdisciplinar e historia», en Esbozos teóricos. ¿Sigue teniendo 
utilidad la historia?, Madrid, Escolar y Mayo, 2013, pp. 77-92; Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica 
y filosofía de la historia, México, UNAM, 2011.
9. Cf. Anne Fortín, «Los métodos en teología. El pensamiento interdisciplinar en teología», Concilium 
256 (1994), pp. 147-159.
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jóvenes agradecen que la Iglesia mire su propio pasado, asuma una autocrítica evangé-
lica, pida perdón a Dios, al pueblo argentino y a las víctimas, y que ahora ofrezca, por 
el trabajo académico de esta Facultad de Teología, una obra que permite comprender 
un poco mejor lo que vivió, hizo, sufrió, dijo y omitió durante esa época. También 
reconocen la iniciativa de comenzar a poner a disposición algunos de sus archivos.

En esas décadas, la Argentina sufrió muchas violencias que causaron terror, muer-
te y dolor. Entre ellas están las injusticias estructurales, el odio a los adversarios, las 
persecuciones recíprocas, y la proscripción, los golpes de Estado que subvirtieron el 
orden constitucional, la política armada de izquierda y de derecha, los movimientos 
guerrilleros, las bandas paraestatales, el terrorismo de Estado. Aquí no hablamos de 
uno, dos o tres demonios, sino de una espiral demoníaca de violencia que tuvo el cenit 
desde 1976 en el terror causado por el Estado a través de violaciones sistemáticas y 
clandestinas a los derechos humanos, en particular, por el secuestro, la tortura y la 
desaparición de personas. Por eso, junto con el respeto infinito a la vida, la dignidad 
y la memoria de todas y cada una de las víctimas de las violencias diversas, señalamos 
la gravedad de los crímenes cometidos por el poder del Estado. En su encíclica sobre la 
fraternidad, el Papa Francisco considera diversos procesos violentos y señala: 

Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber 
tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde 
las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de 
grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden 
los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Como enseñaron los obispos 
de Croacia en 1995, «nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. 
No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas» 
(FT 253).

En este contexto, no eludimos que permanece abierto un debate sobre el rol de 
la Iglesia en el desarrollo de la espiral de la violencia y del terrorismo de Estado. Las 
dos posturas más extremas le adjudican graves responsabilidades en la justificación de 
ambos procesos de violencia y terror. Por un lado, en el compromiso de jóvenes católi-
cos con la política armada; por el otro, en la acción de militares y civiles católicos en 
la represión del Estado. Algunos piensan que esta obra se centra en la conducta ilegal 
del proceso militar y no presta suficiente atención a las violencias previas. Queremos 
dejar en claro que la CEA nos pidió estudiar la actuación de la jerarquía desde el año 
76 hasta el 83. Nosotros ampliamos el horizonte, partiendo de 1966 para esbozar una 
historia más completa de la violencia y sus víctimas, sin pretender exhaustividad y 
sabiendo que hay sensibilidades heridas y posiciones contrarias. Ya en el capítulo 2 
del tomo 1 expusimos y discernimos la violencia presente en el mito de la revolución 
transformadora y en la apología de la revolución militar.10

Hemos asumido las dimensiones, los conflictos y los sufrimientos de la historia 
vivida con honestidad y respeto. Los autores podemos equivocarnos en algún dato 
y tener nuestras miradas, pero escribimos buscando la verdad, con plena libertad, 
tratando de ser justos, con amor a las personas y a nuestra patria. Por eso integramos 
una «fe de erratas» que rectifica algunos errores involuntarios. Decir «La verdad los 
hará libres» nos compromete en primer lugar a nosotros. 

La verdad los hará libres significa un nuevo inicio porque brinda un aporte nove-
doso en un largo recorrido historiográfico sobre la cuestión. No pretendemos exponer 
«la» verdad que libera, sino que manifestamos nuestra confianza en que la «verdad» 

10. Cf. C. Galli, «Historia y fe. La lectura teológica de la historia», en La verdad los hará libres, tomo 1, 
pp. 87-139, 119; 128.



20

jóvenes agradecen que la Iglesia mire su propio pasado, asuma una autocrítica evangé-
lica, pida perdón a Dios, al pueblo argentino y a las víctimas, y que ahora ofrezca, por 
el trabajo académico de esta Facultad de Teología, una obra que permite comprender 
un poco mejor lo que vivió, hizo, sufrió, dijo y omitió durante esa época. También 
reconocen la iniciativa de comenzar a poner a disposición algunos de sus archivos.

En esas décadas, la Argentina sufrió muchas violencias que causaron terror, muer-
te y dolor. Entre ellas están las injusticias estructurales, el odio a los adversarios, las 
persecuciones recíprocas, y la proscripción, los golpes de Estado que subvirtieron el 
orden constitucional, la política armada de izquierda y de derecha, los movimientos 
guerrilleros, las bandas paraestatales, el terrorismo de Estado. Aquí no hablamos de 
uno, dos o tres demonios, sino de una espiral demoníaca de violencia que tuvo el cenit 
desde 1976 en el terror causado por el Estado a través de violaciones sistemáticas y 
clandestinas a los derechos humanos, en particular, por el secuestro, la tortura y la 
desaparición de personas. Por eso, junto con el respeto infinito a la vida, la dignidad 
y la memoria de todas y cada una de las víctimas de las violencias diversas, señalamos 
la gravedad de los crímenes cometidos por el poder del Estado. En su encíclica sobre la 
fraternidad, el Papa Francisco considera diversos procesos violentos y señala: 

Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber 
tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde 
las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de 
grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden 
los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Como enseñaron los obispos 
de Croacia en 1995, «nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. 
No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas» 
(FT 253).

En este contexto, no eludimos que permanece abierto un debate sobre el rol de 
la Iglesia en el desarrollo de la espiral de la violencia y del terrorismo de Estado. Las 
dos posturas más extremas le adjudican graves responsabilidades en la justificación de 
ambos procesos de violencia y terror. Por un lado, en el compromiso de jóvenes católi-
cos con la política armada; por el otro, en la acción de militares y civiles católicos en 
la represión del Estado. Algunos piensan que esta obra se centra en la conducta ilegal 
del proceso militar y no presta suficiente atención a las violencias previas. Queremos 
dejar en claro que la CEA nos pidió estudiar la actuación de la jerarquía desde el año 
76 hasta el 83. Nosotros ampliamos el horizonte, partiendo de 1966 para esbozar una 
historia más completa de la violencia y sus víctimas, sin pretender exhaustividad y 
sabiendo que hay sensibilidades heridas y posiciones contrarias. Ya en el capítulo 2 
del tomo 1 expusimos y discernimos la violencia presente en el mito de la revolución 
transformadora y en la apología de la revolución militar.10

Hemos asumido las dimensiones, los conflictos y los sufrimientos de la historia 
vivida con honestidad y respeto. Los autores podemos equivocarnos en algún dato 
y tener nuestras miradas, pero escribimos buscando la verdad, con plena libertad, 
tratando de ser justos, con amor a las personas y a nuestra patria. Por eso integramos 
una «fe de erratas» que rectifica algunos errores involuntarios. Decir «La verdad los 
hará libres» nos compromete en primer lugar a nosotros. 

La verdad los hará libres significa un nuevo inicio porque brinda un aporte nove-
doso en un largo recorrido historiográfico sobre la cuestión. No pretendemos exponer 
«la» verdad que libera, sino que manifestamos nuestra confianza en que la «verdad» 

10. Cf. C. Galli, «Historia y fe. La lectura teológica de la historia», en La verdad los hará libres, tomo 1, 
pp. 87-139, 119; 128.
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fundada y completa nos libera a todos. Anhelamos que se puedan abrir nuevos debates, 
investigaciones, discusiones y reflexiones para lograr una mayor y mejor comprensión 
del pasado aún doliente. Deseamos que en las distintas diócesis, institutos de vida 
consagrada y organizaciones laicales se fomente ordenar los archivos e investigar 
temas locales relacionados con aquellos años. Queremos que la obra sea un aliciente 
para que quienes guarden en su memoria testimonios o informes sobre lo ocurrido, 
en especial sobre el destino de los desaparecidos y los niños apropiados que faltan 
encontrar, o cualquier información útil, se sientan animados a acercarnos los datos 
con la seguridad de que «La verdad los hará libres».

Ofrecemos esta obra con la esperanza de que ayude a conocer lo vivido y coopere 
para que crezca el Reino de Dios en nuestra amada y sufrida Argentina, «reino de la 
verdad y la vida, reino de la libertad y la gracia, reino de la justicia, el amor y la paz». 
Desde 2018 rezamos a Nuestra Señora de Luján para que Dios nos conceda humildad, 
lucidez y valentía para aproximarnos de la mejor forma posible a la verdad histórica 
sobre la vida de la Iglesia en el país. Esperamos que toda la obra, en especial este ter-
cer volumen, abunde en frutos para una conversión evangélica y una reforma creíble 
de nuestra Iglesia, y colabore a la pacificación fraterna de todo el pueblo argentino.

Carlos M. Galli, Juan G. Durán, luis o. liberti svD y FeDeriCo tavelli 
Editores

Buenos Aires, 15 de agosto de 2023, fiesta de Santa María


