
I<~~r y 1
CON5ELHO EPISCOPAL LATINOAME RICANO - CONSEJO EPISCOPAL LA TINOAME RICANO

Af\o X SEPTIEMBRE DE 1977

CUMPLEA~OS DEL SANTO PADRE

No. 120

El 26 de Septiembre, el Papa Pablo VI llega a los 80 años, rodeado del respeto debido a su
alta investidura y que su solicitud pastoral le ha merecido; de la reverencia y el amor de
quienes lo reconocen como Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro en la Iglesia.

El mundo católico celebra con alegria este cumpleaños en oración de alabanza, de acción
de gracias y firme esperan.za.

Alabanza a Dios por la manifestación de su Providencia sobre la Iglesia al darle guias
como Pablo VI; agradecimiento por todo lo que nos ha concedido en la persona del Papa;
esperanza de que lo conserve, lo asista y fortalezca en su misión -apostolica; lo colme de
gozo y le conceda los deseos de su corazón.

Bolct ni CELAM rinde al Padre común homenaje de respeto, veneraClOn, obediencia,
amor y acatamiento a su magisterio.

PREPARACION DE LA 111

CONFERENCIA ENERAL

DEL EPISCOPADO

LATINDAMERICANO

En el presente número de "BoleHn CELAM"
encuentran los lectores una detallada relación de
las Etapas preparatorias de la III Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano.
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SE REALIZO EN BDGOTA

ENCUENTRO SOBRE

COMUNIDADES DE BASE

Del 4 al 10 del presente mes de septiembre se real i
zó en Bogotá el Encuentro Interdepartamental
sobre Comunidades Ecleslales de Base con la par
ticipación de 25 invitados.

Objetivos del Encuentro fueron:

-- Intercambiar Información sobre las CEB en
América Latina.

- Elaborar un marco doctrinal que oriente la
misión y desarrollo de las CEB. '

- Formular orientaciones para ayudar a las CES
a integrarse en una auténtica pastoral de con
junto con la religiosidad popular en la II'nea de
la evangelización Ibleradora.

En el próximo número de "Documentación
CELAM" aparecerá una extensa crónica del

'\ Padre José Marlns miembro del Equipo de Refle
xíón del CELAM y coordinador general de este
Encuentro.
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EDITORIAL

EL MARXISMO. EL HOMBRE Y

LA FE CRISTIANA

No han faltado, ciertamente, enseñanzas del Santo Padre y de los
Episcopados sobre esta materia. En América Latina varias Conferen
cias Episcopales han tenido que abordar el tema en diferentes mo
mentos y lo han hecho, no por Intereses polrticos, sino por el deber
que les incumbe de preservar la fe de la comunidad cristiana. ¡ No
podrá decirse que es una cuestión de poca monta, incluso si se cote
ja con otros problemas de conocida gravedad .

Sin embargo, el Documento que ahora brinda el Episcopado
Francés tiene un interés muy grande y una actualidad indiscutible.
Hemos tomado como titule de estas notas el de la Declaración del
Consejo Permanente de dicho Episcopado, que fue publicado
en el pasado BoleHn.

Son muy, conscientes los obispos de Franc ia de las falsas inter
pretaciones y las iras que su diáfana posición puede desatar. Pero
los temores no los silencian .

Sobre cualquier consideración prima su deber pastoral. Saben
que se los puede tildar de polfticos con una declaración de seme
jante contenido, casi en vfsperas de una reñida contienda electoral.
Pero no vacilan en cumplir este servicio realmente profético. Se
arriesgan a la impopularidad cuando están tan en boga conocidas
posturas de presunta "vanguardia". Mas, puede ser la popularidad,
la vana conquista de los aplausos, un criterio válido para quienes pu
sieron su cabeza bajo el libro de los Evangelios en su ordenación y
prometieron predicarlo, con la fuerza del espírltu, con decisión,
abiertamente, con "Parusfa"? "Queremos ssrIleles al Evangelio y
somos deudores de todo hombre de Un testimonio : el de nuestra
fe en Jesucristo .. ," Porque, en fin de cuentas, como lo repiten in
sistentemente, nada menos que la fe es lo que está en Juegol

Numerosos cristianos en Francia, deseosos de un cambio en favor
de la justicia y fatigados del fracaso del capitalismo optan por el
socialismo marxista. Creen encontrar en el análisis marxista Instru
mentos adecuados para una situación diferente: las posiciones -ano
tan los obispos - . van desde "quienes utilizan eventualmente los Ins
trumentos de análisis marxista sin compartir la concepción de un
mundo y los medios de acción del marxismo''', hasta la posición de
qui enes "quieren ser plenamente marxistas y plenamente cristianos".
Opciones de este género no son propiamente desconocidas en Amé
rica Latina. Por eso la Declaración tiene un horizonte más amplio.
Ouizás el del mundo, porque la cuestión no es ya localizada, sino
difundida.
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Algunos cristianos piensan
que con las promesas del Euro
comunismo de hacer caso omiso
de la Dictadura del Proletariado
(si fuese posible en lógica mar
xista!) y con supuestas atenua
ciones de la hostilidad contra la
religión, pueden estar tranquilos;
tal vez a sus anchas. La respues
ta categórica de los obispos es:
deben más bien percatarse de
un serio riesgo.

Para comenzar, sirva esta sen
cilla y dolorosa percepción pas
toral, válida en Europa y en
nuestro continente: "muy fre
cuentemente la aceptación del
marxismo ha implicado una ero 
sión del contenido de la fe entre
los que habían crefdo poder con
ciliar sus convicciones y una co
laboración con las organ lzacio
nes marxistas" . Es triste recono
cerlo . esta ha sido la regla gene
ral. Las honrosas excepciones se
mantendrán incólumes por un
tiempo considerable? Hay deter
minados injertos que conservan
la vida unos años. Luego vienen
las complicaciones y de qué mo
dal

No se puede evitar una pre
gunta. esta erosión de la fe, sien
do tan frecuente, es accidental,
causal, o es dable encontrar cau
sas estables del fenómeno? Los
obispos invitar a captarlas y a
meditar en ellas.

He aqu í algunas

Siendo explicable el atractivo
que ejerce el marxismo por la
descomposición reinante (que
tampoco hay que dramatizar).
la causa principal está en la na
turaleza misma del materialismo
histórico. Mirarlo con ojos ro ;
mánticos no es algo serio ni para
cristianos ni para marxistas. Se
arroga el materialismo histórico
en el análisis reductivo que
arranca de los modos de pro 
ducci6n, "el privilegio de rendir
cuentas de la historia unlveral.
La teorfa marxista fundada so
bre esta práctica de la lucha de
clases, tiene por objeto represen
tar intelectualmente la concep-

(Ión proletaria del mund o. Organizar esta visión
pr oletar ia del mundo en posición dominante es
excluir a las demás categorlas sociales de las res
ponsabilidades culturales y polrticas. negarles una
existencia personal y colectiva ... Esta uisión de la
historia tiende a reducir al hombre a no ser otra
cosa que el reflejo de las relaciones de producción
económica y lo somete a un nuevo grupo social
dominante. Tomar partido por el proletariado
como Inicio exclusivo de toda comprensión es
abrir la puerta a muchas empresas totalitarias".

Es, de verdad, una causa estable que genera (lo
extraño sería que no) dolorosos fenómenos de
erosión. Abundan las experiencias en todas partes .

Algunos opinan que el inmanentismo de la
filosofía marxista es algo accidental y que tal vez
en el futuro se rnerrnarra la virulencia de su ate (s
mo. Sería una cuestión de naturaleza histórica . En
América Latina algunos grupos imaginaban que
ciertos asuntos metafísicos. no este del atefsmo.rse
iban aclarando". Los obispos aportan una respues
ta nítida : "el mater ialismo entraña naturalmente el
ateísmo", "el atefsrno no es un añadido deb ido a
las condiciones históricas del nacimiento del mar
xismo... es constitutivo de una práctica mater ia
lista" .
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En Manaus, del día 20 al 25 de junio de 1977 ,
hemos estado reunidos representantes de las Igle
sias de los diversos pafses de la región amazónica
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) en el PRIMER ENCUENTRO PAN-AMA
ZONICO DE PASTORAL INDIGENISTA, convo-
cado por el DMC (Departamento de Misiones del
CEl.AM) y la lfnea 2 de la CNBB (Conferencia
Nacional de los Obispos del Brasil). Nos acornpa

ñaron dos representantes del Consejo Mundial de
las Iglesias especialmente invitados.

A las diversas Iglesias de este vasto territorio,
actualmente dentro de grandes Intereses y tensio
nes, se nos hada necesario una Intercomunicaci6n
de experiencias, y la búsqueda de lfneas comunes
para el mejor cumplimiento de nuestra misión
evangelizadora .

Al realizar la confrontación de nuestras realida-

Respecto del Análisis Marxista observa el Co
mité Permanente: "es Una pretensión cient ífica
desmesurada y no puede ser tenido como la única
clave que da cuenta de la realidad humana" .

La Declaración muestra permanentemente la
inconciliabilidad de visiones del hombre y de la
historia que hay entre el marxismo y el cristianis
mo. La fe cristiana no puede aceptar el reducir
la conciencia a mero reflejo de relaciones sociales
que se eriqirfan como norma única. Por eso, el
rechazo que la Iglesia hace del marxismo "lo hace
en nombre de la incompatibilidad entre el ateísmo
y la fe:'También en defensa del hombre.

Ratifican la inseparabilidad . entre ciertos ele
mentos del análisis marxista y su filosofía. Los
cristianos-marxistas "llegan a concepciones que
no puede aceptar la fe cristiana".

Excelente orientación que no por muy sabida
es menos oportuna hoy . Presta un gran servicio, va
liente y profético. Al igual que en Documentos
anteriores como "Por una Práctica cristiana de la
poi ítica" y "Liberaciones y Salvación en Jesucris
to" su magisterio rebaza sus fronteras y en buena
hora.

ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Secretario General -- CELAM

des, hemos sentido que una situación común
afecta a los grupos indígenas. Marginados por las
estructuras sociopolfticas y por la mentalidad ra
cista de muchos de nuestros pueblos, sufren cons
tantemente la agresión que les lleva poco a poco a
su desaparición biológica y cultural.

Ante esta dolorosa realidad hemos revisado
nuestras actitudes, constatando que coexisten tres
líneas fundamentales en el trabajo pastoral: la tra
dicional adoctrinante y sacramenta lista; la desarro
lIista-paternallsta, y la encarnacionallsta-Iiberadora.
Reconociendo el contexto histórico de cada una
de ellas, y la sincera entrega misionera de quienes
la siguen, nos alegra reconocer que se da un mo
vimiento progresivo en la dirección encarnacio
nista-liberadora con todos los compromisos y
cambios que ella exige.

Ha sido ésta una ocasión para reflex ionar en
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común con seren idad y fe sobre nosotros mismos,

nuestras estructuras pastorales, a partir de las

profundas interpelaciones que el Dios de la His

toria, presente y actuante en el corazón de to

dos los pueblos, nos hace a través de las mino

rías indígenas de la Amazonía, cuya voz se hace

cada vez más angustiosa y, al mismo tiempo más

consciente y viva .

Su condición de abandonados y marginados,

desposeídos de todo poder, nos hace comprender

claramente que han de ser por la fuerza del Espíri·

tu una fuente de renovación para todo el pueblo

de Dios y para la sociedad humana en general.

Nuestras conclusiones pastorales pretenden

ser una respuesta sincera a este llamado, el inicio
de un nuevo impulso en la acción misionera de
esta región y un humilde aporte a todos los que

trabajan en la pastoral ind igenist a en otras áreas

culturales de América Latina y del mundo.

Resta sólo decir que este Encuentro Pan-Ama
zónico ha sido enriquecido por un espíritu gran

de de fraternidad, en la conv ivencia, la oración y

el trabajo, y esperamos sea el punto de arranque

para una integración cada vez mayor de todas
nuestras Iglesias.

1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA PAS

TORAL INDIGENISTA EN LA AMAZONIA

A partir de nuestro compromiso con el Evange

lio creemos que nuestra Iglesia ha de hacer las si·
guientes opciones básicas:

A) Opción por las minorías étnicas como centro de

predilección del Reino de Dios .

B) Opción por la encarnación en el mundo indíge

na con su cultura, estructuras y valores .

C) Opción por la comunidad cristiana autóctona y

las formas ministeriales que le sean propias.

Estas opciones nos comprometen a adoptar los
objetivos siguientes :

1.1. A nivel de los grupos nativos

Ori entar nu estro t rabajo hacia su supervi -
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vencia f ísica y cultural y a un adecuado

proceso de crecimiento en su autodeter

minación armoniosa y en su organización

en asociaciones o federaciones que les

permitan ser gestores del propio destino .
Esto conlleva:

1.1.1. La concientización y valortza
ción de su identidad cultural

1.1.2. La superación de sus complejos

de inferioridad

1.1.3 . Su promoción cultural.

1.2. A nivel de sociedad envolvente y dorni

nante:

Concientizar y comprometer a la sociedad

envolvente en orden a :
1.2 .1 . El reconocimiento de la proíun-

da riqueza humana de cada pue

blo indígena, con sus valores y
aportes originales y diferentes .

1.2.2. Una conciencia crítica sobre las

condiciones de sistemático ex

terminio o marginación a que los

somete la estructura económica
y sociopol ítica dominante.

1.3. A nivel de Iglesia:

1.3.1. Que la Iglesia, reconociendo sus

propias fallas históricas se haga más

presente en los pueblos indígenas,

respete la identidad de los mismos,

asuma sus culturas y haga camino

con ellos, compartiendo sus luchas

y esperanzas en comunión de des

tino.

2. PRIORIDAD INMEDIATA:

Apoyar decidida y eficazmente los derechos
que tienen los grupos indígenas a asegurar o re 

cuperar la propiedad de sus territorios, de tal
forma que puedan vivir y crecer física y cultu

ralmente, conservando su equilibrio ecológico .

3. REALIZACIONES CONCRETAS

3.1. A nivel de los grupos nativos:

3.1.1. Empeñarse en avudai a los grupos

-

.....

nativos a que obtengan el reconoci 

miento legal de los territorios eco
lógicamente suficientes, que ocupan

con pleno derecho y que les son in

justamente usurpados.

3 .1.2. Defender especialmente a aquéllos

grupos que estén en situacion de

emergencia y en riesgo de extin

ción o exterminio biológico y cul o

tural.

3.1 .3. Facilitar y estimular encuentros en 

tre nativos, promover la unión de

los diversos grupos y la formación

de comunidades, asociaciones y fe ·

deraciones.

3 .1.4 . Dejar progresivamente a los mismos

indígenas, las decisiones , los servi

cios (educación bicultural, promo 

ción de la salud, comunicación,
etc.). los ministerios eclesiales, el

acceso a la opinión pública.

3.1 .5. No prescindir nunca, en lo que de

nosotros dependa, de la presencia y

voz de los ind ígenas en nuestros en

cuentros indigenistas.

3.1 .6 . Informar a los indígenas de nuestras

áreas sobre la situación de los otros

grupos, sus luchas y programas, sus

encuentros y organizaciones, y so

bre los acontecimientos que tengan
relación con la causa Ind(genas.

3.1.7.Acompaflarles en la libre y arrnóni
ca aproximación a otras culturas.

3 .2. A nivel de la Iglesia:

3.2 .1 .0ue las Iglesias locales, en sus pIa 

nes de pastoral de conjunto, inte 

gren la pastoral específica de los

grupos lnd ígenas.

3.2.2. Que haya una progresiva coordina

ción de las actividades misioneras

en los diversos países, Áreas cultura

les y en el Continente.

3 .2 .3 .Que la problemática ind (gena esté

efect ivament e presente en la Terce
ra Asamblea General del Episcopa

do Latinoamericano, y sea previa

mente asumida en las asambleas

episcopales regionales y nacionales.

3.2.4.Que los misioneros :

real icen una profunda conver

sión evangélica a las culturas y a

los pueblos ind ígenas;
.- se comprometan a un conocí 

miento adecuado de la causa

indígena y a la profundización

de la teología pastoral de las

culturas;

adquieran un suficiente conoci 

miento científico de las respecti 

vas culturas y sus idiomas;

3 .2 .5 .Que los prelados y superiores pro

muevan la formación permanente

de los misioneros en teología y

ciencias antropológicas y respeten

al máximo la estabilidad de los mi

sioneros en determinados lugares o

ambientes;

3 .2.6.Que se creen servicios comunes de
intercambio, ayuda recíproca, cur

sos, profesores y programas de pas

toral indígena, y se colabore con

otras instituciones o personas que

sientan la causa indígena.

3.2.7 .Que se busquen los modos de reali 

zar la comunidad cristiana a partir

de los valores de cada grupo, propi 

ciando los diversos ministerios ecle
siales y las celebraciones de la fe se 

gún el genio de cada pueblo .

3 .2.B .Oue se concientice y se comprome

ta a las Iglesias de cada país sobre

los urgentes problemas de los ind í

genas, la sistemática violación de

sus derechos, las grandes esperanzas

y valores que ofrecen, y la responsa

bilidad misionera de toda la Iglesia.

3.2 .9 .Que se superen las barreras de las
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LA ESCUELA CATOLICA

J:MPORTANTE DOCUMENTO DE LA SAGRADA

CONGREGACJ:ON PARA LA EDUCACJ:ON

CATOLJ:CA

circunscripciones eclesiásticas para
bien del pueblo indígena frecuente
mente dividido por ellas y se revise
la situación de esas jurisdicciones.

3.2 .10. Que los institutos religiosos res
ponsables de territorios de misión
se abran más a la participación de
otras fuerzas misioneras.

3.2.11 . Que se cree una oficina regional
de intercomunicación misionera en
la Amazonía, asignada a algún cen
tro ya existente, como forma senci
lla y viable de desencadenar un pro
ceso de integración pastoral. De
momento, la asamblea ha elegido a
la Coordinación Pastoral de la Selva
Peruana para cumplir este cometi
do .

3.2.12. Que se haga un sincero esfuerzo
de ecumenismo de nuestras iglesias
·con las otras confesiones cristianas
presentes \ en las mismas áreas in-

J. Heberto Verduzco, Pbro .
Secretario Ejecutivo del DEC

Las voces desescolarizantes parecen ir perdiendo
impacto en la sociedad. La política educativa de
los Estadoslsigue orientándose hacia el objetivo de
multiplicar las oportunidades de educación crean
do nuevos centros en los que se comunican, en
forma sistematizada, contenidos especfficamente
educativos.

Dichas agencias, - lo teníamos olvidado--, po
seen, de suyo, un carácter fundamentalmente "es
colar" en el sentido originario de la palabra, ('es
cuela' viene del vocablo griego "scholé" que signi
Iicn . tiempo libre, ocio), en efecto , su función no
es olra que la de ofrecer a las gentes la oportunl
dad de llenar Sil liempo libre con experiencias edu
'·al.ivas. La escuela, en su origen , y en su esencia,
no es ot.ra cosa que eso : ocio para el diálogo que

6

ti íqenas , Estúdiense con realismo
las situaciones particularmente con
flict ivas,

3.3. A nivel de la sociedad circundante:

3.3.1. Utilizar ampliamente los Medios de
Comunicación Social en favor de las
comunidades indígenas:

Para la promoción y difusión de
publicaciones indigenistas, inves
tigaciones y experiencias cultu·
rales tanto de la Iglesia como de
otras entidades.

Para la denuncia sistemática de
injusticias.

3.3.2.Sensibilizar a los organismos nació
nales e internacionales de Derechos
Humanos, Justicia y Paz, etc. sobre
esta problemática.

Manaus, 25 de Junio de 1971.

ilumina y personaliza, tiempo libre para la comu
nicación de saberes y valores humanizan tes, y no,
el desacreditado conjunto de cátedra, bancos y
muros.

El embate desescolarizador no parece haber lo
grado su objetivo : desmantelar la institución esco
lar; antes bien se ha convertido en estímulo para
la autocrftica y renovación de la escuela. Las crí
ticas de los desescolarisadores,' en efecto, consi
guieron que la escuela cobrara' conciencia de su
verdadera identidad y rescatara su dimensión
más profunda, la educativa. Pues la escuela no es,
como se pretend Ia, una simple agencia social, una
mera agencia de socialización. La escuela cumple,
primordialmente , una función en el orden de la
cultura .

La cultura no es otra cosa que la forma humani-

.-

zada de VIVIr. El hombre no vive en contacto dí
rect.o e inmediato con la naturaleza, sino que, por
su propia acción racional, final íst.ica, social, huma
niza la naturaleza, crea su propio mundo, a partir
de ella. Esto es, básicamente, la cultura.

La educación por su parte, se inscribe en el pro
ceso globalizante de la cultura. Constituye una
función especial dentro del proceso cultural desti
nada a asegurar no solamente la transmisión y con
servación del patrimonio cultural comunitario sino
también y principalmente la renovación y revitali
zación de la misma cultura. La educación cumple
esta función precisamente, a medida que promueve
la actualización de las facultades del hombre y lo
ayuda a perfeccionar su pensamiento y libertad, es
decir a medida que 10 personaliza; pues con esto
mismo forma al agente que ha de transformar la
cultura, la sociedad, la historia.

El documento que tenemos el honor de presen
tar, se refiere principalmente a la Escuela Católica,
entendida cabalmente como "lugar de formación
integral mediante la asimilación sistemática. y crí
tica de la cultura" (n. 26)~pero la función comple
ta de la escuela católica, en cuanto tal, se define
por su "proyecto educativo" (cfr. cap . IV). Sobre
esta base, la escuela católica se presenta como una
agencia educativa que imparte, no una educación
genérica, sino una educación específicamente cris
tiana, según las líneas del mencionado proyecto
educativo.

Este proyecto educativo está "intencionalmente
dirigido a la promoción total de la persona"
(n. 29). Por razón de esta finalidad la educación
cristiana y sus agencias deben establecer sus esca
las axiológicas a partir de una clara visión de los va
lores primarios y absolutos, únicos que dan pleno
sentido al ser y a la acción del hombre, es de
cir, a la vida y a la cultura humanas; tales valores
no son otros que los éticos y los religiosos (n.30).

Esta referencia clara a los valores ético-religiosos
no solamente enriquece la axiologfa educativa sino
que también le confiere BU unidad radical al mun
do de la cultura. Sabernos, en efecto que el hom
bre de hoy vive en una cultura secularizada, es de
cir, un estilo de vida inspirado y modelado por
una "fe" secular, privatizada, vaciada de su slgnifl·
cado y dinamismo social, por tanto, una forma
de vivir en la que lo social nada tiene que ver con
las verdades de 'la fe, genuinamente rellgiosa, una
cultura separada de sus propias raíces, en una pa
labra, cultura que ha perdido su unidad fundamen
tal.

Huelga decir que esta concepcion de la educa
ción como función integradora de la cultura, en
cuanto que la vincula con sus más profundas raf
ees ético-religiosas, de ningún modo desvirtúa la

legitima autonomía de la educación como reali
ciad temporal y cultural, pues no la pone al servi
cio de objetivos religiosos (nn. 35-39), antes
bien, devuelve a la educación su plena función en
el orden mismo de la cultura.

Otro elemento esencial del proyecto educativo
eclesial es la referencia a Cristo, --Hombre .nue
vo y perfecto.... Cristo como ejemplar concreto y
viviente de excelencia humana (n . 35), - no un
modelo puramente formal de perfección' humana,
como en el caso de la "paidela" griega o de la
"humanista" latina, ideales nobles pero abstrae
tos_o, sino como un modelo viviente que realizó
plenamente 10B valores humanos en su existencia
personal e hist6rioa. Ahora bien para que este mo
delo sea éducativamente operante requiere un co
nocimiento y una adhesión profundamente per
sonales por parte del educando, no una simple
contemplación admirativa Bino un compromiso de
vida que se exprese en actitudes, motivaciones, in
tereses, hábitos, valoraciones, opciones, que hagan
crecer al hombre en humanidad, -a ejemplo de
Cristo-r liberándolo de toda servidumbre, de todo
egoísmo,--tanto individual como estructural
transformándolo, en el hombre nuevo, el hombre
solidario, decidido a asumir su responsabilidad his 
tórica de colaborar eficazmente en el advenimiento
de una sociedad estructuralmente justa y participa
tiva.

No es ahora el momento de glosar todos los as
.pectos del proyecto educativo cristiano contenidos
en el documento que presentamos, solamente he
mos comentado los que a nuestro juicio constitu
yen el núcleo especíñco de dicho proyecto, los
que distinguen este proyecto de cualquier otro
proyecto educativo.

Todavía este proyecto no se presenta únícamente
como un conjunto de elementos teóricos que defi
nen la educación eclesial sino que también ofrece
un instrumento que puede vehlcular tal proyecto
hacia la práctica, tal instrumento es la "escuela
católica".

La escuela cat6l1ca es definida, en términos del
proyecto educativo eclesial, como agencia espec í

camente. educativa, entendiendo la educacl6n co
mo funcl6n de ordenjprimordíalmente cultural y
no como simple mecanismo] estructural destina
do a troquelar ciertas pautas de comportamiento
social de acuerdo a los requerimientos de una ele·
terminada sociedad global.

La escuela católica quiere responder, desde el
campo educativo, a las necesidades de nuestro
mundo pluralista que parece asfixiarse en la atmós
fera enrarecida ' de una cultura secularizada, muti
lada en su raíz y condenada a la disolución y que,
sin embargo, parece buscar inconscientemente su
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3'9'1Celebración d.e la 111 Conferencia
Octubre 11-28 celebración de la Con-
ferencia. .

unidad radical. Curiosame nte, la instancia píurans
í.a , junto con una insatisfacción radical frente a las
tendencias uniformantes y masificantes surgidas de
los procesos técnico-industriales y socio-políticos
de la cultura global de hoy, esconde también un a
profunda aspiración a la unidad que presiente va a
surgir del conjunto de experiencias espirituales de
la humanidad.

Por razón de su propio cometido, la escuela cató
lica también debe crear el espacio educativo propi
cio para el anuncio evangélico y el consiguiente
desarrollo y maduración de la Fe, en un clima de
profundo respeto, sinceridad y libertad que auxl·
lia la formación de la conciencia religiosa, de tal
manera que el educando se sienta favorablemente
estimulado por el testimonio y ejemplo de toda la
comunidad escolar a vivir con seriedad, responsabi
lidad y gozo su fe cristiana.

Asimismo, por fidelidad al proyecto educativo
cristiano, la escuela católica debe ser una Instancia
permanente de renovación de sus contenidos y
métodos así cómo de sus estructuras mismas, para
responder más adecuadamente a los justos reque
rimientos de nuestro mundo pluralista en proceso
de cambio que busca formas de convivencia más

part icipa t. ivas y democráticas así como estructuras
sociales más justas, La escu ela, como institución
educativo-social, /lO solamente ha de enseñar los
principios y exigencias de la justicia , sino que debe
"hacer operativas tales exigencias en la propia co
munidad" (n. 58,86), esto puede postular la revi
sión profunda de las pautas de interacción que tra
dicionalmente han normado la relación educador
educando para ensayar nuevos modelos que en sí
mismos prefiguren formas de interacción más so
lidarias y personalizantes que harán surgir es
tructuras sociales más participativas y justas.

Este importante y esperado documento de la Sa
grada Congregación para la Educación Católica que
hoy tenemos el gusto de presentar a todos los
agentes de la Pastoral Educativa de lAmérica Lati
na nos brinda una rica y sólida doctrina soh"re los
múltiples aspectos y problemas que, en el momen
to actual, confronta la educación y la escuela cató
lica al mismo tiempo nos revela valiosas perspec
tivas de avance y renovación en el vasto campo
de la educación cristiana, todo lo cual, sin duda,
llenará de optimismo y esperanza cristiana a cuan
tos lúcida y alegremente han asumido un compro
miso eclesial en este campo.

' -

un Equip o de Redacción interdisci
plinar , elabora el proyecto de Oocu 
mento de trabajo, En los diez últimos
días el Equipo contará con la colabo 
ración de 4 Señores Obispos, nom o
brados uno por cada Región.

2.7. Reunión de Coordinación
Noviembre 26/29. En esta tercera
Reunión de Coordinación del año, los
Directivos estudiarán el pro~o de
Documento de trabajo . Después de
este estudio se entregará a la CAL; a
las Conferencias Episcopales de Amé
rica Latina y a otros Organismos e
Institutos de nivel continental. Tal
entrega se efectuará durante el mes de
diciembre.
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3.1. Reflexión a nivel nacional
Las Conferencias Episcopales estudia
rán el proyecto y elaborarán los pro
gramas de preparación lde la Conferen
cia a nivel nacional, diocesano, parro
quial, etc .

36/
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\

3.7.

1
3.8.

ción . Se hará la última revisión a todo
el material reunido y se ofrecerán re
comendaciones para la elabo ració n
del Documento de base.

Elaboración del Documento de base
Durante las tres últimas semanas del
mes de julio, se redactará, de acuerdo
con la indicación dada por la Reunión
General de Coordinación, el Documen
to de base.
Se terminará también la edición de los
"libros Auxiliares" .

Envío del Documento de base
Durante el mes de agosto se enviará el
Documento de base a la Santa Sede y a
los participantes en la III Conferencia .

Preparación inmediata
En septiembre se perfeccionarán los
últimos detalles de preparación.

PREPARACXON DE LA XXX CONFERENCXA

GENERAL DEL EPXSCOPADO

LATXNOAMERXCANO

ETAPAS
pectos como: colaboración de peritos,
participantes, calendarios, etc.

2.3. Síntesis del material reunido
En el Secretariado General se organiza
y sistematiza el material producido por
las Reuniones Regionales.

2.4. Reuni6n de Coordinación
Agosto 28-30. En esta Reunión se es
tudia el material de las Regionales, se
enriquece; se hacen sugerencias y reco
mendaciones y se dialoga sobre todos

, los detalles que deben presentarse a la
Santa Sede, a la que corresponde deci
dir sobre los mismos.
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EL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

INSTITUTO TEOLOGICO PASTORAL

Tiene el gusto de InvItar a usted a su

• Finalidad: preparar multiplicadores de agentes de pas
toral y personal especializado para América
Latina.

• Campos: - Básico Común: Fundamentación teo 
lógico pastoral.

Espec ialidades Opcionales:
Catequesis. Directora: HnB. Luz Maria
Artigas.
Espiritualidad. Director.' P. LuisJorge
González,O.C.D.

- Pastoral Social.' Director : P. Pierre Biga,
S .J.
Pastoral de la Comunicación. Director :
P. Nereu Teixeira.

-- Actualización Teológica, Director .' P. Js
vler Lozano B.

• Destinatarios : Obispos, Presblteros, Diáconos, Reli
giosos, Religiosas, Laicos.

o Nivel : Estudios Teológicos superiores (se supone pr éc
tice pestorsl).

• Información: Pida nuestros folletos.
• Sollc Itudes: Fr. Boaventura Klopp enburq, O.F.M.

Instituto Pastoral del CELAM
Apartado Aéreo 1931 - Medel/in, Colombia

Parael próximo Curso de Marzo a Noviembre de 1978

3.3 . A nivel del CELAM
El CE;LAM efectuará una tarea de pro 
fundización por áreas . Para esto todos
los Departamentos y Secciones efec
tuarán encuentros por Regiones, en
los cuales estudiarán la situación del
área pastoral que corresponda a cada
uno. En un documento presentarán el
fruto de este estudio. Todos los docu
mentos se publicarán en un volumen,
como libro Auxiliar.
Para este trabajo, las Conferencias
Episcopales, los Organismos interna
cionales y el CELAM contarán con 6
meses (enero a mayo).

3.2. Reflexi6n a nivel internacional
Como las Conferencias Episcopales, los
Organismos y movimientos internacio
nales estudiarán el proyecto a los di
versos niveles para ofrecer los aportes
que estimen convenientes.

3.5. Reunión General de Coordinaci6n
En la primera semana de julio se efec 
tuará la Reunión General de Coordina-

3.4. jReuniones Regionales, 20. Etapa
En los últimos días de mayo y durante
todo el mes de junio, se hará la sequn
da ronda de Reuniones Reglonale91 Se
estudiarán todos los aportes hechos y
presentarán sus sugerencias.

Elaboración de un proyecto de Docu
mento de trabajo
En los meses de Octubre-Noviembre,

Nueva sfntesis
El trabajo de la Reunión de Coordina
ción se ordena, sistematiza y policopia.

2.5.

2.6.

\

2.1. Reunión de Coordinación
Febrero 27 - Marzo 5. Diálogo sobre la
Conferencia; aportes; sugerencias.

Anuncio

2.2. Reuniones Regionales, la. Etapa
Para Iniciar la consulta, se organizan
Reuniones Regionales (Antillas - Cen
tro América, Panamá y México - Pa(
ses Bolivarianos - Pa(ses del Cono Sur) .
En estas Reuniones se hace un estudio
sobre el esprritu y las Iíneas que deben
caracterizar a la 1II General , los princi
pales temas que debe tratar y otros as-

En la XVI Asamblea Ordinaria del CELAM,
el Cardenal Sebatián Baggio comunicó, en
nombre del Santo Padre, la celebración de la
III Conferencia General y el encargo hecho
al CELAM de organizarla.

1916

191111
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FAMILIAR

GRANDES LINEAS DE PASTORAL

ENCUENTRO REGXONAL DEL
CONO SUR SOBRE F AMXLXA

El Secretariado de Pastoral Familiar del Departamento de Laicos del CELAM invitó a una
reunión de trabajo a agentes de Pastoral Familiar del Cono Sur, Obispos, sacerdotes y
laicos, que tuvo lugar en Montevideo, del 10 al 15 de julio.

Después de examinar la situación de la Pastoral Familiar en Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay los participantes en la reunión reflexionaron sobre el marco doctrinal de la Pas
toral Familiar y elaboraron unas I/neas de acción al servicio de una promoción ilJtegral
de la familia.

3.8. Estimular los esposos a cumplir sin angustia s,
su dobl e deber de amor conyugal y paterni 
dad responsable, haciendo eficaz el deseo ex 
presado en el Conc ilio Vaticano II y en la
Encíclica Humanae Vitae en lo to cante a los
métodos de regulación de la natalidad .

I

3.6. Difundir el verdadero concepto de la libera 
ción de la mujer,

3 . ~J . Coordinar los esfuerzos que se ha cen en los

3.4 . Realizar la educación sexual en los colegios,
enfatizando en la educación para el amor, el
sentido de la vida, y la dignidad de la perso
na.

3 .7 . Crear condiciones favorables en los padres
alentándolos en su labor educadora de los
hijos, en particular en lo referente a la ca s
tidad.

3.5. Motivar los novios por la idea creadora y
realizadora de la persona humana al concebir
la vida ; formarlos en la paternidad responsa 
ble infundiendo una acti tud conscien te y li
bre .

c u pac i óu por la pro mor-io n 0('1 valor dl' la
ex istv nciu hu m ana .
Co nside ra ndo que las ca m p anas an l in at.alis 
tas so n un a t ropello de los po derosos a lo s
d ébil es y qu e representan una inj ust a inter 
vención en nu estr os pa [ses ,
Co nsi dera ndo qu e la ex pansióu demográfica
no es el problema prioritario en Am ér ica La
t ina, y que bajo el principio de limitació n d e
lo s nacimientos por una escala ascendente de
atentados contra la vida, se comienza por
pr oponer la anticoncepción, para luego im
poner la esterilización, legalizar el aborto y
por último propiciar la eutanasia.
y considerando que el deseo de limitar el
volumen de nu es tros pueblos nace del ego is
mo de o tros; las l íneas pastorales que se pro
ponen pueden ser las sigu ientes :

3.2. Des tacar la grandeza de la vida como don
de Dios y del amor humano , que a sem eja nza
del amor a Dios es creador .

3 .3 . Destacar el valor de lo s hijos como un a ri
queza irremplazable .

3. 1. Ha cer tomar conciencia del problema crea·
do por las campañas antinatalistas, que reba
jan el concepto de la vida, fomentan el egois
mo de la pareja, distorsionan el valor del
am or, atentan contra la dignidad de la mujer,
denigran la maternidad y minan la fe d e la
famil ia.

2.4. Se debe hacer esfuerzos para incorporar
en la acción evange lizadora a lo s viud os , se ·
parados, madres sol teras. Co n los divorciados
se tendrá una actitud de apertu ra, para an i
marlos a no perder la fe y a mantenerse en
actitud de esperanza.

2. l . Que los padres de la comunica ción de amor
anuncien a sus hijos la Buena Nueva y en for
m a sencilla les ilustren so bre el conte nido
de la fe.
A su vez los pad re s re ciben de sus hi jos una
influencia evan gelizadora, en la medida en
que proponen las ex igen cias de la vida d el
Evangelio .
De esta manera la familia se constituye en
comunidad de fe , que da testimonio a otras
familias y es escuela de apostolado laic al.

2.5 . En la actual situación de grandes sufrimien
tos las familias latinoamericanas deben testi 
moniar el aprecio por la participación en la
muerte y resurrección de Jesucristo y hacer
se " solidarias con las preocupaciones que
afectan todas las familias. Deben adquirir la
capacidad de influir en los organismos encar
gados de tomar las decisiones que pu edan fa 
vorecer una vida familiar más acorde con los
principios cristianos.

2.3. Las universidades católicas, en su tarea de
investigación y difusión de la cultura, debe
rán considerar la familia, co mo tema priori
tario .

2.2. La acción evangelizadora que comienza en
la Familia, debe extenderse especialm en te a
los colegios, a la comunidad parroquial , en
sus diversas actividades, como catequesis de
acción litúrgica.
Los matrimonios deben incorporarse en las
tareas de co legio s e Instituciones, relaciona
das con el orden profesional , social y cul tu 
ral.

ev angelizuda , st' trau sf'o rm n e-u eva n l!l' i1 ~.ado

ra ad q u iere cap acid ad par a in flui r e n e l (' ,1111

b io de otras fa milias y dt' la sociedad .
Para est o es nec esario ag lu ti na r las famil ias
crist ianas y aunar los esfuerzos pa ra lograr
los cambios de menta lid ad necesa rios. Es
igu alm en te im po rta nte la adq u isició n de u na
acti t ud de apertura .y d e acogida ha cia o tr as
familias, para ser. capaz de da r te st imo nio y
de anunciar la Buena Nueva.
Para lograr esta tarea se requiere:

3 .. lfneas 'Pastorales para promover el valor de
la vida humana:
Ante los atentados contra la vida, la Iglesia
en América Latina debe tener una gran pr eo -

Promover el sentido de servicio hacia los
demás miembros.
Incentivar el sentido comunitario entre
los miembros de la fainilia .

- Promover el conocimiento de la presen
cia eficaz de la Iglesia , como centro de
cohesión de las células básicas de la so
ciedad.

-- Demostrar que esta comunidad de perso
nas es eficaz , como instrumento de paci
ficación, fomentando el respeto hacia los
demás y el perdón por las injurias recib í
das.

lA. La Iglesia en su conjunto debe elaborar un
plan de pastoral Familiar tendiente a la evan
gelizaci6n de la familia. Para esto es necesa

rio un estudio de la realidad de la familia en
el contexto del medio concreto en que vive.

1.5. La Iglesia debe evangelizar todo el medió so
cial, para renovar las estructuras en relación
a la familia y transformarlos en valores evan
gélicos.

1.6. Debe promover la acci6n de los laicos, ten
diente a la transformación social, para favo
recer la vida familiar: (salario, vivienda, edu
cación, etc.),

2. Uneas para lograr que la familia sea evange
lizadora.
La evangelización mira al cambio de las pero
sanas y de la sociedad. Cuando la familia

1.7. Junto con la proposición de los valores de la
familia, la Iglesia debe estar atenta a los anti
valores que la afectan y en este sentido, debe
hacer uso adecuado de los medios de cornu
nicaci6n social, para formar corrientes de
opini6n y procurar un Influjo en los niveles
de decisión de las polf'tlcas familiares.

Se busca que en la familia evangelizada, se
viva un clima de piedad y oración como res
puesta a la fe y a los problemas concretos
que trae la vida diaria.

1. Uneas para lograr que la familia sea evange
lizada.
Entendemos por familia evangelizada aquella
que asume y vive los valores cristianos y que
a su vez intenta Incorporarlos al orden tem
poral en el cual está Inmersa.

Para lograr que la familia sea evangelizada , la
Iglesia debe:

Los valores cristianos que destacamos son :
amor, fid elidad, solidaridad , fecundidad ,
justi cia , valoración del sexo, apertura y diá
logo .

1.1. Transmitir los valores cristianos antes des
critos, mediante una adecuada educaci6n,
que abarque todos los aspectos y etapas de
la vida (niñez, adolescencia, juventud, espe
cialmente los novios que se preparan al ma
trimonio y esposos) .

1.2 . En esta accl6n serán agentes de evangeliza
ción los pastores, religiosos y laicos, pero en
primer lugar las propias famlJias ya evangeli
zadas.
Los cónyuges se transmiten mutuamente la
vivencia del evangelio; siendo ellos mismos
mInistros del sacramento del matrimonio,
se comunican la gracia, qu e ha de crecer con
tianuamente por el diálogo .

I.a. Se debe procurar una toma de conciencia
del valor de la familia dentro de la sociedad .
Para ello es necesario :

Educar en el respeto a la vocación perso
nal d e cada miembro de 11I familia .
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diversos países de Am éricu Lat inu , para p ro 
mover los valores de la existe ncia humana ,
y IH defensa de la vid a .

.1. En relación a otros problemas que afectan

la Familia

Exis ten hechos que atentan con tra la vida
humana ; entre o tros :

_.. Explotación del Hombre
Hambre y desnutrición
Deficientes condiciones sanit ari as
G uerrillas, torturas y aum en to de cr íme
nes.
Efectos del desarrollo técnico en el equi
Iibrio ecológico (contaminación del agua ,
a ire , etc.).
Armamentismo que amenaza co n la gue 
rra.

Ante estos hechos las grandes líneas de Pas 
toral de la Iglesia podrfan ser las siguientes :

" . 1. Esfuerzo de la Iglesia para influir a nivel de

dirigunt cs civi les y de go bie llro , para croa r
estruc tu ras so cial es y eco n óm icas nHís jus 
taso

4 .2 . Crear un a conciencia de solidaridad en tre
los que tienen y los que no tienen.

4 .3 . Promov er e l derecho a vivien da digna y a
un a mejor pa rLicipación d e los bi en es natu
rales, d e modo que las familias cuen ten con
un nivel de vida digna.

4 .4. Urg ir a una ma yor coope racron in ternacio 
nal y d enunciar las indebidas dependen cias.

4 .5 . Es necesari o fomentar en la opinión pública
verdaderos sentimientos de paz y denuncia r
las doctrinas que propician la violencia y la
falla de respeto por la vid a .

4 .6. Promover los estudios científicos y técnicos
para estudiar las vías de solución al problema
ecológico. Crear conciencia acerca de la a bli
gaci ón moral de respetar las leyes, que se
establecen en este sentido .

-'

Creo que la lqlesla, en Chile, está cumpl iendo

con este compromiso, que es respetada y esc uc ha

da y que la pet ición que hemos hecho en esta Paso
toral , arriba indicada, de "que termine el clima de
emergencia en que hemos vivido... que se afirme
un ordenam iento juridico y que todos los ch ilenos
de buena voluntad sean invitados a part icipar en
forma digna y responsable en la reconstrucc ión
de la pat ria común "ha sido tomada. en cuenta
ya que vemos se dan pasos posit ivos en este sen
t ido. Con respeto y con firmeza seguiremos sin sao
limo s del camino que nos hemos trazado con
responsabilidad de pastores y de chilenos.

En qué aspectos de la Evangelización cree usted
que debe insistir la próxima Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano?

Finalmente, me es grato contestar a su pregun ·
ta sobre Evangelización en América Latina .

Creo que hay diversos temas que en la próxima
Confe rencia General del Episcopado Latinoameri-

cano van a ser tratados por los Obispos con espe
cial preocupación . Siendo múlt iples y muy irnpor

tant es los probl emas que nos preocupan y sien
do nuestra responsabilidad el llevar la luz del
Evangelio a todos los homb res para ayudar a en
contra r el cam ino de solución querido por Cristo,
hoy, es d ific il decir cuál será lo más urgent e.

Me atrevo a insinuar uno : la familia . "Las ten
denc ias hacia la secularización en la sociedad mo
derna, el pluralismo de valores y el movimiento
desde la vida rural a la vida industrial, afectan la
vida familiar y el punto de vista desde el cual los
individuos ven a sus famil ias. Estas tendencias no
cambian el contenido del mensaje cristiano, pero sí
desafían la forma en que se presenta" son palabras
de un informe que acabamos de aprobar en una úl
tima reuni ón de Obispos.

A mí me parece que no sólo desaflan la forma
de presentar el Mensaje, sino que ponen en peligro
(estas tendencias y situaciones) la estabilidad de la
familia, su misma vida espiritual, moral, pol ítica y
económica.

"BOLETIN CELAM" ENTREVISTA A MONSEÑOR

FRESNO LARRAIN LA COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL y LA

"TEOLOGIA DE LA L1BERACION"
Importantes declaraciones de Monseñor Juan Francisco Fresno larraín en respuesta al

cuestionario planteado por "Boletín CElAM" aprovechando la visita a Bogotá para

participar, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, en la pasa

da Reunión Interamericana.

Cuáles sor¡ sus más grandes esperanzas respecto a
la 1/1 Conferencia General del Episcopado l.eti
noamericano?

Mi respuesta es breve y simple, porque a mi
humilde entender no puede ser otra , para un
Ob ispo latinoamericano, que la de encontrar
el mejor camino para hacer una realidad la
auténtica Evangelización que nuestros pueblos
rle América esperan de la Iglesia hoy, y tenemos
los med ios para hacer que el Evangelio llegue a to
do s. un Conc ilio, Medell ín, Documentos Papales,
Orientacion es Pastora les de las d iferen tes con fe
runcias, en una pa labra, una riquís ima experien
cia pastoral actualizada permanentemente a través
riel CELAM .
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Puede presentarnos un panorama de la actual si
tuación de las relaciones Estado-Iglesia en Chile?

Me parece que es una buena respuesta a esta
pregunta lo que le vaya leer a cont inuación torna 
do de nuestra Pastoral del 25····111-77 "Nuestra con
vivencia Nacional" .

"Como muchos otros países. se encuentra nues
tra patria en situación de cambio . Buscamos afano
samente dar con un camino .nuevo para organiza r
nuestra vida públ ica, y restab lecer nuestras es
tructuras sociales... En un momento as í, como en
todos los grand es momentos de la vida de nuest ra
patria, la voz de la Iglesia deb e llegar a todos sus
hijos y a todos los homb res de buena voluntad ..."

ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Secretario General del CELAM

Declaración de la Comisión Teológica lnternaein
nal en torno de la Teología de la Liberación.

En Octubre del af'lo pasado la Comisión
Teológica Internacional dedicó, previa una cuida
dosa preparación, sus reflexiones al estudio de la
Teología de la liberación, bajo la forma, en la pre
sentación de Karl Le Hmann, "un estudio crItico
de las posibilidades y de los riesgos que comportan
las tendencias en cuestión" .

Al decir de uno de los miembros de dicha
Comisión, el P. Boaventura Kloppenburg, "ella no
qu iso estud iar la Teolog ía de la Liberación en toda
su amp litud, con todas las cuestiones teológicas
que suscita. La discusión se limitó más bien a un
punto que parecía más central: "las relaciones

entre la promoción humana y la salvación crist ia
na" (Entrevista en Boleten CELAM, No. 119,
Agosto de 1977, p.22l. Este es precisamente el tí
tulo de la Declaración.

Se trata de un texto de gran calidad y
capacidad de orientación que se conserva en un
nivel estrictamente teológico , con su correspon
diente proyecclón pastoral , a la que frecuentemen
te alude.

Hay puntos que se sitúan como en una
lúcida secuencia de las oportunas precisiones que
sobre la Teologla de la Liberación formuló Pablo
VI en la Evangelii Nuntiandi. La distinción ent re la
liberación integral, cristiana y otras " Iiberaciones"
de contenido politizante, ideológico (penetradas
del Análisis Marxista) que subrayó el Papa (Ev. N.
Nos. 30 - 40), central en el discernimiento teoló 
gico-pastoral , inspira también la Declarac ión de
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4. Respecto del uso del Análisis Marxista en

Teología:

b) En el N.T.:

En cuanto a la Teología Bíblica :

- Hay que reconoce r el plur alismo de las

int erp retac iones cient íficas .

En una cierta teolog ía de la liberación,
a la que la Decla raci6n se refiere , se

En síntesis, en todas estas relacio nes,
no se puede segu ir ni el monismo ni el

dualismo.

No hay entre uno y otro ni separación,
ni identidad: Hay distinción. Son

d istintos, pero ligados en "unidad de
conexión", unidad y vlnculaci6n con

diferencia permanente. Analógi·
cemente entre la historia concreta (de
transformacl6n del mundo) y del
Reino de Olas, no hay simple conti
nu idad , sino una cierta discontinuidad,
en su misma relación, y ruptura .

El verdadero camb io de la sociedad

supone la reconcillaci6n.

Hay que ahondar en la libertad nueva,
asociada a la just ificació n: la serv l
dumbre de la muerte y de la caducidad
de la carne, del poder del pecado y de
la ley. Sólo en este nivel profundo se

encuentra la libertad.

*

primer plano, (hasta dar la impresión
de " interesarse menos de las real ida
des sociales) , el conjunto de pro blemas
de la exi ste ncia tempora l.

b) Relación entre promoción humana y
salvación:

Profundiza en el cr iterio bás ico de Gaud ium
et Spes respecto del progreso humano y el

crecimiento del Reino :

Cons ideraciones sitemáticas y teológicas :

a) "Pecado Institucional" y "estructuras de
pecado'" : Aunque se puede preguntar si es
dable hablar así, no hay duda de que la
fuerza del pecado y de la injust icia se instala
en las estructuras sociales y políticas. Hay
una conciencia nueva para un esfuerzo de
reforma responsable. Aunque Dios , no
interviene en el tumulto de las revoluciones ,
su gracia fo rt ifica para el trabajo de cons

trucción del mundo.

*

6.

En el A.T.:

La denuncia real y vigorosa de los
profetas contra las injusticias, (sobre
todo Amos, Oseas, lsaías] "No son
una provocación a la revuelta contra

los opresores... Los remed ios a las
injus ticias sociales pueden llegar por
caminos muy d iversos" (No . 3 ,al.

Insisten len la conversión.

Refi riéndose al Exodo, la liberación
que emancipa de la dominaci6n
extranjera, no se limita a esto : tiene
otra finalidad específ ica: está orde
nada a la Alianza y a la purificación
espiritual del pueblo que Dios ha

escogido.

Los .pro fet as reconocen la ex istencia
de algo as( como un sistema perverso.
pero en su esp íritu "no está permitido

reducirlo todo al punto en que el mal
. será simplemente el signo y el efecto

de estructuras sociales injustas y donde
la elim lnaci6n de los abusos podría
resultar de la mera abollci6n de las
formas existentes de propiedad".

* EI N.T. aporta normas directrices y
modelos de conducta qu e han inspira
do una "cri t ica social" y no tienen el

* Ins iste el Documento en la co nvers ión
del corazón por la novedad del Men
saje cristiano, en el contexto de la

Nueva Alianza.

* No prometen los profetas (ni la

Iglesia), una salvación secularizada .

*

*

a)

Ofr ece como crite rio inicial evitar el ana
cronismo que Introduce en la Biblia con

ceptos de hoy :

*

5.

- " Debe cu ida rse de manera especial de
llegar a una visión unilateral de l crist ianismo
que afectada la Cristolog ía , la Ecles iolog ía,
la noción misma de la salvación y de la
existencia cristiana, as í como la propia ta rea

de la Teología" (No. 2. a 2) 1

;\Iaturaleza V tarea de la Teología:

- La luch a po iíti ca no debe evacuar los
valores de la paz y de la reco nci liació n. -

y radi cal tod as las act ividades del ho mbre"
(No .2,a),

El compromiso político, b ien ente ndido, no
debe convert irse en politización :

- Para el crist iano, la poi ít ica no es un valor
absoluto ... es un instrumento del que se
sirve .

- Si bien ha de ordenarse a la práct

- Si bien ha de ordenarse a la práctica, " su
función eminente es buscar la inteligencia de
la Palabra de Dios". ,

._- Debe sabe r distanciarse de condiciona
mientos concretos que comportan presto
nes ...

- Debe conservarse sometida a la verdad y
salvaguardar la autoridad soberana y el
carácter singula r de la Palabra de Dios .

La Declaración presenta advertencias gene·
rales, primero, y luego más concretas.

- Hay que saber apreciar el valor de las
teorías que asume la teología, su grado de
certez8 o de carga conjetural.

- Hay que ate nde r a los conten idos ideo
lógicos (implfcitos y explícitos), a los
presupuestos filosóficos V antropológicos
erróneos de algunas teo r ías soc iológicas: "Es
el caso , por ejem plo , de una pa rte impor
tante de anál isis inspirados en el ma rxismo 
leninismo..."

2.

3.

Son temas que, a pesa r de ser conocidos,
reciben en la Declaración un tratamiento sintético
y penetrante.

La Declaración indica los aspectos positivos
de un esfuerzo teológico que coinciden con las
ideas centrales del Concilio, del Magisterio soc ial y
de la Conferencia de Medellln: el compromiso en
la justicia, el amor a los pobres, la pres encia
cristiana en la transformación histórica que lleva a
superar el drama de la miser ia. Todo ésto es
apoyado , recordando la recta' concepción de la
realidad del pecado, acentuando el polo de lo
personal, la conversión, la reconcialiación. Todo en
la , perspectiva de una liberación que tiene su
fu ente en la gracia del Señor.

esta important isirna Comisi ón Teológica ,

El Documento, por otra parte, señala con

claridad y precisión, (en un clima sereno y com
prensivo) los riesgos y errores de algunas tenden
cias . Incluso advierte sobre las consecuencias
destructoras que para la fe cr istiana representan .
Recordemos algunas dif icultades de "este nuevo
tipo de teología" y repasemos sintéticamente la
Dec laración :

1. Den tro de la un idad profu nda qu e liga la
historia div ina de la salvación por Jesucristo
a los esfuerzos de promoción de los
hombres, en la unidad total de la vocación la
salvación, no se pueden aceptar interpre
tacienes unilaterales: "De la unidad entre la
historia del mundo y la historia de la salva
ción no se puede hacer la concepción que
tende r ía a hacer coincidir con la historia
profana el Evangelio de Jesucristo ... NO se
puede borra r totalmente la frontera entre la
Iglesia y el mundo. El mundo, tal como
exis te h istóricamente, es el lugar en donde se
realiza el plan divino de salvación, pero no
de tal suerte que el poder y el din am ismo de
la Palab ra de Dios se limiten a promover el
progreso social y po llt ico ... La fe como
pr axis no deb e ser comprend ida de tal
rnanera qu e el compromiso en mat eria
poi íl ica abrace y dirij a de manera to talitar ia

I - Unidad histórica, sin unilaterialidad:
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e)

señala la falta de aplicación de este
criterio:

"Se dispone de criterios exentos de

ambigüedad. Se compromete, por

ejemplo, la relación fundamental que

hemos recordado más arriba, si se
privilegia la acción por la liberación

poi (tica hasta el punto de dejar en

último plano el culto de Dios, la
oración, la EucarisHa y los otros

Sacramentos, la ética individual, los

problemas de los fines últimos (la

muerte y la vida eterna), la lucha
austera que hay que llevar en la

historia contra el poder de las tinie
-blas".

Promoción humana y salvación en la
misión de la Iglesia:

*

*

*

resolver los conf Iictos y no

preconiza el recurso a la violen

cia ....

Aboga por la formación de la
conciencia y la reconciliación.

Las diversas opciones poi (tlcas

no deben impedir la celebración

de la Eucaristfa, comprendidos

los ricos y los opresores: la

Iglesia no excluye a ninguno de
su caridad.

La Iglesia, por último, observa la

Declaración en la conclusión,
debe evitar la exaltación radical
de la dimensión polftica, para no

incurrir, como tantas veces en la

historia en soluciones erróneas.

ENCUENTRO REGIONAL DECOS-CELAM

DOCUMENTO FINAL

Convocados por el DECOS-CELAM se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, entre
el 15 y el 20 de agosto de 1977, los obispos, sacerdotes y laicos responsables de las Ofi
cinas Nacionales de Comunicación Social de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Perú, Paraguay y Uruguay, para tratar en particular, el tema de la comunicación social al
servicio de la evangelización.

Se buscaba como objetivos del Encuentro, realizar un diagnóstico de la situación de
comunicación social en la región, analizando los recursos de la Iglesia y las respuestas
pastorales que está brindando en este campo. En segundo término se pretend/s elaborar
un plan de trabajo capaz de orientar la labor de las Oficinas Nacionales de Comunicación
Social.

Si bien ambos objetivos fueron logrados, gracias a la dedicación y el esfuerzo de cada
uno de los veinte participantes, quedó en todos la conciencia de que la Iglesia en América
Latina debe extremar sus esfuerzos pastorales a fin de utilizar más asiduamente y de ma
nera más eficaz los medios de comunicación social.

Situada la Iglesia en condiciones

concretas, en medio de opciones
poi rtlcas tomadas:

El documento final recoge una serie de inquietudes planteadas, expresándolas en for
ma de objetivos de trabajo a nivel nacional y continental. Al mismo tiempo se formulan
algunas recomendaciones, tendientes al mayor éxito de la tareaevangei;zadora de la Igle
sia latinoamericana a través de los medios de comunicación social.

Inspirados en el contenido de "Evangelii Nuntisndl" y "Communio et Proqressio",
los participantes del Encuentro insistieron en la necesidad de desarrollarplanes orgánicos
de formación y/o actualización de los agentes pastorales en el campo de la comunicación.
También se puso especial énfasis en la labor que el DECOS-CELAM debe desarrollar coor
dinando tareas y aunando esfuerzos a nivel continental.
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*

*

*

Pero:

*

No se liga a naciones, ni se

confunde con sistema social
alguno.

Critica las situaciones sociales.
En tal sentido no debe adoptar
una posición "neutral" o "apo
I(tica" de "indiferencia".

Denuncia las injusticias. Evita
todo silencio que sea cómplice.
D& testimonio también cuando
sufre en silencio.

Testimonia su amor y asistencia
eficaz a los pobres.

No asume la lucha de clases: "La

unidad de la Iglesia es seriamente

puesta en peligro si las diferen

cias que existen entre las "cla-»

ses" sociales son asumidas en el

sistema de lucha de clases... El

cristiano se distingue ante todo
por la manera como busca

A pesar de que no toca muchos puntos de la
Teoloqía de la Liberación, con mirada de sfntesis,

aborda varios de los más significativos para la

Teoloqra. Lo hace de manera comprensiva pero
con vigorosa puntualización de problemas y graves
ambigüedades.

Además de los ya numerosos Documentos
del Magisterio Pontificio y Episcopal, que no

dejaban duda acerca de los auténticos criterios

para distinguir entre una liberación cristiana y

otras liberaciones, con su especifica competencia y

autoridad, ahora la Comisión Teológica Interna
cional suministra una preciosa enseñanza.

Sobre los puntos que trata, el CELAM no ha

dejado de decir su palabra en distintas circuns

tancias y no pocos hemos procurado, desde hace

ya años dar nuestro aporte para rescatar la libe

ración cristiana de la hipoteca ,de las ideoloqras y,

part~cularmente, en la mod~lidad de algunas
comentes de la Teoloqía de la Liberación, que se

inspiran en el Análisis Marxista. Ojalá que esta

Declaración lleve a replanteamientos oportunos,

por fidelidad a la Iglesia. Darán verdadera proyec

ción y eficacia cristiana al compromiso con nues

tros pobres. Replanteamientos que seguramente

serán públicos, como fueron públicos los escritos a

los que se ha referido, casi en el orden sistemático
como aparecieron, en la Comisión Teológica
Internacional.

Los obispos, sacerdotes y laicos responsables de
108 Centros Nacionales de Comunicación Social de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Para
guay, Perú y Uruguay, convocados por el DECOS
CELAM, se reunieron en la ciudad de Buenos
Aires, entre el 15 y 20 de agosto de 1977, para tra
tar en particular el tema de la comunicación social
al servicio de la evangelización.

Al término de sus labores inspirándose del con
tenido de los documentos "Communio et Progres
slo" y "Evangelll Nuntlandl", acordaron formular
los siguientes objetivos de trabajo y recomendacio 
nes para las Oficinas Nacionales de Comunicación
Social y el DECOS-CELAM.

1. PRESUPUESTO ORIENTADOR

Dios fue "quien inició la comunicación con los
hombres" (CP 10) y "al llegar la plenitud de los
tiempos se comunicó El mismo con ellos" (CP 10).

Evangelizar es comunicar. Jesús "el primero y el
más grande evangelizador" (EN 7), "se presentó
como el perfecto Comunicador" (CP 11) y la Igle
sia sabe que "evangelizar" -y por lo tanto comu
nicar- "es 8U dicha y vocación propia, su Identi
dad más profunda" (EN 14). Por medio de la co
municación -y en particular por el uso de los
medios de comunicación BOclal--- aspira la Iglesia
a llegar '8 todos los hombres, a cada hombre y a
todo el hombre, "a las muchedumbres, pero con
capacidad para penetrar en las conciencias", con
el fin de lograr la perfecta comunión de los hom
bres (EN 45), con Dios y entre sf.

2. OBJETIVOS GENERALES

2.1. Responder a la necesidad de comunicación
interna y externa que tiene la Iglesia para
su misión evangelizadora, encausando y com
plementando todos los esfuerzos existentes.
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4.3. Organizar periódicamente jornadas de eva
luación y planificación de las actividades
de comunicación a nivel continental.

3.10 . Desarrollar relaciones de mutua colabora
ción con los profesionales de la comunica·
ci ón ,

4.4. Procurar concretar la organización de un sis
tema regional de intercambio de informa
ción period fstica .

3.12. Cooperar a la implementación local de las
iniciativas eclesiales surgidas en el campo
de la comunicación social a nivel interna
cional.

vos lenguajes y medios de comuni cación .

5.-1 . Al CE LAM y a las Conferencias Epis copales
mantener un constante estudio y evalu aci ón
ace rca de la urgencia de los derechos huma
nos que se refieren al respeto a la opinión
pública , al acceso a la información veraz y a
la libre expresión de los comunicadores res
ponsebles.

4. Que las informaciones que estos medios de
comunicación reciben de las agencias interna
cionales sobre la Iglesia son casi siempre in
completas y frecuentemente distorsionadas o
manipuladas.

do cumentos de la Santa Sede, de las Confe·
rencias Episcopales o de los Obispos.

RECOMIENDAN AL DECOS-CELAM:

2. Estudiar bien los costos de este servicio' , para
que los mismos no superen los de las agencias
Internacionales de tipo medio, a fin de facilitar
que los propios órganos de comunicación de la
Iglesia puedan, en lo posible cubrirlos.

3. Asegurar que la transmisl6n de noticias sea diaria.

1. Buscar la mejor manera de concretizar, a la
mayor brevedad posible, la organización del sis
tema de información para América Latina, de
que se viene hablando desde hace varios años .

Ofi cin as Nacionales de Co municaci óu So 
cial , c re ánd o las dond e no las haya .

5.2. A las Conferencias Episcopales la inclusión
de las ciencias de la comunicación en los pro 
gramas de formación de los seminarios.

5.3. A las Universidades Católicas efectuar inves 
tigaciones en el área de la comunicación, es
pecialmente aplicadas a la búsqueda de nue-

2. Que es conveniente que también los órganos de
comunicación neutros obtengan una informa
ción religiosa fidedigna y responsable.

CONSIDERANDO:

Los obispos, sacerdotes y laicos responsables de
Centros Nacionales de Comunicación Social de Ar 
gentina, Bolivia, Brasil , Chile , Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay, convocados por el DECOS
CELAM , reunidos en la ciudad de Buenos Aires,
entre el15 y el 20 de agosto de 1977,

1. Que las Iglesias de América Latina poseen un
número importante de órganos de prensa y de
radio, que 'se ven urgidos a informar y a infor
marse responsablemente acerca del acontecer
religioso .

3. Que el primer compromiso de los medios de
comunicación social de la Iglesia es de infor
mar a tiempo y con fidelidad acerca de los
acontecimientos que se producen en la Igle
sia, de las enseñanzas del Santo Padre y de los

Propuesta sobre el Sistema de Información para

América Latina
NIVELA4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

CONTINENTAL

4.1. Promover y/o realizar cursos de formación
y/o actualización para comunicadores y
agentes pastorales, buscando la colabora
ción del Instituto Pastoral del CELAM de
las filiales continentales de las OIC-MCS
de los distintos organismos internaciona:
les especializados en comunicación y de
los oentros universitarios de ciencias de la
comunicación.

4.2 . Recoger y hacer circular información acer
ca de las actividades y realizaciones naciona
les, cumpliendo a su vez, la tarea de coordi
nar y aunar esfuerzos.

3.11. Promover estudios prospectivos en orden
a la constante reactualización de los proyec
tos pastorales, en lo que concierne a la uti
lización de la comunicación social.

3.2. Apoyar la creación, e implementación, de
las Oficinas Diocesanas de Comunicación
y, donde esto no fuese posible por el mo
mento, lograr la designación de un respon
sable diocesano .

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS A NIVEL NACIO
NAL

3.5. Mantener y desarrollar la animación y la vin
culacIón en y entre organismos y grupos de
dicados a la comunicación, mediante aseso
rfa, prestación de servicios, intercambio de
experiencias, procurando evitar las duplica
ciones Innecesarias o dispersiones.

:3 . 1. Promover en todos los ambientes y niveles,
especialmente en las Conferencias Episcopa
les, una mayor conciencia del papel de la
comunicación social como medio de trans
mitir el mensaje evangélico y lograr la co
munión y el progreso de los hombres.

~ .2. Facilitar a los evangelizadores t.odos los re 
cursos disponibles de la comunicación y sus
técnicas.

:3 .3. Procurar la formación de una actitud crítica
en los destinatarios de los medios de comu
nicación social y promover la formación bá 
sica y/o actualización de conocimientos de
los agentes pastorales (obispos, sacerdotes,
diáconos, religiosos/as, seminaristas y laicos)
en las ciencias de la comunicación y en el
uso de los medios.

3.4. Propiciar la selección (o eventual creación)
y la utilización de los lenguajes más adapta
dos a cada público y de los medios de comu
nicación más adecuados para el cumplimien
to de la misión evangelizadora de la Iglesia .

CURSO PARA OBISPOS SOBRE IGLESIA PARTICULAR Y

PLANEACION PASrORAL

3.6 . Colaborar en la búsqueda de nuevas formas
de fi'nanciamiento, especialmente en base a
recursos nacionales, despertando la responsa
bilidad evangelizadora de aquellos que pue
den ayudar económicamente para que esta
acci6n pastoral no quede impedida ni obsta
culizada.

3 .7. Promover la continua circulación de infor
mación entre los aqentes pastorales.

;'1.8 . Transmitir la información de la Iglesia de
manera tal que sea capaz de promover la per
sonalizaci6n y la conciencia-crftica, y gene
rar en la opinión pública una imagen justa de
la misma Iglesia .

:1.B. Promover, y asumir si es el caso la elabora
ción y producción de contenido~ destinados
a los medios neutros.

4 .5. Estudiar la factibilidad del enlace continen
tal de las radios católicas y promover el in
tercambio de programas entre las emisoras.

4.6. Establecer vínculos, intercambio y eventual
mente asesorfa con los organismos continen
tales y/o regionales que desarrollan sus acti
vidades en el área de la comunicación.

N.B, La realización de estos objetivos se conffa a
la responsabilidad del DECOS-CELAM en
colaboración con los Centros Nacionales de
Comunicación.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda :

5.1. A las Conferencias Episcopales la tarea de
asegurar el eficaz funcionamiento de las

(

En las magníficas instalaciones del Seminario
Conciliar de Medellfn se realizó el Curso sobre Igle
sia Particular y Planeación Pastoral, del 21 de Agos
to al 3 del presente mes de Septiembre.

Participaron Obispos de México, Guatemala,
El Salvador, Panamá, Cuba, Perú, Argentina, Para
guay. Uruguay y Chile .

Con el Curso se respondió a la Recomenda
cion hecha por la XVI Asamblea Ordinaria del
CELAM: profundizar en la teología de la Iglesia
Particular; estudiar la llamada "Iglesia Popular" y

otras manifestaciones de esta modalidad . Los pro-

fesores -qu e colaboraron en la reflexión de los Se
ñores Obispos :

Monseñor Alfonso López Trujillo , Secretario Ge
neral del CELAM,
P. Boaventura Kloppenburg, Rector del Instituto
Pastoral del CELAM,
P. Javier Lozano, Director del Instituto Pastoral
del CELAM ,
P. Luis Colussi , Secretario Adjunto de la CNBB,
P. José Marins, Mi"kmbro del Equipo de Reflexión
Teológico-Pastoral
P. Luis Jorge González, Responsable de la Sección
de Espiritualidad del Instituto Pastoral.
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INTRODUCCION GENERAL

DE LA REFORMA A LA RENOVACION

LITURGICA EN AMERICA LATINA

Su reflexión se ha centrado, en primer lugar, en la situación de la Liturgia en Amé
rica Latina para tener un punto de partida para una evaluación, de la cual salieran prin
cipios que pudieran iluminar V sugerencias que pudieran ayudar la labor de las comisio
nes nacionales, de las comisiones diocesanas V de todos los agentes de pastoral en el
continente.

Las Comisones litúrgicas nacionales de América Latina, convocadas por 'el Depar
tamento de Liturgia del CELAM, han vuelto a encontrarse a los cinco años de celebrado
su primer Encuentro para examinar el camino hasta ahora recorrido en el campo de la
reforma litúrgica V para dar nuevo impulso al trabajo que en todo el continente se va
realizando para que la reforma pueda llegar a su finalidad más plena, que es una reno
vación auténtica de la misma liturgia, V, por una liturgia integrada en un plan orgáni
co de evangelización, llegara una renovación profunda de la vida eclesial.

1.1.5 .Criterios utilizados para valorar la reno
vación

1.1.4.6. Se ha intensificado la atencl6n de la pas
toral litúrgica en los santuarios.

com unidad ecl esial y a propiciar la viven
cia cristiana.

1.1.5.1. Se consideró que estamos en camino ha
cia la renovación cuando la Liturgia rea
liza el Misterio Pascual en la vida de los
hombres. Esto se cumple cuando la Litur
gia es:

Evangelizadora. es decir, cuando lleva
a la fe ya la conversión.

_ . comunitaria, es decir, cuando saca del
IndivIdualismo y conduce a la comu
nidad eclesial.
Comprometida con la vida y la historia
concreta .

1.1.6.1. Se ped ía en la encuesta que se ordenaran
los Sacramentos según se apreciara en
ellos una mayor renovación. El orden
manifestado fue el siguiente: Eucaristía.
Bautismo, Matrimonio, Confirmación ,
Orden, Penitencia y Unci6n.

1.1.6.2. Se estuvo de acuerdo en que la Eucaristía
es el Sacramento que refleja mayor reno
vaci6n.

1.1.6.Grado de renovación litúrgica en los Sacra
mentos

1.1.4.5. Han tenido gran relevancia en algunos
países los Congresos Eucarísticos nacio
nales. Asimismo, las peregrinaciones y el
Corpus van cobrando mayor auge.

J . J .4 .. Medidas para orientar la religiosidad po
pular

1.1.4.4. En una zona del continente se celebraron
varios encuentros Internacionales con se
minarios sobre religiosidad popular .

1.1.4 .2. En algunos países se han elaborado dlrec
torios y se han dado pautas de tipo pasto
ral, juntos con directivas referentes al
culto al SanHslmo Sacramento ya la Vir 
gen María.

1.1.4 .3. Algunas Conferencias Episcopales han
elaborado documentos y proyectos de
pastoral que tienen por objeto la religio
sidad popular.

1.1.4.1. En la mayoría de los paises todavía no
hay medidas generales, a pesar de que es
un problema que preocupa seriamente a
las Comisiones de Liturgia .

1.1.2.2. Con respecto a estas ciencias se reconoci6
que se han utilizado algo, sobre todo en
la linea de la piedad popular y de los gru
pos Ind ígenas, pero no de manera sis
temática y cienHfica.

1.1.2.1. El Concilio Vaticano 11 pide que la litur
gia esté adaptada a la (ndole propia de
los pueblos. Para esto hace falta el recurso
de algunas cienc ias humanas; de manera
particular, entre otras, hay que tener en
cuenta la antropología, la sociología y la
slcologla .

1.1 .2. Liturgia y ciencias humanas

sus Encuentros cur sos de pi oíundlza
ción en materia litúrgica. Asimismo,
han dado mayor cabida en sus asam
bleas al estudio de la pastoral lit Llrgi
ca.
Hay preocupaci6n por adaptar más la
liturg ia, en cuanto a la lengua y otros
signos expresivos, a los grupos indrqe
nas. En algunas partes se han obtenido
buenos resul tados.

1.1.3. Evangelización y catequesis litúrgica

1.1.3.1. Se observ6 que la 'cat equesls presacramen
tal ha dado buen resultado ahí donde no
se ha reducido a un mero formalismo o a
una instrucci6n puramente doctrinal, sino
que ha estado dirigida más bien a formar

1.1.2.3. Se advirtl6 que no todas las posiciones de
ciertos antropóloqos son admisibles.

1.1.1.2. Síntomas negativos:
En algunas di6cesis todav ía no hay
comisl6n de liturgia, ni siquiera un res
ponsable de la m isma.
En algunas partes no se ha motivado
debidamente a los sacerdotes sobre la
importancia de la pastoral litúrgica .
Falta personal preparado para dictar
cursos de liturgia con la abundancia
que se necesita .
La formaci6n litúrgica de los semina 
ristas en no pocas partes deja todavía
mucho que desear .
Muchos agentes de pastoral litúrgica
aún no conocen suficientemente el es
píritu .de la Liturgia renovada tal como
se presenta en las observaciones preli
minares de los nuevos rituales y en los
otros documentos de la Sede Apost6li
ca.
La renovaci6n litúrgica se ha dificulta
do mucho ah í donde la evangel izacl6n
y la catequesis han sido deficientes.
En algunos lugares la liturgia sigue rele
gada a un segundo plano.

La atencl6n de la pastoral litúrgica a
grupos espedficos, por ejemplo de ni
nos, j6venes, Ind ígenas, campesinos,
etc. y a las comunidades ecleslales de
base van en aumento.
En muchas comunidades existe una
corresponsabllldad cada vez mayor en
las celebraciones. Se distribuyen las
funciones (animadores, lectores, canto
res, etc.) .
La actuacl6n de los ministros de la Pa
labra, especialmente en comunidades
donde no hay sacerdote progresa con
tinuamente .
Se ha acrecentado la difusi6n de subsi
dios litúrgicos para sacerdotes y fieles.
Se promueve en las comunidades (pa
rroquias, etc). la formaci6n de equi
pos litúrgicos.
Algunos Episcopados han incluído en

m ás tranco y sincero espíritu fraterno; la oración;
el di álogo sobre t.odo para intercambio de ex pe
rieucias pastorales y el interés en los temas esco
gidos.

El CELAM agradece una vez más a los Seño
res Obispos participantes; al grupo de profesores y
a todas las personas que hicieran posible este Cur
so . Imposible no mencionar al Señor Arzobispo de
Medellín, Mons. Tulio Botero Salazar , siempre hos
pitalario y acogedor, al Rector del Seminario y al
grupo de profesores y colaboradores y a los Direc
tivos del Instituto. El Señor les recompense am 
pliamente.

En general se puede decir que en los últimos

cinco años ha habido una valorlzacl6n de la

Liturgia , aunque no ha sido Igual en todos

los países. "En la mayoría, después de un
período de cierto estancamiento se advierte
un nuevo interés. Con todo hay ¡'uces y som
bras.

Durante las dos semanas de trabajo reinó el

Como la Arquidiócesis de Medellín realizó
""l'i l'ntemente un Sínodo, los participantes tuvie
ron oportunidad de escuchar a sacerdotes que par
ticiparon en él y conocer en detalle los aspectos
de l mismo. También aprovecharon para visitar el
Instituto Pastoral del CELAM y darse cuenta de
SlI funcionamiento. Varios Señores Obispos fueron
invitados por el Rector del Seminario para hablar
a los distintos grupos de alumnos con muy bue
nos resultados, pues tanto el Seminario Mayor
corno el Menor se encontraban en trabajo normal
de curso académico.

1. SITUACION DE LA LITURGIA EN AME·

RICA lATINA

1.1. Aspectos generales

I 1.1 .1. Síntomas positivos:
Se organizan cursos de Liturgia, sobre
todo para agentes de pastoral.

1.1.1 . Apreciación general del avance litúrgico
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1.1.6 .3. Se convino que para los demás Sacrarnen
tos podía admitirse el orden que apareció
en la encuesta, aunque hubiera diferencias
en algunos lugares.

1.1 .7.Música y Arte

1.1. 7.1. En general ha habido un notable progreso
en cuanto a la Impresión y difusión de
cantorales litúrgicos populares y en cuan
to al empleo del canto dentro de las cele
braclones.

1.1.7.2. En algunos lugares ha habido una notoria
y buena creatividad musical según la ín
dole del país y de la cultura. En Brasil
esta creatividad posee estructuras consis
tentes y organizadas en forma estable. En
otros países depende en gran parte del ex
terlor.

I . 1.7.3 . En cuan to al arte se Indicó que por lo ge·
neral en estos años se ha trabajado en la
remodelación de las Iglesias y en la ade
cuación de los lugares de culto a las nue 
vas exigencias a la reforma litúrgica. En
bastantes lugares se han hecho esfuerzos
por la conservación del patrimonio artísti
co nacional.
A parte de estos puntos Indicados se seña
ló con todo, que no se ha prestado su
ficiente atención y relevancia al arte sa
grado dentro de la renovación litúrgica .

1.2. Sacramentos

Después de estos aspectos generales, la en
cuesta se centró en el estudio de algunos
puntos litúrgicos espedficos (Eucaristía,
Penitencia, Bautismo y Matrimonio) sin pre
tender abarcar la totalidad de la reforma, pe
ro como Indicadores sintomáticos de la mis
ma.

1.2.1.EUC~RISTIA

Medidas e iniciativas tomadas

1.2.1.1. Antes :

Cursos y catequesis preparatorios.
Promoción de equipos IItúqjlcos para el
servicio y animación de la celebración
eucarística, especialmente en lo referente
al canto.

- Preparación de diáconos y otros ministros
de la celebración.

.- Instauración de celebraciones de la
palabra (a veces con comunión) en las co
munidades sin sacerdotes.
Ayudas gráficas, folletos y hojitas : cate
quéttco-Iltúrqlcas para los ministros y fie·
les.

zz

1.2.1 .2. Durante;

Equipos con mayor corresponsabilidad
en los ministerios y servicios de la ce
lebración eucar ístlca.

.. Mayor participación con cantos, res
puestas y actitudes por parte de los fie
les.
Mejoramiento de la hornllia y más in
terés en su preparación por parte de
los sacerdotes y fieles.
Celebración especial de la palabra pa
ra grupos de nlños,
En grupos especiales y movimientos
eclesiales, una celebración más dln á
mica y lograda .

1.2.1.3. Después:

Catequesis y predicación sobre la pro
yecclón de la Eucaristía en la vida .

-- En algunos lugares, reflexlón y profun
dización de lo celebrado, tanto en gru
pos de base cornoa nivel familiar, es·
pecialmente con la ayuda de la hoja
dominical.
Convivencias después de la celebración
especialmente en aquellos lugares don
de no hay misa dominical habitual; en
algunos casos con elementos de solida
rldad hacia los más pobres y abandona
dos.
Servicios de administración de la co
munión a los enfermos y ancianos en
los domicilios, generalmente por me
dio de ministros extraordinarios.

1.2.1.4. Extensión de estas medidas (e iniciativas)

Estas medidas no son todas ni generaliza
das ni se dan de la misma manera en to
dos los países y en el mismo grado. Algu
nas, como la formación del equipo litúr
gico, la celebración más festiva y partici
pada y la reflexión en grupos de lo cele..
brado son señaladas por bastantes. Exls
te la Impresión de que las principales de
estas medldasy logros se van generalizan
do progresivamente.

1.2.1.5. Grado de profundidad: reforma o reno
vación?

Existen muchos Indicios significativos de
renovación. particularmente ' porque se
advierte :!

un mayor sentido de participación ac
tiva y comunitaria;
un mayor aprecio en la palabra de
Dios;
un Interés por los cursos Impartidos a
sacerdotes y laicos;
una buena acogida de los subsidios li·
túrglcos.

Se senara con todo que queda bastante
por hacer para que los fiel es superen la
mentalidad de una asistencia al culto eu
carístico dominical corno simple cumptl
miento del precepto.. .

1.2.1.6. Resultadó~:

Entre los resultados se han señalado los
siguientes:
. Una conciencia de participación más

consciente, plena y activa por parte del
pueblo fiel y una exigencia de celebra
ciones más vivas y mejor realizadas.
El redescubrimiento de una dimensión
más svanqellzadora de la Misa y de la
relación entre la vida y la Eucaristía
(por ejemplo en la oración universal y
en la homllta).
Sentido de comunltarledad y corres 
ponsabllldad en la celebraclón y ma
yor presencia de varones y jóvenes en
algunos lugares.
Nuevos ministros y culto dominical
all ( donde no hay sacerdote. .
El aprecio de la Eucaristía, que es la
celebración con más éxito en el pueblo
fiel.

1.2.2.PENITENCIA

1.2.2.1. Mayor o menor frecuencia y sus causas

Se señala que de modo bastante general
este sacramento es en la actualidad menos
frecuentado.

.Se Indica que esta menor frecuencia no
supone necesariamente y en todos los ca
sos un rechazo o menor aprecio del sacra
mento. En algunos casos puede incluso
significar una mayor valoración.
Sin ánimo de querer ser exhaustivos seña
lamas algunas causas de esta disminución :

Por motivos varios (algunos de ellos
razonables y otros no) los fieles espar
dan más que. en las otras épocas la re
cepclón del sacramento al tiempo que
aumenta la participación eucarrstlca,
Se advierte que muchos sacerdotes,
por diversas causas (algunas de ellas
ciertamente no Justificables). en la ac
tualidad dedican menos tiempo a
atender a los penitentes.
En la predicación y catequesis se Insis
te más en la conversión que en la con
fesión (a veces rutinaria). Con todo,
quizá se ha hecho una presentación
de los diversos aspectos del Misterio
Cristiano ciertamente más positiva, pe
ro con omisiones y falta de equilibrio.
Se va abandonando en amplios secto
res la idea de que es preciso confesar
se siempre antes de cada comunión.

Se advierte la falta de una teologla
renovada y segura en el campo de la
moral y la doctrina del sacramento de
la penitencia; doctrina que a veces es

·;prop'uesta a los fieles con poca discre
slón pastoral.

.: 'El' haber aplicado con 'poca prepara
ción y catequesis al nuevo ritual, y al
gunos abusosespeclalmente en lo que
respecta al rito de la absolución gene
ral.

- La dlsmlnuclón del sentido del pecado
en un mundo descristianizado ha podi 
do también Influir en una rnlnusvalo
ración del sacramento del perdón .
Se señala también como motivo de una
menor trecuentacl ón una diferente je
rarqu ¡'a de valores y de criterios o jui
cios de moralidad de muchos fieles que
no coincide siempre con la de los pas
tores.
Medidas e iniciativas tomadas

1.2.2,2. Antes:

Cursos, catequesis, edición de folletos
explicativos y de otros materlates im
presos para participar mejor en el sa
cramento según el nuevo ritual.
Algunas Conferencias Episcopales, Ca 
rnlsl ónes . Diocesanas han Impartido
normas pastorales para la aplicación o
gradual Implantación del ritual.
En algunos lugares, preparación remo
ta al sacramento por medio de celebra
ciones penitenciales de " a palabra.
En algunas diócesis y ciudades mejor
adaptación del lugar o sede de la re
conciliación personal.

1.2.2.3. Durante :

Progresiva implantación del nuevo ri
tual, especialmente en su forma comu
nitaria.
Participación de ministros laicos, res
ponsables de la CEB y dé sacerdotes de
otras parroquias en la preparación y
desarrollo del rito (2a. forma) .
'Una presentaclón más equilibrada y
completa de los diversos aspectos de
este sacramento en las celebraciones
comunitarias, especllamente con la
2a. forma señalada por el ritual.

1.2.2.4. Después:

No consta que haya medidas de impor
tancia al respecto.

1.2.2.5. Extensión de las medidas

Por parte de los responsables últimos de
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1.2.3.6. Resultados

1.2 .3.5. Grados de profundidad : reforma o reno
vación?

Como la Iglesia es un Cuerpo vivo neces ita de la
opinión pública para mantener el d iá logo entre
sus prop ios miembros.

Communio et Progressio No . 115

rias y festivas. Se da gran impo rtancia
a la celebración de la Palabra de este
sacramento.

.. Folletos y hojas para ayudar a la cete
braclón.

- Buena valoración de los signos: cele
braclón que catequiza.

1.2 .3.3. Después:

Estas medidas son bastante generalizadas

Extensión de estas medidas

.. Encuentros entre matrimonios con
motivo del bautismo de sus hijos y en
otras ocasiones (p. ej . aniversario del
bautismo).
En algunos sitios hay un seguimiento
mediante cursos y encuentros pos-bau
tlsmales.

-- Expresiones diversas de renovación de
las promesas bautismales y catequesis
más frecuentes sobre estos compromi 
sos .

Se Intensifica la conciencia del com
promiso contra Ido por los padres y pa
drinos.
Se relaciona a la familias con las cornu
nldades de base o parroquiales.
En los encuentros de preparación se
atiende más a la celebración misma y
a la participación activa .
Hay mayor conciencia de lo que signi
fica ser cristiano y de los compromisos
bautismales.

Cont inuarA en a/próximo número

Hay verdadera renovación porque se pero
cibe
. . que hoy se Insiste sobre los comprornl

,$OS que se adquieren en el bauttsmo.
.,-: ...... ~ . :; Que es un tema que Interesa realmente
, 'al clero , .".

." Que se va revalorizando, comprendlen·
do y realizando mejor los signos.

Está introducido de manera general el
curso de preparaclón. Pero se lamenta
que en muchos casos son más doctrinales
y ' formales :Que vivenclales. El bautismo
quitá 'es ' él sacramento más renovado y
trabajado después de la Eucaristía.

1.2.3.4.

.,- Mavor conciencia de la dimensión so ·
clal y eclesial del pecado y de la reconcí
Ilación. •
Paulatinamente se va logrando un lnte
rés por hacer más vitales y comunita
rias las celebraciones.
Relación más Intima entre la conver
sión y la vida posterior all I donde es
aplicado con seriedad y de manera
constante la liturgia renovada de este
sacramento. .

- En algunos lugares, interés creciente
por parte de las CEB y de algunos mo
vimientos eclesiales en la celebración

, comunitaria de este sacramento.
Superación de la mental idad de que la
confesión es un trámite previo e Indis
pensable para poder 'comu lqar.

Documentos pastorales a nivel nacio
nal y diocesano, determinando pautas
para los encuentros presacramentales.

. En algunos casos se posterga el bautis
mo, en vlrtud de estos mismos docu
mentos, hasta lograr una adecuada
preparación de los padres o del grupo
familiar.
Especialmente donde hay comunida
des de base, se dan celebraciones de la
palabra realizada por la misma comu
nidad para Insertar aSI a la familia del
catecúmeno, en la comun idad eclesial.
Cursos con temarios diversos, ayudas
audiovisuales y folletos, colaboración
de .la lcos, distintos sistemas de dlnám l
ca(charla, encuesta conclentlzadora ,
Biblia, afiches) .
Preparación de laicos para ministros,
para expositores o preparadores.

..- Las celebraciones son más comun ita -

la pastoral, en bastantes paises y diócesis
las principales medidas son ' bastante qe
neralizadas. Pero su puesta en practica
en la base es todavía deficiente.

Dado lo reciente de la aplicación del nue
va ritual, es difícil hacer una evaluación
suficiente. Se nota un in icio de renova ·
ción dentro de la crisis penitencial. Pero
hay mucho camino por andar.

Medidas e iniciativas tomadas:

I 2.3 .2. Durante .

i .2.3. 1. Antes :

1.2 .2.7. Resultados

1.2.2.6. Grado de profundidad: reforma o reno
vaci6n?

1.2.3.BAUTISMO
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