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Prefacio 
 

 

 

La lectura bíblica siempre nos presentara argumentos importantes en cuanto a 

cómo entender las realidades y vivencias actuales. De modo que siempre lo hace 

desde el punto de vista de la experiencia antigua, para hacernos entender que lo 

que conocemos ahora, en cierta forma esta vinculado con la configuración que se 

estableció en el pasado. 

Leer lo bíblico implica en dialogar, y el dialogar en conocer, y el conocer en 

interactuar desde la fe con aquellas situaciones que conectan con la misma vida y 

muerte. así mismo, con las duras realidades de la vida que expresan la esencia de 

la problemática que se establecieron en pueblos y específicamente en el pueblo 

de Israel. Así es la realidad que analizamos en Éxodo 16, donde Israel se expresa 

con tal intensidad en cuanto a la necesidad de escases de alimento, y donde, 

solicita con murmuración una política efectiva de alimentación que nutra y 

satisfaga a todos los que se encuentra en proceso de libertad. 

El relato de la llegada de Israel al desierto de Sin no es más que una fuente 

compleja de memorias, aflicciones, luchas y sueños que se establecen desde la 

esclavitud y posteriormente desde los caminos de la libertad. Israel es un pueblo 

que se ve amenazado por la falta de alimento y otras necesidades básicas para 

vivir.  

El desierto representa la crisis, el apogeo del mal y lugar donde todo termina en 

destrucción. El hambre, la falta de pan son elementos que aluden a nuestro 
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análisis, los cuales concuerdan con las actuales realidades sociales de la pobreza 

y pobreza extrema, donde las Naciones Unidas siguen afirmando que es un 

problema mundial que no se erradica y que se ha transformado en una crisis 

alimentaria a gran escala. En términos bíblicos diríamos que el desierto del mal se 

ha establecido para destrucción de muchos. 

El mundo en su historia no ha dejado de presenciar el hambre en todas sus 

facetas. Las diferentes naciones no han logrado concretar cual es la mejor forma 

de erradicar el hambre, a pesar de contar con “políticas sociales alimentarias que 

ayudan a sostener a sus desvalidos”. No obstante, la interpretación de la realidad 

social es un hecho que grita a voz encuello para ser escuchada y entendida. 

La realidad del hambre en los tiempos contemporáneos, aluden a una crisis que 

ha sido generada por un sistema centralizado en injusticia, acaparamientos y 

desigualdad. Los sistemas económicos neoliberales concentran la economía en 

nuevos opresores y divinidades en el poder político que lejos de erradicar el 

hambre, lo acrecientan y mejoran. La hegemonía es la nueva terminología en uso 

en comparación a la opresión de Egipto sobre Israel. Son estos los nuevos 

sistemas hegemónicos que acaparan la comida y que no permiten la existe de una 

soberanía alimentaria para todos. 

Sin embargo, la propuesta de Éxodo 16, sigue siendo una alternativa viva y útil 

para nuestros tiempos. Dios se compromete con el que ha liberado y su 

compromiso se establece en la aplicación de una política alimentaria que sustrae 

beneficios de forma general. Propone el recurso, el roció del cielo cuya longitud 

cubre a todo el pueblo en el desierto. Establece el tiempo de entrega, como las 

acciones a realizar para obtenerlo e instruye que se debe hacer con el recurso 

otorgado. A través de este acto milagroso de Dios para con Israel en la 

alimentación, analizamos los contextos y las diferentes realidades, permitiéndonos 

así un estudio breve de como el estado puede servir de forma íntegra a través de 

políticas alimentarias desde sus diferentes campos de servicio y en el especial el 

designado e instruido del reino a quien se le demandara con mayor razón, la 

iglesia salvadoreña. 
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Capítulo I 

Estructura literaria del relato y 

descripción de sus partes 

 

 

 

El análisis literario nos proporciona aquellos elementos que nos ayudan a 

entender con mayor claridad los hechos ocurridos en las narraciones bíblicas. Esta 

literatura busca trasmitir una enseñanza a un contexto determinado utilizando los 

elementos de la narrativa para mostrar una realidad literaria, cuyo origen se 

establece en las tradiciones más antiguas y que se establecen como revelación, 

así lo confirma Javier Ubieto:  

“Entenderemos aquí por Tradición el conjunto de la Revelación divina 
que se va trasmitiendo de forma oral o escrita, y que en un momento 
de terminado queda fijado en unos escritos que son reconocidos 
como expresión normativa, divina, de esa misma Tradición” 

(Ubieto, 1998, pág. 3). 

El libro del éxodo es parte de la unidad literaria que está dividida en cinco tomos, 

los cuales, presentan la historia hebraica. El éxodo es parte de esa configuración 

histórica que permite entender y estudiar el propósito salvífico de Dios, como, 

además, entender la estructura teocrática de la nación. sin embargo, es importante 

comprender que este segundo libro del pentateuco contiene su propia naturaleza y 

esencia, por lo que es significativo aislarla como una obra propia para su 

examinación en tema de estructura, género y forma. 
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Pablo Andiñach:  

“Los hechos descritos no son una mera narración de eventos 
casuales, sino que responden a una cuidadosa construcción literaria 
que sienta las bases teológicas para lo que habrá de venir” 
(Andiñach, 2012, pág. 110). 

 

1.1 La estructura del libro en general 
Éxodo puede dividirse en múltiples formas y diferentes contenidos, permitiendo así 

diferentes estructuras literarias que ayudan a entender la historia de Israel y sus 

diferentes etapas hacia la libertad, y su configuración como país desde este libro 

hasta los que le preceden. A continuación, vemos un ejemplo de estructura literaria 

tripartita. (Longman & Dillard, 2007, pág. 71). 

Primera parte: Israel en Egipto (1:1-13:16) 

Segunda parte: Israel en el desierto (13:17 – 18:27) 

Tercera parte: Israel en el Sinaí (19:1-40:38) 

Un segundo análisis de estructura puede señalar los contenidos específicos como, 

por ejemplo: 

Parte I Dios salva a Israel de la esclavitud egipcia (1:1-18:28) 

Parte II Dios da su ley a Israel en el desierto (19:1-24:18) 

Parte III Dios ordena a Israel que construya el tabernáculo (25:1 – 40:38) 

Con estos ejemplos de la estructura literaria observamos el énfasis en la liberación 

la cual puede interpretarse como la salvación de Israel, pero además como una 

nueva configuración de vida del pueblo, esta se estable por Dios en la ley, para 

luego establecerse como su único Dios de la nación a través de establecimiento 

del tabernáculo en medio de ellos. 
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1.2 La estructura de Éxodo capítulo 16  
Éxodo es un libro que posiciona la historia de un procedimiento de libertad, en 

este caso según lo expone el libro, la libertad de Israel, pueblo que Dios escogió 

como hijo amado, el cual, se encontraba sometido por el señorío egipcio. Su 

libertad o derecho de libertad fue establecido por las intervenciones de Dios a 

través de Moisés su siervo.  

“la constitución del pueblo fue un hecho histórico realizado por la 
actividad de Jehovah, el Señor de la historia” 

 (Carro, Poe, & Zorzoli, 1997, pág. 23).  

En este devenir histórico de la libertad de Israel y sus diferentes facetas 

encontramos una diversidad de situaciones configurativas de dicho pueblo, las 

cuales hemos de reflexionar a través de un análisis estructural, para de ese modo 

ocuparnos de esos elementos peculiares que develan verdades importantes y 

relevantes para las sociedades políticas del ahora. 

En su capítulo 16 encontramos la siguiente estructura literaria:  

I. El preludio – La llegada de Israel al desierto de Sin (lugar de aflicción) 

(V. 1) 

II. El pueblo murmura en su aflicción (V. 2-3) 

III. Yahvé comunica sobre el maná y da una instrucción (V. 4-5) 

IV. Moisés y Aarón comunican sobre la provisión milagrosa del maná  

(V. 6-7) 

V. Moisés interpela al pueblo por la murmura (V. 8-9) 

VI. La manifestación de Yahvé y su observación por la murmura (V.9-10) 

VII. Yahvé comunica por segunda ocasión sobre el milagro alimentario  

(V. 11-12) 

VIII. Realización del milagro (V. 13-15) 

IX. Moisés comunica sobre una instrucción de Yahvé (16-19) 

X. El pueblo desobedece con el acaparamiento (V.20) 

XI. Instrucciones expresas para el pueblo (V.21-24) 
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XII. El respeto por el sábado (V.25-26) 

XIII. La desobediencia en sábado (V. 27-29)  

XIV. La conservación del maná por 40 años (V. 30-36) 

 

1.3 El género y forma del texto 
El capítulo 16 de Éxodo se corresponde al género literario narrativo y su forma 

consiste en el relato, sin embargo, en dicho relato podemos apreciar una 

combinación de formas tales como: leyes y poesía. Con relación a la ley 

acordamos en que:  

“La ley no es un simple apéndice o parte separada del libro, sino que 
fluye dentro de la historia de la redención” 

(Longman & Dillard, 2007, pág. 74).  

En su dinámica relata los sucesos ocurridos después de la salida de Egipto y su 

establecimiento en el desierto de Sin como preámbulo, para que posteriormente 

se instituya el milagro alimentario y las instrucciones de Dios en cuanto al recurso 

recibido. Tanto el género y la forma del texto buscan trasmitir verdades 

importantes sobre Dios, Moisés y el pueblo, el cual, se encuentran en pleno 

desarrollo de su identidad y su unificación. El relato expone verdades importantes 

que ayudarán a entender la dinámica de la historia y de su mensaje a las 

generaciones de su época y a las futuras. Tomando en cuenta que el enfoque del 

relato describe las acciones liberadoras de Dios y la implementación de una nueva 

praxis política de su reino, con el que se pretende legislar y transformar las 

dinámicas sociales del pueblo. 

  

1.4 El contexto histórico de la unidad textual 
El contexto histórico de la unidad textual se convierte en un escenario de todo el 

relato, donde, se expone la situación o ambiente que se vive. La problemática en 

desarrollo se debe analizar y cuestionar a medida se vaya introduciendo la historia 

que expone.  
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Por tal motivo es importante realizar las indagaciones pertinentes para conocer y 

entender la unidad textual. La información que opera logra establecer una ruta o 

más que conllevan a la correcta interpretación de las realidades bíblicas de la 

época y que siguen vigente en nuestros tiempos. 

En el caso de Éxodo 16 nos encontramos con una trama particular. El pueblo de 

los hebreos es un pueblo sin nación, que recién ha salido de las tierras egipcias; 

su rumbo es incierto tomando en cuenta que aun no han logrado establecer una fe 

concreta hacia el Dios de Moisés. La esclavitud de Egipto no solo ha dejado 

secuelas físicas a los hebreos, sino, además, heridas emocionales y espirituales. 

En la vida de esclavos los hebreos no gozan de reconocimiento y aceptación 

social, su vida esta asida en la opresión, dolor, tristeza, aflicción y pobreza, así lo 

menciona Macchi & Nihan:  

“los hijos de Israel sufren la opresión, el relato de la infancia de 
Moisés y de su huida fuera de Egipto subraya que, desde un punto 
de vista humano, la situación en que el pueblo se encuentra no tiene 
salida” (Macchi & Nihan, 2004, pág. 175).   

La intervención de Yahvé no solo forma parte de un momento histórico, sino, 

además, un emblema de heroísmo ubicado en la esencia de Dios, ya que es Él, el 

que intervine y proporciona la vía de escape y se establece como el único Dios 

que esta por encima de cualquier otro dios, y donde el pueblo de Israel lo 

recordara en cada generación:  

“…el éxodo es percibido como una experiencia fundadora, y el 
recuerdo de este acontecimiento ocupa lugar considerable en la 
liturgia. Los rituales de la pascua tienen como finalidad hacer 
memoria de los acontecimientos de la salida de Egipto y hacerlos 
presentes cada año en las familias judías”  

(Macchi & Nihan, 2004, pág. 182). 

No obstante, la historia continua inmediatamente a la liberación. Una vez que los 

hebreos han sido rescatados por causa de la intervención de Yahvé a través de su 

portavoz Moisés, este inicia su recorrido a la tierra prometida, sin embargo, este 

proceso conlleva a nuevas situaciones en diferentes contextos, ejemplo de ello, el 

desierto de Sin. este contexto es el que nos interesa analizar según el capítulo 16 

en estudio.  
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Israel en su partida de Elim se encuentra en el desierto de Sin, lugar donde el 

pueblo da continuidad a la murmuración que desataron inicialmente en el capítulo 

14, cuando el faraón está en persecución de ellos, y posteriormente frente a las 

aguas de Mara. Ahora, en una nueva aflicción por el hambre, la murmuración del 

pueblo se agudiza. La sociedad israelita ha hecho un alto al recorrido, la dificultad 

del desierto ha prevalecido y han llegado a la intranquilidad. El hambre se 

acrecentado y con ella los reclamos hacia el portavoz de Yahvé.  

Así lo afirma:  

“Desde el comienzo aparece un tema que es característico de los 
relatos del desierto, las quejas y murmuraciones del desagradecido 
pueblo de Israel. Murmuran contra Dios, aunque también ven una y 
otra vez pruebas de su presencia con gran poder” 

(Longman & Dillard, 2007). 

 

1.4.1 Situación contextual  
En Egipto no carecían de alimento, dicha nación tenía los recursos necesarios 

para alimentar a sus esclavos y mantenerlos trabajando hasta el día de su muerte. 

La provisión de alimento yace para mantener activa la mano de obra y continuar 

sumando al poderío de Egipto.  

“Tengamos en cuenta, además, que los israelitas acaban de salir de 
un país cuya cultura y arcanos se pierden en la noche de los 
tiempos. En el valle del Nilo hay enigmas, monumentos, tumbas y 
pirámides que suscitan, todavía hoy, la admiración universal y 
desafían la imaginación. Egipto es por aquel entonces un país en el 
apogeo de su civilización, rico en sabias tradiciones celosamente 
preservadas por elites impenetrables, dedicadas a sondear los 
secretos del más allá” (Badenas, 2000, pág. 23). 

Israel mantiene una conciencia arraigada a la esclavitud y se aboga por ese trato 

de Egipto en cuanto al alimento, sin darse cuenta de que está prefiriendo el 

retorno a la esclavitud, más que a la libertad que posee en este momento, por un 

trozo de pan que solo conlleva al deterioro y la muerte. 

El pueblo pasa necesidad en este desierto y es Moisés el canalizador de esta 

situación, no obstante, Moisés el líder o guía del pueblo no es la persona que 
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resolverá sus murmuraciones o quejas de hambre, sino, Yahvé el que suplirá esa 

carencia en el desierto. De acuerdo con el relato es Él, quien liberta, restaura y 

dignifica a los oprimidos en una nueva relación de vida. 

 

1.5 Descripción del relato. 

Para comprensión inmediata damos a conocer cómo funciona el relato bíblico. Es 

una narración breve de carácter episódica que cuenta una historia. Con la finalidad 

de transmitir una enseñanza de carácter:  ética, teológica o de fe y en muchos 

casos política. También, busca contribuir a la identidad cultural del pueblo de 

Israel. 

Elementos que estructuran el relato:  

a) La trama: La palabra trama tiene su origen en un vocablo latino que hace 

referencia al grupo de hilos que, combinados y enlazados entre sí, consigue 

darle forma a una tela. Desde esa perspectiva, la trama es como un hilo 

que une los acontecimientos de una narración, es la forma como está 

organizado el relato. Además, la trama posee diferentes tipos según su 

extensión episódica y unificadora, y también según su contenido el cual, 

puede ser peripeteia o resolución, anagnórisis o revelación. Además, cabe 

mencionar que en la trama se encuentra otros elementos importantes que 

participan en el relato: 

1. Situación inicial 

2. Aparición del problema 

3. acción transformadora 

4. Desenlace 

5. Situación final 

b) El narrador: Es la voz que narra los hechos ocurridos en el relato y su 

narración siempre es tercera persona, es decir, extradiegético, narra desde 

afuera del relato.  
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c) Los personajes: son aquellas personas que le dan vida al relato e 

interactúan entre sí. 

d) El escenario geográfico y temporal: es el lugar y el tiempo donde se 

desarrolla el relato. 

A continuación, la descripción del relato de Éxodo 16 y sus respectivos elementos 

que lo estructuran. 

➢ El narrador (es el autor) se encuentra presente en todo el relato 

 

➢ Escenario y situación inicial de la trama 

1Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está 

entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los quince días del mes segundo, después 

de su salida de Egipto.  

➢ Personajes y presentación del problema 

2 Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: 

3 ¡Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto! les 

decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y 

comíamos pan hasta saciarnos. ¡Ustedes nos han traído a este desierto para 

matar de hambre a toda la comunidad! 

4 Entonces el Señor dijo a Moisés: «Voy a hacer que llueva pan del cielo. El 

pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a 

prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones.  

5 El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado». 

6 Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Esta tarde sabrán que fue 

el Señor quien los sacó de Egipto  

7 y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya él sabe que 

ustedes andan murmurando contra él. No somos nadie para que 

ustedes murmuren contra nosotros. 
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8 Y añadió Moisés: Esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los 

saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos 

nosotros? ¡Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra 

el Señor! 

9 Luego se dirigió Moisés a Aarón: Dile a toda la comunidad israelita que se 

acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. 

10 Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada 

hacia el desierto, y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una 

nube. 

11 El Señor habló con Moisés y le dijo:  

12 «Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que 

antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se 

hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios». 

➢ La acción transformadora 

13 Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana 

una capa de rocío rodeaba el campamento.  

14 Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, 

semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra.  

15 Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a 

otros: «¿Y esto qué es?». Moisés les respondió: Es el pan que el Señor les da 

para comer.  

16 Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado: “Recoja cada uno de 

ustedes la cantidad que necesite para toda la familia; un gómer por persona”. 

17 Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho; otros recogieron 

poco.  

18 Pero cuando lo midieron según el gómer, ni al que recogió mucho le 

sobraba ni al que recogió poco le faltaba: cada uno recogió la cantidad 

necesaria.  

➢ Desenlace 
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19 Entonces Moisés les dijo: Nadie debe guardar nada para el día siguiente. 

20 Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el 

día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a 

apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. 

21 Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque 

se derretía en cuanto calentaba el sol.  

22 Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, dos gómer por persona, así 

que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. 

23 —Esto es lo que el Señor ha ordenado —les contestó—. Mañana sábado 

es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que 

cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo 

para mañana. 

24 Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día 

siguiente lo que les sobró, ¡y no se pudrió ni se agusanó! 

25 —Cómanlo hoy sábado —les dijo Moisés—, que es el día de reposo 

consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo.  

26 Deben recogerlo durante seis días, porque el día séptimo, que es sábado, 

no encontrarán nada. 

27 Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron 

nada,  

28 así que el Señor dijo a Moisés: «¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo 

mis mandamientos e instrucciones?  

29 Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el 

día sexto les doy pan para dos días. El día séptimo nadie debe salir. Todos 

deben quedarse donde estén». 

➢ Situación final 

30 Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. 
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31 Y llamaron al pan «maná». Era blanco como la semilla de cilantro y dulce 

como las tortas con miel. 

32 —Esto es lo que ha ordenado el Señor —dijo Moisés—: “Tomen un gómer 

de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan 

que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto”. 

33 Luego Moisés dijo a Aarón:Toma una vasija y pon en ella un gómer de 

maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para 

las generaciones futuras. 

34 Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto, para que fuera conservado 

como se lo ordenó el Señor a Moisés.  

35 Comieron los israelitas maná cuarenta años, hasta que llegaron a los 

límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia.  

36 La medida a la que llamaban gómer era la décima parte de un efa.  
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Capítulo II 

Análisis de las palabras clave 

 

 

 

A continuación, realizamos un análisis minucioso de las palabras clave de éxodo 

16, tomando en cuenta que en cada una de ellas se encuentra un significado que 

configura la acción del contexto del relato, permitiendo así una mayor comprensión 

de los sucesos ocurridos en torno a la historia en cuestión.  

Este análisis nos permite tener un acceso claro con la controversia de los hechos 

y logra extraer verdades muy importantes para nuestra vida. Separar las palabras 

clave de toda la unidad textual, logra enfocar o acercarnos a las acciones de los 

personajes que están implicados en la historia. Además, permite un desarrollo 

racional y de fe que moviliza las acciones interpretativas para lograr así, un 

enfoque critico bíblico que inquieta la perspectiva de nuestra propia realidad.  

Esta breve construcción analítica nos adentrara a una interpretación especial 

acerca de la provisión milagrosa de Yahvé hacia el pueblo de Israel en éxodo 16, 

donde, se establece una política alimentaria justa y una retribución equitativa que 

logra establecer la dignidad de cada ser humano posicionado en este pueblo, el 

cual, posee un valor que lo posiciona como significativo sin importar su estatus o 

condición social. 
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Palabras claves de la unidad textual en su transliteración hebraica  

a) Desierto = Midbbar. Campo abierto, lugar de soledad, donde, los suelos 

están desprovistos de vegetación. El lenguaje bíblico captura esta palabra 

como el lugar de la prueba y también como símbolo de aprendizaje, donde 

se descubre el corazón del ser humano. 

 

b) Hambre = Raáb. el hambre es una expresión muy natural del ser humano, 

biológicamente está permitido que manifestase esta necesidad, sin 

embargo, estas expresiones pueden ser muy diversas, en estas 

manifestaciones pueden observarse molestias e incluso irritación 

dependiendo del prolongamiento del hambre como lo especifica el sentido 

de esta palabra. El hambre se expresa en los individuos, como, además, en 

las colectividades por la carencia del alimento, las cuales, pueden surgir por 

guerras, sequias, pobreza etc. 

 

c) Murmuración = telunah; Lun o Lin = quejarse. Esta palabra posee dos 

sentidos en la unidad textual, la primera de ellas (lun o lin) es que la 

comunidad realizo un alto en su caminar, es decir, decidió no avanzar más 

en el recorrido de su liberación; en segundo lugar, manifiestan su reproche 

o lamento (telunná) en contra de Moisés y Aarón por el hambre.  

“…La murmuración nace de una situación objetiva de carácter 
probatorio para las fuerzas ordinarias del ser humano, pero revela un 
espíritu de desconfiado y descontento que aumenta el malestar y 
propicia la derrota” (Ropero, 2013, pág. 1749). 

 

d)  Muerte = Muth. perecer, ser destruidos, hacer matar. En desesperación y 

aflicción la comunidad hebrea afirma su muerte por la falta de alimento en 

el desierto. En esa misma desesperación de hambre desean haber muerto 

en Egipto como esclavos que en el desierto siendo libres. En su 

murmuración están justificando que la esclavitud vale la pena si hay 

alimento para no morir. 
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e) Carne y pan = Basar – lékjem. En el caso de la carne los hebreos denotan 

que su énfasis yace en carne animal, gozaban de alimento carnoso y 

blando estando en Egipto; Mientras que el significado del pan es muy 

extenso, por lo que se puede apreciar que su énfasis es hacia todo 

alimento.  

 

f) Maná = Man. Lit. “¿qué es esto?” una cuestión sin respuesta, el termino 

puede ser abrazado por muchos significados, pero al final no se logra 

concretar su definición real. puede sintetizar que es una provisión que 

supera las acciones humanas en cuanto a provisión de alimento se refiere, 

el cual, no se crea desde la tierra como semilla, sino de la semilla del cielo. 

Dios hizo proveer de alimento en el momento y lugar adecuados para 

satisfacer las necesidades de su pueblo recientemente redimido. Sin 

embargo, es importante lo que menciona Brevard: 

 
“A pesar de que el término hebreo para pan puede tener una 
connotación más amplia es preferible en este caso el significado más 
restringido de pan” (Childs, 2003, pág. 283). 

 

g) Lluvia = Matar. La lluvia se define como el agua que viene del cielo, se 

derrama en grandes cantidades y expresa a la vez que esto es abundante. 

Indica una multitud de gotas. Esto mismo es aplicado en cuanto al tema de 

la provisión del cielo, es decir, que Dios da en abundancia para todos los 

hebreos como promesa de la libertad, es decir, el pan será abundante y 

refrescará el hambre como un acto de justicia para todos. 

 

h) Satisfacción de alimento = Soba. El sentido de esta palabra yace en la 

plenitud, es decir, poseer alegría, gozo, contentamiento de poseer alimento 

justo que satisface al cuerpo y al ser. En este significado se construye una 

comparación entre el saciarse en manos de Egipto y en manos de Dios. Por 

el lado de Egipto existe una llenura fugas, sin contentamiento, donde se 

produce tragaos amargos de injusticia y dolor. El esclavo sigue siendo 

infeliz, mientras que, por el lado de Yahvé, el esclavo ya no es esclavo y 
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este posee plenitud física y espiritual, ahí el sentido de la palabra en cuanto 

a saciarse en manos de un Dios justo y equitativo sobresale. 

 

i) Ley, dirección, instrucción = Torá. Su raíz verbal yace en Yarah = erigir, 

dirigir, enseñar e instruir. Dios en su calidad de libertador establece un 

orden o línea de dirección, enseñanza legal que indica cual debe ser la 

nueva forma de vivir de los redimidos, en cada acto milagroso ejercido por 

Él. así lo explica Ropero: 

 

“La ley se entiende en el contexto de los actos salvíficos de Dios, la 
liberación de la esclavitud y la alianza. Presupone, pues, la gracia de 
la acción libre y generosa de Dios, su voluntad de entrar en 
comunión con un pueblo al que hace objeto de su elección y del que, 
por consiguiente, espera la respuesta de un comportamiento 
adecuado a la vocación recibida de ser el pueblo santo de Dios”  
(Ropero, 2013, pág. 1509). 
   

j) Gloria. esplendor, riqueza, poder = Kabód. El énfasis en que Dios es 

excelso en poder y majestad, por loque que puede vencer toda prueba que 

el ser humano exprese es imposible de vencer. La gloria de Dios se 

establece en la provisión de el maná para alimentar a la multitud 

hambrienta. Además, el significado de gloria también puede referirse al 

sentir peso, estar abrumado ante la presencia de Dios. 

 

k) Salir = Yatsá. La palabra hebrea corresponde a muchos significados, sin 

embargo, su núcleo corresponde a una acción de involucramiento en 

cuanto al trabajo se refiere. Salir (primera acción humana) en busca de la 

materia prima, para la elaboración de su propio sustento.   

 

l) Recoger = Lacát. segunda acción que se encuentra seguida con el “salir”, 

en el hebreo es sinónimo de trabajar, utilizar la fuerza física para obtener el 

fruto de la tierra y convertirlo en alimento. Dios establece esta acción para 

el hombre, en que este debe trabajar con el recurso que se le proporciona.  
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m) Rocío = Tal. Para los judíos la cubierta para la vegetación en tiempo seco, 

la única refrigeración de los campos durante los meses sin lluvia. Dios no 

solo cubre la vegetación con su roció, sino, además, a los seres humanos, 

su presencia y esencia es así de delicada y sustentadora en momentos 

áridos y complejos, tal como lo fue en el desierto de Sin y la provisión del 

maná. 

 

n) Guardar = Mishméret. guardia o centinela, el que preserva o cuida. Dios 

busca solidez en el pensamiento de su pueblo para sostener el camino de 

la libertad y desea evitar el otro extremo, el cual, se posiciona en lo 

negativo, preservar lo malo y proteger lo que destruye. Este significado esta 

vinculado a la obediencia con Yahvé. La acción de guardar está sujeto a la 

vigilancia de las instrucciones que vienen de Yahvé para preservar la 

unidad y el pacto. 

 

o) Sábado = Shabbath. Reposo, cese de actividad, día de descanso. Dios 

establece una ley particular que beneficia al ser humano, debe descasar de 

toda actividad de trabajo. Establece justicia laboral y consagra la vida del 

hombre en unidad con Él. 
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Capítulo III 

Descripción de los actores del relato 

 

 

 

En este capítulo nos concentramos en la descripción de los personajes principales 

de la unidad textual de Éxodo 16, de manera que nos acercamos a los 

protagonistas del relato en acción, los cuales, configuran la vida del relato y su 

propósito. Así mismo, se obtiene un mejor enfoque en la interpretación de los 

acontecimientos ubicados en el texto, tomando en cuenta que estas descripciones 

nos ofrecen material para realizar estudios individuales. 

Además, cabe mencionar que:  

“Los personajes son el rostro visible de la trama; la suscitan, la 
alimentan, la visten; sin ellos, la trama queda reducida al estado de 
esqueleto. A la inversa, un puñado de personajes no hace relato 
mientras no venga una trama a ponerles en recíproca relación” 
(Marguerat & Bourquin, 1998, pág. 96). 

 

En el estudio de personajes fijamos nuestra atención en la historia de la vida de 

una o más personas. Estudiamos sus hechos y en cada descripción obtenemos 

información distinguida que ayudan a comprender las acciones de cada actor 

involucrado en el análisis de la historia en curso, los cuales establecen un 

mensaje teológico y sociopolítico en un contexto bíblico que continúa obteniendo 

particularidad para las actuales realidades sociales.  
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De igual manera, es importante conocer que toda narrativa posee una estructura 

de personajes de los cuales Marguerat & Bourquin definen los siguientes: 

Definiciones 

Personaje: figura singular o colectiva del relato que asume un papel 
en la trama.  

Protagonista: personaje simple o complejo, que desempeña un 
papel importante en el desarrollo de la trama.  

Figurante: personaje simple que desempeña un papel pasivo o casi 
pasivo (telón de fondo) en el relato.  

Cordel ficelle): personaje simple que desempeña un papel menor (o 
único) en el desarrollo de la trama.  

Personaje redondo: figura construida con la ayuda de varios 
rasgos; este personaje asume frecuentemente un papel de 
protagonista en el relato.  

Personaje plano: figura resumida en un solo rasgo.  

Personaje bloque: personaje que conserva un papel invariable a lo 
largo de todo el relato o el macro-relato.  

 

En esta oportunidad solo haremos la descripción de los actores mas relevantes 

del relato según lo establece la estructura anterior, entre los cuales están: El 

personaje, el protagonista y el personaje redondo.    

 

3.1 La comunidad de Israel – El personaje 
El pueblo de Israel es representado como un actor colectivo en Éxodo 16. Su 

descripción yace como aquel pueblo que es descendiente de Abraham, el cual, 

habían llegado a constituirse como un pueblo poderoso en cumplimiento de la 

promesa divina. Este pueblo es elegido por Dios.  

Parte de la historia se concentra en José quien sigue las indicaciones de Dios. 

había librado de la hambruna a los egipcios, los hebreos y a muchas otras 

naciones. José y su familia permanecieron en Egipto, donde gozaron de 

reconocimiento por muchos años. se establecieron como un pueblo pequeño y 

libre. Gozaban de alimento, ganado y tierras de las cuales podían trabajar. 
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Posteriormente, Israel se convirtió en una amenaza para los egipcios, cuando 

estos se multiplican y faraón que no conoció a José establece un análisis militar, 

donde considera que deben frenar su crecimiento poblacional. La comunidad 

hebrea paso de ser invitado de honor a esclavo por más de 400 años, donde, 

sufrió opresión, repudio, discriminación, tortura y muerte. 

La población llego hacer muy extensa según el libro de Números (1:46). era un 

pueblo de miles que estaba en potestad absoluta en Egipto. El sistema social y 

político de Egipto sometía a Israel a la pobreza, al trabajo forzoso e injusto, 

vergonzoso, y a la perdida de la identidad. Este pueblo es el mismo que dirige 

Moisés por indicación de Yahvé. 

 

3.2 Moisés – Personaje redondo 
Moisés es uno de los personajes más emblemáticos del texto bíblico y quizás de 

toda la humanidad. Dios eligió a Moisés como líder para liberar al pueblo hebreo 

de la esclavitud opresiva de Egipto, conducirlo hacia la tierra prometida de Canaán 

y enseñarle la Ley de Dios. 

Moisés nació en Egipto, hijo de una familia hebrea. Cuando Moisés nació, el 

faraón había dado mandato a las parteras de que debían matar a los recién 

nacidos hebreos varones. La madre de Moisés lo escondió hasta los tres meses, 

pero luego el riesgo era muy grande. Para salvarlo fue puesto en una cesta que 

dejaron a orillas del río Nilo. La hija del faraón encontró la cesta con el bebé y 

decidió salvarlo. Él creció sabiendo sobre su origen hebreo, pero educado a la 

forma de los egipcios, fue adoptado por la familia real.  

Siendo Moisés ya un adulto fue observador de la opresión de sus hermanos 

hebreos.  En una ocasión fue testigo de cómo un egipcio golpeaba a un hebreo. 

Su intervención lo llevo al asesinato del opresor. Cuando faraón se enteró de esto, 

trató de matar a Moisés. Pero Moisés había huido y ya estaba lejos, en una ciudad 

llamada Madián.  
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Pasó mucho tiempo desde la huida de Moisés de las tierras de Egipto hacia 

Madián, lugar donde se estableció como pastor de ovejas. Allí, Dios se mostró a 

Moisés en medio de una zarza ardiente, Dios llamó a Moisés para que fuera a 

liberar a su pueblo en Egipto.  Así fue como Moisés decidió confiar en Dios y 

obedecer. 

Moisés regresó a Egipto. Interpela a faraón, y le explica que el pueblo hebreo 

debía ser liberado. Dios, por medio de Moisés, mostró prodigios, señales y plagas 

como advertencia al faraón para que los liberara. Es así como Moisés se convierte 

en el instrumento de Dios para libertad y liderar a este pueblo. Además, es 

también el instrumento de los milagros que le acontecen como la provisión del 

Maná en el desierto de Sin. 

 

3.3 Yahvé, Señor, Dios – Protagonista 
Es evidente que no es posible describir al excelso Yahvé en toda su dimensión, 

con sencillas palabras, sus características son tal amplias e infinitas que ninguna 

descripción logrará establecer su peso en la historia. sin embargo, es importante 

hacer algunas descripciones de su participación como ente protagónico de nuestro 

relato bíblico. Su nombre en el AT. Es conocido en Singular como Eloha y Plural 

como Elohim. Se le conoce como el Dios que se revela al hombre y se da a 

conocer en la historia. En esta acción de revelarse, es como interactúa con 

Abraham, Isaac y Jacob los que luego serán llamados patriarcas. 

Posteriormente Elohim dará seguimiento a la alianza, revelándose a Moisés como 

Yahvé (Ex. 3:1-15) quien luego se convertirá en el gran legislador y padre de la 

nación judía. Inicialmente damos a conocer a Yahvé como el Dios de la alianza. 

Así lo explica Spreafico:  

“Durante el camino del éxodo, Dios entabla con Israel una relación 
absolutamente especial, llamada alianza. La alianza tiene el carácter 
de conexión con una promesa, la tierra, y con un don, la ley” 
(Spreafico, 1995, pág. 15). 
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La acción de la alianza se concreta en la liberación de la esclavitud y es ahí donde 

se visibiliza la defensa de Dios hacia los hebreos oprimidos, el amor y la 

misericordia divina para con este pueblo. Yahvé es el salvador, sanador, libertador, 

proveedor y protector. Es el que interviene y se levanta en contra de quien oprime 

y amenaza. La libertad de Israel es respuesta del Dios que ama con profundidad. 

Así mismo, Yahvé se da a conocer como el único Dios que gobierna con justicia y 

equidad, con rectitud y pureza. Es Yahvé el que escucha, salva y provee. En Él se 

encuentra los actos salvíficos de todo el pueblo que lo reconoce como Señor y 

Dios.   

De igual manera, es Yahvé presentando conflicto con el faraón: Se trata del 

asunto, ¿quién de los dos es Dios? Yahvé se establece como el único y soberano 

Dios a través de las diferentes plagas que arremetieron a faraón y a Egipto. Yahvé 

se posiciona ante el imperio de turno como el único Dios y Rey. Establece su 

poderío y su acción salvífica progresiva según su alianza por Israel.  

Yahvé no solo es el libertador del esclavo, sino, además, su padre que a 

intervenido por la vida de su hijo y que ahora le guiara por los desiertos para 

proporcionarle curación y nueva vida: 

“Pero la salvación no es suceso de un instante. El éxodo se prolonga 
en el desierto, donde el Señor es guía de su pueblo. «Yo enseñé a 
Efraím a andar» (v. 3) alude a la época del desierto, donde Israel 
experimenta que su liberación no llega a su plenitud con la salida, 
como da entender, por un lado, la imagen del yugo de que es 
aligerado Israel en el desierto («era para ellos como quien quita un 
yugo de sus mejillas») y, por el otro, la de la curación, descrita como 
una acción que se prolonga en el tiempo”  (Spreafico, 1995, pág. 18). 
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Capítulo IV 

La teología del pasaje y su relación con 

otros escritos 

 

 

 

La acción teológica del texto se ubica en la participación de Dios en cuanto a la 

provisión milagrosa alimentaria se refiere, a saber: Su acto de asistir en tiempos 

de crisis (desierto) aun pueblo desprovisto con la necesidad de ser auxiliado. Dios 

está en medio de Israel como su libertador, su rey y legislador. La intervención 

concierne a la murmuración desesperada, lo que implica una acción del pueblo y 

que Dios debe ordenar para erradicar la queja. 

El acto de provisión alimentaria es la respuesta de un Dios comprometido y 

responsable con su nación, su intervención divina no es un impulso descortés y 

parcial, su acto de salvación es puro y le conlleva a cuidar y proteger de aquel a 

quien ha salvado de la esclavitud. Además, la asistencia milagrosa alimentaria 

está sujeta a una política de justicia, a saber: proporcionar alimento a todos, sin 

acaparamientos y desigualdades. 

El Dios de la salvación responde a la crisis suscitada y establece una vos de 

autoridad que asiste a la murmuración cuya causa se concentra en las secuelas 

egipcias. ahora el Dios salvador, rey y legislador instaura sanidad en el corazón 

herido de su pueblo a través del acto amoroso, dándoles el Maná como un regalo 

de justicia que nunca recibieron antes.  
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No obstante, el pueblo debe concentrarse en este proceso en el que ha sido 

situado a través de esa libertad divina, donde, renunciar a los recuerdos de 

opresión son necesarios para adentrarse a las nuevas políticas de vivencia. La 

renuncia al pasado es determinante para que la acción salvífica opera en el ser y 

así se establezca una relación integra entre Dios y su pueblo y goce de todo el 

bienestar que contrae la nueva relación.  

 

4. 1 Un enfoque de Justicia desde el Antiguo Testamento 
¿Con que política de justicia conviven los hebreos en Egipto? ¿Qué referencia de 

justicia social podemos encontrar en ese contexto antiguo? El libro de Éxodo en 

sus primeros capítulos muestra la condición social de los hebreos. su estadía 

forzosa en cuyo país es la potencia económica de turno, les ha construido una 

habitación cerrada de opresión y desigualdad. Su vida ha sido asediada con 

marginación y trabajo forzoso.  

El país de la riqueza les proporciona una dieta de esclavos a saber: un alimento 

de cebollas, melones, pepinos, pan, ajos y puerros. Alimento deprimente, cuyo fin 

es proporcionar fuerza laboral. Este alimento no fue un alimento digno y grato en 

comparación a la dieta de los egipcios, según hace la comparación National 

Geographic en un abordaje histórico del Egipto antiguo su dieta: 

“De todos modos, es muy probable que los campesinos más pobres 
subsistieran solamente a base de productos vegetales, a diferencia 
de los egipcios de mayor poder adquisitivo que consumían a menudo 
carne, sobre todo de aves, como patos, gansos y pichones”  

“Lo que sí parece claro es que los ricos a veces podían comer en 

exceso, como queda atestiguado en numerosas esculturas, que 

muestran a altos funcionarios, sacerdotes y nobles con un más que 

evidente sobrepeso (un signo de prosperidad y estatus en el antiguo 

Egipto)” (Mayans, 2023). 

No obstante, ¿Quién puede repudiar el alimento? Cuando su función es mantener 

la energía, y más aún cuando de ello depende la subsistencia en un contexto de 

esclavitud.  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/la-estatua-de-madera-de-kaaper-una-de-las-mas-realistas-del-antiguo-egipto_19068
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Por lo tanto, el contexto de Egipto es la expresión misma de la injusticia social. el 

esclavo no solo era prisionero, sino, además, pobre, tomando en cuenta que Israel 

no goza de las riquezas que Egipto poseía, de igual manera, no goza de una dieta 

acorde a sus verdaderas necesidades, sino a las necesidades de Egipto como 

capataz de su propia tierra, donde el animal de carga debe estar fuerte para seguir 

utilizándole hasta el día de su muerte. Tampoco gozaba de tierras que le 

permitiesen sentirse identificado con la nación ostentosa. Israel está confinado en 

un gueto a raíz de la injusticia de Egipto, un lugar de marginación política, social y 

cultural. 

La injustica social, repercute en las diferentes generaciones de Israel por casi mas 

de 400 años. Es decir, la faena egipcia de injusticia se replicó de forma constante 

en los bebes, niños, niñas, Jóvenes, mujeres, ancianos y hombres de tal manera 

que su marca de opresión quedo instituida sin importar la edad y el género. Cada 

una de las diferentes víctimas fueron doblegadas en contra de su voluntad. 

 

4.2 El faraón como un ente de injusticia 
Las acciones sociales injustas de los egipcios, las cuales prevalecieron por más 

de cuatro siglos, lograron estructurar una institucionalidad de la injusticia. La 

injusticia siempre se nutrirá de un ente que le de vida y desarrollo. Este ente, se 

concentra en la figura del faraón, cuyo nombre no es importante, ya que el Éxodo 

no lo menciona, sin embargo, sus acciones están marcadas en el texto, lo que 

implica que son importantes estudiar. 

En el faraón se estructura la organización política de Egipto, su figura posee un 

poder de gobierno dominante constituido en tres partes: Monárquico, absolutista y 

teocrático. Cada uno de ellos posee un énfasis marcado que configura al 

representante supremo de la nación y al tirano conquistador. El faraón como 

monarca, se establece como único rey, fuera de él no vive otro. Así mismo, el 

faraón como absolutista, era el único que tenia todo el poder, en el yace la fuente 
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de la potestad. Y, por último, el faraón como teocrático, el era considerado como 

un dios, como el divino que no tiene sinigual. 

Así era la organización política de Egipto. El faraón visto y comprendido como la 

máxima expresión del único (rey) poder (absolutista) divino (dios). Por lo tanto, 

todo se concentraba en un solo ser, cuya estructura política gira entorno a su 

persona y sus intereses. Quiere decir, que el ejercicio político de la sociedad 

descansaba en las acciones totalitarias del faraón, estableciendo así la 

institucionalización de su propio régimen político en la sociedad egipcia. 

En el devenir de esta acción política social, el papel de dios en el faraón le daba la 

facultad de ser llamado dueño de todo, le pertenecía: tierras, cosechas, comercio. 

Además, algunas funciones del faraón eran: 1. Dictaba las leyes 2. Organizaba el 

ejercito 3. Dirigía la vida religiosa 4. Se encargaba de la justicia 5. Distribuía la 

comida al pueblo. 

Ahora, ¿De que forma la injusticia llego a institucionalizarse en manos de faraón? 

Es importante hacer un pequeño paréntesis para conocer que es la 

institucionalidad en el sentido moderno y como esta puede aplicarse de forma 

parcial al sentido de las acciones políticas del faraón, tomando en cuenta que el 

fue el soberano en el contexto de esclavitud antiguo. A continuación, una breve 

definición:  

“La institucionalidad es un atributo básico de la república que se 
entiende como el ejercicio de configurar su distribución político-
administrativa en la división de poderes” (Faro, 2021). 

 

“La institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad, el 
Estado, el mercado y los ciudadanos, determina las reglas del juego 
que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y 
públicas” (Portillo Cuadra, 2015) 

 

Si bien es cierto el Egipto antiguo no se constituye como una república, sino más 

bien, como una monarquía, es importante hacer cierta relación del concepto 

moderno con los ejercicios de faraón como monarca divino. Si la institucionalidad 

se definición como aquella relación política de los poderes para buen uso de la 
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administración, y así, lograr beneficio a través del establecimiento de las reglas del 

juego para todos; es importante en marcar que faraón siendo el único con la 

decisión política social y jurídica, establece esa acción de institucionalizar la 

injusticia en los hebreos para beneficio de su propio interés y el de su nación. Es 

decir, su acción dominante ubico a los hebreos en una posición legal de esclavitud 

que contrajo mayor tasa de pobreza y muerte a los oprimidos, mientras que Egipto 

acrecentó su riqueza y gloria en el medio oriente próximo.  

Aquí, la verdadera situación del oprobio hebreo. Su agotamiento es aceptable y 

comprensible, su angustia es considerada. su clamor puesto en los cielos es el 

último recurso que utilizaron como grito de auxilio por la injusticia recibida, cuyo 

esfuerzo se ha centrado en degradar su dignidad humana estableciéndola como 

una institución acreditada por el mismo opresor – faraón. 

 

4.3 La salvación de Yahvé el justo 
Yahvé conocido como el Dios justo. La esencia teológica se encuentra en como el 

Dios de los hebreos interviene para exterminar la esclavitud y avergonzar al 

opresor de Israel. Su posición de libertador yace en la promesa que fue otorgada a 

Abraham y que ahora dará lugar a su cumplimiento como único Dios soberano. La 

liberación de Yahvé a través de Moisés. El hebreo con formación pastoral en 

Madián será el medio humano que utilizará para beneficio de miles. 

Yahvé es presentado en labios de Moisés como el único Dios a faraón quien en su 

ideal humano se le atribuye divinidad. Ciertamente en esta situación nos 

adentramos aun conflicto de poderes entre el Dios de Moisés y el dios de Egipto. 

El debate consiste en la liberación del pueblo por causa de la injusticia que atenta 

contra la dignidad humana. Dios da por sentado una orden explicita al supuesto 

dios de esa tierra ¡deja libre a mi pueblo! La intención de Yahvé es contundente y 

directa, no hay negociaciones con quien ejerce el oprobio. 

Yahvé se establece como una espada libertadora y un escudo protector para Israel 

ante faraón. Su hazaña salvífica establece una derrota contundente a las hacia las 
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divinidades egipcias como por ejemplo el rio Nilo que esta catalogado como 

sagrado y fuente de vida para los egipcios. Su teñido de sangre implica en un 

atentado contra la vida de la nación y una derrota para esta divinidad. 

“La importancia del río Nilo en el antiguo Egipto no es ni mucho 
menos exagerada. El historiador griego Herodoto llega a afirmar en 
muchos de sus escritos que Egipto sólo era el don del Nilo”  

(Breval, 2024).  

Yahvé establece un principio con el faraón ¡no hay poderes absolutos! En la 

intervención o asistencia que Yahvé establece en su acción salvífica o de 

liberación, no solo rompe con la esclavitud, sino, además, realiza una intervención 

de justicia en la economía social de Israel con el pago de indemnización de sus 

abusadores, así a lo afirma:  

Éxodo 12: 35-36 

 Después, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado, 
pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y 
también ropa. El SEÑOR hizo que los egipcios vieran con buenos ojos 
a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, 
los israelitas despojaron por completo a los egipcios. (NVI, 2008) 

 

Yahvé resuelve el asunto de la tiranía egipcia, golpeando con veras furor al rey 

absolutista y dios de ese imperio. No solo doblega su mal, sino, además, 

desentrama la institucionalidad de la injusticia. Ahora, faraón no es más que una 

divinidad reducida a polvo y su efecto derrota se vive en toda la nación egipcia. 

Yahvé ha vencido y comenzará ha establecer un nuevo orden y entendimiento de 

justicia y política social en el desierto con su pueblo. Si algo hemos de marcar en 

este nuevo proceso teológico en el desierto, es la intención de Yahvé en cuanto a 

mejorar la condición de vida de su pueblo, cuya promesa es llegar hacer una 

nación diferente a las demás. 

El devenir configurativo de una mejor nación iniciara evidentemente en el desierto. 

Lugar de aflicción y desesperación, donde la necesidad estará en su mayor 

apogeo, dando a luz a la murmuración, cuyo efecto será cristalizado por Yahvé el 

libertador justo. 

http://sobreegipto.com/
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
https://www.bible.com/es/bible/128/EXO.12.35-36.NVI
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4.3 La política del Maná en el desierto de Sin 
El desierto es el lugar donde se establece una comunidad de iguales, en este 

caso, la comunidad de los hebreos, según Éxodo 16. En este contexto las 

condiciones de escases alimentaria son iguales para todos. Es decir, las 

necesidades humanas de la alimentación y agua son iguales sin importar la clase 

social. En el ejemplo de Israel en el desierto de Sin, podemos apreciar esa fuerte 

necesidad que se expresa en todo el colectivo y que sin duda alguna se espera 

una pronta respuesta. 

¿Cómo Yahvé puede intervenir de manera justa o equitativa para todos? Dios 

provee un recurso, el cual, debe distribuirse por medio de una política de justicia 

social, pero ¿Qué es una política? Según Etecé:  

“La política suele ser definida como el conjunto de decisiones y 
medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder, en 
pos de organizar una sociedad o grupo particular” (Etecé, 2021). 

 

Por lo que se considera que la acción política conlleva a un objetivo preciso y 

particular en términos básicos y simples, el cual es, organizar, a saber:  las 

acciones de una sociedad cuyo propósito es armonizar todas las decisiones que 

beneficien al colectivo.  

Por consiguiente, el acto político es: 

“Lo político modalmente a la convivencia, es una forma de 
convivencia, un modo como el hombre convive con otros hombres” 
(Conde, 2011, pág. 39). 

Ahora, ¿Qué es una política social?  

“El conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o 
cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría 
conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, 
teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un 
país en un momento dado” (Flores, 2022). 

 

 

https://concepto.de/poder/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/grupo/
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Proporcionados estos conceptos básicos modernos podemos hacer 

inmediatamente una relación con la acción de Yahvé para con su pueblo Israel en 

el desierto de Sin, cuando él proporciono el Maná. Es importante hacer hincapié 

que, en este hecho, Israel compara la política alimentaria de Egipto (la 

murmuración) y demanda una acción política de Yahvé. Es decir, a la necesidad 

de alimento, se debe proporcionar una respuesta que resuelva la problemática 

social existente.  

Yahvé, responde y dispensa el recurso alimentario para TODOS. Además, en su 

acto de provisión establece un principio, el cual, llamaremos el derecho a la 

alimentación de forma universal. Así mismo, el proveedor universal establece el 

medio para obtener el recurso, que si bien es cierto es para todos, debe 

considerarse que existe un llamado a la acción para alcanzarlo. Acá nace y se 

establece la política alimentaria de Yahvé cuyo objetivo se establece a saber: 

organizar a la sociedad para establecer una convivencia social a través del 

establecimiento del recurso alimentario, y así elevar el nivel de vida con el poder 

que se presta al servicio de la sociedad para hacer el bien. 

La política divina no sitúa vacíos. En todo su entramado concreta las diferentes 

acciones que deben considerarse y efectuarse. Tales como: Salir (Yatsá) y 

Recoger (Lacát) que constituyen un tiempo de trabajo, sin llegar a la explotación, 

sino más bien a la dignificación del hombre a través del trabajo; mientras que Ley 

(Torá) y Guardar (Mishméret) instauran normas y sanciones que prohíben el 

acaparamiento cuyo fin es la injusticia y el desacuerdo. En esa misma línea, la 

búsqueda de maná en sábado es muestra de acaparar y fomentar la injusticia 

social, por loque es necesario la sanción que erradique la inseguridad alimentaria 

en todas sus aristas.  

Por otra parte, en la política alimentaria dada por Yahvé, existe un compromiso de 

suplir las necesidades básicas y necesarias del hombre, mas no sus deseos y 

lujos. En este compromiso Dios ha provisto de un planeta para abastecer a la 

humanidad, tomando cuenta que el maná se entregó como roció, es decir, esencia 

de la tierra que satisface a miles, así lo afirma:  
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Genesis 1:29  

“También les dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que 

producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla; todo 

esto les servirá de alimento.»” (NVI, 2008).  

En suma, Dios instituye a Moisés y Aarón como el estado que debe priorizar la 

seguridad alimentaria y evitar la sequia social. Dicho de otra manera, ahora, el 

estado es representado con Moisés y Aaron quienes deben garantizar el derecho 

a la ley de alimentación que Yahvé estableció para su propia seguridad 

alimentaria.  

 

4.4 Relación con otros textos 
En relación con lo establecido en Éxodo 16, la política alimentaria de Yahvé 

transciende, así lo establece el texto bíblico en sus diferentes facetas históricas. 

La política alimentaria del reino de Dios entregada a Israel no caduco con el maná, 

esta prevaleció en los tiempos, permitiendo así un énfasis en las intenciones 

dignas de Dios para con su pueblo y la humanidad en sí. En este apartado 

daremos a conocer dos relatos importantes del nuevo testamento que se 

relacionan con nuestro relato en curso. 

La alimentación de los 5000 

✓ Marcos 6:30 – 44 

30 Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían 

hecho y enseñado. 

31 Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y 

venía, Jesús dijo: 

—Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. 

32 Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario.  

33 Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los 

poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. 
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34 Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, 

porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas 

cosas. 

35 Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: Este es 

un lugar apartado y ya es muy tarde.  

36 Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se 

compren algo de comer. 

37 —Denles ustedes mismos de comer —contestó Jesús. —¡Eso costaría más 

de seis meses de trabajo! —objetaron—. ¿Quieres que vayamos y gastemos 

todo ese dinero en pan para darles de comer? 

38 —¿Cuántos panes tienen ustedes? —preguntó—. Vayan a ver. 

Después de averiguarlo, dijeron: 

—Cinco y dos pescados. 

39 Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre 

la hierba verde.  

40 Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta.  

41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los 

bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los 

repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos.  

42 Comieron hasta quedar satisfechos  

43 y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de 

pescado.  

44 Los que comieron fueron cinco mil. 

 

La política alimentaria se ejecuta en manos de Jesús. En este contexto se 

establece una causa que del mismo modo se da lugar en Éxodo 16. El hambre es 

el factor principal de necesidad, si bien es cierto, las condiciones no son las 

mismas, pero el principio de la causa no está a discusión. Existe los escases de 
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alimento en el segmento poblacional a los que Jesús enseña, el maestro se ha 

percatado y sus discípulos también. 

Los discípulos han hecho una solicitud de despedir a la multitud, dado que no 

gozan de la provisión alimentaria necesaria para subsanar el apetito de estos. 

Existe una demanda que ellos no pueden cubrir según sus valoraciones, sin 

embargo, Jesús goza de una conciencia política divina y justa, por lo que 

dispensara el recurso alimentario para todos, dando continuidad al derecho de 

alimentación universal establecido por el mismo Dios, allá en el desierto de Sin.  

La alimentación de los 5,000 solo es una referencia numérica parcial, dado que 

solo se hace un contaje de los hombres, sin contar a las mujeres y al segmento 

poblacional infantil, por lo que sería más justo hacer referencia numérica de miles 

de miles. La acción de Jesús concuerda con la de Dios en muchos aspectos y los 

escenarios no parecen ser tan diferentes. A continuación, una comparativa. 

Dios Jesús 

✓ Desierto (sequía social) 

✓ Murmuración 

✓  Aflicción del pueblo 

✓ Miles de miles 

✓ Alimento de recurso natural roció 

del cielo 

✓ Abundancia de alimento 

✓ Repartición justa y equitativa 

✓ Estado asignado: Moisés y 

Aaron 

✓ Sin acaparamientos 

✓ Lugar solitario (sequía social) 

✓ La negativa de los discípulos 

✓ Los escases de la multitud 

✓ Miles de miles 

✓ Alimento de recurso natural 

(cebada en pan y pescado) 

✓ Abundancia de alimento 

✓ Repartición justa y equitativa 

✓ Estado asignado: los discípulos 

✓ Sin acaparamientos   

  

En resumen, Jesús estableció los mismos actos de Dios su Padre en cuanto 

solventar la necesidad de alimento para el pueblo, cuya vida social ha sido 

golpeada por la injusticia de Roma, quien ha acaparado toda política social en 

beneficio propio, relegándoles así a una condición precaria.  
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Pablo promueve la igualdad 

2corintios 8:1-15 

Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a 

las iglesias de Macedonia.  

2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema 

pobreza abundaron en rica generosidad.  

3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más 

de lo que podían,  

4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar 

parte en esta ayuda para los creyentes.  

5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí 

mismos; primeramente, al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad 

de Dios.  

6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia 

entre ustedes, puesto que ya la había comenzado.  

7 Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en 

conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros—, procuren también 

sobresalir en esta gracia de dar. 

8 No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su 

amor en comparación con la dedicación de los demás.  

9 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa 

de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a 

ser ricos. 

10 Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto: El año 

pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer 

hacerlo.  

11 Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, 

cumplan con lo que de buena gana propusieron.  
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12 Porque, si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según 

lo que tiene y no según lo que no tiene. 

13 No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren 

escasez; es más bien cuestión de igualdad.  

14 En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que 

ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes 

necesitan. Así habrá igualdad,  

15 como está escrito: «Ni al que recogió mucho le sobraba ni al que recogió 

poco le faltaba». 

Con relación a la vida de servicio del apóstol Pablo concretamos que es un 

ejemplo de continuidad de política de justicia alimentaria. Su relación con el texto 

de Éxodo 16 concuerda principalmente con el acto de intervenir por aquellos que 

sufren a raíz de la desigualdad, cuyo producto ha elevado la pobreza, obteniendo 

así, la falta de alimento. La intervención de Pablo yace en que las iglesias 

participen de la política social del reino de Dios, el cual, contribuye a la creación de 

una seguridad alimentaria a base de la igualdad. 

Aplica la medida de responsabilidad social entre las iglesias. Establece una 

distribución de igualdad como en Éxodo 16. Su fundamento se desarrolla en el 

aprender a dar de lo que se posee y entregarlo para que ninguno viva en aflicción 

(desierto) por carecer del recurso alimentario. La acción política social que ejecuta 

Pablo descansa en la igualdad, su deseo es que todos estemos en términos de 

equivalencia para que nadie sufra perdidas que posibiliten la muerte.  

El maná es sinónimo de igualdad y su fuente yace en la política alimentaria de 

justicia del reino de Dios, cuando él determino «Ni al que recogió mucho le sobraba ni 

al que recogió poco le faltaba». Su efecto llega a la mente y corazón de Pablo quien 

da continuidad dentro de las iglesias para posibilitar acciones sociales equitativas 

para ayudar a los que carecen del recurso. Así mismo, hace un llamado hacia los 

que acaparan (abundancia), que a través de ellos puedan solventar la necesidad 

de muchos.  
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Capítulo V 

Implicaciones para nuestra teología de 

hoy 

 

 

 

La acción política del reino de Dios en el antiguo y nuevo testamento han 

configurado en el tiempo logros sociales significativos, de los cuales han permitido 

a las comunidades sociales de todo el mundo realizar transformaciones 

importantes en el espacio de la política social. Evidentemente, la intervención de 

Dios en el campo de la política social ha permitido al hombre generar la 

convivencia y control del poder para beneficios de todos.  

El proyecto inicial, se constituye en la base de la justicia social igualitaria, ya que 

su propósito consiste en recalcar la dignificación del hombre en todas sus facetas 

y contextos. Por lo que, cada acción política de Dios apunta hacia el cuido y 

desarrollo del hombre sin perder de vista su dignidad y su finalidad como ser 

humano, el cual, se concentra en que debe ser justo y equitativo con los demás 

conforme se le ha enseñado para armonizar y convivir de forma íntegra en todos 

sus niveles.  
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Sin embargo, pese al modelo bíblico existente y el desarrollo teológico de la 

intervención de Dios en la visión política, el ser humano y sus diferentes colectivos 

siguen contrarrestando las acciones políticamente correctas. Generando a sí: la 

tiranía política social contraproducente, el fin es el detrimento de la acción de Dios 

en cuanto a la justicia e igualdad. El ser humano y el poder político desestabilizado 

siempre persigue el acaparamiento de los bienes, logrando convertirse en un 

cáncer que carcome el bienestar social y que desequilibra los sistemas que fueron 

creados para suplir y abastecer. 

 

5.1 Sin derecho al alimento 
La organización de las naciones unidas da por sentado lo siguiente en cuanto a 

derechos humanos se refiere:  

“Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 

opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. 

Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación 

alguna” 

Además: 

“Los derechos humanos son un tema transversal en todas las 

políticas y los programas de la ONU en los ámbitos clave sobre 

desarrollo, asistencia humanitaria, paz y seguridad, así como en 

asuntos económicos y sociales” (Naciones Unidas, s.f.). 

 

Tomando en cuenta estas afirmaciones teóricas, doy por sentado que la 

humanidad en general goza de garantías universales establecidas en los derechos 

humanos, los cuales, afirman que toda nación debe velar por todo aquello que 

comprende la seguridad de la vida del hombre, en este caso, suplir las 

necesidades que le ayuden al ser humano vivir dignamente sin importar cual sea 

su condición.  
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En cuanto al derecho a la alimentación:  

“Entendido generalmente como el derecho a alimentarse 

dignamente, el derecho a una alimentación adecuada es un Derecho 

Humano internacional que existe desde hace ya un tiempo y al que 

se han comprometido muchos países. En las últimas décadas, varios 

países han desarrollado e implementado reformas constitucionales, 

leyes nacionales, estrategias, políticas y programas que tienen como 

objetivo el cumplimiento del derecho a la alimentación para 

todos” (FAO, s.f.). 

Pero ¿Qué es el derecho a la alimentación? 

“El derecho a la alimentación es el derecho a alimentarse con 
dignidad. Es el derecho a tener un acceso permanente a los recursos 
que permiten producir, obtener o comprar suficientes alimentos no 
sólo para prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y 
el bienestar. El derecho a la alimentación solamente en pocas 
ocasiones significa que una persona tiene derecho a suministros 
gratuitos” (Naciones Unidas, s.f.). 

 

Con lo antes expuesto, podemos afirmar que entre los derechos universales que 

velan por la seguridad del hombre coexiste el derecho a la alimentación. Es decir 

que la alimentación se establece como un derecho universal que todo ser humano 

en este planeta debe tener a disposición para su disfrute, desarrollo físico y 

mental, generando así una forma digna de vivir. 

Sin embargo, hemos de preguntar sobre este derecho alimentario universal ¿es 

efectivo en todo el mundo? ¿todos reciben dignamente este recurso que preserva 

la vida? ¿los gobiernos o monarquías están garantizando el derecho de seguridad 

alimentaria? Cada cuestión es valida y hemos de analizar dos panorámicas para 

responderlas. 

La primera de ellas, la panorámica universal. Según las naciones unidas la 

población mundial alcanzo los 8000 millones a mediados de noviembre 2022. La 

cantidad de personas ha crecido tres veces más en comparación al siglo XX. Por 

lo que la garantía alimentaria universal debe ser plena en este total de personas 

que conforman la comunidad del planeta, sin embargo, 811 millones de personas 

padecen hambre y 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional 

debido a la pandemia de COVID-19.  
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A partir de este dato de las Naciones Unidas, hemos de comprender que la 

garantía universal alimentaria no esta siendo efectiva para todos. La equidad está 

siendo vulnerada llevando a millones de personas a una vida peyorativa y directo 

a la muerte. Las dietas saludables están fuera del alcance de la mayoría de las 

personas, lo que contribuye a las desgracias humanitarias más grandes en todo el 

mundo. así lo afirma Nancy Aburto directora adjunta de Desarrollo Económico y 

Social de la FAO: 

“La inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición afectan a 

todos los países del mundo, ninguno está exento. Unos 811 millones 

de personas sufren hambre; 2000 millones tienen deficiencias de 

micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales; 

y millones de niños padecen retraso del crecimiento y emaciación, 

formas mortales de desnutrición” (Naciones Unidas, s.f.). 

La tasa porcentual global de hambre está distribuida en los diferentes países del 

mundo. es decir, que todas las naciones presentan un grado porcentual de miles y 

miles de personas que no gozan de una política alimentaria efectiva. Por lo tanto, 

esto nos orienta inmediatamente a la segunda panorámica y la que nos concierne 

de manera pronta. 

La panorámica nacional. El salvador, según los datos: 

“En América Latina y el Caribe, 19,7 millones de personas 
enfrentaron niveles altos de inseguridad alimentaria en nueve 
países durante 2023. 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú conforman la lista de 
naciones en cuestión”  

 

“El Salvador, Guatemala y Honduras, así como Haití y Venezuela se 
cuentan en la lista de países en alto riesgo de inseguridad 
alimentaria y hambre, según un informe de los organismos 
especializados en alimentación que alerta de situaciones latentes 
que podrían convertirse en catástrofes humanitarias si no se actúa de 
inmediato” (Naciones Unidas, s.f.) 

 

 

 

https://news.un.org/es/search/Hait%C3%AD
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Además,  

“el informe alerta de una escalada de la inseguridad alimentaria 

aguda en El Salvador… Para El Salvador, el PMA y la FAO estiman 

que un millón de personas enfrentarán inseguridad alimentaria entre 

marzo y mayo, con 121.000 en situación de emergencia” 

(Naciones Unidas, s.f.). 

 

Los datos de las naciones unidas sintetizan una realidad presente y futura de 

nuestro país El Salvador, además confirman que entre las muchas naciones con 

porcentajes de hambre en el mundo se encuentra la nuestra. Es decir, poseemos 

nuestros propios problemas de hambre, de los cuales, debemos interesarnos en 

superar o al menos contrarrestar sus efectos enfermizos que deterioran, no solo la 

vida de los hambrientos, sino también la esencia de la vida de las sociedades 

salvadoreñas. 

El hambre es un fenómeno sádico de la historia y es el producto de la injusticia y 

del acaparamiento, cuyo fin es configurar una cultura global egoísta, apática, 

ambiciosa y egolátrica que solo busca su propia llenura, sin importar a cuantos 

asesine. El hambre es sinónimo de desierto, cuyo fin es crear un sistema 

silencioso de aflicción que altera el orden establecido por Dios, y donde solamente 

se ven beneficiados todos aquellos que han sido alterados por su artificio. 

Por lo tanto, El Salvador debe proporcionar una política alimentaria que erradique 

la crisis alimentaria, destinando así todo el intelecto y el recurso político a 

disposición que evite este mal que hoy día se ha establecido como una cultura 

parasitaria que drena la vida de la sociedad de forma directa e indirecta. La 

intervención o asistencia hacia los números rojos representan un trato especial 

hacia las personas que no posee un trato justo y equitativo, por lo que hemos de 

reaccionar para sensibilizar la razón humana y que su ocupación sea velar por los 

que necesitan, ya que el derecho alimentario universal debe llevarse a acabo 

según lo estableció Dios con el Maná en Éxodo 16, donde, «Ni al que recogió mucho 

le sobraba ni al que recogió poco le faltaba». 

 



El Maná: Una política de justicia social del Reino de Dios  
 

 
47 

5.2 El Salvador en el salvador 
La pobreza y la pobreza extrema son expresiones de vida reales en la nación 

salvadoreña. Para ninguno es desconocido que en nuestro país existe una 

estructura de pobreza. para entender de forma rápida mejor este asunto definimos 

de forma resumida estos términos:  

Pobreza:  

“Usualmente se afirma que una persona es pobre cuando sus 
ingresos no cubren las denominadas "necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, salud y educación", y se sostiene que es 
indigente cuando no alcanza a satisfacer las necesidades 
alimenticias” (Del Valle, 2008) 

Pobreza extrema:  

“Condición de las personas u hogares cuyos ingresos son menores 
que el costo de la canasta básica alimentaria, según definición de la 
DIGESTYC.” (Sabina & Dueñas, 2020). 

 

A continuación, un dato sobre nuestra pobreza en el salvador: 

 Según la EHPM, en 2023 había más de 1.92 millones de 
salvadoreños en el umbral de pobreza, la mayor cifra desde 2018 
cuando eran un poco más de 2.05 millones de pobres. 

Del total, la Onec detalla que 588 mil 917 personas (un 9.3 por ciento 
del total de la población) se encontraban en pobreza extrema, una 
cifra que aumentó en 10 mil 116 respecto a los 578 mil 801 de 2022. 

Los números muestran que en pobreza relativa cayeron 44 mil 981 
salvadoreños y sumaron 1.33 millones (un 21.1 por ciento) en 2023” 

(Latina, 2024). 

5.2.1 El Salvador y el estado. 

Ante la situación numérica antes vista, no cabe alguna duda o incertidumbre que 

es responsabilidad del estado salvadoreño atender esta situación de carencia 

social. El estado es el ente asignado para regular todas las acciones políticas en 

conjunto con el ente jurídico. Creando así la intervención dinámica justa y 

equitativa que proporcione una política alimentaria que dignifique la vida de todo 

salvadoreño, como además de todo extranjero. 
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La acción política del reino de Dios es el mayor ejemplo que los estados han de 

replicar en sus ejercicios gubernamentales. Dios establece implicancias de sus 

acciones pasadas que siguen siendo efectivas hoy en día, tomando en cuenta que 

las acciones políticas sociales de Dios no son desfasadas y retrogradas. En el 

desierto de Sin no solo asistió con el recurso llamado Maná, sino además asigno 

un estado (Moisés y Aarón) que controlaría y supervisaría que toda la provisión 

fuese justa y equitativa, erradicando todo acto de acaparamiento que pudriera la 

vida social y la convivencia entre Él y los hombres. 

El Salvador de Israel, Dios que liberto a los oprimidos de Egipto llama la atención 

al estado salvadoreño para que utilicen el poder de forma justa, integra y 

equitativa en favor de todos los habitantes. A saber: Hace un llamado a la 

intervención para que el recurso que sobreabunda sea repartido a todos según 

sea la necesidad. El estado salvadoreño y sus diferentes asambleístas deben da 

lugar y vida una política que garantice una ley de seguridad alimentaria, cuyo fin 

sea intervenir en todo el entramado que deteriora la acción de provisión alimenticia 

que generan el hambre. 

Y ante las carencias y desafíos del hambre, deben tomar acciones congruentes 

con las verdaderas necesidades; más que modernizar las estructuras urbanas, los 

espacios libres, los monumentos y carreteras en formato de prioridad, deben 

atender: 

❖ La falta de oportunidades de empleo 

❖ Los fenómenos naturales y sistemas alimentarios 

❖ La doble carga de la malnutrición  

❖ La desigualdad de genero 

❖ La carestía de medicamentos 

❖ Otros…  

El llamado al estado salvadoreño es para intervenir, salvar y garantizar el derecho 

al alimento, como además sancionar a los acaparadores cuyo fin es desestabilizar 

los sistemas políticos de justicia y equidad.  
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5.2.2 El Salvador y la Iglesia 
La comunidad de fe salvadoreña llámese católicos, evangélicos, protestantes, 

proféticos y más… deben entender que forman parte de la solución alimentaria de 

nuestro país. Si bien es cierto el estado salvadoreño debe velar por la seguridad 

alimentaria, no se debe pasar por alto la acción social de la iglesia. es decir, la 

iglesia sin importar su denominación esta llamada a la acción pronta y continua 

para erradicar el hambre de los más desvalidos. 

El horror del hambre generalizado bajo el imperio de la injusticia y desigualdad 

deja un sinfín de heridos que deben ser tratados. Y es aquí, donde la iglesia posee 

un papel protagónico y de mayor emblema, que la que pudiera tener el estado 

salvadoreño. Ya que es ella la que cuenta con la capacitación del evangelio, el 

cual, provee de pan, pez y vino milagroso para todos. Su asistencia social, no es 

cualquiera, en ella yace una verdad, cuya proclamación de palabra y acción deja 

libres a los que sufren. Así lo afirma: 

“Evangelios que proclaman la resurrección de los cuerpos vivos, la 
restauración en el amor inter-humano, el discipulado de iguales, el 
nuevo cielo y la nueva tierra…el fin del llanto, del dolor, del 
hambre…Evangelios allí donde “dos o tres reunidos” comparten, 
restauran, sanan y tejen vínculos con la tierra, con el otro y la otra… 
Evangelios que denuncian toda voracidad, toda codicia, todo afán 
infinito de apropiación, toda riqueza envilecedora de la vida humana, 
toda indiferencia al dolor y al amor…” (Ribla, 2010)  

  

La participación de la iglesia en cuanto asistencia alimentaria se refiere, debe ser 

de mayor envergadura, ya que hemos de apreciar los ejemplos bíblicos que rigen 

nuestra fe y nuestras acciones. Dios estable un poder como Padre en defensa del 

pueblo de Israel, liberando de toda opresión, imponiéndose ante todo acto de 

desigualdad política de faraón, desarticulando la institucionalidad de la injusticia y 

evitando su mal llamada divinidad como gobernante.  

Dios se establece como el creador y dueño de la correcta política social que 

beneficia a todo el colectivo, así mismo, Jesús el hijo, quien enseña y educa con 

forme al patrón que su padre ha establecido, cuyo ejemplo lo vimos en el capítulo 
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anterior en la alimentación de los 5000; y por último lo vemos en Pablo el discípulo 

que practica y fomenta lo que el hijo enseño a las iglesias que el fundo. Todo 

apunta que la intervención de la iglesia es un llamado desde lo alto y nadie puede 

asumir ignorancia en este asunto. 

La acción de la iglesia no debe limitarse al asistencialismo o proselitismo, ya que 

su razón debe concordar con las acciones del maestro Jesús y su evangelio. En la 

iglesia debe existir la preocupación por los demás y la ayuda debe otorgarse por 

amor a los demás. Dios, Jesús, Pablo instan a una preocupación constante al 

punto de generar ideas que ayuden a solventar el hambre de las personas en 

pobreza y pobreza extrema en la medida de sus posibilidades. 

La iglesia salvadoreña debe dar continuidad a la política alimentaria del Maná en 

estos nuevos contextos, no pude limitarse, debe expandir su foco de luz en 

alianzas, programas, ministerios etc. Y debe ser siempre la voz profética que 

demanda al estado una política social alimentaria justa y equitativa. 
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Conclusión 
 

 

 

El hambre es una realidad fundante de las acciones políticas de las sociedades. 

Siempre el poder político se ha inclinado en favorecer a sus propios intereses, y 

aun que, se escuche de políticas que buscan la paz, la armonía, la igualdad y la 

justicia, no es mas que un ruido resonante que solo pasa de largo. La carencia de 

alimento no es un tema innovador, mucho menos la recomendación para 

erradicarla.  

Cada nación esta consciente de su realidad de pobreza, sin embargo, ninguna 

agenda política tiene mayor interés en resolver dicho problema social. el 

abrumador resultado de la pobreza es el hambre condenando a muchos a un 

estado de salud peyorativo, a trabajos forzosos y penosos, y por consiguiente al 

deterioro de las llamadas sociedades sin valor. 

La preocupación política no existe, los poderes se han concentrado en una sola 

alcoba, llegando al peor de los errores, institucionalizar la injusticia, la 

desigualdad, la opresión y más… La abundancia de este planeta esta siendo 

acaparada y su distribución no solo esta siendo concentrada entre los más fuertes. 

sin embargo, hemos de continuar confiando en la política del reino de Dios, quien 

intervendrá para con aquellos que claman por acto justiciero. 

La iglesia es la única que puede marcar un ahora y un después a través de su 

correcto ejercer en la buena nueva que Jesús implemento. Contrarrestar el efecto 

codicioso y egocéntrico de los que oprimen será una de las tareas sociales 
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permanentes con las que ha de enfrentarse. además de generar propuestas 

políticas justas que establezcan las acciones inmediatas de parte de Dios. 

La iglesia debe generar esa garantía desde cualquier medio de la enseñanza, 

donde, Dios establece que la abundancia del alimento posibilita tomar aquello que 

es necesario, y dejar el resto sin pretensiones de hacerlo escasear, tal como lo 

instruyo Yahvé, un omer por cabeza. La abundancia del roció en la tierra, no es 

sinónimo de acaparamientos, si no mas bien, la medida justa de lo que podemos 

tomar con respecto a la abundancia de la tierra. Cuyo fin se establece en cuidar la 

garantía de nuestro futuro y la de los demás. 

Por lo que se concluye, que la iglesia de Cristo sigue siendo la esperanza de este 

mundo. la fuente para los sedientos que desean libertad y la mesa de alimento 

donde se puede compartir. Esta no tiene incongruencias, su política gira en torno 

al beneficio para todos y con todos. El hambre puede erradicarse si seguimos 

correctamente las instrucciones políticas del Reino de Dios, las cuales, rechazan 

contundentemente los ideales de exclusividad y las minorías privilegiadas. 

Su núcleo se encuentra en el bienestar humano, no se habla de un ideal socialista, 

sino de la justicia alimentaria ecuánime que proviene del cielo y del que debe 

gozar todo ser humano como derecho. creando así, una nueva relación que goza 

de un significado de disfrute y alegría que el ser humano desea en su estadía en 

el planeta y en ese complejo llamado vida.     
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