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Monseñor Eduardo Pironio.
Pro-Prefecto de la sagrada

Congregación para los Religiosos

El 20 de septiembre los medios de comunica
ción dieron la noticia del nombramiento de Mon
señor Pironio como Pro-prefecto de la Sagrada
Congregac ión de Rel igiosos .

Este hecho se recibió en el CELAM con en
contrados sentimientos: tristeza porque Monseñor
Plron io dejará la Presidenc ia desde la cual ha
of recido calificados servicios a las Conferencias
Episcopales y en general a la Igles ia de Dios en

América Latina; alegria, porque desde la nueva
responsabi li dad que el Santo Padre le confía,
su servicio generoso y ef icaz se extenderá a
toda la Iglesia , sin olvidar, como es natural, al
CELAM, campo de sus desvelos y preocupaciones
y organ ismo en el que muchas real izac iones son
fr uto de su labor episcopal, señalada po r el cono
cimiento de la realidad y po r el deseo de acertar
en total f idelidad al Evangel io , a la Iglesia y a las
expectat ivas de nuestras comunidades ecles lales.
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En la rueda de pren sa de clausura del Encuentro " Conflicto Soc ial
y Compromiso Cristiano en Amér ica Latina", organizado por el Se
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Recomendaciones del Encuan...ra

sabre "Cri...erla para al

O rralla en Amérlc L ...In JI.

Del 10 al 16 de agosto se efectuó en Panamá el Encuentro
Latinoamericano sobre "Criterios para el Desarrollo" . Participaron
los responsables del Departamento de Acción Social del CELAM ,
los Presidentes y Secretarios de Comisiones Episcopales de Acción
Social de América Latina y distinguidos Invitados especiales. Al
terminar el E'ncuentro, ofrecieron un docu mento que contiene
reflexiones y recomendac iones. Estas últimas las presentamos con
mucho gusto.
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EDITORIAL

Conflicto Social Y
Compromiso Cristiano

en América Latina

El pensamiento cristiano ha sido fecundo en los últimos años.
La literatura teológica latinoamericana ha Irebasado nuestras
fronteras Y es hoy tema obligado de estudios Y discusiones en
varios países auropeos. Es un hecho que se mira con interés Y
esperanza y que se encuadra en la perspectiva de creciente influen
cia que en el trabajo teológico corresponde a nuestras comuni-

dades.

Esta no ha sido propiamente una reflexión " académica",
hecha en la serenidad de los escritorios, sino, más bien movida,
accidentada Y surcada por los conflictos de la hora eclesial y de
las vicisitudes de nuestros pueblos. Los enfoques divergentes, la
diferente forma de abordar Y considerar temas, en extremo deli
cados, no es algo accidental. Incide en los mismos contenidos y
condiciona todo el quehacer pastoral. En tales circunstancias el
diálogo es más urgente y una confrontación de altura más

necesaria.

A algunos parecerá quizás una temeridad propiciar un encuen
tro entre pastores, teólogos, filósofos, sociólogos, politólogos,
pastoralistas, ete., en el que además de lo interdisciplinar resalta
el pluralismo de las tendencias. Sin menospreciar los riesgos, pesa
más la conveniencia de propiciar un intercambio fraterno que
tiene que nutrirse en el amor compartido a la Iglesia. Por ello
el CELAM ha decidido realizar esta Reunión, que se efectuará
en Lima del 6 al 14 de septiembre. Lo central de los diálogos
nos lleva al corazón de los problemas: el conflicto social y el
compromiso cristiano. Cómo se presentan los conflictos? Cuál es
su naturaleza Y alcance? Qué clase de conflictos son asumibles
en un compromiso cristiano Y cuáles están reñidos con nuestra
identidad eclesial? Para sentar ciertas bases de dilucidación han
sido convocados cerca de 40 pastores y pensadores cristianos,
sin aparato publicitario, pero sin imaginar que una reunión de
tanta trascendencia pueda quedar en secreto. Hay .que salvaguar
dar el ambiente de trabajo de la curiosidad y de la Iinvasión
de periodistas, pero no se negará una información objetiva. Se
haré. el esfuerzo de editar Un libro que recogerá las ponencias y
demáR intervenciones. La opinión cristiana tiene derecho a cono·
cer las distintas posiciones, tal como se manifiesten en esas

[ornadas.
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~I tndispensable debate no se
confundirá con la polémica aca
lorada ni con actitudes penden'
cieras que ciertamente no aflo
rarán, dada la calidad de los parti
cipantes. Estará presente, en to 
do momento, la sinceridad, la
claridad y el aliento propio en
torno de algunas "quaestiones
disputatae" . Por fortuna, esto es
posible en América Latina Y es
peramos que lo sea siempre. El
ambiente fraterno estará lleno
de una atmósfera de cristiana
reconciliación, acorde con el Año
Santo que celebramos.

A pesar de que no está pre
visto en el programa la cuestión
relativa a los conflictos dentro
de la misma Iglesia, en los distin
tos niveles que serán abordados,
se abrirá un amplio margen para
captar en su realismo el sentido
de las situaciones. El CELAM
considera un deber y servicio
colaborar para diálogos de esta
naturaleza.

No es dable imaginar el desa
rrollo de la Reunión. Con plena
libertad, sin manipulaciones, con
confianza, se ponderarán segura
mente las argumentaciones Y las
implicaciones pastorales.

Las tendencias contrapuestas
no son caprichosas. Tienen su
piso en la realidad de los proble
mas, en lecturas de la situación
e interpretaciones de la historia
que se hacen desde dístíntas an
gulaciones. Hay elementos del
diagnóstico socio-económico de
América Latina que son cierta
mente compartidos: los datos
que arroja el fenómeno del sub
desarrollo están ahí, inocultables
y desafiantes. Pero precisar el
radio de acción de sus causas,
el espectro de las tendencias y
su tratamiento, divide a los estu
diosos. A veces se echa mano de
los datos, pero en la lectura es
tos son engullidos por esquemas
ideológicos Y subsumidos en ca
tegorías que se alejan progresiva
mente de la realidad.

Compartiendo el mismo amor
por los pobres y anhelando un
serio compromiso social, hay

cn suanos qu e en tran en posturas co ntrastantes.
Estu no se explica só lo por su u bicac ión en la
soc ieda d y pur el f1uju de so lida rida des que de
ella brotan. sino pur much fsimo s motivos que
habr ía que cu nsiderar. En verdad, desde las verdes
al fom~ras de los campos de golf o de los clubes
e:c.cluslvos no se suele hacer la misma interpreta
cion ~e los conflictos sociales que desde las aglo
meracrones urbanas, en aluviones humanos, golpea
dos por el desempleo, la desnutrición , la enferme
da~, o de~de el drama secu lar que vive el carn
pesmo latmoamericano . El sociólogo estará in
fluenciado por d istintas escuelas que incesante
mente se v.a? suced iendo ; el politólogo por nu
merosos ana lisis y el pol ít ico por la utilización de
las co~unturas aprovechables para sus plataformas
o. corrientes. Será similar la sen sibilidad del cris
tl~~O que vive bajo el imperio de las dictaduras
militares, a la ~el que cuenta todavía, pese a sus
defectos operacionales, con canales democráticos?
~a ~ariedad de enfoques resulta natural y hast~
mev.ltable, con tal de que no se no s encu bra la
realidad objetiva y las urgencias de acción .

El " compromiso " cristiano en lo soc ial no
agota el testimonio cristiano. Hay muchas formas
de compromiso en el servicio de la Iglesia y de
nuestros pueblos. La variedad es complementación.
~a praxis social es tan amplia como la misma
Vida de la comunidad. El compromiso con los
~bres en un acompañamiento cercano, compar
tiendo ~u vida, adquiere un rango de apreciable
valor, sm que se caiga en el "triunfalismo de la
pobreza" que se evapora en ostentación. Cómo
servir a los pobres? Cómo actuar en las estructu
ras. para. que se or ienten en su beneficio? Con
cuales sistemas? Y cuál ha de ser Ia concreta
postura del sacerdo te, del religioso , del laico ,
rt:e~te y dentro del sistema imperante o de los
vemderos? El mismo concepto de "pobres" pade·
ce posteriores lecturas: se privilegiará el concepto
de .pobre como "pueblo" (con prevalencia de lo
socio-cultural), o como "clase proletaria", en la
red. de la lucha de las calses antagónicas, tan pe·
culíar del marxismo. Y, entonces, el compromiso
~Iega ~. una tal diversificación que se tiene la
~mpr~slOn de que se bordean los linderos de la
Identidad eclesial y que el compromiso cristiano
queda devorado por el compromiso po!ftico
~tros dirán que los pobres son un fenómeno ine
vitable históricamente, distorsionando el texto
evangélico " a los pobres siempre los tendréis
entre. vosotros", o son un fenómeno transitorio
soluc.lOn.able con el simple ajuste de engranajes
econ~mlcos de producción: cuando haya más
capacidad de producción (sea dentro de la libre
compete?cia, o dentro del estado planificador),
no habra pobres... Así el compromiso con los
pobres se esfuma en las modificaciones estructu
rales . y ~e relega a la comprobación posterior de
la ef'icacia de los sistemas.

~o SI' I~n ora qu e en el seno de la Teolo¡(IH d , ·

la Libera ci ón hay vanas tendencias y que ern. r« l iI ~

personas co mpro metidas por la liberac ión l/ 1I1'

parte de una definida opción por los pobres huy
una gama de pos iciones dignas de considera~ ión
El CELAM ~on esta invitació n no se co nsti tuye
en aval de nmguno. Mantiene la dirección trazada
por las "!fneas teológico-pastorales", que son como
su carta fundamental y que se cimentan to tal
m~n~ en la Conferencia de Medellfn. Nuestro gran
criterio es el Magisterio Social de los Pontífices
y la enseñanza de los Episcopados. En esto man 
tendre~os un rumbo claro. El diálogo que se abre
no equivale a una vacilación en las posiciones.

A título personal diría que hay dos fenómenos
que generan serios conflictos en nuestras comu
nidades. El integrismo que se mueve entre recejos
de la renovación conciliar y de la Conferencia
de MedelHn, para el cual el tiempo parece haberse
dete?ido y fijado. La falla del integrismo es la au:
sencia de perspectiva histórica y la explosión de
temores que lo aprisionan en esquemas que impí
d~n la apertura a los cambios necesarios. El inte
grismo es fácilmente penetrado por ideolog fas
que bogan por el mantenimiento del statu quo
La. fi~ación y la temor roban el ímpetu creador;
objetivamente perpetúan las injusticias. Grupos
c~>rr~o "Familia, . tradición y propiedad", y otros
~Imll?res, ademas de algunas organizaciones de
influjo en la Iglesia, marchan por estas sendas y
nu tren fuertes movimientos de reacción. Para algu
nos la voz del Papa, la palabra de los Obispos,
representa una desviación. Con tales actitudes se
e~.fuma en el integrismo un horizonte de compren
sion y un sentir verdaderamente con los profundos
-mhelos de la Iglesia. Se endurecen las posiciones
con funestas consecuencias.

Po.r o~~o lado, no ha desaparecido otro tipo de
~larlza?IO~, ~ue tiene quizás su más clara expre
sion en Crls.tlanos por el Socialismo". Se originó,
como es sabido, en Chile, en abril de 1972 y a
pesar de su general debilitamiento en Sur Am érica
parece cobrar nuevos bríos en otras reglones ;
países y orientarse así a una organización mundial
Tiene centros activos en América Latina en Italia '
l ' - P t I S "':spana y or ugar, us tesis son conocidas: par-
iendo de la asunción global del análisis marxista

y de la lucha de clases, se toma al proletariado
-en la forma en que lo concibe el marxismo
como el instrumento de la futura libertad en el
reinado del socialismo. Prácticamente toda 'la teo
logía y la misma Iglesia es sometida a una "relee
tura" radical de Impronta clasista. Tales tesis
saltan a la vista tanto en el documento de San
tiago de Chile, ya mencionado, como en Los
Apuntes de los Líderes de Movimientos Políticos
de Sacerdotes, elaborado en Lima a comienzos de l'
año pasado, y más rec ientemente en el Encuen tro
Mundial de los pioneros del movimiento. mayo
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del presente año, reunido en Canadá. Es un mate
rial que merece un cuidadoso estudio y que of~ece
textos muy familiares, procedentes de escritos
difundidos profusa·mente.

Esta posición quizás haya ayudado a toma~ más
conciencia de ciertos problemas. Pe.ro, ha ~usclta:o
claras reacciones de parte de vanos Eplscopa os.
Tal vez las directivas más elaboradas son las del
Episcopado chileno, preparadas meses antes del

11 de septiembre de 1973, pero que fueron pu
blicadas después, por motivos ajenos a la voluntad
de los Obispos. Existe la impresión de que el de
bate en el futuro se entablará prefe.re~tementecon
los líderes y partidarios de Crlstla~os por el
Socialismo, Movimiento que, en sus teSIS centrales,
ha recogido el caudal ideológico de una de las co 
rrientes de la Teología de la Liberación.

Las polarizaciones de derecha y de izqu.ierda
tienen la triste virtud de paralizar una serie de
acciones que la Iglesia podría adela.ntar co~ más
decisión Y eficacia. Los conflt.ctos ín t e r 
nos roban los horizontes de lo pOSIble y de la
tarea inmediata, e inmovilizan. Por uno, u otro

ducto se desliza la politización con mternos
~~~garramientos que no se inspiran en ~I Evan
gelio, sino en consideraciones que le son d~tan~~s.
Lo definidamente evangélico es la predllecc~on
por los pobres y lo que realmen~ cuenta es m~
pulsar la forma de servirlos mejor, Y con mas

eficacia.

La atmósfera de politizaci6n en ciertos secto
res de la Iglesia tiene sus "axiomas" : todo es polí
ti Es una afirmación en boga. Por ello, la
~~~iralidad política de la jerarquía sería un s~_b
terfugio Y un expediente más de u~a .o pe lon
política larvada. Hay, sin embargo , crtteríos que
no pueden olvidarse: la Iglesia no es neut~al f~e.n
te al bien común o a la acción por la jusucía.
La suerte de tantos millones de . ~ombres ham-_
brientos y la sistemática conculc~clon de sus der~
chos reclama la presencia profétIca de toda la e 
munidad . El cristiano no puede elu.dir esta clase
de compromisos, Empero, si se entIende la polí
tica en directa relación con el poder" y con las
corrientes en torno de él, la neutrahd~d de la
jerarquía -no es s610 posible sino necesaria. T.e~e
mas recientes ejemplos de los enormes benef.lclos
que tal actitud produce. La libertad evan~élt.ca y
pastoral del Episcopado Chileno en los dos últimos
regímenes, reflejada en sus documentos, es una
prueba irrefutable . Su palabra .no ha quedado
aprisionada por los intereses e~ Jueg~' .~u neutra
lidad tampoco es indiferencia o Insensíbllídad-

Cuando se habla sobre socialismos conviene
precisar de qué clase de socialismo se trata, supues
ta su variedad histórica. Si, como se c~ncl.uye.?e
la lectura de ciertos documentos, la Inclinac ión
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marcada es la de un socialismo de inspiración
marxista, no está de sobra indagar acerca de la
forma concreta de estructura sobre la que se cons
truirá la nueva sociedad y el espacio de libertad
real que se concedería a los grupos Y personas.
Las ilusiones en asuntos de tanta responsabllided
no son provechosas. Las dudas no so~ c.onceslo
nes a la traged ia provocada por el eapltalismo. El
sentido crítico debe estar presente en los ensayos
de socialismo que brinda la historia contemporá-

nea.

Dejemos hablar a una persona de gran autorida?
y recojamos sus lecciones: Leszek Kolakovski ,
lúcida voz de "Octubre polaco", en respuesta po
lémica a un periodista inglés, sobre la "sociedad
alternativa" (socialista). " ... Las experiencias de la
nueva "sociedad alternativa" han revelado , de
modo terrib lemente convincente, que el único
remedio universal de que disponen estos señores
para combatir los males sociales, o sea el .~ontrol
del Estado sobre los medios de producci ón, no
sólo es perfectamente compatible con todos los
desastres típicos del mundo capitalista (explot?
ción, imperialismo, contaminación, miseria, des~ll
farro económico, odio nacionalista y opreslo.n
nacional) sino que les agrega otros de su propia
creación : ineficiencia, falta de incentivos econó
micos y, sobre todo, un poder ilimita.~o de la om
nipotente burocracia, una concentrac.tOn de poder
como la humanidad no la ha conocido nunca en
su historia".. . "Lo que te pinto no es una ca
ricatura sino algo distinto. Es el modelo fijo del
modo de raciocinar de aquellos que han superado
la pobre ilus ión del reformismo y, en su lugar,
han inventado un expediente milagroso cap~z de
resolver todos los probleT;rlas de la humamdad.
Este expediente consiste en el uso de pocas pala
bras, las cuales, si se repiten con suficie~te frecuen
cia crean la ilusión de tener un contemdo: revolu
ciÓn sociedad alternativa, etc. A ellas se agreg~

un C
'I'erto número de palabras negativas para susc~

. " "htar horror por ejemplo, "anticomumsmo o -
beral". Vi~nen adelante alusiones a l.a conducta
de ciertos miembros de la nueva izqUIerda .en los
países occidentales: "Cuando dejé a Paloma ape
nas tenía una vaga idea de qué cosa podía ser el
movimiento radical de los estudiantes y. de .Ios
varios grupúsculos o partidos de extrema izquier
da . Encuentro patético y desagradable todo lo que
veo y leo en casi todos, no en todos, los casos.
Lo que me impresiona es la degradación intelectu~I,
qu e se presenta en una medida como no I? ha?la
observado antes en ningún movimiento de ízquier-

d "a .

Reproducimos otro párrafo que to~a una. in:
. harto difundida en América Launa:consecuenCIa n

"Quiero citarte una convers.ación que tuve ca _
un revolucionario latinoamertcano que m~. ~~b~é
ba de la tortura en el Brasil. Le pregunte. Q

ue ne usted 4Ut' decu co nt ra la tortura " El res
poridio "Qué qu rere decir . tal vez la e ncue ntra
usted Justa ?" A mi vez respond í .. Al contrario,
le he preguntado simplemente si a usted le parece
que la tortura es una monstruosidad moral ina 
ceptable" " Natu ralmente " . contestó. " Y, por
consiguiente. eso vale también con respecto a la
tortura en Cuba? " Pero, replicó él . se trata de
otra cosa , Cuba es un pequeño país constantemen
te amenzado por el imperi alismo americano, y los
cubanos deben recurrir a todos los medios posibles
de autodefensa, aunque haya que deplorarlo. En
tonces le dije : "De las dos cos as, una. Si usted
cree, como creo yo, que la tortura es abyecta e
inad misible por motivos morales, entonces lo es,
por definición, en todas las circunstancias" . En
realidad, no se puede condenar la tor tura por mo
tivos políticos, porque en la mayor parte de los ca ·
sos ella es un instrumento políticam ente eficazy
los torturadores por lo tanto obtienen lo qu e quie
ren obtener. Se la puede condenar únicamente
por motivos morales, pero en tal caso la condena
es válida de la misma manera y en todas partes,
en la Cuba de Batista o de Castro, en el Vietnam
del Norte o en el Vietnam del Sur. Es un racio·
cinio banal. pero importante, y espero que tú
me comprendas. Simplemente rehuso identificar
me con aquellos que, frente a cualquiera mayor o
menor (y ciertamente condenable) injusticia co
metida en Inglaterra, te hablan con el corazón

Vief/e ar tu {Jáq . /

Monsef'lor Eduardo F. Pironio fue nombrado
Secretario General del CELAM du rante la XI
Asamblea Ordinaria celebrada en Lima, del 19 al
26 de noviembre de 1967. Era entonces Ob ispo
Auxiliar de la diócesis de La Plata y Administrador
Apostólico de la diócesis de Avellaneda en Ar
gentina.

El 8 de agosto de 1968 dicho nombramiento
fue confirmado por S.S. Pablo VI.

Nació el 3 de d iciembre de 1920 en Nueve de
Julio, provincia de Buenos Aires.
Estudios f ilosóf icos y teológicos en el Seminario
de San José de La Plata.
Ordenac ión Sacerdotal, diciembre 5 de 1943.
Estud ios teológ icos en el Pontif icio Ateneo
"Angelicum" de Roma.
Profesor del Seminario Pio XII de la di ócesis de
Mercedes, Buenos Aires.

desgarrado . pero que, de Improviso se VIll'I"·, ,

historiadores sofisticados u fríos rac ion alistas ( ' U" "

do se les muestran los horrores, aún los más ~rall

des, cometido s en la nueva " sociedad altern ativa"

Realizaremos nuestra reunión en esp ír itu d.,
reconciliación, penetrados de la conciencia d"
diálogo y comunión .

Es sumamente actual la observación de l Ep is
copado Francés en reciente Documento :

"- .. Las divergencias de análisis que separan
a los cristianos en la sociedad, las diferencias de
madurez en la búsqueda de Dios , las particularid a
des en la ex pres ión de la fe y de la libertad no
deberían ser endurecidas hasta el punto de llegar
a ser obstáculos a la comunicación y a la cornu 
nión entre creyentes . En la medida en que están
de verdad en búsqueda de Dios sobre el terreno
de solidaridades cotidianas y que se permitan
un diálogo y una amistad, entonces esos herma
nos reconocerán, a través de sus diferencias, que
son todos buscadores del Padre! ".

(Libérations des Hommes et Salut en Jesus Chrlst .
p.37).

Alfonso López Trujillo
Secretario General - CELAM

Vicario General de la misma.
Rector del Seminario Metropolitano de Villa
Devoto.
Visitador Apostólico de la Universidad Católica
de Argentina.
Catedrático y Decano de la Facultad de Teologia
en la misma.
Prelado Doméstico de Su Santidad.
Perito del Concilio Vaticano 11.
El 31 de mayo de 1964 Consagrado Obispo Au
xiliar de La Plata.
Miembro del Secretariado Pontificio para los No
Creyentes.
Miembro de la Com isión Episcopal del Departa·
mento de Seminarios del CELAM.
Presidente de la Comisión Episcopal de Fe y
Ecumen ismo en la Conferencia Ep iscopal Arqen 
tina.
Asesor de la Junta Central .de Acción Catól ica en
Argentina.
secretario General del CELAM.



Dom Heldar Cámara. participante

en el Encuentro de Lima.

Secretario de la II Conferencia General del Ep is
copado Latinoamericano.
Presidente del Equipo de Reflexión teolÓgico,
pastoral del CELAM.
Obispo de Mar del Plata .
Presidente del CELAM
Miembro de la CAL
Relator en el Sínodo de 1974 Y Miembro del
Secretariado del próximo.
Predicador de Cuaresma del Santo Padre y la Cu-
ria Romana.
Consultor de la Sagrada Congregación para la
doctrina de la Fe.
Pro-prefecto de la Sagrada Congregación de Reli-
giosos.
Autor de varias obras de Teología Y Espirituali-
dad.

Es dificil hacer una síntesis de la obra realizada
por Monseñor Piron io en el CELAM. Por otra
es inútil, ya que su tarea es ampliamente cono
cida por los Episcopados de los países latinoamer i
canos a cuyas Conferencias sirve el Consejo Y
que ha sido base no solo para el gran prest igio
de que goza, sino para el aprecio entusiasta que
se le profesa.

Con todo, enumeramos en esta ocasión, algu
nas de las muchas realizaciones:

Creemos que lo fundamental de la ob ra de Mon
señor Plronio se debe situar en el campo de la
reflexión teológica Y la animación espiritual. El ha
realizado una importante búsqueda sobre la flsono-

\ mía propia y la vocación original de la Iglesia
en América Latina.

El deseo de Medellín: "Que se presenta cada
vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una
Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual,
desligada de todo poder temporal y audazmente
comprometida en la liberación de todo el hombre
y de todos los hombres" (Juventud 3.4 a), ha
encontrado en él un verdadero apóstol. Por eso
ha hablado siempre de una Iglesia pobre, m isione
ra, liberadora del hombre, como de la Iglesia de
la Pascua, Iglesia del Acontecimiento de Pentecos
tés, Igles ia de la Profecía, Iglesia en comunión y
en esperanza, Igles ia del testimonio, Iglesia sacra
mento del Señor Resucitado.

En el estudio de la naturaleza Y m isión del
CELAM ha hecho aportes significativos. Un orga
nismo creado antes del Vat icano 1I necesitó un
proceso de identificación. En él las luces teológicas,
la espiritualidad V la experiencia pastoral de Mon
señor Pironio han sido decisivas . Predica constan
temente un CELAM como servicio para la comu
n ión de las Iglesias particulares delAmérica Latina;
expres ión de la colegial idad episcopal al servic io
del Pueblo de Dios; espíritu que dlnamiza, pro-

6

fund iza. busca, lee los signos de los tIempos. re
flex iona, ora . Fija los aspectos de la espir itualidad
del CELAM como espiritualidad de serv icio, de
comunión. de encarnación, de pobreza y de espe
ranza.

En el estudio Y la profund ización de las líneas
teológico-pastorales del CELAM. Monseñor Piron io
ha part icipado intensa y eficazmente.

En la animación espiritual. su tarea ha sido
extraordinaria. Se puede af irmar que buena parte
del Episcopado de América Latina ha participado
en retiros espirituales, conferencias o pláticas de
Monseñor Pironlo. El amor a la Iglesia pascual, la
mis ión evangelizadora, la comunión fraterna, la
un ión en el Espíritu, la vida sacerdotal y religiosa
como opción evangélica, la respuesta a las angustias
de nuestros pueblos, la alegría, la esperanza, la
construcción del Reino, etc. , son temas frecuen
tados Y que han hecho escuela. Son también
much íslmos los sacerdotes Y las religiosas que lo
han escuchado, han recibido su mensaje, solicitado
su consejo Y se han enr iquecido con su test imonio.
Sólo Dios conoce la abundancia de los frutos.
Nosotros podemos dar fe de la constante siembra
realizada por este apóstol.

Las responsabilidades que dentro del CELAM
ha atend ido Monseñor Pironio para servir a la [ Iqle
sla que peregrina en América Latina. lo han obli
gado a muchas horas de reflex ión seria y profunda;
a muchas Jornadas de oración intensa; a presidir
Asambleas, Consejos, Encuentros, Reuniones de
diversa índole; a sostener entrevistas con distintas
personalidades; a dirig ir retiros especialmente des
t inados a los señores Obispos; a ponerse en con
tacto con las Conferencias Episcopales ; a realizar
continuos viajes tanto en América como en el
viejo mundo; a escribir artrculos diversos sobre
variadas materias, etc. etc.

Uno de los servicios más esclarecidos fue sin
duda, su contribución en la Segunda Asamblea
General del Ep iscopado Latinoamer icano reun ida
en Medellín, sobre cuyas conclusiones, el Papa
Pablo VI dijo: "Ciertamente se t rata de un ver
dadero momento histór ico de la Iglesia de Améri
ca Latina". y agregó: "Después de la reunió n de
Medellín, se ve que la Iglesia de América Latina
ha llegado a un grado de madurez y a un equilibrio
extraordinario, que la hacen capaz de asumir real
mente su propia responsabilidad en plena comu
nión con el Romano Pontrfice".

Deja Monseñor Pironio un CELAM suficiente
mente definido en su naturaleza y su misión;
organismo adulto al servicio de la Igles ia en los
países de América Latina que 'goza de la confianza
de las Conferencias Episcopales con las que trabaja,
preocupado por ser f iel a las orientaciones dadas

en Medellin y renovadas en ras Asambleas Ordma 
nas, fIel al Romano Pontífice. "prrncrp to v tunda
mento perpetuo y visible de unidad asI de los
Obispo~ como de la multitud de los f ieles" .(L.G.
23) Y fiel a los hombres ya que la Iglesia "se siente
intima y realmente solidaria del género humano
y de su historia" (G.S. 1).

El aprecio que le profesamos en el Secretariado
General es grande y sincero. Quienes trabajamos

Viene de la plÍy. I

cretariado, en unión con el Equipo de Reflexión
Teológico-pastoral, (reunión sobre la que se infor
mará en el próximo Boletín), Dom Helder respon
dió a esta pregunta: Cuáles son las conclusiones
de esta Reun Ión del CELAM?

" No tenemos propiamente conclusiones, como
ha indicado el Secretario General . No buscábamos
en estos días, sacar un documento. Las gentes
están cansadas con documentos y documentos,
papeles y papeles que muchas veces no pasan a
la realidad.

Pero, les digo que hemos reflexionado en forma
muy seria, un grupo de teólogos, técnicos, pastores,
peritos, preocupados por América Latina y com 
prometidos con la suerte de nuestros pobres.

El CELAM realiza un trabajo admirable y posi
t ivo . Qu iero ser muy sincero. SI no lo sintiera no
lo diría. Al reunirnos en estos encuentros trabaja
el CELAM por todos los hombres de América
Latina. Es el CELAM la más importante organiza
ción de la Iglesia en América Latina. Eso se vió y
probó claramente en Medellln.

. Yo qu isiera dedicar los años que me quedan de
Vida a América Latina, al servicio de los hombres.
América Latina es continente de la esperanza
lejos de dominio de los Imperios. '

Para la liberación del hombre latinoamericano
el CELAM ha servido y trabajado mucho".

El Secretario General del CELAM subrayó có
mo el Organ ismo que está cumpliendo 20 años de
existencia nació en Río de Janeiro, du rante el Con
greso Eucarístico Internacional. Fue Dom Helder
uno de sus fundadores, siendo el Secretario del
Congreso Eucarístico Internacional de Río. El
CELAM. en cierta forma nació bajo sus ojos. Fue
luego uno de sus Vicepres identes y lleva en el
Corazón sus objetivos, servicios y posibilidades.

en el y hemos gozado de su co rnoarua y dll" " IJ,1
no podemos deci rte adiós . Que remos del " I f'
" Grac ias. Monseñor ; hasta luego" Esta es su I d~~
en gran parte edif icada con su t rabajo y estuerlO:
Oc~par~ ~iempre el p~esto del hermano may or y
sera reclb ido con aleqr ía y cariño.

Nuestra oración será ferviente y confiada. El
Señor le asista en su nueva tarea y Santa Maria
le acompañe.

Dom Helder como participante en el Encuentro
del CELAM, tuvo una Intervención de carácter
pastoral. En ella exhortó al CELAM para que con 
tlnuara su trabajo y lo intensificara. sobre todo
en los campos de denuncia de las Injusticias, apu 
cacl ón del concepto cristiano de propiedad (la
propiedad privada no es un derecho absoluto)
opción por los pobres. •

El Secretario General agradeció a Dom Helder
su participación. destacó su eminente servicio a la
Iglesia. su trabajo profético necesario y fecundo.
Incluso cuando su palabra es silenciada. es un
signo de la presencia de la Iglesia, de su amo r por
los pobres. Apoyándose en las palabras de Dom
Helder en una intervención anterior, puso el Se
cretario del CELAM de presente, la voluntad de las
directivas del CELAM para colaborar en una
cristiana acción por la justicia, ayudando a que
se tome conciencia de las exigencias del cumpli
miento de los Derechos Humanos y denunciando
las violaciones, cuando fuere del caso. Invitó a
Dom Helder a asociarse a este trabajo que pretende
~ l u m l na r desde el Evangelio las situaciones de
Injusticia y denunciar todas las violaciones de la
libertad, no ' Importan las ideologlas o sistemas
las reglones o países. incluIdos Cuba y Portugal. •

En la búsqueda de la salvación debemos
evitar el dualismo que separa las tareas
temporales. de la santificación. A pesar de
que estamos rodeados de Imperfecciones,
somos hombres de esperanza, Creemos que
el amor a Cristo y a nuestros hermanos será
no solo la gran fuerza libertadora de la
injust ic ia y la opresión ; sino la Inspiradora
de la justicia social, entendida como concep
ción de vida y como Impulso hacia el desa
rrollo Integral de nuestros pueblos.

MEDELLlN, DOCUMENTO JUSTICIA



4· CONCLUSIONES SOCIALES

4.1.2. la orientación del mlgrante, antes
de su salida del pa rs, una vez con

firmada su decis ión de emigrar;

4.1.1. el estudio de este tema, realizado
por personas técnicamente capaci

tadas y vlvenclalmente conectadas con esta reali
dad;

4.2.5. la mentalización de los ciudadanos
de cada nación, autoridades civiles

y religiosas, en orden a lo anterior, utilizando para
ello los medios de comunicación social;

la aprobación de conven los y esta
tutos internacionales en bien de los

la sanción de una legislación favo
rable a los migrantes dentro de

la denuncia de las Irregularidades
en el cumplimiento de la legislación

4.2.1.

migrantes;
4.2.2.

cada nación;
4.2.3.

4.1. Para que los grupos migrantes puedan inte
grarse al pa ís receptor sin perder su identi

dad cultural, se encarga a las respectivas Comisio
nes Católicas de Migración:

4.2. para responder a las aspiraciones de integra
ción latinoamericana se reitera el pedido de

las Comistones Católicas de Migración que gestio
nen ante ·sus gobiernos;

crón del d la del rmqranta, sea en lo que ,f'

refiere a sensibilización del ambiente, como en
la colecta que pueda ayudar a financiar los or
ganismos nacionales de migración.

4.1.3. la recepción personalizada del mis-
mo en el país de acogida.

Para este fin, deberá coordinar y alentar la acción
de las oficinas existentes, los centros de atención
pastoral en bases cristianas, los medios de comuni
cación social, los puestos de frontera, realizando
todo esto con la colaboración de sacerdotes, reli
gioso/as y laicos, compatriotas de los Inmigrantes
que habrán sido preparados a este fin con cursos
organizados por las Comisiones y otros organis
mos existentes:

existente;
'1.2.4. la exigencia de respeto de las diver-

sas Identidades culturales de los
grupos migrantes, en el nivel de la legislación en
el trato concreto;

4.3. los trabajadores migrantes en condición ile
gal encuentran como dificultad el descono

cimiento y desorientación con respecto a los docu
mentos que deben obtener para resolver su pro-

lidad de cada pais segun la dectsion de la respectiva
Conferencia Episcopal;

3.2. recuerda la necesidad de nombrar en las
diócesis con mayores problemas migratorios

un delegado diocesano o regional para las ml~
ciones.

3.5. las Comisiones nacionales de migración orga-
nicen, junto con los entes de las diversas

colectividades, cursos de formación para sacerdo
tes, religioso/as, y laicos con miras a atender pas
toral mente a los migrantes. -

3.4. las Comisiones nacionales fomenten la for-
mación de equipos de pastoral (sacerdotes,

religiosos, laicos) orgánicamente Integrados a la
pastoral de conjunto, para la atención del migran
te interno y externo;

2.11. decide que la próxima reunión se haga en
mayo de 1976 en Colombia.

3 - CONCLUSIONES PASTORALES

3.6. las Comisiones nacionales organicen encuen
tros y jornadas de estudio sobre la vida del

migrante en el orden social y pastoral con la par
ticipación de integrantes de las colectividades.

3.1. dado que el fenómeno migratorio por su
magnitud y simbolismo constituye un signo

de los tiempos y un factor de unidad, solicita a
las Conferencias Episcopales que acompañen a sus
connacionales emigrantes enviando sacerdotes o
misioneros (preferentemente de la misma naclo
IIdad) que se encarguen de promover la vivencia
cristiana de los migrantes para que este signo no
se apague en la Iglesia.

3.3. teniendo en cuenta el volumen del fenóme-
no migratorio interno y externo estima nece

sario que la pastoral de conjunto considere como
factor determinante a la pastoral migratoria y se
Instrumental ice con los organismos necesarios pa
ra Implementarla;

3.7. la VI Reunión de Organismos! Católicos de
Migración del Cono Sur y I de América

Latina ve con simpatra y apoya la reunión del
CELAM sobre migraciones; apoya también la ini
ciativa de realizar encuentros entre obispos de
diócesis pertenecientes a pa (ses Iim ítrofes que
tienen una problemática semejante;

3.8. siendo el problema de las migraciones un
problema complejo pide la mayor coordina

ción posible con los departamentos de Pastoral
Social, Cárltas, Justicia y Paz, etc.

3.9. reitera la importancia de la debida celebra-

2.9. encarga a la Secretaria de Enlace la prepara
ción de un anteproyecto de reglamento pa

ra las reuniones de organismos católicos de Amé

rica Latina;

2.5. sugiere que los migrantes participen activa
mente en los organismos dedicados a tratar

sus problemas Y en sus colectividades;

2.6. sugiere que de acuerdo con la ampliación
geográfica se invite a la próxima reunión

a los países del Caribe y América Central;

2.10. acepta a los organismos católicos y/o ecu
ménicos de migración de acuerdo con la rea-

la VI Reunión encarece a los o~ganismOs
2.8. nacionales la or']anlzación de reuniones pre
vias a las reuniones internacionales, a los efectos
de una mejor objetivación Y tratamiento de temas:

2.4. sugiere que el Estatuto Internacional del
Trabajador Migrante, preparado por la Co

misión Católica Internacional de Ginebra, se estu
die a fondo por cada organismo católico de mi
gración de América Latina y sus conclusiones se
env(en a la Secretaria de Enlace a fines de agosto

del corriente año:

2.7. sugiere que la Secretaría de estos organismos
conjuntamente con el Departamento de Ac

cion Social del CELAM estudie la creación de un
organismo ecuménico de enlace en un nivel la-

tinoamericano:

2.2. crea interinamente una subsecreta.rla para
los paIses del norte de América Latina, con

sede provisionai en Bogotá;

2.3. solicita a la Secretaria de Enlace Y a la
Subsecretaria la preparación de una lista d~

todos los organismos Y servicios de América Lati
na dedicados a las migraciones:

2.1. La VI Reunión resuelve denominar a ésta,
"VI Reunión de Organismos Católicos de

Migración del Cono Sur y la Primera de América

Latina";

2 - CONCLUSIONES INTERNAS

esfuerzos.

1.5.2. concientizar a las autoridades civi
les y religiosas y la opinión pública
en este sentido;

1.5.3. estudiar y proponer realizaciones
concretas acerca de problemas es

peclficos migratorios;
1.5.4. enrolar a todas las personas de bue

na voluntad en esa tarea, aunando

1.5.1. asistir social y religiosamente a los
inmigrantes;

1.5. incentivar la acción migratoria a nivel ecu
ménico abriéndola también a otros organis

mos no cristianos, para:

1.2. colaborar con las Iglesias en su papel pro-
fético, a fin de que los países en subdesa

rrollo puedan crear con sus recursos internos Y
la ayuda exterior, las fuentes de trabajo nec~sa~ias
para que la emigración no resulte obligatoria smo

libre;

1.4. procurar que nuestra Iglesia en Latinoamé
rica llegue a formular principios de pastoral

migratoria que tengan en cuenta:

1.4.1. las aspiraciones de Integración lati
noamericana de nuestros pueblos;

1.4.2. el respeto a los valores culturales
lengua, tradiciones, costumbres, etc.)

de los migrantes, aunque en rnlnor ías, en el proce
so de Integración a-l país receptor:

1.4.3_ el desarrollo armónico de las diver
sas regiones latinoamericanas;

1.3. procurar que el Estado, sus organismos e
instituciones, al Igual que las Iglesias recono

ciendo el derecho fundamental a migrar, faciliten
los medios para la personallzación del migrante,
mejorando sus condiciones laborales Y facilitando
la tramitación de la documentación pertinente;

La Sexta Reunión de Organismos Católicos
de Migración del Cono Sur y Primera de América
Latina, senala los siguientes objetivos que conside
ra importantes en la actual coyuntura del proble-

ma migratorio:

1.1. Lograr que todos los paIses, en especial los
receptores, reconozcan en la práctica el de

recho fundamental del ser humano a migrar (cfr.
Pacem In Terris No. 101-108, Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos);

1 - OBJETIVOS

Con motivo del próximo Encuentro de MIgra
ciones que realizará el CELAM en la ciudad de
Quito, ofrecemos las conclusiones de la ,reunión
de organismos católicos realizada hace algun tiem
po en la ciudad de Buenos Aires.

Conclusiones de la VI
Reunión de Orqantsrnoe

Católicos de Migración.
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Reportajes en el CELAM

Dentro de la serie "Reportajes en el CELAM", presentamos hoy la entrevista con el P. Jorge

Mejía, Secretario Ejecutivo de la Sección de Ecumenismo, quien nos transmite en ella frescas viven

cias de la "vida CELAM".

noamericano
rlormente:

4.4.2.

El Episcopado Colombiano condena la

inmoralidad pública.

Se van suced iendo denuncias, solicitudes de

sobre vastos sectores de nuestro pueblo. cómo no

reclamar vigorosamente la sensibilidad social de

qu lenes, poseyendo más de lo necesario, deben te

ner en cuenta la netes idad ajena? La Encfclica

"Populorum Progresslo" refrenda este princip io

claramente: "La propiedad privada no const ituye

para nad ie un derecho Incondicional y absoluto.

No hay ninguna razón para reservarse en uso ex 

clus ivo lo que supera la prop ia hecesldad, cuando

a los demás les falta lo necesario" (P.P., 23) Y

agrega: "La renta d isponible no es cosa que quede

abandonada al capricho de los hombres, y las es

peculaciones egoistas deben ser eliminadas. Desde

luego no se podrá admitir que ciudadanos prov is

tos de rentas abundantes provenientes de los re.

cursos ·de la actividad nacional, las transfieran en

parte considerable al extranjero, por puro proveo

cho personal, sin preocuparse del daño evide nte

que con ello infligen la propia patria" (P.P., 25) .

Tal doctrina cobra hoy especial actualidad. Este

proceder es Inmoral y reñido con el concepto cris

tiano de la propiedad privada y constituye una

grave injust icia y una ruptura de la fraternidad .

El uso común de los bienes no ha de Interpretar.

se como una conces ión al socia lismo, entendido, en

sent l~oestricto, como el sistema oouttco, social y

econo~lco que aboga por la abolic ión de la propie

d.ad ~rrvada de. los medios de producción. La expe

nencta de vanas naciones muestra el riesgo de

hipertrofia o agigantamlento del Estado - en tal

sistema- con detrimento de la libertad de grupos

y personas. La progresiva transferencia de med ios

de producción al Estado representará un serio

peligro ante el cual el cristiano no puede estar

ausente . Queda, desde luego, en pie el derecho y

el deber de justa tr ibutación.

. Corr~sponde a los dirigentes, con un com pro

rmso crrst lano y solidario, estud iar y delinear lo s

cam inos concretos para una síntesis que asegure

el log.ro del bien común, la justa participac ión en

los bienes, con el ejerc icio real de la libertad.

Se abre un amplio campo a la creatividad y a la

imag inación.

. El usufructo excluyente de los bienes, el af án

Inmoderado del lucro. la atmósfera de mater ia li s

mo, configuran un sombrío panorama de inmorali

dad pública.

Inmoralidad en la Administración Pública

Cuando el espectro de la miser ia se cierne

El curso normal de la vida democrática tropieza

con serios obstáculos. Dada la gravedad de ciertos

acontecimientos, se configura una situación de

conciencia tal que se recibe con sensación de ali

v io el estado de sitio. Lo que deb iera ser medida

excepcional se vuelve co rriente.

Uso común de los bienes

Reaparecen antagonismos de int ereses y de gru 

pos, signos de rebeldia y brotes de violencia que

vician la atmósfera para el desarrollo integral de

nuestro pueblo, sobre todo de los más pobres y

necesitados.

Introducción

El pafs percibe con inquietud la presente olea

da de inmoralidad. Este fenómeno que corroe los

fundamentos de nuestra sociedad causa alarma

en vastos sectores .

Tal situación nos Interpela como pastores, cons

cientes de nuestros deberes con la Iglesia y con

la Patr ia y ha sido ob jeto de nuest ra in tervenci ón

en otras ocasiones.

Varios puntos son causa de parucu lar preocu

pación y muestran el oscurecimiento de la dimen

sión social de la ex istencia humana y la decaden

cia de los fundamentos morales.

Mient ras parece aumentar el desempleo y falta

el pan en la mesa de las fam ilias pobres, resalta

el contraste de fuertes corriehtes de egoísmo. El

lujo, el despilfarro y la fuga de capitales tornan

más dramática la situación. Se aduce como razón

para el traslado de dineros al exter ior la situación

de Inseguri dad y la eventual carencia de incentivos

económicos. No se debe olvidar, sin embargo, la

obligación moral de una actitud solidaria.

Por otra parte , los bienes conseguidos normal

mente a base de trabajo y de esfuerzo son también

fruto de la cooperación de toda la comun idad .

A ella, en cierta forma, también pertenecen y a

ella deben revert ir con beneficios reales, abriendo

fuentes de t rabajo, asegurando salarios justos y

formas equitat ivas de part ic ipación, poi ít icas tribu

tarias, etc., en una palabra variados mecanismos

de dlstri bución.

Según el program a qu e se ma hab ía propuesto de

sarrollé tres grupos de temas: el tema de Revela

ci ón, en sus diversos aspectos o sea la Revelación

como comunicación divina a los hombres, la Reve

lación transmitida por la Igl esia y la relaci ón en

tre la Revelación y la sucesión de la histor ia o los

signos de los ti empos. Un segundo tema fue el

de la Biblia como Palabra de Dios, como obra

del hombre; por consiguiente, debe ser escuchad a

a la manera de un men saje divino que es; pero tam o

bién debe ser investigada po r métodos críticos

contemporáneos, y lu ego tamb ién ex aminamos

como corresponde siempre en una reun ión del

tas y las hagan suyas ante los organismos oficiales

pertinentes;
4.4.5. presentación de notas a todas las

Conferencias Episcopales de Amé

rica Latina y CELAM ofreciéndoles los resultados

de esta VI Reunión, solicitándoles que hagan to 

do lo posible para que los gobiernos terminen con

la se ñalada situación de ilegalidad y sus penosas

consecuencias de orden laboral; civ il y económico

y en especial con la expulsión de migran tes y refu

giados sin el debido proceso legal y respeto a las

normas Internacionales;
4.4 .6. petición a los gobiernos de América

Latina, Estados Unidos de América

y Canadá, por medio de la Secretada de Enlace

para que amplien los cupos de recepción para

los refug iados;
4.4.7. solicitud a los gobiernos latinoame-

ricanos para que se adhieran al Es

tatuto y Protocolo del refugiado en forma de

que el refug iado lat inoamericano tenga el m ismo

trato que el europeo;
4.4 .8 . pet ición al CELAM para que acon-

seje a las Conferenc ias Episcopales

nacionales la creación de inst ituc iones específicas

para migración donde no ex isten y facil iten los

medios para su buen funcionamiento y expansión

según las necesidades.

En relación con la materia que usted dictó , propia

de su especialización La Sagrada Escritura, cuáles

fueron los temas que desarrolló y en qué puntos

hubo diálogo de mayor interés?

4.4. para este fin, además de los medios que se

proponen en otros puntos de estas conclusio

nes señalamos estos especfflcos:

4.4.1. creación de centros de información

en su nivel local, nacional y lati

de acuerdo con lo expresado ante-

blema de legalidad.
Esta situación trae como consecuencia problemas

de orden educativo, laboral, de protección y

seguridad social, de marginalidad, de falta de par

ticipación activa en 'el nuevo medio; de presiones

de la cultura urbana sobre los valores y conducta

del mlgrante, generalmente campesinos. Otras di

ficultades son el costo elevado de los trámites de

regular ización migratoria y el tiempo excesivo pa

ra obtener la documentación.

capacitación de voluntarios con par

ticipación de migrantes, Interesados

en estos problemas;
4.4.3. disminución de las tasas de radica-

ción de los países de acogida y sim

plificación de los trámites con respecto a la Ar

gentina se pide la renovación del Decreto 87 de 

1974 (11.1. 74);
4.4.4. petición a las respectivas Conferen-

c ias Episcopales y a las otras Igle

sias cristianas, a fin de que apoyen estas propues-

Qué es lo que más lo ha impresionado de su

visita a Haitf en su reciente participación en

el Curso del CELAM?

En el Curso del CELAM en Haití me] han impre

sionado varias co sas: en primer lugar -el pa7S

mismo. Un país lleno de esperanza, muy activo,

con grandes po sibil idades y dotado de un clero

excepcionalmente preparado, culto, bien di spues

to, ferviente y muy ansioso de conocer lo que

pasa en otros países. También me ha impresionado

mucho la receptividad con la cual han aprovechado

el curso y el deseo de hacerlo propio, no solamen

te de reci bi r pasivamente algo que se les lleva de

otra parte, sino de tomarlo el los por su cuenta ;

por eso organizaron inmediatamente subgrupos,

subcomités para que el curso estuvier a de acuerdo

con las propias necesidades.
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investigación y procesos, acusaciones de impuni

dad, síntomas de un profundo malestar y de la

erosión de valores humanos.

La ausencia de un comportamiento ético en

algunos campos de la administración pública pro

voca el rechazo de gobernantes y gobernados. El

tráfico de influencias, el soborno, el hurto, el

despilfarro, el abuso de poder, la Impunidad, etc.,

exigen una acción más decidida de la Justicia y

la Implantación de medidas drásticas que remedien

tal situación y restituyan la credibilidad y la con

f ianza. Merecen el reconocimiento del país todos

los esfuerzos que se hagan al respecto, de acuerdo

con la promesa y el empeño de los gobernantes.

Moral y Polftica

La polltlca es una misión necesaria, noble y

respetable de servicio a la sociedad.

No se pueden separar los cr iterios pollticos

de los imperativos ét icos. La consag ración de

los potítlcos al bien de la comun idad, su idoneidad,

su proceder irreprochable, han de ir Inseparable

mente un idos a la respetabilidad de sus func iones.

Sobre todo los poi íticos que han sido elegidos para

los cuerpos colegiados, prescind iendo de cualquier

otra ocupac ión, como lo exige la magn itud de su

labor, deben ser ejemplo de solvencia moral y de

auster idad.

El pueblo colombiano tiene que madurar en

los cr iterios' de selección de sus representantes y

en el ejerc icio de su conciencia cr ít lca. Debería

exigir la proposición de programas de eficaz con

tenido social, cuya bondad no proviene necesaria

mente de las afiliaciones de partido sino de la den

sidad y viabilidad de las respuestas que ofrezcan a

los retos del momento h istórico. Esto vale también

para aquellos políticos que hacen gala de su in

credulidad y de su acerbia contra la Iglesia.

La conciencia cristiana ha de servir de estímulo

y resorte para los procesos de cambio personalizan

te. Los gobernantes y los políticos cristianos deben

nutrir su compromiso de la visión del hombre que

nos brinda la fe.

La Universidad politizada

No podemos ocultar nuestra preocupación, que

se suma a la de la inmensa mayoría del país, sobre

la politlzación y radica lizac ión de la Universidad

Nacional.

Se apoderó del alma mater una ideología m ino

ritaria que, en nombre de la libertad de cátedra,

redujo el espaclo de libertad a otras tendencias, y

con el pretexto de modernidad se convirtió en

centro impulsor de conocidas ideologías. Las con

secuencias de desorden, violencia e irrespeto a las
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leyes y a la moral, que son del dominio de la

opinión pública, son aleccionadoras.

La Universidad, es cierto, no debe estar ence

rrada y concentrada sobre sí m isma. Ha de estar

presente en la vida del pa ís de manera construc

tiva, sin mutar su razón de ser o confinar la

preparación académica a algo Irregular o secunda

rio. No deja de sorprender que en un país demo

crático se Instauren cátedras y baluartes de con

clentlzaclón marxista en el más alto instituto

educativo.

Inseguridad

Impera la Inseguridad. Pululan los atracos y

robos en el campo y en el corazón mismo de

nuestras urbes. Los atentados contra la vida son

f recuen tes.

El secuestro, medio de intimidación y exp lota

ción, se ha vuelto una empresa delictiva que llena

de temor e Incert idumbre a la población.

Las gentes se preguntan, con sobrada razón, si

no es del caso aumentar el rigor de las penas que

tal delito merece.

Contrabando

Nuestra economía tiene en el contrabando una

arteria rota.

Da la Impresión de que existen fuertes organ i

zaciones de contrabandistas que inundan el pa ís

de artícu los suntuarios o que exportan nuestros

productos, burlando los controles o conquistando

la complicidad de autoridades y empleados.

Tráfico de estupefacientes

Colombia es ya tristemente célebre como im

portante centro del tráfico intern acional de estu

pefacientes.

Se pone en gravlslmo peligro la salud física y

moral de nuestra juventud. Solamente con la cola

boración de todos los estamentos sociales y con

la aplicación pronta y severa de las penas corres

pond ientes será posible quebrar la vértebra de es

te delictuoso comercio.

Todo este panorama configura un oscureci

miento de la dimensión social de la existencia hu

mana y una grave decadencia moral. Las ganancias

excesivas a corto plazo, con las secuelas de espe

culación, el acaparamiento. el abuso de los in ter

mediarios, los elevados honorarios profesionales,

la falta de honradez en la ejecución de los trabajos,

la evasión de impuestos, etc ., son procederes in

justos. Asombra comprobar cómo para tales ac-

ciones se ha perdía . n ,duchos el sentido moral, la

conciencia de pecado y de verguenza.

La Familia

Desde anos atrás la fam ilia v iene siendo objeto

de una campaña que la afecta sensiblemente.

Con plena libertad de movimiento continúan

ope.rando . centros de planificación familiar que

utilizan tecnlcas y procedimientos Inmorales, con

recursos extranjeros, y que exhiben una visión

unilateral del problema de la poblac ión.

. Se nu.tre una mentalidad d ivo rclsta y se quiere

introducir la legal izac ión del aborto, invocando ra

zo~es que no !es isten un examen serio. Algunos

legisladores estan empeñados en semejante campa

ña. Por los canales de la Telev isión se han presen

tado médicos que abogan por el aborto. Es este

un nuevo signo de postración moral que d istrae

la atención de ot ros problemas más urgentes y de

las verdaderas causas de este drama.

Los Medios de Comunicación Social

Compete a los med ios de comun icación una

gran responsabilidad. Hay sectores que tienen se

r io sent ido de su trabajo. Pero registramos con

do~or: ~n no pocos casos, la falta de veracidad y

objetividad, la tendencia a desfigurar hechos y a

man ipular la mente de las gentes. Los medios de

comunicación -torCidamente encaminados- se

convierten en nefasta tiran l a de la opinión pública.

La misma Iglesia es vkt ima de corrientes que

parecen ser efecto de una consigna de distors ión

y de d ifamación de las ob ras de la Iglesia o de

silencio, concertados con los brotes de anticlerl

calismo.

. Proliferan publicaciones sensacionalistas, perl ó

diCOS, noticieros, programas de radio que hacen

gala de la pornografía la procacidad y múlt iples

formas de vulgar idad . Con el p retexto del humor

se conculca el respeto a las personas se mina el

pudor y se moldean corazones bajos y mentalida

des grotescas. Proced iendo as( sacan jugosas ga

nancias.

Este virus lejos de debilitarse se esparce. Lo

que causara verguenza, aún en sociedades moral

mente decadentes, t iene entre nosotros libre cir

culación. Pel fculas prohibidas en muchos pa íses

se exhiben en Colombia.

Extraña sobremanera que las autoridades com

petentes sean Indiferentes o en extremo tolerantes

con tales hechos.

Llamamos clamororsamente la atención a los

cristianos para que con sanos cr iterios rechacen y

protesten contra semejante avalancha de inmora

lidad.

Pluralismo ético

El pluralismo Ideológ ico es falsamente invocado

como fuente del pluralismo ético como si hubiera

tantas éticas válidas cuantas ideologlas. En algunos

casos, interpretaciones aisladas que no superan

el nivel de hipótesis deleznables se lanzan como

si tuvieran sólida fundamentación. Se provoca

asf la confusión que lleva a que cada quien esta

blezca su propia moral. Algunos otorgan a estas

tendencias una autoridad que niegan el magisterio

de la Igles ia, sirviéndose de planteamientos para es

grimirlos contra la misma Iglesia.

El panorama presentado, forzosamente incom

pleto, podría parecer a algunos severo y pesimista.

Lo exige la naturaleza de la materia. Nos hemos

propuesto prestar un servicio para lIum Inar la con

cinc iencla de los colombianos. Los puntos trata

dos se ubican en una perspectiva moral y pastoral.

Tenemos conciencia de nuestro servicio esencial de

uni~ad y respetamos la autonomla de lo temporal,

segun la doctr ina del Conc ilio Vaticano 11.

Hay sacerdotes que se muestran reluctantes a

nuestras directivas. Algunos propagan noticias y

documentos tendenciosos e incluso calumniosos

encub iertos en la sombra del anonimato, reñidos

con la moral.

Si f rente a tales p rocederes abrimos una margen

de paci encia, comprensión y esperanza, no per

mitiremos que prevalidos de su liderazgo espirt

tual, tan debilitado como sus vínculos con la

Iglesia, sigan creando confus ión. La situación irre

gular de estos sacerdotes, var ios de los cuales,

desde años atrás, han sido suspendidos de su ejer

cic io ministerial, no los capacita para presentarse

como voceros del clero colombiano.

Una nueva suciedad y un hombre nuevo

Las reformas que el pa (s necesita no se logra

rán bajo el imperio de la Inmoralidad.

La ref or ma de las estructuras exige o implica

el cambio profundo de la persona, como lo ha

ensenado la II Conferencia General del Episcopado

Lat inoamericano, reunida en Medell(n: "La ori

ginalidad del mensaje cristiano no consiste direc

tamente en la afirmación de la necesidad de un

cambio de estructuras, sino en la Insistenc ia en

fa conversión del hombre, que exige luego ese

cambio. No tendremos un continente nuevo sin

nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no

habrá continentes nuevos, sin hombres nuevos,

que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamen

te libres y responsables" (Justicia No. 3).
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Recomendaciones del Encuentro

sobre "Criterios para el Desarrollo

en América Latina".

Nuestra fe cristiana espera en el nacimiento
del hombre nuevo, que surge de la respuesta
plena a Cristo Vivo, Camino, Verdad y Vida y
fuente fundamental de la moral cristiana. El hom
bre nuevo es fruto de la reconciliación con Dios
y con nuestros hermanos. Es justo y solidario.
En el cumplimiento de la ley de Dios, de sus
mandatos, muestra la realidad de su amor y el
sentido de su compromiso cristiano. En el aca
tamiento a la ley humana participa en la construc
ción de la nueva sociedad y pone su vida en con
vergencia hacia el bien de la comunidad y del
hermano. Estas verdades fundamentales son opa
cadas por el materialismo práctico: la codicia, el
usufructo exclusivo de los bienes, la búsqueda de
placer, están reñidas con la concepción que la fe
nos da del sentido de la vida, del hombre de la
historia. Cunde un relativismo moral que destruye
la estructura y jerarqulzación de los valores, sin
los cuales ni la sociedad ni el hombre pueden
avanzar . Se alimenta un torcido concepto de li
bertad. Su verdadero sentido radica en la capacidad
que tiene el hombre para autodeterminarse, en
orden al bien, a su desarrollo Integral, dentro de
la sociedad, Y no en la opción para la destrucción,
el propio envilecimiento, el rechazo del otro, en
una palabra, el libertinaje.

Se percibe la exclusión de Dios de la dimensión
ética de la existencia. El humanismo pleno, la
genuina personallzaclón del hombre, el desarrollo
integral de nuestro pueblo, su liberación integral,
no pueden lograrse lejos del amor de Dios y
de nuestros hermanos, al margen de la moral
cristiana que penetre al ser mismo de nuestro
pueblo. Los clamores y protestas que de él surgen

Viene tle ta (lIÍY. I

1. El acento principal de quienes participan
en la cooperación, debe fijarse en la arti
culación de esfuerzos, para una fraterna
comunicación de bienes.

2. Es recomendable que se animen y propicien
formas de articulación entre los diversos
agentes pastorales que operan en la realidad
social. Obispos, sacerdotes y laicos practica
rían así una auténtica corresponsabilidad
eclesial en la tarea del desarrolio y la coo
peración.

3. Se recomienda para efectos de un acertado
conocimiento de la realidad que los colabo-
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reflejan su deseo de bien, sus resortes y virtuali
dades cristianas, su aceptación sincera y senctlla

del Evangel io. Los fenómenos de la Inmoralidad
suscitarán nuevos rechazos. La mentalidad de
ciertos grupos y su bancarrota moral no podrán
postrar al hombre colombiano.

La crisis moral hay que tomarla como un
reto. La respuesta a todos nos compromete. Nues
tra dignidad se juega all í, como tam bién el futuro
del país.

La inmensa mayoría de nuestro pueblo tiene
como riqueza irrenunciable un hondo sentido
religioso Vibra en él la aspiración a ser más, su
liberación integral, como superación de las Injus
ticias y servidumbres y como encuentro con el
Señor que nos llama a su seguimiento . Su recie
dumbre, su paciencia, su entreza, su amor al tra
bajo, su honradez, están en la base de la nueva
sociedad que todos debemos sembrar y hacer nacer.

Bogotá, julio 25 de 1975

JOSE DE JESUS PIMIENTO
Arzobispode Manizales
Presidente ConferenciaEpiscopal

MARIO ESCOBAR SERNA
Obispo Vicario Delegado Castrense
Secretar io XX XI Asamblea Pelnaria

ALBERTO GI RALDO JARAMI LLO
ObispoAux iliar de Popayán
Secretario XXXI Asamblea Plenaria

redores internacionales apoyen esfuerzos de
investigación y diagnóstico, a través de en
cuentros diocesanos y nacionales y de cen
tros especia Iizados.

4. Es importante que en estos encuentros se
analice profundamente el signo de presencia
de la Iglesia que se va dibujando. Se dotaría
así a la tarea del desarrollo, de la reflexión
teológ ica indispensable y de la perspectiva
pastoral y evangelizadora específica. La lec
tura a la luz de la fe, de los signos de la
realidad y de las transformaciones que se
van generando, es una necesidad que no de
be dejarse de lado.

5. El rol de los Obispos, Informando bastea
mente y guiando el sentido evangélico de
los distintos proyectos y su ubicación pas
toral, no debe descuidarse.

6. Se recomienda que los proyectos reciban
la consideración y aprobación del Obispo
diocesano para ser mejor ubicado en los
planes pastorales, cuando se refieren a un
ámbito diocesano. Si los proyectos sobre
pasan de alguna manera los límites de la
diócesis, corresponderá que las entidades de
colaboración Internacional soliciten la con
sideración de las diócesis afectadas y la
opinión de las Conferencias Episcopales si
parece necesario.

7. Se aconseja el estudio de la formación de
un Fondo Diocesano destinado a la Pastoral
Social, de libre disposición y pronta entrega,
por parte de las entidades de colaboración
internacional. Cada diócesis elaborará un
elenco de instituciones y obras de acción
social existentes. En estos programas se vol
cará el fondo avalado anualmente por la
respectiva Conferencia Episcopal. De esta
manera se reconocerá la responsabilidad de
la Iglesia Diocesana para responder por la
ejecución de los proyectos de acción inme
diata.

8. Se recomienda el establecimiento de priori
dades nacionales por la respectiva Conferen
cia Episcopal, con el asesoramiento técnico
adecuado. Este orden de prioridades deberá
tener en cuenta el diagnóstico del múltiple
quehacer de la Iglesia en su dimensión pro
fética, asistencial y promoc ional de acción
social.

9. Se recomienda contar con un centro de do
cumentación a nivel nacional, que facilite
·Ia acción progresiva de articulación y de
sarrollo de criterios relacionados con la pro
blemática y las exigencias a que necesita res
ponder la Iglesia.

10. Se recomienda crear órganos de coordina
ción en los diversos niveles para mayor ayu
da a la cooperación internacional. Se reco
mienda también armonizar la pluralidad de
criterios y participantes en estos niveles de
coord inación para evitar antagon ismos.

11. Es preciso revalorar los proyectos y progra
gramas de tipo asistencial que tienen una ubi
caclón propia e lnsustltu íble en la misión
de la Iglesia, evitando equ ívocas exclusiones
y contraposiciones con lo promocional.

12. La cooperación debe entenderse como fra-

ternal comunión entre las Iglesias, excluyen.
do condicionamientos derivados de crrcuns
tanelas especiales. Es preciso evitar por otra
parte, que grupos de beneficiarios absorban
la rnayor ía de la ayuda, comprometiendo
incluso a la Jerarquía y descuidando poten
ciales beneficarios que requerirían este apo
yo.

13. La dificultad que proviene de la compleja
situación latinoamericana de comportamien
tos diversos, puede ser superada mediante un
esquema dinámico que ayude a diagnosticar
las distintas acciones y las relaciones a nivel
local, diocesano, nacional e internacional
tanto en las programaciones jerárquicas e
institucionales, como en las entidades de
inspiración cristiana.

14. Se recomienda tener en cuenta los acuerdos
y conclusiones a que se va llegando en dis
tintos eventos (ej. Reunión sobre Promoción
y ayuda externa, Lima 1972) dado su carác
ter acumulativo y de progresiva perfección .
en búsqueda de una mayor eficacia en nues
tra acción. De la mencionada reunión con
viene señalar:

a) La relación entre donantes y receptores es
cooperación en una obra común, de ca
rácter in tern acional ;

b) Esta cooperación ha permitido canal izar
esfuerzos (de profesionales, trabajadores
sociales, etc.) como compromiso laical en
el desarrollo, y ha permitido reales obras
promociona les;

c)· Sin embargo, a veces es demasiado desar
ticulada la ayuda;

d) Se requiere un progresivo diálogo entre
donantes y receptores; a través de semi
narios en que participen los diversos agen
tes involucrados en la cooperación y en
la ejecución.

15. Esas ayudas y sus órganos de recolección y
remisión procurarán ser siempre medios rea
les que posibiliten y evidencien justicia y
amor fraterno y solidarlo en los donantes y
en los que reciben las donanciones. Su con
creción en las obras y actividades debe ayu
dar a que la Iglesia sea siempre signo de es
peranza y solidaridad para nuestros pueblos.

Pedimos a los lectores del Boletín nos disculpen
por haber hecho figurar equivocadamente en algu
nos ejemplares de la anterior edición el número
89 en lugar del 97 y el mes de diciembre en vet
del mes de agosto.
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Oeuterocanónicos están siendo preparados en l' ~I,·

momento en lengua española por un comit é prcs:
dido por el P. Pedro Ortiz de la Compañ ía de Je

sus, doctor de la Universidad Javeriana y se pre
vé que la edición estará completa ya para fin de
año. Se busca en este momento el modo de
financiarla a fin de que se pueda con facilidad y
con un precio acomodado como es la poiít ica de
las Sociedades Bíblicas ponerla a disposición de
todo el mundo en los países de América Latina, de
lengua española.

Es una pregunta sumamente difícil de contestar,
pero creo que se pueden decir por lo menos algu
nas cosas que puedan ser útiles a lectores de otras
partes. Yo diría que Argentina en este momento
atraviesa una triple crisis cada una de las cuales
está conectada con la otra y quizás la última que
vaya enumerar explique suficientemente las otras
dos. Hay una crisis económica en Argentina lo cual
crea en . la gente una sensación de desánimo y
disgusto y de desesperación. Este es el primer pun
to. El descontento se acrecienta cada d(a y no
parece acertarse con la solución. Segunda crisis
es una crisis de tipo polítlco a pesar de que la
elección' de 1973, las dos elecciones que tuvimos,
llevaron al gobierno que ahora gobierna por una
gran mayoría; sin embargo, eso no ha ~~suelto

el problema poi ítico de fondo y el mismo partido
gobernante está plagado de disensiones internas
sumamente graves que traen por consecuencia
una inestabilidad en todo el país. Luego no hay
tampoco una tranquilidad política que podría
ser una plataforma suficiente para resolver los
problemas económicos. Pero más allá de estas dos
crisis yo creo que Argentina pasa como otra bue
na parte del mundo por una crisis profunda, mo
ral, en la cual los valores principales morales se
han oscurecido y se han difuminado de tal manera
que en este momento no se ve claro qué es lo
que hay que hacer, ni por qué hay que hacerlo.
Me parece que este contexto moral sobre todo el
que explica las aberraciones a las cuales está ligado
y que destruye la convivencia civil en Argentina.

Viene usted de la Argentina. Es un pafs que por
las informaciones, atraviesa hoy una serie de difi
cultades de distinta Indole, en esas dificultades
también, desde luego está presente la Iglesia e inci
de sobre él/a misma. Se ha sabido incluso de algún
gropo extremista que ha llegado a la insensatez
de amenazar de muerte a Monseñor Eduardo
Pironio. A qué se debe esta situaci6n tan conflicti
va y realmente tan absurda que se refleja hoy en
Argentina?

Justamente en estos días la Facultad de Teología
de la Universidad Católica Argentina donde soy
profesor llevaba a la imprenta el primer volumen
del comentario de los Salmos que contiene una
introducción extensa general al libro de los Salmos
y el comentario a algunos Salmos también bastan
te extenso , espero sea bien recibido por la crítica.
Es un primer esfuerzo que se hace para que haya
un comentario a los Salmos en América Latina,
luego de eso he estado trabajando largamente en la
traducción del libro de Oseas y justo antes de
hacer este viaje a Haití y a Colombia he podido
completar la traducción y el comentario del libro,
de tal manera que ahora s610 me falta completar
la introducción.

Como profesor de Sagrada Escritura dedica usted
buena parte de sus estudios e investigaciones a
traducciones de la Sagrada Escritura; según se nos
ha informado está próximo a aparecer un comen
tario muy interesante sobre los Salmos. Qué po
drfa contarnos al respecto?

General ha insrsudo mucho en que no se atrase
la publicación a fin de que los artículos no pier
dan su actualidad y creo que tenemos un com
promiso de no dejar pasar este año sin que la pu
blicación esté completamente conclu ída. Sobre
eso hemos tenido una interesante conversación
con el Responsable de Prensa y Publicaciones del
CELAM, el P. Hernando Arango y creo que la
cosa está muy bien encaminada .

Ese es un proyecto sumamente interesante y en
el cual hay cifradas muchas esperanzas. Se inserta
en la política que la Iglesia Católica ha iniciado
con las Sociedades Bíblicas Unidas mediante un
documento publicado en común en el año 1968
para colaboración de las Sociedades Bíblicas con
nuestra Iglesia y que contempla entre otros efectos
el hecho de que cuando se publique la Biblia en
tera se publique conforme al Canon de la Iglesia
Católica para los católicos. En América Latina
justamente se ha preparado una edición popular
en lenguaje popular llamada versión popular del
Nuevo Testamento que está conclufda con la cola
boración de católicos, pero que siempre está suje
ta a correcciones y de la cual ahora se prepara con
correcciones la tercera edición. La Biblia de la cual
se trata sería ahora la Bibliacompleta en el mismo
lenguaje popular que llevaría consigo para los
católicos la edición de los Oeuterocanónicos. Los

En relación con las publicaciones o la edici6n que
preparan las Sociedades Bfblicas Unidas ya más en
concreto, qué nos podrte informar?

. ti do acaba de pasar
otras Conferencias, segun en len ,

por Kingston?

. . ché como creo que hay que hacer
En Haltl aprove d , CELAM para dedicar una
. re en un curso e d Eslemp . ' , los problemas e cu-

I con d,sCUSIO n a
hora arga I les con lo cual el clero
menismo gene!ales y ocfa me de poder poner en

H 't' uedo muy con or .
de al I q . dlf nades Y puntos de vista
claro una serie de I ICU
que Iellos tenían.

.' cuménicas en Haití encontré
Como realizaciones e . plo: Iellos tienen

ducho valor, por etern .
algunas e:

n
diversas iglesias para promover .a~

un grupo . d desarrollo Y cultura en Haltl,
pectos humanos e , st á muy bien organiza
el CHET, y encontre que e as de actividad Y pro-

randes esperanz .
do y con g d Haití Al mismo tiempo
greso par~ el pueblOlea~mente' las dificultades ecu-
me expusieron muy que consisten sobre

, . ue encuentran Y .
menlcas q s cate odas: primera la exceSiva pro-
t?fdO ~~ d~e peq~eñas iglesias desgraciadame~te
1I eraclon . ue no son evangélicos, sino
creadas por motivos q f ómeno que se puede Ila-
más bie~ p~rso~ale~, ~~ci;~na iglesiaservida en dos,
mar cariocineSIS, e , . mente con lo cual el

t y ast suceSiva
luego en cua !o. articularmente difícil. La se-
trabajo e.c~menl~o ~~PéIlOS encuentran es la proble-
gu~~a d~f\CUI:~selitismo de crear sectas marginales
matlca ePI t de ganar I adeptos

reocupan so amen e
~~~ ~:di~S que no serían del todo legítimos.

i visita a Kingston, élla tuV? c?mo
En cuanto ~ ~ oder discutir y recibir dírec
principal obJetiVO el p S· , del Responsa-

I ha de la eccion,
uvas para a ~arc d K' ton Monseñor Samuel
ble, Señor ObiSpo e mgbs t'odo de dos temas:

h' hablamos so re ,
Carter ya . ~ la Biblia con las Sociedades ,B'.
la pubhcaclon de . I s Oeuterocanonl
blicas de América Latina, con o ., n Y luego

está en curso de preparaclo
cos que ya., dispone en este momento
de la reunion que se d Eeumenismo de todas
para los repre~ent~n~es e les de América Latin}
las ConferenCias píscopa ' t' se delineó

di tió Y cuya tema icacuya fecha se ISeu I • , ' T más
en vistas a una preparaclon mas espect ica,

concreta.

B Aires una Reunión
El año pasado hubo en uenos tratÓ del
de la mayor trascendencia como que se . .

. . de EscntuflS-
P. tmer Encuentro Latinoamericano
t;~ Hubo unas conferencias de gran interés, u~os

ro ecciones verdaderamente tm
diálogos, unas P Y do ustedes publicar un libro
portantes. Han pensa
sobre este encuentro?

En eso estamos ahora precisamente. El Secretario

el

d la Asamblea última
CELAM según la propuesta e . . '

bal los temas de evangehzaclon.
~ e~:'~á:g~:a e~o todos los temas porqube . los

u d' .dían en grupos de tra ala Y
participantes se ',VI . se d'lscutía el trabajo

h 'mas P enanos,
luego acta excelente mecánica para hacer
de los grupos. La Imente a las preocupa-

ue los temas llegaran rea . .
q. tas de los sacerdotes haItianos.
clones concre

lió 1 tema de los signos
Dice usted que desarro e. S habla

. d la Revelación, etc. e
de los tlempo

d
s, en problema que parece surgir y

hoy bastante e u . al
1 roblema de la cetequesn en gene~ ,

que tocaep, 'ó en qué sentido
del concepto mis"',o de reve a~~v:í8Ción y en qué
los signos de los tle;1Pos sO:r todavía cuál es la
sentido '" lo son o m.~~st8Ci6n de Dios en los
diferencIa entr~ una ma~' Revelaci6n con mayús
signos de los tiempos Y a

cula.

f e lo ue dije en el curso de Haití,

~~ecr~~'si~n~~ d~ los t~mpos Pdul.eV~lnean ~~n::nde; ~~:.
di Pero que esa vozvoz ivma. I . , ue el Señor prepa-

g~na manera lara~a r~~:t~~¡,~nd~l pueblo de Israel
ro a lo largo e . O tal manera que
y que culmina en Jssucrtsto- 1e edio y el térrni-
después de lesulcri~~o q~~~s ~ic~ la constitución
no de la Reve. aCylon

b
e " no se puede esperar

,. "Del er um
dogmatlcla . , de tal manera que para interpretar
otra reve aClOn . es decir oir la voz de
los signos de los td,emposs"llencio fr~nte al mundo
O· ue no que a en .

lOS ~ alabra definitiva en l~sucnsto es
despues de su p. Palabra en JeSU
necesario siempre referirse a tesaa partir de lo que
cristo e interpretar el presen ~ palabra definItiva
también es presente y que es a . " fue muy
de Dios en Jesucristo. Esta eXPosdlclo~aití y en-

.b'd por los sacerdotes e
bien rect I a 1 nte disposición para, éllos una exce e
contre en . de vista. Interesados co-
percibir bel m'smpooJ'e~nf~terpretar la realidad con-
mo esta an en d
creta del pueblo de Haití en este momento e

su historia.

Es usted el especialista del CELAM como teó~ogo
y como ejecutivo de la Secci~n d~ EcumenJs:~

1 Ecumenismo. Qué mquletudes y .q
para e d u reciente

roblemática ha encontrado uste en s .,
~isita a Haitl y también en sus recientes VIsitas a

Reportaies en
CELAM
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Como usted señala ahora , las amenazas <1 Mons.
Pironio, las muertes cotidianas, los asesinatos, los
secuestros que vienen de todos los sectores, no
solamente de la izquierda, sino de la izquierda y
la derecha también, con lo cual la inseguridad en
Argentina se ha vuelto una cosa de todos los días .
Hay que tener la esperanza y la Iglesia en Argen·

una se ded 1(..1 .1 pred I('M 1<1 esperanz a .1 IIn de
que por lo menos tundados en la bondad d ivrna
y en la promesa del Señor realizada en 1<1 resu
rrección de Iesucristo, podamos seguir viviendo y

reconstruir nuestro pal'~ desde el principio como
hace falta .

Facetas de la vida

de Monseñor

Luis Baccino

quidiócesis de Montev ideo (1951 J, Obispo de San
José de Mayo ( 1956), Presidente de la Conferencia
Episcopal (1972 l.

Dotó a su Diócesis de los edificios necesarios
para el funoionamiento de la Iglesia: casa del
Obispo, mejoramiento de casas parroquiales, cap i
llas, etc.

"CRISTIANOS PARA EL SOCIALISMO"

Una respuesta equivocada

Publicamos el artículo del P. Virgllio Lev!, Vice· Director de L'Qsservatore Romano, publicado

en dicho diario ello. de Mayo de 1975.

Nos hemos servido para su traducción del texto publicado en el Boletín Informativo de la Con

ferencla Episcopal Boliviana.

Monsei\or Herbé Seljas, Vicario Capitular de
la Diócesis de San José de Mayo ha tenido la
bondad de enviar al CELAM estas "Facetas de
la vida de Mons. Luis Baccino", que con un
sincero testimonio de gratitud a este pionero del
CELAM, publicamos.

Marco vital

Vivió 70 años. Nació en Montevideo el 30 de
abril de 1905 y falleció, en la misma ciudad, el
3 de julio de 1975.

Renovador permanente de la pastoral

El Concilio Vaticano Il no lo sorprendió.
Más aún, se puede afirmar que fue de los que
-desde distintos rincones de la Iglesia- ayudaron
a preparar el Vaticano Il .

El Cgno. Boulard llegó al Uruguay invitado por
Mons. Baccino. La pastoral de conjunto que Bou
lard había iniciado y experimentado en tantas
Diócesis de Francia encontró en Mons. Baccino
un entusiasta patrocinador y en la Diócesis de
San José de Mayo un campo de prueba acogedor.

Desde hace más de un siglo, la Iglesia conoce
el sistema social capitalista, ya sea liberal o de
Estado; lo juzga con imparcialidad, enunciando
los principios doctrinales y prácticos que pueden
valorizar sus aspectos positivos y combatir los
negativos, condenando en todo caso lo que es
incompatible con la visión cristiana del hombre y
de la sociedad. No es con todo, tan celosa de la
propia doctrina que no acoja indicaciones
de valor de cualquier parte que vengan,
para enriquecer su magisterio social en beneficio
de la convivencia humana.

Así ha sucedido de Encíclica en Encíclica, de
documento en documento. Toda esperanza posi
tiva, toda intuición nueva, a nivel de persona, de
grupos o de instituciones, siempre que estuviese
en armonía con los principios cristianos, ha sido
acogida y valorizada. No se puede, por otra parte,
ceder a las sugestiones de las modas, no se pue
den cerrar los ojos a los errores de sistemas, entre
ellos antagonistas, privilegiándose a uno en nom
bre de los abusos del otro.

Por este motivo, la doctrina social cristiana no
podrá nunca acoger ni aprobar tentativas de solu
ción de los problemas sociales que pequen de
unilateridad. Tanto menos si están inficionados
de errores doctrinales, aun cuando movidos de una
aparente generosidad de intentos.

Es este el caso de una respuesta global a los
interrogantes puestos por los problemas de la so
ciedad contemporánea, formulada por un Movi
miento de reciente constitución, que toma el
nombre de "Cristianos para el socialismo".

Este Movimiento nació en Santiago de Chile en
1971 por iniciativa de un grupo de sacerdotes y
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sucesivamente, encontró adeptos eclesiásticos, re
ligiosos y. laicos en otros países del subcontinente
latinoamericano y en Europa. Los motivos y las
tesis de este Movimiento, esparcidos en una serie
de documentos inorgánicos y puntualizados en
tres encuentros de "Cristianos para el Socialismo"
(Santiago 1972, Avila 1973, Bologna 1973) luego
retomados analítica y críticamente en algunos
documentos del magisterio episcopal (documento
de trabajo de la Conferencia Episcopal de Chile,
1971, documentos de la Conferencia Episcopal de
Chile, 1973, documento de trabajo de la Conferen
cia Episcopal Tarraconense, 1974) son presentados
y examinados a la luz de la enseñanza de la Iglesia,
en un volumen que el Padre Bartolomé Sorge, s.j,
ha publicado recientemente (Los motivos y las
tesis de los Cristianos para el Socialismo a la luz
de la enseñanza de la Iglesia; Turín, L.D.C. 1974,
pp. 208, L. 1600).

El estudioso [esu íta evalúa severamente el Mo
vimiento de Cristianos para el Socialismo, que 
él define: "una respuesta inadecuada y equivoca
da... a los problemas reales de nuestro tiempo,
en particular a la exigencia de un empeño eficaz
por la justicia que ha madurado largamente en la
conciencia de nuestro tiempo" (pag. 32).

A sus articuladas argumentaciones se junta
las contenidas en los tres documentos del magis
terio arriba citados, cuyos textos son referidos
íntegramente en un apéndice del volumen. En uno
de ellos, los Obispos chilenos, aunque animados
del espíritu de comprensión hacia los responsables
del Movimiento, afirman no poder ex imirse de un
"esclarecimiento explfcito" frente al "error doctri
nal" en el cual aquellos incurren con sus tesis (pag .
113 l.

Una larga y penosa enfermedad -dos años
le ayudó a profundizar en su entrega total a la
voluntad del Señor.

La privación de la voz le dió más tiempo para
la reflexión seria y sin apremios, para la medita
ción y la oración más interiores.

Su deseo de vivir, el optimismo expresado en
proyectos de futuro, su esperanza irradiada per
manentemente, lo acompañaron hasta el último
momento. Regresaba del Hospital Italiano, a don
de concurría diariamente lleno de ilusiones para
rec ibir aplicaciones, cuando una hemorragia impa
rabie terminó con su clavario.

Facetas de su vida

Siempre es difícil querer abarcar las facetas
totales de una vida humana o delimitar las más
preponderantes. Con todo, vale la pena detectar
-en la vida de Mons. Luis Baccino-: algunas de
aquellas facetas que estimamos más sobresalientes;
prefiriendo un estilo enumerativo, tal vez prolijo,
pero que pueda reflejar mejor la realidad .

Hombre de Iglesia

Sin duda fue la faceta sobresaliente de Mons.
Baccino. Se sintió identificado, realizado, como
hombre de Iglesia. Representaba como algo natu
ral , espontáneo a la Iglesia. Porque amaba entra
ñablemente y sin reservas a la Iglesia.

Doctor en teología por la Gregoriana (1929),
Párroco del Tala (1932), de Rocha (1936), de la
Aguada (1944 l. Canciller y Secretario de la Dió
cesis de Salto (1937 l, Vicario General de la Ar-

Fue de los primeros trabajadores del CELAM,
ese organismo que tanto sirve a la Iglesia latinoa
mericana y que ha señalado rumbos de comunión
eclesial a otros continentes.

Renovador de la catequesis uruguaya (1957).

Animador y formador de laicos

La Jerarquía de entonces lo nombró Asesor
General de la Acción Católica, en Salto (1937) y
luego, en la Arquidiócesis de Montevideo y en
el país. De esa Acción Católica surgieron -rduran
te 20 años, en mayor número- los laicos apósto
les con que contó la Iglesia uruguaya.

Levantó en su Diócesis, el Hogar Juan XXIII,
como infraestructura material para multiplicar jor-

nadas de formación y animación del laicado.

La juventud

Fue de los hombres capaces de comprender ,
apoyar, acompañar siempre a los jóvenes. Por eso
estuvo al frente de los estudiantes, como Asesor
Arquidiocesano y Nacional (1943); dirigiendo a
la juventud, en general, como Asesor Nacional de
los Jóvenes. y al asumir su Diócesis -San José,
Colonia, Canelones-r. fundó la JAC para asistir
pastoralmente a los miles de jóvenes rurales que
la poblaban.

Educación

Su interés por el importante sector de la edu
cación católica lo condujo a la presidencia de la
Unión Nacional de Educación Católica (1943) y
convertirse en el Visitador Pastoral de los Cole-
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La Camara del Pueblo de San J~se . 4U
l' a~~u~i:;

los delegados de todos los barnos de la rsuf .
~ozó igualmente de s~ apoyo moral y del usu ruc
to de un local para sesionar

Promoción rural

S inquietud social también la orientó hacia el
med~o rural que , como pastor, bien conocfa (Ca '

tequesis rural, JAC).

Fund6 "Pro Rural" en Trinidad , escuela,~e pro'
y I "Hogar Juan XXIII , con

motores rurales. e . para brindar curo
su equipamiento agropecuano,
sillos a jóvenes ru rales.

Impuls6 cooperativas
del cuero y textiles.
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La tercera es la del empeño de reinterpretar la
teología, la fe y la Iglesia a la luz del análisis
social. La teología debe nacer de la praxis; en la
realidad y no en principios doctrinales es buscada
la clave para una lectura cristiana de la Biblia,
desde el punto de vista de los pobres y de las
clases que los explotan en la lucha social ; debe
nacer una Teología nueva y una Iglesia nueva; ésta
no puede coincidir con la institución eclesiástica
existente acusada de alianza con el capitalismo
internacional, contra los pobres y la clase obrera.
A la vieja institución se contrapone, pues, de
frente, sosteniendo un modo nuevo de ser Iglesia,
de parte de los pobres contra el capitalismo, aun
cuando ésto representa un auténtico "conflicto
dramático".aún cuando puede resolverse con el
abandono de la Iglesia y de la fe.

En cuanto a la primera tesis, el autor demuestra
que es al .menos dudoso que el capitalismo sea un
sistema no susceptible de correcciones y por tanto
cae la deducción acerca de la inelectabilidad de

trinas contrapuestas ni sobre el de la pr áctic a v
la estrategia social, sino como un elemento into
grativo para el cual cristianismo y marx ismo vienen
a fundirse sobre el plano del método científico
de análisis de la sociedad capitalista, y consigui en 
te sobre el de la praxis para su eliminación.

Sin fundamento

Frente a estas crisis, el autor, se pone con la
disponibilidad de I quien busca comprender el
"anlmus" que las ha generado. El admite la se
riedad de los puntos de partida: una cierta y bien
conocida realidad social en donde abundan imper
fecciones y contradicciones, la sensibilidad de los
protagonistas a sus clamores inadmisibles, su insu 
frimiento de la injusticia, la conciencia de deber
afrontar las raíces del malestar social, refutando
formas .de evasión en cómodos e ineficaces pa
liativos, " la exigencia de dar a la propia fe un a
proyección histórica, de ver a la Iglesia libre y
pura de las ataduras mundanas, demostrar la au
tenticidad de la Iglesia, de la palabra de Dios ,
de la reflexión teológica sin condicionamientos
culturales mistifican tes. Los Obispos chilenos re
conocen que estos son gérmenes que nacen del
Espíritu dado por Jesús a su Iglesia (pág. 34).
Pero el "animus" no va acompañado en forma
adecuada por la "mens"; y así las tesis no Sp

adaptan a un examen crítico que parta de la op 
ción de fondo propia del cristiano: la que tienr:
por objeto el Evangelio y por hecho central 111
Pascua de Cristo, llamada por los Obispos chilenos
principio de "lucha contra las fuerzas de muerte
que amenazan y oprimen al hombre -ya sea en
su interior ya en el exterior- y buscan la libera
ción integral que resplandece ya más allá de la his
toria en el Cuerpo resucitado del Señor (p. 59).

SEIJAS
Capitular

HERBE
Vicario

UNA RESPUESTA EQUIVOCADA

CRISTIANOS PARA EL SOCIALISMO

De qué se trata en] sustancia? Los fautores del
Movimiento, escribe el autor, sostienen tres tesis
fundamentales. La primera es la de la necesidad
o ineluctabilidad histórica de la revolución socia
lista de tipo marxista. Partiendo del análisis de los
hechos, que presentan una realidad social por
muchos aspectos inaceptables bajo el aspecto hu
mano y cristiano, afirman que la única causa de
ello es la lógica perversa del capitalismo (eviden
temen te no el capitalismo de Estado) el cual no
es susceptible de correctivos. Por tanto, el único
remedio para los males sociales es el socialismo y
específicamente el socialismo marxista, el cual
sólo está en grado de realizar la total liberación
del hombre.

Tres tesis:

En la última sesión del CELAM -Sucre, Boli
via- Mons. Pironio se preocupa frente a algunos
síntomas de enfermedad , motivados principalmen
te por el viaje y la altura del lugar. Mons. Baccino
le contestó: " Primero está la Iglesia".

Viene póg. 18

En noviembre del año pasado, en Roma, los
miembros del CELAM van a concelebrar la Santa
Misa con el Papa. A mitad de una larga escalinata,
las fuerzas de Mons. Baccino flaquean. A Mons.
Pironio se le ocurre formar una "sillita" con las
manos entrecruzadas de cuatro Obispos. y así,
Mons. Baccino -humilde y agradecido- es llevado
hasta el final de la escalera, abrazado a los hom
bros de sus compañeros Obispos. Y concelebra
la Misa con Pablo VI.

que confirman la faceta sobresaliente de su amor
por la Iglesia.

La segun da tesis está en la relación entre con
ciencia cristiana y revolución socialista . Esta últi
ma debe ser abrazada por los cristianos como un
deber moral impuesto por su fe. Negando que
exista unespecffico cristiano que pueda caracte·
rizar las soluciones a los problemas de la vida
social, negando que la fe tenga una vitalidad suya
prepolítica, y sosteniendo que ella se manifiesta
exclusivamente en el corazón mismo de la praxis
revolucionaria, afirman que frente al único pro
yecto histórico común y verdaderamente eficiente
de transformación , cual es el del socialismo marxis
ta, el cr istiano debe tomarlo en propio , no ya so·
bre el plano del diálogo entre dos praxis y doc-

. . d su veni-
M Eduardo Pironio - en ocasron e .

ons. "t I a ObISposd i los Ejercicios Espín ua es
da a pre icar narr ó dos anécdotas

Clero del Uruguay - nos . os
y . d M Baccino que no conoClam Yde la VIda e ons.

Dos anécdotas

Consejero.

En los momentos complejos de siempre :.:
, lti ños-: Mons. Baccí-

particularmente en los u IrnOS a . l ' 'do
no fue el hombre buscado por su consejo UCI ,

prudente, conciliador .

No lo arredraban ni presiones, ni tem~res, ?i
halagos. Tal vez, por eso, ocupaba la presIdencIa
de la Conferencia Episcopal Uruguaya.

Optimista

Incansable soñador de nuevas obras, de nuevos
caminos Inagotable creador de proyectos, tal ve~,

todo~ viables ni oportunos. Pero todos, naci-
no '. d uténtico deseo
dos de un gran entusIasmo, e un a I

d
. I hombre de un entrañable amor a ae servir a ,

Iglesia.

Un gran caballero

Tal vez no sea el mejor a<\jetivo . Pe.ro expre~
una de las cualidades de Mons. Baccmo: Ten.la
dignidad. Dignidad externa reflejo de calidad 10

terior. Sabía respetar y se sabía respetado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

Capacitación plJpular Y artesanal

Ob Empleadas de
Fundó el Hogar de reras Y ib id di .

A ddonde han recr I o
la Parroquia de la gu~ a,
versas capacitaciones miles de personas.

artesanales del hierro,

Gremialismo

ASU e INES sabían que contaban con el apoyo

consciente de Mons. Baccino.

La Asociación de Obreros y Empleados de ~,an.
M Bacc ino comprenslon,

José encontraron en ons. . .
1 f ., demás sede para su oñclna.y es o reCIO, a ,

.• Donde despleg6 su actividad
Su gran pastón. . lbs

D dor de una tradici6n sclesia en o ra
mayor. eu ., I Rerum Novarum de
sociales que nació con a d .
L" XIII vibró con intensidad frente a to a m-
q~~e~ud q~e fuera de bienestar social para el hom-

breo

d 1 Escuela de Servicio Social (1946).
Asesor e a 1 C' I s Cató-

Asesor del Consejo Superior de os rc~ ~. Na
Iicos de Obreros (1948). Asesor de a 010 n 
cional Católica de Acción Social (UNCAS).

En el cooperativismo vislumbró un instrum~n;
to privilegiado para las soluciones integrales e

hombre.

d d d I CCU -Centro Cooperativo Uru -
Fun a 01' e -

guayo- que viene orientando ~esde hace anos
tantas obras cooperarias del pars.

Inspirador Y animador de la .coopCeOraMt~~~gr~~
d T "d d del Mohno

pecuaria e 1'101 a , . bai del Molino
Floria con los obreros sm tra ajo J é De

, bí do en San os 'Gramon que ha a cerra , __

varias cooperativas de viviendts ~ed:~: ~~::~:~ia
diendo permanentemente un oca

ñcl de las mismas ; Y los salones del Hogar
para o rema f ción Y sus
Católico para sus Jornadas de orrna

Asambleas.

Acción Social

1 t és que lo mantuvo
g~os Católicos (

1
::s6~lti~:: escritos se referían.

sIempre , ya que . • de un Documento
--justamente- a la preparaclOn .. tólica en el
del Ep iscopado sobre la Educacíon Ca

Uruguay.

Medios de Comunicación Social

. • f tes ConscienteU d sus pasIones mas uer .
d ~: lo: hombres habían inventado instr.umen·

e q . Ión más aptos comprendIó que
tos de comunlCaCI P lo
la Iglesia no debía prescindir de ellos. 0b e~o.•

al frente del Departamento de pmio»
vernos 10 - Como había
Pública del CELAM, durante anos. " A "
. d "Tribuna Católica" Y de cerón

sido. ?ensor
94;

Como fue batallador incansable
Catollcad~ol de ~In'gentes dificultades- por la causa
-- en me I • r " "BP
de los diarios católicos "El B~en. ~ub,:co Y
Color" Y del periódico "Los rnnclplOS
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PRESIDENCIA

SECRETARIADO G,ENERAL

ACTIVIDADES DEL
CELAM

Iglesia - Mundo
Presencia de la Iglesia en Améri·

ca Latina

PASTORAL L1TURGICA

P. ?iego Restrepo. SecretarIO t"
C~IIVo del Departamento de Vil'
Clones y Ministerios del CElAM

Evangelización y Catequesis

- P. Jacques Percy, Encargado
de la Catequesis en la Arqu idió 
cesis de Puerto Pr(nclpe.

Ubicación de la Liturgia en la
acci6n pastoral
Palabra y sacramento
Liturgia y Religiosidad Popular
Liturgia y Vida
Oración Litúrgica
Adaptación y creatividad

- P. Alvaro Botero, Secretario Eje.
cutlvo del Departamento de Li
turgla del CElAM

Cuestiones de Vodou

Dr. Juan Bautista Romaln, Decano
de la Facultad de Etnología de la
Universidad de Haltf,

Mons. Francisco Gayot, Obispo de
Cap-Haltlen

3- PASTORAL ESPECIAL

La situación actual de la familia
en América Latina

Grandes líneas de una pastoral
de la familia

Métodos concretos de acción
El matrimonio y la familia son

sagrados
El amor conyugal cristiano
El amor conyugal es fecundo :

la paternidad responsable
Los puntos difíciles de la Encí·

clica Humanal' Vitae
Un programa de promoción y

de planificaci6n de la familia
Metodología en vista de una

planificación familiar sana.

FAMILIA

- Plerre Prlmeau, S.S., Director
de CENPAFAl

4· PASTORAL SOCIAL

nlón de coordinación y estudió
otros asuntos Importantes.

4) Visitó a HaiH con motivo del
curso para el Clero. Puerto

Prfnclpe.

5) Pasó luego a Santo Domingo
en donde dictó una serie de

conferencias sobre Marlolog(a a
Obispos, sacerdotes, religiosas y
laicos.

6) Por último estuvo en Puerto
Rico en donde cumplió tareas

que nabra solicitado el Señor
Cardenal Luis Aponte MarHnez,
Presidente de la Conferencia
Episcopal - San Juan.

Monseflor Plronlo continuó
viaje a Uruguay para predicar los
Ejercicios espirituales de los se
flores Obispos de ese pafs.

Géneros literarios
Revelación y signos de loa tiem-

pos
Revelación e Iglesia
Evangelización en el Sínodo
La respuesta de la fe.

2- PASTORAL GENERAL

PASTORAL VOCACIONAL
Y SACERDOTAL

- P. Jorge Mej(a, Secretario
Ejecutivo de la Sección de
Ecumenlsmo del CElAM.

Pastoral Vocacional : evolución
problemas· criterios

Sacerdocio cristiano (aspectos
bíblicos)

Sacerdocio cristiano. a la luz del
Vaticano II

Problemática sacerdotal
Formación Sacerdotal
Ministerios hoy

En el pasado mes de Julio ,
Mons. Plronio realizó una Inten
sa actividad en su condición de
Presidente del CELAM.

1) Se reunió con los Presidentes
y Secretarios de las Conteren

clas Episcopales de Canadá y
Estados Unidos, para continuar
el diálogo sobre el tema de la X
Reunión Interamerlcana de Obis
pos, Evangelización, REconcilia
y Derechos humanos. Mlami.

2) Orientó el Retiro espiritual
de los Sef\ores Obispos de

Centro América - Guatemala.

3) Participó en la reunión de la
Presidencia del CELAM que

se celebró en Quezaltenango y
que evaluó la marcha del Plan
Global, preparó la próxima reu-

Del 2 al 25 de julio se realizó
en la ciudad de Puerto Príncipe
un curso de renovación teológi
co-pastoral para el Clero de Haí 
t~. Participaron el Señor Arzo
bispo Mons. Francisco , Ligo n _
de, Mons. Emmanuel Constant
~esidente de la Conferencia E~
pls~opal, Mons . Francisco Gayot,
Obispo de Cap-Haitien y unos
60 sacerdotes.

Fue la primera vez que el
Cle~o de Haití se reunió a nivel
nacíonal, El CELAM se encargó
de proporcionar un grupo de
expertos y de financiar los gastos
del curso.

l· REVELACION - FE

. 1:<>s temas tratados fueron los
siguientes:

Revelación en Dei Verbum
Revelación progresiva

Después de haber desarrollado su análisis aten
to y articulado (que aquí está necesariamente re
sumido en términos esenciales) el autor llega a
esta conclusión : "las tesis teológicas de los cristia
nos para el socialismo no se pueden aceptar, ya
porque se alejan de cuanto acerca de la fe enseña
y vive la Iglesia, ya porque se apoyan sobre una
reinterpretación de la fe a la luz de la praxis
revolucionaria marxista y consiguientemente sobre
una reflexión teológica errónea",

•.¿que autoriza a considerar cris t ianos los motivos
que los cristianos tienen en común con tantos
otros hombres aún ateos? .. Para responder . ellos
recurren a una nueva elección teológica mediante
la tesis del la primacía de lo temporal sobre lo
espiritual, afirmando que las opciones comunes y
otras inspiraciones se pueden definir cristianas
" simp le men te porque valores específicamente cris
tianos no existen" ellos operan un transtorno
decisivo de la posición cristiana" , Y así. para
afirmar la autonomía de los valores profanos lle
gan a negar la existencia de valores evangélicos
específicos, hasta el punto de reducir el amor de
Dios al amor humano material. Su invitación a
Una lectura más atenta del Evangelio para descubrir
allf el fundamento de su tesis, no puede dejar de
oonducir al resultado opuesto: el de demostrar la
contradicción consigo mismo en la que caen los
"Cristianos para el Socialismo" desde el momento
que las palabras de Cristo suenan claramente en
otro sentido distinto, con la afirmación de la pri
macía de Dios y del consiguiente valor nuevo y
superior del amor del prójimo. "Es verdad que
otros creyentes, por desgracia destrozan la unidad
necesaria entre fe y compromiso temporal, afir
mando una primacía de Dios y de lo espiritual...
a descrédito de la valoración de las realidades
terrestres"; afirma el au tor (pag. 50). Pero eso no
vuelve menos patente la contradicción.

Todo esto basta ' para que el Movimiento me 
rezca una descalificación sin apelación sobre el
plano de las respuestas cristianas a la aguda pro
blemática social de nuestro tiempo. Las vías de
solución se buscan en otra parte, afirma el P.
Jorge en la conclusión de su estudio: en un es
fuerzo para realizar la necesaria síntesis entre fe
y obras, sin dicotomías y monismos, que llevan
inexorablemente a integrismos de signo opuesto
pero igualmente alienantes. Es la tesis ampliamen
te desarrollada por la "octogésima adveniens". De
ella y de otros documentos del-.Magisterio social
no puede prescindir el que quiere hoy obrar
para la transformación de la sociedad, sin caer en
las inadmisibles incongruencias de los "cristianos
para el socialismo"

VIRGlLIO LEVI
Vice-Director del Osservatore Romano
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la e lecc ión del socialismo marxista. Por otra parte,
lo científico del método de análisis marxista está
comprometido "a priori" por su condicionamien
to ideológico y "a posteriori" por las múltiples
refutaciones de la historia acerca de la eficacia de
la praxis marxista para redistribuir el poder para
liberar al hombre, para instaurar una verdadera
justicia.

Se sigue absurdamente que salvación en Cristo
y liberación política coinciden; que al concepto de
liberación del hombre se sustrae el elemento más
importante, el de la libertad moral; que se da
una vida a una revolución cultural destinada a
realizar la integración y la complementariedad
de dos términos: marxismo y cristianismo, con
resultados de un auténtico abandono de la fe
cristiana y de una final aceptación del marxismo
aún en su totalidad doctrinal.

En cuanto a la segunda tesis, el autor denuncia
el equívoco de fondo que la sostiene: se sostiene,
en efecto, no solo la necesidad de que la fe se en
carne en la vida, sino que se opera una identifica
ción de la fe con las culturas humanas y los con
flictos sociales, haciéndola coincidir con la praxis
política. El concepto de fe propio de la Iglesia,
reafirmado por el reciente Concilio, es ciertamen
te otro : es el de una respuesta y adhesión del hom
bre a la palabra de Dios que se revela ; hasta el
punto de que el concepto cristiano del hombre es
mediado por el de Dios, que revelando el propio
misterio revela el hombre a sí mismo. Y es de
aquí, de la fe como dato prepolítico, de donde na
ce el empeño del cristiano a llevar un elemento
específico en la lucha por la liberación del hom
bre. Para el cristiano en efecto, ella está formada
por la libertad económica, política social y cul
tural, pero exige también la libertad del pecado.
Si las estructuras pueden y deben ser liberadas
de su forma de opresión y valorizadas como fuerza
de liberación, eso depende del hombre que las
plasma y las maneja, un hombre que lleva en su
corazón contemporáneamente una carga de vida
y una carga de muerte. Por eso, prosigue el autor
en su crítica, está lejos de la fe tanto el que cree
poderla vivir sin encarnarla cuanto el que preten
de reducirla a simple encamación, a una pra
xis. La fe sin las obras está muerta ; pero las solas
obras no la hacen vivir: Los "Cristianos para el
Socialismo", obrando un monismo entre fe y
compromiso histórico, resbalan inconscientemen
te en una nueva forma de integrismo y de cleri
calismo.. . La gravedad de su posición está en la
negación teórica y práctica del primado de la fe
sobre la praxis y la reducción de la fe a la praxis
revolucionaria marxista.

También la tercera tesis pasa a un análisis
crítico , partiendo de la pregunta que se ponen
los mismos teoréticos del movimiento, a saber:



DEPARTAMENTO DE VOCACIONES

Y MINISTERIOS

(,randl's pnncipios de la ense
nanza social de la Iglesia

1',11 turno de la propiedad privada
trrst ianismo e ideolog ías en

América Latina . Capitalis
mo Marxismo Socialis·
mo . Análisis Marxista

Visión sobre "Teoría de la de-
pendencia"

Iglesia y compromiso político
Iglesia y Concordato
Aspectos de coordinación de la

Pastoral Social

P. Pierre Biga. S. J., Director de
Pastoral Social del Instituto
Pastoral del CELAM .

Los participantes manifesta
ron en la evaluación su agrade'
«umento al CELAM por este im 
por tarrte servicio y señalaron en
tre los objetivos logrados el muo
tuo conocimiento de los sacer·
dotes, la oración en común, el
intercambio de experiencias paso
torales, la intensificación de la
fraternidad sacramental. el estu
dio de temas de especial interés
y la concientización en diversos
aspectos de la actividad pastoral.
La coordinación del curso fue.

Del 5 al 11 de octubre del
presente afio, se realizará en Ca
racas, Venezuela, un Encuentro
Latinoamericano sobre Anima
ción del Presbitero cornprorne
tido en la pastoral diocesana. Es
te Encuentro está siendo orqa
niz ado por el Departamento de
Vocaciones y Minsiterios.

El tema sobre el presb ít ero
y sus problemas ha sido muy
estudiado y discutido desde el
Vaticano 11. El mismo CELAM
realizó un trabajo sobre "PRO,
BLEMATICA SACERDOTAL
EN AMERICA LATINA" con
ocasi ón del Sínodo de Obispo de
19/1 Sin embargo, el tema de
lo que pudiéramos llamar la
" odp.n todad espiritual" del pres o
bolell>. mer ece todavía mayor
"O "fondlzaclon

1 :

conf'iada » drversos eq urpos nom
brados ..ntre los part icipantes, lo
que permiti ó acornod ar 1'1 ritmo
y sist ema dI' I rabajo n las necesi
dades locales

Mons. Eduardo F Pironlo,
visitó a Haití y presentó a los
participantes en el curso un fer·
voroso mensaje sobre la Iglesia
que debemos constru ir . Dijo
Monseñor Pironio : "Es necesario
construir una Iglesia en comu
nión con Cristo, muerto y resu
citado, con los miembros del
pueblo de Dios, con todos los
hombres. Una Iglesia de palabra
profética, de presencia salvadora,
de esperanza". "Es necesaria la
experiencia de Dios en la sole
dad, en la oración; es necesario
estudiar, leer, reflexionar. Un
Obispo o un sacerdote de hoy
debe leer por lo menos un libro
cada mes". Terminó diciendo :
"Que Marta, imagen y principio
de la Iglesia, os acompañe con
la contemplación, la fuerza y la
firmeza de su esperanza, el gozo
de su inmolación al Padre. de su
servicio a los hombres. nuestros
hermanos".

El DEVYM tiene como un ..
de sus objetivos principales ay '
dar a las Conferencias Eplsc .
pares en la reflexión sobre lo
Ministerios Jerárquicos. Por le

que toca a los Ministerios en
general, se tuvo un Encuentro
en Quito (agosto de 1974) sobre
"Teología y Pastoral de los MI·
nisterios" ; acerca del Diaconado
Permanente se han hecho dos
Encuentros: San Miguel (Buenos
Aires, 1968) y Petaluma (Bogo
tá, 1973) .

MOTIVACIONES

Ex isten una serie de hechos
que complexivamente tomados
hacen ver la necesidad de estu
diar el aspecto "espiritual" del
Minl\terlo presbiteral . ello de

nmquua manei a ~lgolIl'(J ,llld VI '

510n "orcotorruca" de la vioa
sacer dot ar. vrno que se pretende
en la linea del No 14 de
"P, esbrter or um Or drms ", hacer

resaltar el papel que la caridad
pastoral personal y comunitaria,
desempeña como factor unifica
dor en la vida y ministerio del
presb ítero.

OBJETIVO

"Descubrir y elaborar, como
servicio ofrecido sobre todo a
los obispos, algunas pistas tun
damentales que ayuden a la ani·
maclon espiritual de los presbí
teros, diocesanos y religiosos,
tanto a nivel nacional como dio
cesano oregional. mediante actí
vidades planificadas".

DEPARTAMENTO

DE MISIONES

Bajo la Presidencia de Mons.
Roger Aubry, Presidente del De
partamento de Misiones, se reu
nieron en Bogotá, durante el mes
de agosto, los Obispos miembros
de la Comisión Episcopal.

La agenda de la Reunión cu
brió puntos de especial actuall·
dad. Se estudiaron aspectos de
coordinación y se hizo un aná
lisis sobre la presencia misionera
de la Iglesia en las distintas re
glones.

El mismo Departamento, en
Vlllarrtca, Chile, realizó un curo
so de Teologia y Antropoloqía
Misionera del 5 al 12 de julio
del presente afio. Participaron
más de 80 personas de hecho es
el primer encuentro Interdlocesa·
no de Pastoral Misionera en la
zona de Mapuche. El pueblo
Mapuche "Araucano" es notable
en la historia de los pueblos
indigenas latinoamericanos por
la constante afirmación de su
Identidad étnica y la resistencia
a cualquier domlnacion por par
te de otros grupos


