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AÑO 6

Entre el lunes 19 y el viernes 23
del mes de 'febrero, tendrá lugar en
Bogotá, en la sede del Secretariado
General del CELAM, la ' primera.
reunión de coordinación de la nueva
presidencia del CELAM, eL nuevo
secretario general, y los nuevos
obispos presidentes de los departa-
mentos del Consejo. '

. Este encuentro presidencia-presi
dentes de departamentos, que a pri
mera vista podría aparecer como
asunto rutinario en la marcha del
CELAM, es sin 'embargo, un aconte
cimiento de singular importancia
para el presente y el futuro de la
actividad 'pastoral del CELAM, en
servícío de la Iglesia latinoamerica
na: "busca, como objetivo principal
establecer una. ' sólida coordinación
de todas las actividades, proyectos
y acciones que desarrolla ,el CELAM,

El pasado 19 de diciembre, en acclden
te de aviación pereció Monseñor Raúl
Zambrano Camader, Obispo de Facatatlvá,
Colombia, y miembro de la Comisión Epls
copal del Departamento de Pastoral de
Conjunto, del CELAM.

-Dssde alias atrás Monseñor Zambrano
era representante de la Iglesia en el lns
tituto Colombiano de Reforma Agraria .
INCORA.

El accidente tuvo lugar cuando llegando
a Bogotá, a tres minutos de vuelo del
Aeropuerto Internacional de Eldorado, la
pequeña avioneta donde viajaba se estre
lló, precisamente en territorio de su dlé
cesis.

El mismo díe habla viajado hacia la
costa atlántica del ' pels, en ccmpañre del '
gerente del INCORA y de otros funcio
narios ' d e la Institución (también falle
cldos), para hacer entrega de tierras y
tlt~los de propiedad a algunos csmpesl
nos dentro de los planes de la Reforma
Agraria colombiana.

ENERO DE 1973

al mismo tiempo que comenzar A. '

poner en práctica, en forma precisa.
y detallada, todas y cada una de las
recomendacíones de la XIV Asam
blea General del Consejo, celebrada
en noviembre pasado en sucre, Bo
livia.

COÓRDINACION
Como es bien sabido la estructura

del Consejo, sufrió durante la pa
sada asamblea algunas modificacio
nes, que en esencia conducen a la
simplificación con el objeto de bus
car un aprovechamiento mejor de
todos los recursos. reducir gastos
con miras a la auto-financiación y
dar, cada vez más, una unidad
muy fuerte al trabajo pastoral del
CELAM. Esta simplificación de nín-
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, Monsellor Zambrano murió, pues , tra
bejando por el desarrollo y la 'promoción
del campesinado, temas estos que siem
pre fueron objeto muy Importante de su
actividad pastoral .
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Muy bien se recuerda la re
ciente tragedia de Managua,
causada por el terremoto del
pasado 23 de diciembre. El do
lor y la angustia de los herma
nos nicaragtlenses fueron com
partidos por el mundo entero,
pero especialmente por los la':'
tinoamericanos.

Ante este trágico aconteci
miento el CELAM se ha hecho
presente, acompañando, muy
de corazón, a la Arquidiócesis
y al pueblo en general de la
ciudad de Managua.

El Secretario General del
CELAM, inmediatamente se
supo la noticia, envió un cable
a Monseñor Miguel Obando,
Arzobispo de Managua. Poste
riormente, ' la Presidencia del
Consejo, en su reunión de Mar
del Plata, a comienzos del año
se ocupó de la catástrofe pa
decida por los hermanos nica
rturüenses, Hace pocos días,
MonSeñor Alfonso López, Se
cretario General del Conseio ,

' envió a Monseiior Obando,
una carta, en la cual se ex
presa cómo el CELAM siente
esta tragedia y Ofrece una co
laboración en la medida de sus
posibilidades. El texto de la
carta es como sigue:

* * *
Bogotá, 22 de enero de 1973

Excmo. Mons.
MIGUEL aBANDO BRAVO
Arzobispo de Managua
MANAGUA - NICARAGUA

Querido hemano en el Señor :

Cuán sinceramente lo acom
paña el CELAM en esta tra
gedia que ha desgarrado la
ciudad, corazón de ese amado
país.

Se siente circular intensa
mente una corriente de es-
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EL FENOMENO

LOS NO CREYENTES

seno

a un sistema, por eficacia de tipo
políttco' o: económíco: y ' entonces :su
fe cruje 'y: en-ocasiones se evapora'.

Este es un problema que exige se~

r ía reflexión para hacer ver, preci
samente" cómo determinado"tipo'de
compromisos sociales y económícos
no solamente no están enpugnacon
una visión de su .re, sino que si se
eumpleri ,'yasÍlmen' en. una línea
eva;ngélfca ' s~m exigidos po~ esa ,mis~
ma visión de su fe: '
. .!. ' ¡ : • •

2-"Secretariado para el Ecumenis
mo: trabajo entre cristianos ca

: tónco á y' crístíanos no católicos.

l~Ecumenismo: es el trabajo entre
crístíanos católicos y crístíanos

' no católicos.

Sin embargo, para .ser más claros
es bueno recordar qué hay tres ac
tividades en el diálogo de la Iglesia.
Para este diálogo en Roma, existen
seereteríados -espectñcos:

'3-.Los condicionamientos de tipo
cultural.. Toda una dependencia
ideológica de 'países que se vanaglo
rian de estar ya mucho más allá
de las necesidades de las etapas pre
históricas o no desarrolladas en las
cuales se requeriría una , ética apo
yada ·"en";l a ', realidad de ' mos. Se
comprende que hay aquí un pro
blema de tipo cultural. Aquí entra
el fenómeno general de .la secularí
zll.ción,que .desde luego tiene un
impacto; también muy grande sobre
el cristiano. Secularización, que
cuando 'va en la línea de la nega
ción de Dios, se llama secularismo
aspectoeste que precisamente sería
10' que más interesaría desde el
punto de vista pastoral ,

~secrétati(l.do para los no crístía
" .nos: es decir , para aquellos que
, , cre~p: en Dios pero no creen en

crtsto.

-f..=S~retaria.do ,pará los no creyen
",,,'t es,:" ,aquélloS que no .creen eh

" Dios' ~" que están en la .Iínea del
teismo o del antlteismO; '" '

fenómeno de los no creyentes y su
consecuente diálogo. Por su parte el
Equipo de Reflexión Teológico Pas
toral, tendrá que comenzar a estu
diar, pronto el tema dé la secularíza
cíón, uno de los aspectos importantes
én el fenómeno de la no creencia:

Filialmente; menseñor; ':"¿qué '
Jloc1da ' deoir eh reJa9i6n ' ~o~ , .,
los lIue"tuvieron fe y la' 'per ,;, '
dieron? ¿Los' hombres' que"en ' "
un tiempo creyeron y ahora
no creen? '

Es este un proceso cbrtiente en
et .mundo ,y, quetambí én comienza a
serlo en..,América Latina. .oomo oau
sasme 'atrevería a ,señalar Tas si
guIentes, entre otras: .: ' ' , ', ' , '

l-El impacto de un mundo tée
nícoen la realidad de la fe: habría
que pensar aquí todos aquellos as
pectos de un cíentísmo. o. de .una
visión totalizante de Ia técnica que
no le dan campo a nios.. ' '

2-En' América Latina una causa
muy importante es la siguiente: por
las urgencias del 'problema social,
por loo requerimientos de la lucha
en pro de ' una justícía, hay cris
tianos que apurados por el cúmulo
de circunstancias que rodean toda
esta problemática, comienzan a bus
car la ' eficacia en determinado tipo
de sistemas que tienen-en su propia
entraña una fuerte dosis de con
cepción de no creencia. Se están
presentando casos en los cuales es
tos cristianos terminan por adherir

ECUMENISMO Y Nf:)CRE~ENTES

,le LA:PERDIDA DE LA FE
•..: .. .• r::' "

tos, en concreto a algunos en este
servicio. Próximamente el Departa
mento de Catequesis, tendrá una
reunión con todos los directores na
cionales de' catequesís de ,América
Latína y se le ha fnstnuado que en
el programa se , tenga en cuenta el

Monsefior, el CELAM tiene
también, en el Secretariado

, General, una sección para el
diálogo 'ecuménico: ' ¿cómo 'se'
puede precisar el trabajo de
esta Sección y el de, la Seceíén
.de JoS nocreyentel\?,

.La pregunta es importante porque
podría prestarse a confusiones, qui
zás" en algunos. Pero la respuesta es
simple, "porque la cuestión , es evi
dente:

,Es claro que la tarea dela Sección
de Ecumenismó de ', tanta ímpor
tanela,sé :'rea.liza' entre cristianos. Ei
Ecumenlsmo, es entre hombres cris
tianos que tienen rundamentalmente
iií ' misma fe. EntOnces aquí ' na se
puede' hablar ' de' ni)' 'creyentes; I,.a.
tarea de la Sección del trabajo para
los no creyentes toca los campos de
los cuales hablamos cuando -precí-
samas estos térmlnos. , " ,"

Diálogo de .caridadc cientihco,
Ante esto, monsefíor, podría
precisar ¿por qué se ubica el
trabajo para con los no ere-

, yentes en el Secretariado qe.
neral?

Este , tralJajo se ubica en el seno
del Secretariado General, porque se
trata de algo que no puede ser en
tendido como materia ' específica de
la" acción de ' mi Departamento ,én
concreto. Es algo que interesa a
toda la acción del CELAM, ya que
toca íntimamente con el problema
de loa ' fe 'y se comprende muy
bien que ' esto es propio 'de todo, el
CELAM. " ' , ,

, oiectamente que en , .cada una de
las áreas ' en las cuales se .Integran
los departamentos del Consejo se
pueden presentar aspectos de la no
ereencía, que tienen especial sígní
ficaclón para la acción de esa área
y de sus departamento. Por ejemplo;
en el Departamento de Acción So
cial. ' Aquí es necesario considerar
cuáL puede ser la incidencia del re
nómeno del ateísmo en ciertas con
cepciones del desarrollo, o de qué
manera la fe en Dios representa un
incentivo para las tareas de un de
sarrollo Integral. A mi modo de ver,
creo que .aqu í está en juego'todo el
problema de una pastoral social en
raizada en la visión de un humanís-.
mo crístíano o no crístíanó. ,,' ' ,

otros aspectos' '(lela tic> creencia
se presentarárr-enel -cempo espeoí
fico del Dep~ento, de Educación
o en élde Catequesis: ' evídentemen
me el anuncio del Evangelio tiene
que hacerse hoy" en 'un. mundo qué
comienza a dudar de Dios en .ámbi
tos humanos 'donde' se "percibe un
presunto silencio de Dios. Y así se
podría recorrer el' campo de, todos
los departamentos. Por esto el tra
bajo para con los <no- creyentéS';''''Se
ha ubicado en el Secretariado Ge-
neraL. " ' , ..": ' :,'

¿ Qué importancia" tiene .,este '" , ,
::trabajo? '

Una importancia sumamente gran":
de. El Santo Padre; en varias opor
tunidades ha manifestado que es
algo fundamental que hoy tiene que
hacer la Iglesia. Creo, que está en
la raíz de todos los 'problemas pas
torales, y siendo el CELAM, funda
mentalmente un' organismo de ser
vicio 'pastora l, se entiende ' muy bien
la importancia que tiene esta nueva;
actividad deL Consejo.

La actividad ya se ha comenzado.
Se busca una persona con práctica
y formación sólida, .que entíenda el
problemapara encomendarle la Sec
ción. Slnenibargo, ya ei Secretaria
do está animando a los departamen-

,-

v -. ,-; ~.

En La no creencia hay modalida
des que indican aspectos nuevos. Por
ejemplo, la emergencia de un ateís
mo constructivo -como suele de
nominárselo-, que excluye a Dios
o prescinde de él, en nombre del
hombre,

Este problema, es desde luego algo
fundamental, porque tal vez el gran
telón de fondo de toda la vida de la
Iglesia, y más en momentos de pro
cesos de secularización, en sus as
pectos positivos y negativos es que
la fe emerge o se implanta sobre un
mundo de no creencia. Hay una
tensión, que podríamos llamar dia
léctica entre la no creencia y la fe.
Toda evangelización, sobre todo en
este momento, tiene que suponer la
realidad de la tentación, al. menos,
de la no creencia.
P~r ~sto el Consejo ha ubicado el

trabajo para con los no creyentes
en el Secretariado General, a fin
de que las ínqu íetudes producidas
por este fenómeno yel diálogo con
secuente que debe despertar, puedan
sentirse y .realízarse un ',poco , desde
eL centro de coordinación, lógica
mente a través del campo y de la
acción específicos de cada Departa
mento.

LOS NO CREYENTES
EN AMERICA LA"flNA ,
Monsefior, ¿qué representa el
fenómeno de los no' creyentes
en Amérioa LatlDa.? '

'A juzgar por una serie de estudios
que se están realizando; por un en
cuentro que hace algunos afias orga
nizó en México el Secretariaclo
Romano, en América Latina, el fe
nómeno de la no creencia, aunque
relativamente se ' podría decir íncí-.
piente, ya marca algunos sectores
del, hombre latinoamericano en los
cuales el impacto es evidente.

Hay sectores, de significación en
nuestro continente en los 'cuales : la
no creencias es' un hecho: medios
universitarios, medios intelectuales,
por ejemplo, los de los profesionales
jóvenes, (visión tecnlcista), juven
tud: estudiantes de bachillerato de
los últimos años y universitarios.
(Aquí hay qÚe 'considerar ' el pro
blema del choque que a ,veces sufre
la mentalidad ,de un joven, deficien
temente formado en aspectos relí-

, giosos, al enfrentarse con todo un
mundo de la ciencia). ,El 'impacto se
ve muy bien, por ejemplo, en el
campo de La llteratura: nuestro con
tinente es un continente abierto, en
plena circulación, comunicación y
comercio ideológico con otros conti
nentes, tncluslve con dependencias
ideológicas. De ahí el influjo del fe
nómeno de la no creencia ' que en
otras latitudes se presenta con ca
racterísticas más graves y alarman
tes.

lago de caridad, científico, serio; un
diálogo a partir de una visión del
humanismo. Al respecto es muy co
nocido el documento del Secretaria
do para los no creyentes, sobre este
tipo de diálogo.

¿Qué se entiende por no cre
yentes?

Es una pregunta difícil de res
ponder porque el término "no cre
yentes" es tal vez demasiado amplio.
En el Secretariado Romano para los
no creyentes los expertos han dis
cutido varias ,veces este , punto y,
en algunas ocasiones Se ha insinua
do Un posible cambio del nombre
para el Secretariado, pero este ha
permanecido, sin embargo, por ra
zones que hasta el momento son vá
lidas.

Para no entrar ' en un asunto de
suyo complicado diría que se en
tiende por no creyente aquel que
se encuentra, en relación con Dios,
en una posición de no ' aceptacíén
(teórica o práctica). Esto puede to
mar dos formas : la del antíteísmo,
que se caracterizaría por una cierta
hostüídad, combatividad en la ne
gacíón de Dios, o la de ateísmo en
lacua,l ,hay más bien ,una prescín-
deneía rde,Di6s. '

•NOTA A LOS LECTORES:

CONSEJO DE REDACCION: SECRETARIADO GENERAL DEL CRAM

SECRETARIADO GENERAL DEL CELAM - BOGOTA D. E. - APARTADO AEREO 5278
EDITOR JOSE IGNACIO TORRES H.

En el pasado número de "CELAM", al informar a los lectores so
bre las üetermmacioñes asumidas por el Consejo en su XIV Asamblea
(Sucre, Bolivia, noviembre, 1972) les prometimos ampliar.la .inf or ma
ción en posteriores, entregas del Botetin,

, Comenzamos a cumplir esta prome~Jf presentando una nueva acti
vidad del CELAM, en el servicio de ta Iglesia Latinoamericana: EL
TRABAJO CON LOS NO CREYENTES. '

Esta actividad se desarrollará bajo la directa responsabilidad de la
Secretaria General de'z Consejo, mediante una sección especial. Tanto
el comienzo del trabajo ,en este nuevo campo de la actividad del
CELAM, como la creación de la Sección, fueron aprobados por la
Asamblea del CELAM. "

Para que ios lectores del "CELAM" tengan una visión general de lo
que será esta actividad, de su importancia, de su campo especifico
de acción, el editor del Boletin, José Ignacio Torres H., ha hecho un
reportaje sobre la materia a Monseñor Alfonso López Trujillo, Obis
po Secretario Genertü del Consejo, el cual se Ofrece a continuación.

Monseñor, ¿por qué el CELAM
'se interesó en el trabajo por
los no creyentes?

Efectivamente, el CELAM' en su
asamblea de sucre, aprobó la crea
ción .de una sección especial para el
trabajo con los no creyentes. Se
desarrollará en unión con el Secre
tariado Romano.

La razón de este interés pastoral
radica en que el fenómeno de la
no ' creencia ocupa un puesto de la
mayor importancia. La no creencia
era algo que hace algún tiempo no
tenía ni el volumen ni la Impor
tac ía que hoy presenta. Este fenó
meno ya fue enfocado en la Gau
dium et Spes (Nos. '18, 19 20 Y 21),
como algo realmente inquietante,
masivo y novedoso por muchos as-
pectos. .

El fenómeno de la no creencia
exige estudios muy serios y muy
profundos especialmente de las cau
sasque lo generan y de las proyec
ciones que presenta. Naturalmente
esto tiene exigencias muy particula
res ' para la Iglesia en cuanto al
diálogo con los no creyentes. La
actitud de la Iglesia no podrá ser
de 'l ucha o de ataque. Tendrá que
ser una actitud de diálogo. Undiá-
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guna manera supone un recorte o
menoscabo de los servicios que has
ta el momento se están prestando.
Por el contrario, se pretende incre
mentar estos, con los mismos recur
sos y posibilidades, buscando su me
jor rendimiento.

Por todo esto la nueva presidencia
del Consejo se ha trazado, entre
otras metas, una polítíca muy defi
nida de coordinación en todos los
aspectos y actividades del Consejo :
presidencia y secretariado, Secreta
riado y departamentos, institutos,
oficinas, etc., lo mismo que entre el
Consejo como tal y las conferen
cias episcopales de las iglesias lati
noamericanas. De ahí que la presi
dencia haya establecido el que por
lo menos .tres veces durante el afio
celebrará reuniones' de coordinación
con los obispos presidentes de .los
departamentos, y el Secretariado
General. Esto sin olvidar que la pre
sidencia del Consejo se reunirá en
las oportunidades que crea necesa
rio para resolver los problemas que
le son propios.

AGENDA

La agenda para las sesiones de
trabajo en estos d1as será la si
guiente:

l-Reflexión Teológico-Pastoral
sobre el CELAM

Este tema será presentado por
monsefior Eduardo Píronío, presi
dente del Consejo. Con esta rene
xíón se busca ahondar, una vez más
en la naturaleza del CELAM a fin
de comprenderlo mejor, y por con
siguiente adecuar mejor sus servi
cios a la Iglesia continental.

2-Aspectos de la reestructuración
convenidos en la Asamblea de
Sucre

Como se informó en el pasado bo
letin "CELAM", la Asamblea de SU
ere, determinó una reestructura
ción. Ahora se estudiará, en det alle
y con precisión, todos sus aspectos:

El tema será presentado por mon
señor Alfonso López Trujillo, obispo
secretario del Consejo.

4-

3-Exposición de la filosofía de los
Departamentos

(Identidad, especificidad, criterios
teológicos, lineas pastorales, priori
dades, situación de cada Departa
mento dentro de su área pastoral,
tareas propias, ámbito de acción,
etc).

Las exposiciones están a cargo del
presidente de cada Departamento.

4-Presentación de las líneas
teológico-pastorales del CELAM

Uno de los trabajos fundamenta
les de la pasada XIV Asamblea de
Sucre, fue la reflexión sobre las li
neas teológico-pastorales que deben
orientar al Consejo para su acción
de servicio. AlU se aprobó, global
mente, un documento muy impor
tante al respecto. Ahora se profun
dizará en este documento.

La. presentación del tema estará
a cargo de monseñor Eduardo Pi
ronio.

5-Aspectos de coordinación (con las
conferencias episcopales, con el Se
cretariado General, por áreas).

Se reflexionará en torno a los
principales aspectos de la coordina
ción y se trazarán algunas orienta
ciones fundamentales. Introducirá la
reflexión, Dom Aloisio Lorscheider,
primer vicepresidente.

6-lnformes y planes del Comité
Económico

Un punto muy importante será
este ya que en él se contemplará to
do el. programa futuro de la auto- .
financiación del Consejo. será pre
sentado por el presidente del Comité
Económico, monsefior Luis Aponte.

7-Aspectos de Comunicación Socia1
(la información, el servicio de pren
sa, la imagen del CELAM, el Boletín
"CELAM", la Carta Quincenal, in
formaciones de las conferencias
episcopales, posibilidad de la crea
ción de una sola revista). Los temas
serán presentados por monseñor Lu
etano Metzinger, presidente del De
partamento de Comunicación Social.

8-Plan de actividades y proyectos
por departamentos y por áreas
pastorales

Serán presentados por los presi
dentes de cada Departamento.

9-Informe de la V Asamblea de la
CLAR; coordinación CELAM-

CLAR, estudio de proyectos
conjuntos

La V Asamblea de la CLAR, se
realizó en Medell in , entre el 17 y el
27 del mes de enero.

1.O-Sugerencias sobre la constitución
del único Instituto aprobado por
la Asamblea de Sucre

Como se recordará, la asamblea de
Sucre, decidió fusionar en un solo
Instituto, los actuales: Instituto de
Liturgia Pastoral de MedelUn; Ins
tituto Pastoral Latinoamericano de
Quito, Instituto Catequistico Latino
americano de Manizales e Institu
to Catequístico Latinoamericano de '
Santiago. Para lograr la unificación
la asamblea determinó el plazo de
un afio . .

ASISTENTES

A la reunión de Bogotá asistirán:

PresidencIa:

Mons. Eduardo Pironio,
Mons. Aloisio .Lorschelder,
Mons. Luis Manresa Formósa.

Secretariado General:

Moris. Alfonso López Truj1ll0.

Comité Económico:

Mons. Luis Aponte.

Obispos Presidentes de
Dep¡utamentos:

Catequesis: Francisco de Borja
Valenzuela.

Misiones: Samuel Ruiz.

Liturgia: Romeu Alberti

Educación: Ernesto Atvarez

Acción Social: Luciano Duarte.
Comunicación Social: Luciano

Metzinger.

Ministerios - Seminarios: Román
Arrieta.

Laicos: Antonio Quarracino.
Responsable de Ecumenismo: Sa

muel Cartel'.

SOLIDARIDAD
ECLESIAL
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pontánea solidaridad por to
das nuestras iglesias que quie
ren asumir como propias las
angustias de tantos hermanos
sumada a la solic itud admira
ble del Episcopado y de las co
munidades cristianas de Nica
ragua y de Centroamérica.

El dolor, las apremiantes
necesidades de tantas familias,
los requerimientos para el fu
turo, representan para la Amé
rica Latina una invitación a
la presencia eficaz y un reto
a su capacidad de encarnación,
al cual est á respondiendo con
grandeza de alma.

El vigor evangélico del Pas
tor de la Iglesia de Managua,
en unión con su presbiterio,
los religiosos, religiosas y lai
cos, constituye den so signo de
esperanza cristiana, que dará
fuerzas suficientes para las in
gentes tareas del momento en
cuanto a restañar las heridas
de tantos corazones Y a em
prender urgentes t ar eas de re
construcción. Alimentada en
la presencia del Señor, la espe
ranza activa y crea dora será
más potente que las fuerzas
desencadenadas de la natura
leza. Todas las iglesias del con
tinen te se dan cita en un mis
mo 'empeño de trabajo frater
no .

El CELAM , como organismo
de servicio a las iglesias de
América Latina, está decidido
a presta?' la colaboración que
le compete en tareas tan apre
miantes. Ya Monseñor Eduar
do Pironio, Presidente del
CELAM, le ha hecho conocer
los sentimientos de las directi
vas y las intenciones al respec
to, y ha delegado a Monseñor
Luis M anresa Formosa, segun
do vice-presidente, para que lo
visite y acuerde con usted, que
rido Monseñor, los mejores ca
minos para una ayuda eficaz,
oportuna y concertada de
nuestras igles ias. Esto comple
m entará la contribución de
emergencia que organismos de
la Iglesia y las diócesis han
estado prestando a los damni
ficados.

Quiero hacer llegar a esas
gentes buenas, sufridas y ab
negadas de Managua, la se
gur idad de que las iglesias del
continente los acompañan de
corazón y se están movilizan
do en una gran cruzada de
fraternidad. En reciente gira
por el sur he apreciado cómo

Entre el 9 y el 12 del mes de enero,
tuvo lugar en la ciudad de Mar del
Plata, en Argent ina, Sede Episcopal de
Monseñor Eduardo Plron io, Pre sidente del
CELAM, la pr imera reun ión de Presiden
cia del Consejo en este año de 1973 .

El objetivo fundamental de este en
cuentro de trabajo era sentar las bases
para la coordinación de l presente año .
La XIV Asamblea del CELAM (Sucre, Bo
livia, noviembre, 1972) hizo el mayor én
fasis en las urgencias de la coordinación
para las labores de los Departamentos
y de las activ idades generales del CELAM.
Esta coordinación, partiendo de las mis
mas áreas en las cuales se integran los
Departamentos servirá ciertamente para
una mayor actividad y simplificación.

TEMARIO

El temario que se trató estaba como
puesto por var ios puntos, todos ellos
muy importantes:

1. - Integración de las Comisiones
Episcopales de los Departamentos, Secre
tarios Ejecutivos, sedes y actividades de
los mismos.

2. - Informe del Comité Económico y
problemas relat ivos a la auto-f inanciación
del Consejo.

3. - Reestructuración del Secretariado
General en sus diversos campos.

4. - Preparación de la Reunión de
Presid encia y Presidentes de Depar tamen
tos, en febr ero, entre el 19 y el 23.
Agenda de traba jo.

5. - Catástrofe de Managua : aspec
tos posibles de coordinación de parte del
CELAM.

6. - Evaluación y sfnt esls de la XIV
Asamblea.

7. - Contactos con las Conferencias
Episcopáles.

8. - Informe de actividades del l Se
cretario General.

ASISTENTES
Estuvieron pre sentes : Monseñor Eduar

do Pironio, Presidente; Dom Alolslo Lors
cheider, Primer Vlce-presidente; Monse
ñor Luis Manre sa Formosa, Segundo Vice
presidente; Monseñor Alfonso López, Se
cretario General; P. José Erro , en su ca
lidad de Adjun to. También se contó con
la presencia de Monseñor Francisco de

racimos .de comunidades sen
cUlas, de todos los paises, se
apresuran a añadir a su ple
garia ins istente por los her
manos de Managua, SU'S obla
ciones generosas. En circuns
tancias como estas, las con
ciencias todas se penetran de
las exigencias del Evangelio y
comprenden que no hay ma
yor riqueza que la de servir a
los hermanos que lo necesitan.

Bstaslineas amplían los sen
timien tos que le expresé inme
diatamente después del terre
moto, y se agregan a las in-

Borja Valenzuela y de Monseñor Antonio
Quarracino, presidentes de los Departa
mentos de Catequesis y Laicos, respecti
vame nte, puesto que la Presidencia debla
atender asuntos relac ionados con estos
Departamentos. La Presidencia se ocupó
también de un proyecto común CELAM
CLAR sobre la Integración de los religio
sos en la pastoral diocesana, proyecto és
te que fue aprobado. El d te en el cual
el tema fue tratado pa rticipó en las de
liberaciones el P. Manue l Edwards , Pres i
dente de la CLAR.

CRITERIOS
Se adoptaron un con junto de crite

rios re lativos a la coordinación, Jo mis
mo que para la selecc ión de los Obis
pos miembros de las Conferencia s Epis
copales de los Departamentos y en ge
neral para todo el trabajo del CELAM.
Estos criterios han sido enviados ya a
los Interesados.

LINEAS

TEOLOGICO· PASTORALES

Por su importancia , es necesario des
tacar la solicitud que la Presidencia ha
hecho a los Pres identes de las Confe
rencias Episcopales y a los Obi spos De
getados ante el CELAM para que se ade
lante el estudio sobre el Documento : U.
neas teol6gico-pastorales del CELAM,
aprobado globalmente en la Asamblea de
Sucre, a fin de que con las observaciones
valiosas ' que formulen las Conferencias,
una vez revisado nuevamente, y reelabo
rada, COIl la aprobación de la Presidencia ,
pueda ser publi cado . Este Documento,
en cier ta forma , seria una especie de
"carta fundamental" de or ientación Ideo
lógica que trace los .caminos exigidos por
el momento.

NO CREYENTES
La Presidencia ha concedido una im

portancia muy grande a la inic iación de
las actividades con los no creyentes, se
gún lo acordado en Sucre.

Uno de los puntos más urgentes, será
ayudar para que nuestras Iglesias se sen
sibilicen cada vez más , en tan delicado
problema. La Santa Sede, tiene un Inte
rés muy especial en estas labores, las
cuales serán coord inadas con el Secre
tariado Romano para los No Creyentes.

contables manifestaciones de
solidaridad que le han llegado.
Nuestras celebraciones euca
rísticas en el CELAM tendrán
durante este tiempo, la in t en 
ción de la Iglesia y el pueblo
de Managua. Creemos que en
el CELAM estamos tan cerca
de ustedes, en la realidad de
la f e, como quienes están allí
removiendo los escombros, mi
t igado el dolor y remedia ndo
la miselia.

Hermano en Cristo,

ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Secretario General del CELAM
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En la ilustració,n¡ de izquierda a derecha el cardenal Pablo Muñoz Vega, Arzo
bispo de Quito, e P. Segundo Galilea, director del IPLA y el Dr . Enrique Dussel,
presidente de "CEHILA" durante la sesión de trabajo realizada en Quito a co-

mienzos del año.

pastor presbiteriano, Agustín Bat
He.

Julio de 1974: Segundo encuentro
de CEHILA para evaluar los traba
jos realizados.

Julio de 1975: Entrega de los ori
ginales de la obra.

Julio-diciembre de 1976: Unifica
ción.

Enero de 1976: Entrega de origi
nales para la impresión... '

CEHILA, ha nombrado ya los
coordinadores del trabajo para las
diversas áreas.

, "'I nf órmaré a la presidencia de esto
'en la 'ya próxima reu1Íi6n. ESPero,
'como 'había indicado al padre :D íaz,
,las conclusiones de este encuentro
'para presentcrtas ala presidencia y
estudiarlas con interés y esperanza.
Que Dios les pague y que el trabajo
sea muy fecundo".

"En 'r elaci67Í,con este trabajo pue
den estar ,seguros de que, de parte
del' CELAM y de parte mía en con-

" creto, 'van a tener un apoyo franco
y sincero: Hare las observaciones que
estime convenientes, transmitiré las
indicaciones ' que estime convenientes

,la presidencia. No .siendo ,especiillis
ta en estas' materias, ustedes mira
rán con indulgencia y compresión
las aclaraciones que solicite, como lo
han hecho en estas horas. Espero
que en todo momento podamos tra
bajar muy de acuerdo por esta Igle
sia poi la que todos tenemos que
darnos con sentido de compromiso,
con 'una visión , evangélica. Los feli
cito por el trabajo que están reali
zasuio - en una atmósfera tan seria y
a07'dial. La presencia de represen
tantes ,de tantos países latinoameri
e,anos, llena de complacencia.

Julio de 1973: Comienzo del tra
bajo de investigación por áreas.

Hasta julio de 1973 : Reuniones de
los coordinadores de cada área con
los historiadores que luego serán los
autores de la obra.

E;l trabajo de CEHILA, ha sido
organizado de la siguiente manera:

La historia de las confesiones cris
tianas será preparada siguiendo los
esquemas de la obra .general y es
crita por historiadores protestantes.
Para coordinar la historia del pro
testantismo, ha sido nombrado el

PROGRAMACION

'..

INTERES y APOYO DEL CELAM AL PROYECTO
Monseñor Alfonso 46pez T ., secre- ,

tario general del "CELAM, manifestó
a manera de despedida a los parti
cipantes de la reunión:

"Deseo expresar mis sentimientos
en relaci6n con este prouecto tan
importante que ustedes adelantan
con empeño, animado por el CELAM
y más concretamente por el [Pl,A/'.
, "Veo en ustedes un equipo pionero
que tiene que abrir brecha en un
pensamiento, en una reflexi6n que
como han expresado, se hacia notar
por su ausencia, en este campo cie
la historia. Será ciertamente un tra
bajo de elaboración arduo y dificil,
pero de trascendencia pastoral, si se
realiza con las exigéncias cienUficas,
con sentido de amor y s"ervicio a la
Iglesia, "y con un enfoque teológico
profundo y adecuado, intención que
he visto presente en la parte de ,diá
lagoaZ que he asistido. Tengo la
grata impresi6n de que se está en
plan de diálogo y de estudio, lo cual

,aseg~rartí la , co labor~ción de espe
Qialistasen todas partes. Me parece
que . la pericia del profesor , DU~sel
contribuirá a un ' blien desarrollo, y
la coordinación rclicita del P . Jaime
Díaz, por parte del IPLA, represen
ta ,U7!a, buena garanUa~"

La rotograña muestra a varios de los participantes, procedentes de diversos pai
ses latinoamericanos, quienes asistieron al Primer Encuentro de la Comisión de

Estudios de Historia Religiosa Latinoamericana.

EPOCAS
Los estudios históricos de la Igle

sia en América Latina, serán pre
sentados en las siguientes épocas,
cada uno de ellos con sus respectivos
períodos.
I Epoca: La cristiandad americana

(1492 - 1808)
Primer período : La Evangeliza

ción.
Segundo período : La Organización

de la Iglesia.
Tercer período: La "Vida Cotidia

na" de la cristiandad americana.
II Epoca: La Iglesia y los nuevos

Estados (1808 - 1930)
Cuarto período: La Iglesia en la

emancipación.
Quinto período: La Iglesia en la

formación de los nuevos estados.
Sexto período: La reorganización

de la Iglesia ante el estado liberal.
III Epoca: Hacia una Iglesia Lati

noamericana (1930.. ..)
Séptimo período: El Laicado y la.

"Cuestión Social" (1930 .: 1962).
Octavo período : La Iglesia del

Concilio Vaticano JI y del CELAM
y la Liberación Latinoamericana
1972.

LA OBRA
'La obra Historia General de la

Iglesia en América Latina, será edi
tada' aproximadamente en 9 tomos,
cada uno con unas 500 páginas. Aún
no se ha determinado si será pre
sentada por "áreas" o por "periodos".
Se proyecta entregar los originales
revisados y listos para su edición en
enero del afio de 1976.

Las áreas determinadas , para el
estudio de la Iglesia son:
l-Brasil.
2-Carlbe (se incluye también a' los

"latinos", emigrados a los Esta
dos Unidos>' , '

3-México (se incluye a los "méxi
co-americanos o ch ícanos") .

4-Centroamérica (incluyendo a Pa
, narná aunque ' haya pertenecido

al arzobispado de Lima y des
, pués a la República de Colombia).

5-Colombia-Venezuela (aunque es
ta última perteneció al arzobis
pado de Santo Domingo).

6--=-Andino-incalca (Ecuador, Perú y
Bolivia).

7-Cono Sur (Chile, Argentina, Pa
raguay y Uruguay).

ECUMENISMO
Como ya se indicó la Historia Ge

neral de la Iglesia en América La
tina, ' comprenderá no solamente a
la Iglesia católica romana, sino tam
bién a las otras confesiones crís-
tianas. · ,

....

e) La comisión de historia tiene por
presidente al. profesor doctor
Enrique Dussel (argentino), co
mo secretario ejecutivo, al P.
Jaime Díaz (Colombia), nom
brados para estos cargos por el
CELAM.

LA HISTORIA
La obra que se preparará tendrá

por titulo oficial Historia General
de la Iglesia en América Latina.
Comprenderá desde los comienzos
en 1492 hasta La época presente.
Cuando se habla de la "Iglesia" se
la toma en su sentido más univer
sal para incluir tanto a la Iglesia
católica romana, como a las otras
confesiones cristianas; este término
se considera entonces en sentido
ecuménico. Asimismo se tiene con
ciencia de que la historia abarcará
todos los pueblos latinoamericanos.

la primera reunión de esta co
misión con participación de his
toriadores del área del Caríbe,
el área mexicana, el área Co
lombo-Venezolana, el área An
dino-Inca, el área del Cono Sur
y el área Brasilefia. El secreta
rio general del CELAM, monse
ñor Alfonso López Trujlllo, asis
tió a la primera parte de la reu
nión .

El estudio de la historia eclesiás
tica en las universidades, seminarios,
institutos seculares y congregacio
nes, etc., debe adquirir hoy mayor
importancia, sobre todo por su en
foque teológico-pastoral y propia
mente latinoamericano y la nueva
proyección ecuménica".

PRIMER ENCUENTRO
DE "CEHILA"

El .pr ímer encuentro formal y ofi
cial de CEHILA, tuvo lugar entre
el 3 y el 7 del mes de enero de
1973, en Quito, con la participación
de las representaciones y personas
indicadas en la nota introductoria
de esta información. Por las Iglesias
protestantes estuvieron presentes el
obispo anglicano monseñor Adrián
Cáceres y el pastor Agustín Batlle.

Los estudios hechos en Quito se
llevaron a cabo en tres niveles:
a) Metodología de la Ciencia His

tórica de la Iglesia.
b) Periodificaclón de la historia de

la Iglesia en América Latina.
e) Planificación operativa de los

trabajos de CEHILA hasta el
año de 1976 y aprobación de
estatutos de la comisIón.

del Departamento de Pastoral
de Conjunto del CELAM, en su
reunión de abril de 1972.

b) Este proyecto, oportunamente
fue presentado a la presidencia
del CELAM quien lo aprobó, en
razón del vacío que llenaría y
de su utilidad científica y pas
toral.

e ) En junio de 1972, tuvo lugar
en Montevideo, un prlmerísimo
encuentro para preparar la pri
mera reunión de la comisión y
comenzar los trabajos de la his
toria.

d) A comienzos del presente afio se
realizó en la ciudad de Quito,

NOTA A LOS LECTORES

clentemente el curso de los aconte
cimientos más significativos ("signos
de los tiempos") en nuestros países.

La rellgiosldad popular exige ser
estudiada a fondo, lo cual supone un
adecuado conocimiento de la reli
giosidad autóctona.

Esto implica una colaboración in
terdisciplinada a nivel internacional
e interdenominacional, conocimiento
y coordinación de los recursos ecle
siásticos y humanos más importan
tes en los diversos paises latinoame
ricanos y la consecución de fondos
que garanticen los necesarios estu
dios dentro de un plan general.

Redactar y editar una Historia.
General de la Iglesia en América
Latina con la colaboración de los
mejores especialistas y a nivel ecu
ménico.

Estimular la formación y promo
ción de profesores e investigadores
de historia de la Iglesia en el con
tinente, etc.

Como ya es de conocimiento de
la opinión pública en América La
tina, se ha constituido una Comisión
de EstudIos de Historia Religiosa
Latinoamericana, CEHILA y dentro
de un tiempo relativamente corto se
escribirá una Historia General de
la Iglesia en América Latina.

"CELAM" desea informar a sus
lectores, en forma más concreta so
bre estos proyectos, y los trabajos
realizados hasta el presente. Es bue
no recordar los siguientes hechos :
a) El proyecto en general de la Co

misión y de la preparación de
la historia general de la Iglesia
en América Latina, fue estudia
do, por l,a Comisión Episcopal

OBJETIVOS
Los objetivos de la Comisión de

Historia de la Iglesia en América
Latina, entre otros son los Siguien
tes :

Promover el estudio de la historia
religiosa de América Latina (religio
nes Indígenas, cristianismo) , con
un enfoque teológico-pastoral" ecu
ménico y social.

JUSTIFICACION
"No existe aún una verdadera his

toria de la Iglesia en América Lati
na. Solamente hay esfuerzos disper
sos, frecuentemente con un criterio
meramente defensivo, sectarista o
puramente local.

Es innegable la importancia de la
Iglesia Latinoamericana, especial
mente en los procesos de la Colonia
y en la gente de la Independencia
y su gran posiblUdad de influjo
para el futuro.

Particularmente en este Inomento
crítico, es Indispensable para. la re
flexión teológica y la acción pasto
ral, conocer adecuadamente nuestro
pasado y a la vez ir siguiendo cons-
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NOTA A LOS LECTORES:

INTRODUCCION

La llustración señala un aspecto del trabajo y de la reflexión que reali
zaron en julio del año pasado los Obispos Presidentes de las Comisiones
Nacionales de Liturgia en América Latina, en MedelUn. El texto que se
publica en estas páginas de "CELAM" fue preparado por los Obispos y

Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales de Liturgia.

JUSTIFICACION DE LA
LITURGIA EN LAS CCB

II
PRINCIPIOS

PRIMERA PARTE:

21. Una de las caracterfsticas de la re
novación conciliar es la cons ideración de
la Iglesia como comunidad de fe y amor,
que reune en su seno a los que creen en
Cristo y practican su mandamiento nuevo:
la caridad.

22. Esto ha treídc, como consecuencia,
el Ir valorando cada vez más la persona
del cristiano que integra esa gran comu
nidad, y al mismo tiempo, ha motivado
la creación de pequeñas comun idades en
las que se facilita esta vivencia.

as. Esta comunidad de fe y amor que
toda CCB deberfa ser, necesita expresarse
en actos que no separen el amor de DIos
y de los hermanos, sino que los Inte
gran en un mismo amor.

La liturgia expresa precisamente esa fe
y ese amor. Siendo la CCB "comunidad de
fe, esperanza y amor" (Med . 15, 10) , es
por lo mismo un "lugar" privilegiado
para una liturg ia viva.

24. La CCB, en su liturgia, revive la
experiencia cristiana de la Iglesia pri 
mitiva : la reunión de los cri stianos en
las casas para la ,lectura de la Biblia, la
predicación de los apóstoles, la cele
bración de la Eucarlstfa y la comunión
fraterna (Cfr. Hechos 2, 42).

No se trata de volver a lo antiguo por
ser ant iguo, sino de captar el espírltu
de los primeros cr istianos y vivirlo con
forme a nuestros tiempos: A un contex
to litúrgico nuevo, corresponde una ex
presión litúrgica nueva.

25. La Eucarlstla es el cent ro de la
vida de una comunidad (LG 3' Y 11; PO
5). Su celebración periódica constituye
uno de los elementos sustanciales de una
" Iglesla particular": ninguna comunidad
cristiana se edifica si no tiene su rafz y
quicio en la celebración de la Eucarlstía,
por la que debe, consiguientemente, co
menzarse toda educación en el esplrltu de
la Comunidad (PO 6).

26. Lo que se ha dicho de la Eucarls
tia, vale también para los demás sacra
mentos: celebrados en el marco de la
comunidad, expresan más efectivamente
el "misterio" de la Iglesia y la edifican.

27. Por ser la CCB autént ica célula de
la Iglesia, puede Integrar y explicitar el
contenido cristiano de ciertas manlfesta
ciones de la vida familiar y de la devo
ción popular, v.gr.: bendición de la mesa
y bendiciones familiares, eferciclos piado
sos y devociones privadas.

18. También los laicos descubren me
jor las dimensiones de su sacerdocio real,
al participar más activamente en la li
turgia de estas comunidades con o sin
sacerdote.

20. Por último, hay un esfuerzo en mu
chas comunidades de base para relacio
nar "Iiturgia y vida", "liturgia y com
promiso en el mundo".

también nuevos ministerios ejercidos por
laicos, como el catequista, el ministro ex
traordinario de la comunión, el padre de
familia para ciertos sacramentales y ben
diciones, etc .

17. Cabe señalar que de muchas comu 
nidades .cr lstianas de base han surgido ya
vocaciones al diaconado.

13. La celebración de otros sacramen
tos (Bautismo, Matrimonio, Primera Co
munlón) y sacramentales, cobra un sen
tido profundo en algunos casos; en otros
produce tensión y dificultad con comu
nidades superiores, como la parroquia:
esta tens ión se explica por la falta de
criterios maduros que ayuden a discer
nir, en cada caso, el tipo de celebración
más conveniente.

14 . En algunas CCB parece cuestionar
se el bautismo de los niños, que se prefe
rirfa por etapas. Se da el fenómeno de
un catecumenado "postbautlsmal" asu
mido por la comunidad.

salte, a través de actitudes, palabras y
signos, el aspecto de "Comida sacrificial
y fraternal".

10. Los aspectos positivos de estas ce
lebraciones eucarfstlcas son Innegables;
en algunos casos , sin embargo, la falta
de orientaciones adecuadas no solamente
ha sido ocasión de que se quebranten las
normas litúrgicas, sino que ha llevado a
algunos excesos y extravagancias Injusti
ficables.

19. En algunos lugares, las CCB han
influido notablemente en la renovación
de sus parroquias (por su participación
y colaboración), mientras que en otros
lugares han tendido a aislarse formando
su "ghetto".

(Sacramentos y Sacramentales, etc.)

OTRAS CELEBRACIONES

MINISTROS

EUCARISTIA y CCB

PROYECCION HACIA LA GRAN COMUNIDAD

Y EL MUNDO

15. Este nuevo tipo de comunidad ha
ayudado a dar una Imagen renovada del
presidente de la asamblea. Sin embar
go, se nota . la desubicaclón de muchos
presbíteros que se adaptan con dlflcul
tad a este tipo de celebración. Algunos
tienden a transformarse en " capellanes
de ghetto", olvidando otras dimensiones
de su ministerio .

16. La falta de presblteros que puedan
atender estas comunidades, hace sentir
en muchos lugares la necesidad de los diá
conos permanentes o, al menos, de mi.
nistros extraordinarios. Se vislumbran

11. Cabe destacar, ante todo, las cele
braciones de la Palabra que concluyen con
la participación de sus miembros en la
Sagrada Comunión, allí donde no se pue
de celebrar la Eucaristla por falta de
presbíteros.

12. Las CCB suelen ser centros donde
se renueva el sentido comunitario de Ia
penitencia: algunas de sus asambleas son
autént icas celebraciones penitenciales. Por
otra parte, no se puede desconocer que,
en algunos casos, se ha Ignorado la dis
ciplina vigente sobre la confesión Indi
vidual.

8. El deseo de la Eucarlstle, en algu
nos grupos, ha ido surgiendo a partir de
la reflexión sobre la Palabra de Dios. En
otros, se ha partido de la Eucarlstla
y, a través de ella, se ha profundizado en
la misma Palabra de Dios y en la dimen
sión comunitaria del grupo.

9. También se siente la necesidad de
una Eucarlstla que sea expresión más diá
fana de la Cena del Señor, en la que re-

3. El problema fundamental es el de
la inadecuación de una liturgia transpor
tada del templo a un grupo doméstico.
Las adaptaciones y libertades que en al
gunos casos se han tomado estas comu
nidades, las han puesto en una situación
de cierta Ilegalidad y, en algunos casos,
de cierta clandestlnlded.

4. En algunos países las CCB han enri 
quecido la liturg ia por medio de nuevos
formularlos, signos y celebraciones al asu
mir, en diversas formas, los aconteci
mientos de la vida (aniversarios, naci
mientos, muertes, noviazgos, etc.).

EXPRESION LITURGICA

I
ANALISIS

DE LA REALIDAD

PALABRA DE DIOS EN LAS
COMUNIDADES CRISTIANAS

DE BASE

7. Algunas CCB tienen como centro la
celebración de la Palabra: a través de ella
se progresa hacia una re-evangellzación
que respeta el grado de madurez de sus
componentes.

5. Uno de los mayores frutos que se
perciben en este tipo de comunidades es
la vivencia de la fe al compartir frater
nalmente la Palabra de Dios. Alrededor de
esta Palabra las CCB se sienten congrega.
das y cuestionadas.

6. Una reflexión en común sobre esta
Palabra permite al grupo no solo recordar
un acontecimiento pasado, sino descubrir,
hoy y aquí, la acción de Dios que ilumi
na la vida y las circunstancias del grupo
en vistas a un compromiso personal y
comunitario.

2. A pesar de esto surge el problema
de adaptación de la liturgia a las nuevas
circunstancias. Los avances que las últl
mas normas han logrado, sobre todo en
lo que respecta a la celebración de la
Eucar istla en grupos particulares, no sa
tisfacen plenamente, por no adecuarse
sino tímldamente a la nueva situación.

1. Las CCB permiten , por su sentido
comunitario y fraternal, una vivencia
más personalizante de la fe y por lo tan
to una celebración de la misma más es
pontánea, más viva y mejor integrada en
las realidades de la vida diaria. En es
tas comunidades la liturgia resulta más
expresiva, con aquella frescura y senci
llez de las pr imeras comunidades cris
tianas.

Conviene notar que las CCB no se pre
sentan como una estructura uniforme,
sino diversificada y con modalidades es
pecificas según el medio y las circuns
tancias en las que han surgido: por ej.
en las .misiones, en el campo, en áreas
suburbanas, en ciudades pequeñas o gran
des; espontáneas unas, otras impulsadas
por la jerarqura; insertadas en dlaconfas
y parroquias; unas veces aisladas, otras
Integradas en una pastoral de conjunto.
Por lo mismo, ofrecen a la pastoral, y en
concreto, a la liturgia, un campo muy
Importante de adaptación y creatividad .

Entre el 16 de julio y el 16 de agosto de 1972, se realizó en la sede
del Instituto de Liturgia Pastoral de Medelltn, UN MES DE RE
FLEXION LITURGICO-PASTORAL, promovido por el Departamento
de Liturgia del CELAM, y al cual asistieron los Obispo s Presidentes
y los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales de Liturgia
en América Latina.

Este mes contó con la presencia, el estimulo y el aliento del Carde
nal Arturo Tabera, Prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto
Divino.

Entre los muchos frutos del mes de reflexión, quedó una serie de
conclusiones sobre temas muy importantes para una Pastoral Litúr
gica. Estas conclusiones a modo de "documentos", fueron redactadas
por los Obispos Presidentes y los Secretarios Ejecutivos de las Comi
siones Nacionales asistentes al mes. Oportunamente, se enviaron a
las Conferencias Episcopales.

Por considerarlo de gran interés para los lectores del Boletin, se
reproduce en esta entrega, el documento "LITURGIA Y COMUNI
DADES CRISTIANAS DE BASE".

Se ofrece como un material de REFLEXION, y desde ahora se
anuncia, que próximamente este documento, más los otros que com
ponen el grupo completo de las Conclu.siones del Mes de Reflexión,
serán editados en un pequeño folleto. Esto se hará cuando todo el
material haya sido cuidadosamente revisado y se hayan recibido los
aportes que deseen enviar las .Comisiones Nacionales de Liturgia.

Una visión general de las experiencias
realizadas, hasta el presente, en varios
paIses de América Latina con las cornu
nidades cristianas de base (CCB), pero
mlte afirmar que las mismas están dando
resultados muy positivos tanto para el
enriquecim iento de sus miembros como
para la renovación de otras comunida
des ecleslales mayores, como la parro
quia; de donde se concluye que la crea
ción y el fomento de dichas comunlda
des son una opción decisiva y urgente pe
ra América Latina, confirmando la lntul
clón de la Segunda Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano, celebra
da en Medellfn (15, 10).
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Liturgia y comunidades cristianas de base 1 Liturgia y comunidades cristianas de base

EUCARISTIA: GARANTIA DE AUTENTICIDAD
Y LEGITIMIDAD DEL GRUPO

·LA EUCARISTIA CONSAGRA LOS MOMENTOS
CUMBRES DE LA CCB

REtACION ENTRE COMUNIDAD,
FE Y EUCARISTIA

MINISTROS

58. Las CCB tratarán de descubrir for
mas concretas de Integración en la li
turgia de las comun idades más amplias
(d ieconfes, parroquias, sectores pasto
rales) principalmente en las fiestas pa
tronales, patrióticas, Semana Santa, Na
vidad, y, en general, en los grandes tiem
pos litúrgicos . Apreciarán en su valor las
manifestaciones populares de devoción y
contribuirán a la renovación de las mis
mas (peregrinaciones, santuarios, nove
nas, etc .) .

56 . Es importante preparar a los pre
sidentes y animadores de liturgia, en las
múltiples técnicas de expresión, apro
vechando todas las razonables posibi
lidades de adaptación y creatividad que
ofrecen las CCB (Med. 16, 16) .

59. La vivencia eclesial y el dinamis
mo de las CCB deben abrirlas a toda la
Iglesia: la búsqueda constante de esta
unidad, a través de signos adecuados, se
rá la señal da su autenticidad como cé
lulas vivas de la Iglesia universal.

55. Es de desear que en los sem ína
r ios y casas de formación se de a los
futuros sacerdotes una preparación tal
que les permita ser auténticos celebran
tes de la Liturg ia en las CCB. (Cfr. Med .
13, 21 Y 22).

57. Se recomienda que los miembros
de las CCB se hagan presentes en los
acontecimientos felices y dolorosos de las
personas allegadas a la comunidad (ami
gos, vecinos, barrio .. . ) para tratar de
darles su sentido cristiano por medio de
celebraciones de la Pa labra o de otras
formas , según las circunstancias.

mendada por el Concilio y la "Introduc
ción de la Liturgia de las Horas". Es
de recomendar esta forma de oración en
las CCB: tal oficio acomodado a los an
helos del pueblo cristiano, ofrece alimen
to para la fe, apoyo de la esperanza y
expresión del amor y de la devoción
(Cfr. Ef. 5, 19) . Proporciónese una pu
blicación adecuada a las CCB.

PROYECCION HACIA LA GRAN
COMUNIDAD Y EL MUNDO

54. Para ayudar a entrar en el esplri
tu de la fiesta de Pascua y descubrir el
sen t ido liberador de la misma, se sugiere
utilizar en las CCB una celebración adap
tada del memorial de la Pascua o "Ha
gada de Pesaj": dicha celebración (que
ha tenido mucha aceptación en varios paí 
ses latinoamericanos) es una adaptación
cristiana de la Cena Pascual Judla, en la
cual el Señor instituyó la Eucarlstfa y
evoca el acontecimiento clave de la His
toria de Salvación, el Misterio Pascual.

53. La celebración de la liturgia de
las horas es una forma de oración reco-

52. Tanto los acontecimientos felices
(aniversario de matrimonio, cumpleaños,
onomásticos), como los dolorosos (muer.
te, enfermedad, etc.), pueden ser oca
slón de vivencia Iftúrglca en el seno da
las CCB; convendda crear nuevas foro
mas de celebraciones para estas clrcuns
tancias.

ción catequética de los nIl1OS, en la ma
duración de la fe de los padres y fami
liares, y en la preparación de una cele
brac . ón adecuada,

51. Las CCB ofrecen inmensas posibi
lidades para la renovación del sentido pe
nitencial de la comunidad: se recomienda,
sobre todo en adviento y cuaresma, or
ganizar en dichos grupos, celebraciones
penitenciales que preparen a la recepción
fructuosa del sacramento.

50 . Que se utilicen también, en favor
de la CCB, las posibilidades que ofrece
la legislación vigente, en lo que respecta
a los ministros extraordinarios de la co
munión.

39. Prepárense guiones nuevos y varia
dos para los Ifderes de celebraciones de
la Pa labra, con normas flexibles que res
peten las iniciativas de las CCB de ma
nera que sean instrumentos positivos con
tra las improvisaciones y desaciertos .

45. La CCB que celebra la Eucerlstía
debe sentirse impulsada a participar en
la vida de toda la comunidad eclesial.
Por ello es necesario asegurar la conexfón
del grupo con la jerarqufa, con las demás
comunidades y con las asambleas más
generales.

44. Es muy conveniente que las orien
taciones que se dicten, con respecto a la
Eucaris!fa doméstica, Insistan sobre to
do en señalar cuáles son las leyes esen
ciales que aseguran la naturaleza auténtl
ca de la Eucarlstia, dejando un amplio
margen de la libertad y flexibilidad en
lo secundario, para no caer en un nuevo
ritualismo. Debido al gran número de ca
sos que habda que contemplar, una le
gislación minuciosa degenerada fácilmente
en mera casulstica , tan ajena al esplrltu
de las nuevas normas de la Misa .

en cuenta el grupo particular . Es de
desear que esta preparación de la acción
litúrgica se haga en común (elección de
los textos bíblicos, oraciones, cantos,
etc, j.

48. Las mismas CCB pueden ser un
medio adecuado para la evangelización
o re-evangelización progresivas de las fa
milias que solicitan el bautismo para sus
hi jos. Allf donde se vea oportuno y con
veniente podrfa pensarse en la adminis
tración del bautlsmo por etapas.

49. Es de desear que se devuelva a la
Primera Comunión de los niños, su ca
rácter eclesial, comunitario familiar, evi·
tanda que se convierta en una "ceremo
nia social". Aprovechando esta ocasión
las CCB pueden colaborar en la inlcla-

47. Se recomienda la celebración de los
sacramentos en el marco comunitario de
los CCB, sin menoscabo de lo que di
chos sacramentos puedan, según las cir
cunstancias, celebrarse a otros niveles
más amplios, donde las CCB se hagan pre
sentes,

46. Para enriquecer el culto dominical
sin sacerdote u otras celebraciones en
las que se distribuye la Sagrada Comu
nión, se sugiere el empleo de algunos ele
mentos que manifiesten la relación con
la Celebración Eucadstica (por e].: ala
banza, momento de adoración, etc.).

LA EUCARISTIA EN LAS CCB

OTRAS CELEBRACIONES
(Sacramentos y Sacramentales, ete.)

38. Que se preparen y favorezcan las

traducciones de la biblia en lenguaje sen

cillo y popular, tanto para las comunida

des de base de la ciudad, como para las

del campo y regiones misionales.

40. La Eucaristfa en la CCB no debe
aparecer como un privilegio de un grupo
selecto, sino como una realización pas
toral útil y necesaria para toda la co
munidad eclesial. Promuévanse estas ce
lebraciones principalmente en los casos
en que la existencia de una comunidad
viva y operante lo exija o postule de mo
do claro, evitando toda suerte de acep
ción de personas. (Cfr. N': 3, Instrucción
sobre Misas en grupos particulares).

41. La Liturgia en la CCB exige serie
dad, respeto, dignidad dentro del carác
ter .festivo que corresponde a las acciones
litúrgicas. De otro modo la celebración se
desvirtúa, convirtiéndose en un mero
apéndice de una reunión y no en el acto
cumbre de la Iglesia .

42. La Eucaris!fa de las CCB exige un
estilo de celebración que no sea la tras
lación de la Misa parroquial a la casa:
la ornamentación, el lenguaje, los uten
silios y demás signos estarán en conso
nancia con el ambiente.

43 . La celebración de la Eucaris!fa en
las CCB exige una preparación que tenga

....

r

EXPRESIONES LITURGICAS
DE LA CCB

35. Es Imprescindible dar una autén
tica pi-ioridad pastoral a las CCB; dar re
cursos de tiempo y personal a esta mo
dalidad de la Iglesia .

Solo en comunidades vivas que estén
vinculadas a una realidad humana con 
creta; será posible celebrar una liturgia
viva .

36. Es necesario que estas comunida
des, en el marco de la orientación litúr
gica de la Iglesia, vayan 're-c reando y re
formulando una liturgia que asuma la pro
pia realidad (vivencias, problemas y rea
IIzaclones) y la expresen con signos ade
cuados a un pueblo ' en procesó de Ii·
beraclón: cantos, lenguaje, plegarias, re
lectura de la biblia enraizada en 'nuestro
hoy en la fraternidad de nuestros pueblos.

Las .Cornlslones Nacionales ' y Diocesa
nas de ' Liturgia procuren estudiar pro
fundamente la expresión litúrgica en la
CCB, apoyen sus esfuerzos y favorezcan
el desarrollo de estas mismas expresio
nes.

111
ORIENTACIONES

PASTORALES

,LA PALABRA DE DIOS
37. El intercambio y estudio de la Sa

grada Escritura en las CCB no debe que
darse a nivel exegético o meramente no
cional, sino que debe tender a transfor
marseen una , auténtica celebración de la
Palabra, en un clima .de fe, oración y
contemplación, que desemboca en aplica..
ciones concretas a la vida y en ,un com
promiso en el medio ambiente.

34. La , liturgia en las CCB responde
plenamente a una exigencia de la Igle
sia de hoy: formar y expresar la eomu
nidad .

"Uno de los fines principales de la
acción pastoral de la Iglesia es el de edu
car a los fieles para' que se Inserten en la
comunidad eclesial de modo que cada
uno se sienta activamente ' un ido con los
hqrmanos en la comunión de la Iglesia,
sea universal o local, sobre todo en las
celebraciones litúrgicas . Se exhorta a los
sacerdotes con cura de almas a considerar
y profundizar el valor espiritual y for
mativo de estas celebraciones. Son útiles
solo si conducen a los participantes a una
mayor conciencia del misterio cristiano,
al incremento del culto divino, a la in
serción en la comunidad eclesial, al ejer
cicio profundo del apostolado y de la ca
ridad hacia los hombres" (Instr. sobre
Misas en grupos particulares).

nión con todas las demás comunidades
y con la jerarqula (la celebración de

la Eucaristfa supone siempre la vincu

lación con el Obispo).

,Con estas dos condiciones, la Eucaris
tfa representa para el grupo la garantla

máxima y el sello eficaz de .su cualidad

como comunidad plenamente.

29. Hay quienes piensan que la lItur
gia solo puede ser auténtica si es expre
sión de la comunidad ya formada; otros
ven ,en la liturgia, y particularmente en
la Misa doméstica, un medio muy ade
cuado para constituir y hacer progresar
la comunidad.

Plantear tal alternativa de manera slrn
plista, no ayuda a resolver el problema de
la relación entre comunidad y liturgia.

N. B.: En nuestra motivación, nos limi
taremos a la Eucarlstfe como expresión
máxima de la liturgia, Las consideracio
nes siguientes, valen también, "mutatis
mutandis", para los sacramentos y para
la liturgia en general.

cesidad de manifestar su fe y ' su vincu
lación con la Iglesia por medio de su ex
presión más profunda: la Eucaris!fa.
"Conviene que las asambleas y conviven
cias cuyo fin 'es fomentar la vida cristia
na o' el apostolado, .o promover los estu
dios rellqiosos, sean .o rqanízados de tal
~anera que c01mlnenen la celebración de
la Eucarlstfa" (Eucarlsticurn rnysterlurn
30).

eucarlstica que es la principal manifes
tación de la Iglesia y 'factor primordial
de su realización.

constantemente y crece la 'Ig lesia . Esta

Iglesia de Cristo está verdaderamente

presente en todas las legliimas comunlda

des locales de los fieles, que, unidas a

sus pastores, son también llamadas "Igle

sias" en el N. T. En estas comunidades,

muchas veces pequeñas y pobres, está pre

sente ' Cristo, por cuya fuerza se reune la

Iglesia una, santa, católica y apostólica".

Deberla celebrarse la Eucarlstía cuan
do la dinámica de gr~po conlleve la ne-

28. Lo que confiere a un grupo de
cristianos su carácter eclesial, además del
vlnculo con el Obispo y con la Iglesia
universal, es:

33. No slernpre será oportuna o facti
ble ' la' celebración de la, Eucaristla para

dar cohesión a los miembros del grupo y

conciencia de su pertenencia a la Iglesia.

Algunas veces bastar,á una oración en co

mún o , una celebración de' la ,Palabra.

a) El anuncio del Evangelio: en efecto,
e~ la Palabra de Dios la que congrega
en la fe a los fieles.

SEGUNDA PARTE:

FUNDAMENTACION TEOLOGICA

ao. Hay una estrecha relación entre la
comunidad cristiana, la fe que profesa y
la EucarisÜa que celebra: donde existe
una auténtica comunidad cristiana, aun
que sea pequeña, seda la realidad de la
Iglesia y, por ' lo tanto, puede y debe
expresar su fe a través de la celebración
de la Eucaris!fa .

Dice la Instr. "Eucaristicum Myste
rium" (W 7) : "Por la Eucaris!fa vive

c) El ejercicio de la caridad: manifesta
ción, en un lugar determinado, del
amor que constituye la Iglesia en sa
cramento de unidad y de salvación.

32. La Eucaristla hace y expresa la
Iglesia (SC '2, 41 Y 42): Lo que, en de
finitiva, constituye una comunidad en
célula viva de ' la Iglesia es la celebración

LA EUCAIUSTIA REALIZA y EXPRESA LA IGLESIA
EN TODOS LOS NIVELES

b ) La celebración de la Cena del Señor:
no es solo el acto de la Iglesia, sino
que "hace la Iglesia".

31. Para que un grupo pequeño pueda
celebrar la Eucaristfa, son necesarias dos
condiciones :

-Que seUauténtica" comunidad de fe, es
decir, que no existan entre sus miem
bros únlcamente lazos humanos, sino
que su unión , se , base primordialmente
en la misma fe en Jesucristo.

-qve sea "legItima" comunidad de la
Igl«:,sla, es decir; que esté en comu-

\ 1
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CELAMal
po que la esperanza para que
continúen ayudando en el esfuer
zo y en la meta por la auto-fi
nanciación del CELAM.

AGRADECIMIENTO

Luego Monseñor Aponte se re
firió a las personas que hasta el
momento tuvieron la responsabi
lidad de la gestión económica del
Consei» en los siguientes térmi
nos:

CON LOS BRAZOS

ABIERTOS
El üonseio en la Asamblea de

Sucre .eligió como sede para su
próxima reunión, la ciudad de
San . Juan de Puerto Rico. Refi
riéndose a este hecho, Monsefl.or
Aponte manifestó:

M e siento muy alegre por la
elección de San Juan como sede
de la próxima Asamblea del
CELAM. Esta alegría es compar
tida por todos mis hermanos los
obispos de Puerto Rico 'JI por la
Iglesia. Ciertamente que nos pre
pararemos con los brazos abier
tos, con un corazón grande para
dar la bienvenida a todos los
miembros del CELAM y a cuan
tos participen en la próxima
Asamblea, dentro de dos años.
Desde ahora recibimos a todos
con el corazón y con los brazos
abiertos.

Al mismo tiempo que agradez
co a los Organismos Internacio
nales de Ayuda, quiero hacer una
mención muy especial, de las per
sonas que han sido claves en la
operación económica del CELAM ,
desde sus comienzos hasta aho
ra: Deseo' agradecer en nombre
de la Iglesia Latinoamericana el
trabajo realizado por Monseñor
Tulio Botero Salazar, Arzobispo
de M edellfn y .quien . fue Presi
dente del Comité Económico des
de los comienzos del CELAM has
ta ahora. A Monseñor Attonso
Schmidt, Tesorero General, tam
bién desde los comienzos del
CELAM hasta el presente. Mon
señor Schmidt se consagró en
euerpo y alma a la vida económi
ca del CELAM. Al grupo de ca
balleros que constituyen el Co
mité Económico y a todas las
personas que con tanta dedica
ción, han trabajado en las fi
nanzas del Consejo. Para todos
ellos mi ' respeto, mi gratitud, mi
afecto y mi cariño. Por el traba
10 realizado y por sus méritos,
ante todos ellos me descubro.

auto-financiaremos
Secretariado reina un gran es
piritu de colaboración, de traba
10, de calor humano, de dedica··
ción a la Iglesia. Todo esto me
ha animado mucho. Cuando
acepté ser Presidente del Com ité
senti cierto temor. Pero ahora,
después de conocer a mis colabo
radores, a los miembros del Co
mité, al trabajo que realiza la
Tesoreria, me siento muy confia- .
do.

-¿Cómo ve el futuro económico '
y financiero del CELAM?

-Creo que podemos estar con
fiados. y sobre todo, creo que de
bemos tener grandes esperanzas
ya que con la ayuda de Dios, el
esfuerzo propio de la Iglesia La- .
tinoamericana y la generosidad '
de las iglesias que hasta el mo 
mento nos han (Lyudado, hacia '
1976 pensamos que el CELAM es
tará auto-financiado. Esta es
nuestra meta y aspiración.

LAS AYUDAS

INTERNACIONALES

RESPONSABILIDAD

-¿Debería. hacer la. Iglesia
Latinoamericana. un esfuerzo ma
yor para asumir como propia la
responsabilidad económica del
CELAM?

-Indudablemente. El CELAM
es una responsabilidad, ba10 to
dos sus aspectos, de la IglesÚlda
tinoame7'tcana. En ieet e sé1Ítid.o
ya se han dado pasos ''muy im
portantes. Creo que uno de ellos
es la presencia de los presidentes
de las Conferencias Episcopales,
en . el CELAM , como miembros
por derecho propio. En la Asam
blea de suere se vio una integra
ción mayor y un interés de todas
las iglesias de América Latina,
muy especial por el trabajo y el
futuro del Consejo.

Al hablar de la parte económi
ca del CELAM y de los traba10s
realizados, di10 Monseñor Apon
te: creo que sin la generosa co
laboración de los organismos in
ternacionales que han ayudado a
la Iglesia de América Latina, la
vida del CELAM desde el punto
de vista de la economfa. hubiera
sido muy diffcil . Por esto al asu
mir la Presidencia del Comité
Económico deseo manifestar mi
gratitud a todos y a cada uno de
esos organismos, al mismo tiem-

mediante,Dios
Como se informó en el pasado

número de "CELAM", una de las
grandes preocupaciones de la
XIV Asamblea del Conseio, (Su
ere, Bolivia, noviembre 15-23,
1972) fue el futuro económico de
la institución.

Con gran realismo "se optó por
la vía de .ta auto-financiación"
para asegurar las actividades del
Conseio en los próximos años .

El Consejo en su asamblea ple
naria adoptó una serie de medi
das que ya han comenzado a ser
puestas en práctica para lograr
esta finalidad. En primer lugar
se ha establecido una muy seria
polftica de austeridad, sin ' que
esta implique restricciones en las
actividades pastorales que desa
rrolla el CELAM al servicio de la
Iglesia Latinoamericana. ' En se
gundo lugar se trazó un plan que
contempla una sabia utm~at;ión

de los recursos oresentes 'JI futu
ros a fin de crear con esto un
fondo que permita la meta de la
auto-financiación en un término
relativamente corto de 4 años.

Finalizada la Asamblea, el nue
vo Presidente del Comité Econó
mico, Monseñor Luis Aponte, Ar
zobispo de San Juan en Puerto
Rico, entró a traba1ar de lleno
con el Comité Económico del Con
seio, la Tesorería General, el Se
cretario General del CELAM,
Monseñor Alfonso López Trujillo,
a fin de poner en práctica y pro
gramar todas las determinaciones
de la Asamblea de Sucre.

Para el efecto se realizaron re
uniones en Bogotá, en la sede del
Secretariado, en la primera quin
cena de diciembre pasado.

En esta oportunidad, Monseñor
Aponte concedió al Editor del
Boletin "CELAM", José Ignacio
Torres H ., el reportaje que a con
tinuación se presenta.

GRANDES ESPER NZAS

-Monsefíor: ¿Cuáles son sus
Impresiones como nuevo Presi
dente del Comité Económico del
CELAM?

-Mis impresiones son cierta
mente muy positivas. Sobre todo
después ' de haber estado traba
1ando en el Secretariado General,
en concreto en la Tesorería, en
estos dias y de haber tenido im
portantisimas reuniones cOn el
Comité Económico, veo que en el

• Conclusiones de grandes encuen
tros.

" Estudios Pastorales .

• Reflexiones eclesíales latinoame
ricanas, etc., etc.

Suscripciones:
Am éri ca, Norteamél'lca US$ 4.50

Europa US$ 5.50

Colombia $ 55.00

* * *Redacción y Administración

Secretariado General del CELAM

Apar t ado Aéreo 5278

Bogotá, D. E. - Colombia .

"CELAM"
Circula mensualmente (despacho

aéreo) .

PROCESO DE MADURACION

"Los resultados inm ediat os de
este tipo de cursos no son mesu
rabIes cualitativamente; pero
desde 1968, fecha en la que se
realizó en Bogotá el primer cur
so, hasta hoy, se observa un pro
ceso de maduración en la mane
ra de enfocar la problemática
vocacional, tan acuciante en
nuestros países. Creemos, mo
destamente que la labor desarro
llada por no pocos agentes pas
torales a través de todo el con
tinente, muchos de ellos eoresa
dos de estos cursos, va contl'ibu
yendo a dar nueva fisonomía al
trabajo pastoral en pro de las
vocaciones con nuestra inquieta
y promisoria juventud latinoa
mericana", expresó el P. Restre
po.

en los temas que tenían a su car
go. El Secretario Ejecutivo del
Departamento, P. Restrepo, ofre
ció a los cursillistas la reflexión
sobre los criterios teológico pas
torales sobre la vocación.

e Documentación episcopal.

e Expe riencias .

• Estudios.

"CELAM" Ofrece:

Uno de los aspectos fundamenta
les del servicio que presta el Boletln
es el de la comunicación In ter
eclesial. Dentro de las po sibilidades
p rocura di vul gar los grandes hechos
y el contenido de eslos que suceden
a nivel del CELAM. y a nivel de las
Iglesias del continen te.

El Boletín "CELAM" como un In s
tru m en t o del Con sejo no tiene otra
finalidad, ni puede t enerla s i no es
un servicio a la Iglesia Latinoame

ricana.

coMUNICACION INTER - ECLESIAL

Las materias estuvieron a car
go de profesores muy competen
tes, entre otros, el P. Jesús An
drés Vela , la hermana Margarita
Recavarren, el hermano Noé Ze
vallas, los padres José Luis Idí
goras, Julio Perello, Alfredo Cas
tañeda, todos ellos especialistas

CONTENIDO :

Los cursos sobre pastoral voca
cional que pretenden ayudar en
la preparactón de los agentes de
la Pastoral Vocacional, como un
serv icio del CELAM a la Igle
sia Latinoamericana, procuran
siempre centrar el contenido en
grandes ideas que iluminen des
pués la acción. El pasado tuvo
pOI' eje la reflexión en la teología
y la pastoral de la fe, la teolo
gía y pastoral de la vocación, un
estudio de la realidad latinoame
ricana que fue iluminado por
una visión antropológica. Ade
más, y fue tema muy importan
te, se estudió consejería pastoral
y los principios y técnicas de la
planeación.

El V curso latinoamericano de pastoral vocacional

Pbro. DIEGO RES TREPO
secretar io ejecutivo del DEVOC

EL V CURSO

Al curso de Chaclacayo asistie
ron : 13 bolivianos, 13 chilenos,
12 ecuatorianos, 12 peruanos, 2
paraguayos y 1 colombiano. El
personal estaba integrado por
sacerdo tes diocesanos , sacerdo 
tes religiosos de 11 congregacio
nes. Los religiosos no sacerdotes
y las religiosas, representan 15
órdenes o congregaciones.

El DEVOC iníciq este servfclo
en el año de 1968. Los cursos han
tenido lugar en varias regiones
latinoamericanas y por ellos han
pasado un poco más de 300 agen
tes pastorales para las vocac io
nes. Han participado represen
tantes de todos los paises latino
americanos.

Estos cursos promovidos por el
Departamento de Vocaciones del
CELAM "son una contribución a
la renovación de la Pastoral de
las Vocaciones en nuestras igle
sias", dijo el padre Diego Resire:
to, Secretario Ejecutivo del De
partamento.

Con un éxito muy notable se
realizó en Chaclacayo (cerca a
Lima) entre el 3 y el 31 de ene
ro del presente año el V Curso
Latinoamericano de Pastoral Vo
cacíonal.
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LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE LA. "CIEC" ". . . . . . + MONSEÑOR RAUL ZAMBRANO CAMADER

'Fiel a esta consigna, Monseñor Zambra
no Camader d istribuyó su tiempo ent re
el gobiern o de la Dióces is y la so licit ud
constante en la so lució n de los problemas
hu manos, no solo del país, sino ' fuera de
é l. De ah l su cooperación .ten valiosa en
el Instituto Colombiano de Reforma Agra.
rla, en el Servicio Nacional de Aprendl.
zaje y en el Consejo Episcopal Latinoame.
ricano, CELAM.

Buenaventura klopemburg : " e l pel igroso
árte de ser Obispo hoy", De esta decla

r ación s.e tr<lIlscriben: a lgunos ap;art e.s:

El Oblsp'o, deba ser mlembro 'dcil
Colegio Eplscop,al co''¡poder pro

' pío' y deber de solicitud por toda
la Iglesia Y no 'puede limitarse ex
cluslvamente a su Di6cesis.

Los Ob ispos no fueron consagrados ~~_
lo para una Dióces is, sino para la sal.
vación del mundo entero, (Decreto Ad
Gentes, 38' 1,

El Obispo debe gobernar su D'i6ce
515 en colaboracl6n directa ,Y ,f ra·
terna con el Presbiterio, .y no con
'aires de Intransigente admlnlstra- '
dor .Y riguroso fIScal. '

" Por ' causa ,del don del ' E s~ r r'i t lJ Santo,
que fue dado a los presbíteros en la Sa
grada Ordenación, son ellos los au xiliares
y consejeros necesarios de 10 5 Ob ispos en
el Min isterio y en el ,Munus de enseñar,
san tificar y apacentar el Pueblo de .Dlos"
(Presbyterorum Ordlnis, N9·7 l . Monseñor
Zarnbrano Camader nada hizo en su Dióce.
sis s in el conse jo ' efe su Pre sb iterio y e~
las contadas ocasiones que dio decretos,
estos hablan sido discutidos y aprobados
de antemano por el Presbiterio en pleno.
Logró la 'unión de su clero, estremada.
mente heterogéneo por su formación y
procedencia , median te la práct ica casi lns
t int iva del diálogo Insi nuado por el Con
cilio de Ob ispos cuando dice: "Sírvase el
Ob ispo establecer diálogo con los sacer
dotes, aun en común, no solo cuando se
presente vle ocasión , sino también en
tiempos establecidos " ,

Con gr¡ln inte ligencia y mejor 'co ra
zón, supo enfrentarse con la llamada "crl
sis de obediencia" , Descubrió que esta po
see una doble raíz : la que se hunde en el
cam po de 'q ulen rnarida.; y la que toma
su savia en ' los predios del que obedece:
Destruyó ' la primera ra íz, mediante el tra
to fraternal con sus sacerdotes y. .lOgrÓ
as t:reducir 'al mínlmo 'las propor.clones ' de
.este fenómeno entre ' sU clero: ,

La presente fotografia es histórica: en
primer plano aparece monseñor Raúl
Zambrano Camader, y al fondo monse
ñor Gerardo Valencia, los dos Obispos
colombianos, tan inllma.mente vincula
do s a l trabajo ~el CELAM, y fallecido s
a m bos trágicamente durante. 19'2, en
accide n t es ' de aviación. Esta ' lJustracl6n
fue tomada en julio· de 19n, 'cua ndo
asistian al mes de reflexión episcopal
que Qrganlzó el pepartamento de , Pas~
~oral de Conjunto del Con sejo 'en Me-

, " delJin, "Colom bia . ' ,

OBISPO

DE LA IGLESIA

t ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Secretario General del CELAM

el Episcopado de Colombia, a la ;q uerida
Dióce sis de Facatativá sumida ahora en
un .dolor I lumlnedo po r la cla r idad de
,la fe y de la' esp eranza q ue vienen ' de
Cr isto " ,

E( Presbiterio de la Di óccsls de Faca.
tativá, pocos días de spués de la mu ert e
de Monseñor Zambrano, emitió una de,
c1aración en la cual d ibu ja la per sonal i
dad ep iscopa l del Pasto r .desaperecldo .
Para es ta sernb lenza el Presb iterio empl eó,
come ntando y ap lica ndo a Monseñor Zam
brano, algunas ideas del op úscu lo del P,

(CONTINUAClON DE LA PAGINA PRIMERA)

Como miem bro ' de la Com isión Epis
copa l del Departame nto de Pastoral del
CELAM, colaboró " con seblduríe, tena ci
dad, entusiasmo y . eficacia en el de s
arrollo de importantes aclÍvidadesque
obligan al Consejo a una muy sincera
y permanente gratitud.

El CELAM participa del dolor de la
Igles ia · colombiana ' y ¡Je la Iglesia' de
Facataiivá, por la pérdida de este pas 
tor generoso , convencido de la : grande
za de 'su vocaci ón , entregado al servicio
de su comunidad, apó stol de la [ostlcle
social, servidor dirigente de sus herma
no s en e l"sacerdocio. '

" El Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) , lamenta profundamente la
muerte de Monseñor Raúl Zambrano Ca,
mader, Ob ispo de Facatatlvá.

Ante la de saparición de Monseñor Zam 
brano, e l Secreta rio Gene ral 'del 'CELAM,
Monseñor Alfonso López Tru)lIlo. : env ió,
a nombre del Con sejo, una condolencia a
sus padres y fam iliares, a la Diócesis de
Facatativá y al Episcopado Colombiano, El
texto de esta condolencia dice asf :

Su vinculación 'a l CELAM tuvo lugar
cuando hace , algunos años ' fue nombrado
m iembro de la Com isión , ,Episcopa l ·i del
Departamento de Pastoral, presidida 'e n
ese entonces por Monseñor Vicente Zazpe,
Arzob ispo de Santa Fe, en ~rgentina , En
estas funciones participó, en fcrma ' muy
activa y con , gran car iño en todas las
tarea s desarrolladas por el Departamento.
De modo especia l hay que recordar ID
actividad desarrollada por Monsll~or Zam
brano para el éxito, del Mes de ' Reflexión
Episcopal que se realizó en Medellln, Co
lomb ia, en julio de 1971 , En ausencia del
Presidente del Departamento de Pastorel ,
Monseñor Zambrano tuvo la responsabi
lidad de este trabajo.

CONDOLENCIA

Todos hemos de recoger con ·espe
ranza el ejemplo luminoso de su exl
m io servicio pastoral para continuar la
construcción por el Evangelio, Eucarls
tia de la Iglesia para la que, él vivió .

Hacemos llegar ·Ios · sentimientos de
nu estra fraternal condolencia V · Ia se·
guridad de nuestra orac ión a sus padres,
hermanos" famil iares,. a los , hermanos en

_.

Monseñor Eduardo ', Rovlda, Nuncio

Apost611co de Pa'namil, 'en representaelén

de la SAGRADA CONGREGACION PARA LA

EDUCACION CATOLICA, , Monseñor Ernes·

to Alv~rez, " Arzobfspo ' de Cue~ca, Ecua·

dar" como, Presidente: d~1 Departamento

de Educación del CELAM, el señor Carlos

'Alborno, en rep';esjll;tacI6~ del , CONSEJO

, DE LAICIS" el , Rev. Hugo Ortega, en re

:.presentacI6n del ' 'Conse jo Mundial de las

Ig.'e5Ias; ' erdoct~r Jesús 'Lanza Diego, en

. representación de la ,UNESCO; el doctor

' Ullces Pichard~, "en · representacl6n de la

OEA, el Obispo Federico Pagura, en ~e·

presel\laclÓn de 'CELADEC (Comisl6n

Evangélica de Educaci6n Cristiana l. ,

, .Tamblé~ cont6 e(i::~ngrés~ con .la pre

, 'se~~ ia espec ia l del señor Cardenal-Gabriel

Maria ' Garrone, ' Prefecto de la Sa'grada

C~ng~egaciÓn' p'a ra' la ,Educ~c I6n .

VENTUD EN AMERICA LATINA, Este mls
mo ,t6p ico ' f ue el tema central del Con·
greso. Al Congreso asistieron notables pero
sonalidades entre , .otras: '

religiósas:"Sor 'lsil.béÍ' Lara (Co,' lom-
bia) : ' , , , '" ,

...... " '.

, ' Secretario geDe~al: padre ,~~ Pa
tíño, otm , (Colombia) ,.El .padr e Pa
tiño fue reelegido en su cargo.
, .:Coii~ejer!,~: ' por' , l~ ' l:égión A: pa
di:e,JQ1"geCh~vez (sacerdote, Costa
RlcaY, ~m~. ,IÍ1és, Mát~Iil.nda, o.p,
(Puerto Rico) , Hno. Razo (México);

.por la región: ~: Alejandro Andreu
: (sacerdote, Ven!l~uela) ; Roa. Marga
ríta- Recavaren (Perú) , ,Roo. Páez
'(Ecu~d9r) ; por la,región e: Mateo
Perdía (sacerdote, Argentina) , .Hna,
Laura Cheborni (Uruguay) , Hno.
Iván Russeao (Chile),

Puesto que la asamblea de la
CLAR finalizó cuando ya la pre
sente edición de "CELAM" estaba
en las prensas editoriales, nos ha
sido imposible presentar en esta
oportunidad una mayor informa
ción al respecto de los acuerdos, la
aprobación del documento estudia
do y los programas' de trabajo para
el futuro en la CLAR. Prometemos
a los lectOres suministrar esta in
formaCión en forma amplÍa y de
til.l.laga ,en el Boletin, j'CELAM" co
rrespoI].diente al mes de febrero.

Los dlreetlvo~ de la 'c re e . Ei padr~ Luis
Medlna;' seeretarín General ' y ' el padre
José Vlerlli. de vásconcellos ' fueron re
elegidos en sus respectivos cargos du
rante la pasada Asamblea General de la

Institución, en Panamá.

El nuevo presidente de Ia Confederación
Latinoamericana de Rellgiosos-CLAR,
P. Carlos Palmés. La V Asamblea Ge
nerat. de la CLAR se de sarrolló dentro
de un clima de gran sentido eclesial . y
dentro de un espirltu de sincera bús
queda en la ·adap taclón y 'r enovación
de la vida rellglos\l en América .LaUna,

Realizadas las eleccionés, 105 miembros
de la CIEC confirmaron en sus cargos al ,
Presidente,P. José 'Vleira de Vasc:oncellos,
S. D. B. (Brasil 1 y al Secretario General, '
P. Luis, Me,dina, ofm. de Colombia.

Como ,Vice.pr~s¡dente ,fue, ele9id9 el P.
Fernandq , Guardia, s, j" de Panamá.

MIEMBROS DEi. CONSEJO. Cómo
miembros: de su Consejo la CIEC, ell
gi6 a 105 siguientes paises: MEXICO; (Re.
né Velásquez); CHILE~ PERU; ' (Hno.
Adrlan Revllla, lasallista 1; JAMAICA,
(Leuls Gre,mler, 5 . j.l :

.~ . -

Entreei 17 Y el ,27:, deh.mes .de "
enero" tuvo ':lugar ' en la , ciudad de:,
MedelHn, la V Asamblea General de " ,
la CQnfederacióll ·Latinoame¡:1caDj¡, '
de Religiosos .,. , CLAR. ' ' " '

Esta asamblea revistió una im
portancia muy especial, por cuanto
que durante ella se estudió y apro
bó el importante documento: La vi,
da segnn el Esptrftu de las Comu
nidades Religiosas en"~érica Látl~

na, y ' también por la eleóéíón de' las
nuevas directivas para la' CLAR, .en
el período "comprendído 'en tre 1973- '
1975. ' . ,

La asamblea constituyó un verda
dero éxito desde todo punto de vista.

Entre el 9 y el 12 de enero se lIev6 a
cabo, ' en Cluded de' Panamá la X Asam·
blea General de la Confederacl6n l!'1terá;
mericana de Educacl6n Cat611ca junto cén ' '
el JI Congreso sobre Educaci6n. Una 'de las
finalidades de la Asamblea era elegir las
nuevas directivas para la Instituci6n.

PROBLEMATICA DE LA
IUVENTUD y AMERICA LATINA

Antes de ' la ' ASainble'a 'Y 'de l Congreso
se reallz6 un Seminario de Expertos que
trat6 el teme' ,PROBLEMATICA DE LA JU·

LAS DIRECT'IVAS

Las nuevas directivas de -la CLAR
son:

Presidente: padre Carlos Palmes,
s.í, (Bolivia), '

Vlcepresid,entes: por lQs,sacerdotes
rel.igiosos, ,padr,e ,Con¡;tancio I'fogar~

(Brasil); por ,los hermanos: AvelinQ
Fernández (Santo Domingo); por las
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AL SERVICIO DE AMERICA .LATINA
11

COMUNIDAD EDUCATIVA EN AMERICA LATINA
Coleccl6n EDUCACION HOY No. 6

Próximas Ediciones
Dentro de breve tiempo serán

puestas en circulación las ediciones
de algunos libros que forman parte
de las colecciones IPLA y Educación
Hoy. Perspectivas Latinoamericanas.

Los nuevos títulos de estas co
~cciones serán, sin duda otro aporte

en la reflexión general que realiza
'la Iglesia de América Latina en la
actualidad.

Para información . de los lectores,
presentamos por anticipado algunos
detalles de estas próximas ediciones .

fe, .hecha hoy historia y fuente ' de
compromiso, no es otra cosa que
la contemjrlacfón rcr ísbíana, No hay
apostolado sin contemplación, y no
hay .contempláción que no lleve el
apostolado.

Esta convíccíón está en el centro
de la;:preocupación y de ' la forma
ción pastoral del Instituto Pastoral
Latinoamericano ', IPLA .. . u , se dice
en la introducción del .Iíbro.

Contemplación 'y Apostoládo, lle
vará una presentación del secretario
general del CELAM, 'monsefior Al
fonso López TrujfIIo. '

COi\lTENIDO

CONTEMPLACION y APOSTOLADO
Coleccl6n IPLA No. 17

Autor: P. Segundo Galilea

Este 'pequeño libro, editado con la
debida aprobación del · CELAM, re
coge el documento final de los estu
dios realizados en el Seminario sobre
Comunidad Educativa en América
Latina, organizado por el . Departa
mento de Educación del CELAM
DEC.y Que tuvo lugar en Bogotá
en los días finales de jul.fo y en los
primeros de agosto de 1972.

El seminario, preparado con gran
cuidado y profundidad produjo ex
celentes resultados y estudios muy
serios sobre el tema tan importante
hoy en la educación latinoamerica
na, como es eL de la comunidad edu 
cativa.

El libro llevará una íntroduccíén
del nuevo presidente del Departa
mento de Educación, monseñor Er
nesto Alvarez, arzobispo de Cuenca,
Ecuador.

CONTENIDO

El contenido del libro será:
Introducción: los grandes ínterro-

La ya .ampliamente conocida, '9
muy bien recibida Colección IPLA.
se enriquece ahora con la edición
de un nuevo título, el N9 17: Con
templación y Apostolado, del P. Se
gundo Galllea, actual director del
Instituto Pastoral Latinoamericano
IPLA, de Quito .

En cinco capítulos el autor con
el lenguaje que le es- característico

gantes de la Educación Latinoame-
ricana. .

Capítulo 1: un marco de referen
cia para la comunidad educativa en
Amétiea Latina.

Capítulo 11: . planeaeíón y etapas
de una comunidad educativa.

Capítulo III: cómo evolucionar
hacia una. comunidad .educativa.

: Capítulo IV: prospectivas opera
c íonales para los sectores urbano y
rural.

CONCLUSIONES
COMUNIDAD EDUCATIVA

Toda comunidad educa: bien o
mal, propéngaselo o no. Pero solo
podemos llamar comunidad educa
tiva a aquella comunidad que se
decide reflexivamente a colaborar
en la solución de sus necesidades
educativas y se compromete en una
acción decidida.

presenta una honda meditación so
bre la necesidad de la contempla
ción como requisito indispensable
para un apostolado fecundo.

"No hay evangellzación si el que
evangeliza no está él a Su vez en
vías de evangelizarse. No hay trans
misión de la fe, no hay apostolado,
sin una experiencia de esa fe que
se transmite. La experiencia de ' esa

, .
El contenido de este nuevo título

de la Colecéión IPLA, es 'como sigue:

I - La oración cr ísttene,
II - Libertad y madurez cristiana.

III - Las Bienaventuranzas.
IV - Contemplación y compromiso.
V - La misión y los problemas del

apóstol.

EQUIPO DE REFLEXION I
TEOLOGICO-PASTORAL

En el presente afio de 1973 se co
menzará a editar en libros relati
vamente cortos, un materiaL, que
sin lugar a dudas ofrecerá un amplio
servicio a la Iglesia latinoamericana
y que desde ya se puede afirmar ten
drá una gran aceptacíón : los traba
jos, los estudios, las investigaciones
del Equipo de Reflexión Teológlco
Pastoral del CELAM.

Este Equipo creado por eL Consejo
como un Instrumento para el traba
jo del CELAM, viene laborando des
de años atrás y han sido objeto de
su atención algunos' de los grandes
temas teológicos, pastorales y so
ciológicos de la actualidad en la Igle
sia latinoamericana..

EL Equlpo está' Integrado por teó
logos, pastoralístas, sociólogos, fi
lósofos, etc .

Oportunamente se ofrecerá una
información más amplia sobre este
nuevo material al servicio de la Igle
sia latinoamericana.

EDITORIAL ANDES'" BOGOrA
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