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APRE SUROME COMUNICAR A VUESTRA EMINENCIA lA SI GUI ENTE INFORMACIOt;
ROGANDO SU TRANSMISION Al SECRETARI ADO GENERAL DEL CELAM.
CON FECNA 12 DE DICIEMBRE 1977 FJE STA .DE NUESTRA SE/,ORA DE
GUADALUPE PATRONA DE MEXICO y DE AMERICA LATINA, EL SANTO PADRE
ATENDIENDO CON BENEVOLENCI A EL DESEO MANI FESTADO POR

·EL CELAM Y EN VISTA DEL MAYOR BIEN DE LA I GLESIA EN LOS PAI SES
DEL CONTI NENTE, NA TENIDO A BIEN CON VOCAR FORMAUIENTE LA
TERCE RA CONFERENC I·A GENERAL DEL EPI SCOPADO· LAT I NO-AMER I CANO
PARA LOS OlAS 12-28 DE OCTU BRE DE 1973.
PARTI CI PANTES POR DERECNO SERAN. LA PRESI DENC I A Y SECRETAR10
GENERAL DEL CELAM, LOS PRESIDENTES DE SUS ORGANI SMOS DIRECTIVOS
Y LOS PRESIDENTES DE LA CONFERENCIAS EPI SCOPALE S NACI ONALES DE
AMERI CA LATINA Y LOS ELEGIDOS POR LAS RESPECTI VAS CONFERENCIA S
EPI SCOPALES.
A TODOS LOS INTERESADOS CAL CAL LES ESTA NOTIFICANDO" DE MANDATO
SUt'MI PDNTIFICI S .. SU PARTICIPACION.

LE PARTICIPO ASI MI SMO QUE EL SANTO PADRE DE CORAZON COtiCEDE A LA
PRESIDENCIA DEL CELAM Y A CUANTOS LE. PRESTAN SU COLABORACIOA
Y SERVIC I O EN El IMPORTANTE TRABAJO PREPARATORIO DE LA
CONFERENC r A DE PUEBLA SU ESPEC I AL BEND I ClaN APOSTOLI CA, INVOCANDO
LA I NTERECES I ON DE MAR I A MADRE DE LA I GLESlA PARA EL FELI Z
EXI TD DEL NI STORI CD ACONTEC I MIENTO EClE SI AL.

SEBAST lANa CARO. BAGGIO
PRESI DENTE DE LA CAL
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ESQUEMA - GUIA DEL DOCUMENTO
DE CONSULTA

El BoletínCELAM ofrece a. sus lectores, en esta edi
ción, un esquema-guía del "Documento de Consulta" para
la 111 Conferencia, con el fin de que se tenga, a la vez, una
visión de conjunto del proceso esquemático del Documen
to, y una presentación ágil y somera, pero fiel y profunda
de su contenido.

Para ello, el P. Guillermo Agudclo Giralda, nuevo Dl
rector de Id Oficina de Prensa y Puhlic aciones del CEL.I\M,
ha elaborado este trabajo en dm ".11 11"

ENVIADO DOCUMENTO

'DECONSULTA A LOS

EPISCOPADOS

Tal como se había previsto en el ero no
grama de la 111 Conferencia (Cfr . Boletín No.
120 de septiembre de 1977), a fines del mes
de diciembre se inició !la distribución del
"Documento de Consulta para el estudio y
reflexión a diversos niveles".

El Documento está precedido por la
"PRESENTACION" que de él hace el Señor
Cardenal Aloisio Lorscheider, Presidente del
CELAM.

En forma muy clara y ordenada explica el
Señor Cardenal la naturaleza del Docurnen
to , las etapas de preparación, lo~ tres grandes
capítulos de su contenido (Situación Gene
ral, Marco Doctrinal y Acción Pastoral de la
Iglesla ) y las Grandes Pautas que Jo inspiran
y alientan. Señala , finalmente, las próximas
etapas que todavía deben cumplirse en el
presente año hasta la plena culminación del
magno evento eclesial, así como la naturale
za y modo de aporte de las Conferencias .

Boletín CELAM se permite recomendar la
atenta lectura de la magnífica Presentación
del Documento, como Instrumento Indispen
sable para obtener un eficaz provecho en su
estudio y análisis.

La primera, es el organigrama del Docu
mento.

Y, la segunda, el análisis del organigrama.

Tomando como base el Documento en su
totalldad (1.169 números en 214 páginas),
los índices y las síntesis que aparecen al final
de cada parte, se tuvo el criterio fundamen 
tal de procurar una completa y ordenada
sistematización de todo el contenido,

t o nt paa . '1
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EDITORIAL

111 CONFERENCIA GENERAL

* Convocación formal del Santo Padre
* Proceso de consulta a los Episcopados

Es te año se abre co n buenas noticias para la Iglesia lat inoa me ri
cana. El Santo Padre, co m o Vicar io de Cristo, precisamente el d ía
de la Virgen de Guadalupe, convocó formalment e pa ra el mes de Oc 
tu bre la II1 Conferenc ia General del Ep iscopado Latinoamer icano .
A ~ i lo acaba de comunicar el Se ñor Cardenal Sebastiano Baggio,
Pre fec to de la Sagrada Congregación par a los Obispos y Presidente
de la CA L, al Señor Cardenal Alois io Lo rscheider , Presidente del CE·
L A M .

Se abr e de esta manera una et apa llen a de responsab ilidades para
los Episco pados. En fin de cuentas, en ellos reside la suerte , la o rien
tació n y la gravitac ión histór ica de esta nueva c ita eclesial. En tal
I ca lidad radi ca la esperanza de sus frutos . Nuestra s Iglesias están
maduras para pr oporci o narlos. Y bien sa bemos que " E l Esp írit u es

. quien cond uce el cu rso de los tiempos y re nueva la fa z de la t ierra ., ;"
ro .s. 11, 26) .

La convocació n for m al he cha por Pablo V I, a quien corresp ond e
i.unbi én la aprobaci ón de lo que emane de la Co nf erenc ia de Pueb la ,
110 es so lo un acto de su autoridad, co m o pr inc ip io visible de uni dad
(" . la Iglesia . Es u n nuevo gesto de su confianza y dilección hac ia es
1.1 inmensa porción de la Igles ia. Q u ien es hemos ten ido el seña lado
honor de escucha rlo per so nalmente, en varias ocasiones, somos te st i
'Jos de cóm o lleva la Iglesia de América Lat ina en su coraz ón, D iría 
\ p q ue palpita con vigo r juve n il cua nd o fija su m irada profunda sobre
'1lIPos tr os pueblos ; cuando su palabra llega co mo un regalo de a lien to,
, In certidu m bre profética , para la m isión de esta Iglesia qu e ha ce cl n
, () siglos recibió la Semilla del Evangelio del cual recibe su fisono
" ,j,1. Qui enes, por capr ichos de ciertos medios, qu isieron acu ñar la
" llilgen de un Papa frío , cerebral, debi eran oírlo hablar co n delicada
, pnsib ilidad , d el futu ro de Amér ica Lat ina ; co n entus iasmo, con
omo t ivida d . con energía contagiosa .

Pa blo VI ha seguido , paso a paso, el esp íritu y las etapas de pre pa
I aci ón de este ac o n teci mi en to . Personalmente asignó el tema qu e de
IJÍa ser tratad o y que t iene su eje en la Evan gel ii Nuntlandi. Más ta r
dr! señal ó a Puebla como sede. A ho ra en la co nvo cac ión , f ija fecha ,
dur aci ón, par ticipaci ón y tra za los crite rios pa ra o tros as pectos ce n
u ates , dent ro de la nat u ra leza Ep isco pa l de este acontec imiento
'!( Iesia l.

lloy, como cuando se hizo el pr imer anunci o en la Asa m blea del
1 t 1.AM en Puer to Ric o y , con más razón , nuestras Iglesias se apres
1.. 11 par a una respuesta f iel. Las rachas del pes imismo no no s ha n to

o . rr ln , No hablarnos el le ngu aje de qu ienes im aginan que la Igles ia ha
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pe rdido su vigencia Il ísl oll l d y
c o nsid e¡an q ue debe en cararn,n
se so bre gigan tes en movimien to
pa ra poder avanzar Hace poco
le ía esta ar gumen tación , ln tere
sante por cier to : "S e dice que la
Iglesia no interesa má s a ni ngu no;
que la mayorí a de los hombres
ha cesado de esperar de ella alqu 
na cosa que tenga el pes o de lo
real . Esto no es exac to. Un a
decepción da la med ida d e una
esperanza ; una desilusión la
med ida de un amor. Si no se
esperara nada de la Igles ia, no
se hablaría tanto de ella .,;" .
En América Lat ina no es prec iso
acudir a esta penetrante mot iva
ción del Padre Cangar. La Igle
sia interesa. y muchol Los ojos
de millones están puestos en ella.
Aun quienes la m iran con recelo
y hasta la afrentan, saben que
no están en presencia de una mo
mia sino de una com un idad llena
de vida situada en el cent ro m is
mo de la histor ia de nuestros
pueblos.

La Igles ia es not icia! Lo es
porque t iene la gran nueva pa ra
comu nica r. No tiene que ap elar a
argu c ias, a est rategias de pub lic i
dad, para aparecer en la escena
como los artistas descontinua 
dos. No t iene q ue hacer rui do
pa ra llamar la a te nc ió n. Le es
sufic iente vivi r. Pero vivir a
fo ndo su compromiso con el Se
ñor en este momento de la histo
ria .

El Anuncio ex plícito hace
que nuestra Igles ia se sienta ú ti l,
ind ispensa b le. No hay necesidad
de perdernos en vericuetos, co
mo la tortuosa vaguedad del
Cristianismo anónimo, para tran
qull izarnos o paliar el endu rec i·
miento de las arterias. La Igles ia
siente que tal esclerosis sólo se
supera con una nu eva t ransfu 
sión de vid a . la Evangelizaci6n .

He ah í el ce nt ro de l impu lso , a
tono con los nuevos y esp eci ales
problemas de es ta coyun tura y la
raz ón de ser d e 1,1 Con ferenci a de
Pu ebla. La 111 Couterencia po
d rí a recoger (! I ec o de las pala 
br as de ap er tu r.i rI..1 Concilio,
pr onun ciadas PO I .luan XX III, <JI

af irmar qu e su objetivo era " ha cer a la Igles ia pre
sente en e l mundo y su mensaje sensible a la ra zón
y al co raz ón de l h om br e comprometido en la re
vol uclón técn ica del siglo XX". No es esta una ta 
rea permanente de la Igles ia? No es esta la obliga
ció n y la " pasió n " de la Evangelización? En cier ta
fo rma han sido la intenci6n y el objetivo de los dos
últimos Sfnodos, el de la Evangel ización y el de la
catequesis, y lo serán pa ra la III Conferencia. Pr i
ma en esta la per spectiva histórica que obliga de
tectar las grandes tendencias en los u m br ales del
tercer milenio de cristianismo y en la cresta de la
ola de la revolución Industrial.

La 111 Conferencia busca retomar a tondo la his
toria de nuestra Evangelización en aquellos núcleos
ca racterísticos que han marcado nuestra propia fi
sonom ía. Es, en tal forma, un retorno a la orig ina
lidad de nuestro ser, plasmado y penetrado por el
an u ncio del Evangelio, lque debe ser reafirmado
y consolidado en sú dinámica de comunión y par
ticipación en la gestación de una nueva civiliza
ción. No se ubica aqu í el empuje formidable que
para la pastoral representará la Conferencia de
Puebla? Precisamente por la dimensión histórica
im plicada en el tema de la Conferencia, se encara
la Evangelización en la situación real de América
La tina. Y, en ella, cómo evitar el diálogo y la con
frontació n de la Iglesia con las grandes corr ientes
de pensamiento, con las ldeoloq ías? No es mera
mente colncldenclal el hecho de la expectativa
que susc ita en muchas pa rtes e Incluso las rs acclo
nes de grupos conoc idos por su simpatía ha cia una
de estas Ideologlas. Quiérase I o no, la Conferen
cia de Puebla será mucho más que un " test " sobre
las Incl inacio nes de la Iglesia : será la f ijación defi
n itiva de su ru m bo .

Lafargue, dlsc ípulo del filósofo Tréverls, escri
bió en 1895: "Marx ha expulsado a Dios de la his
toria, su últ imo refugio". La Conferencia de Pue
bla ha de mostrar cómo Jesucristo, Sef'\or de la
historia , está b ien p resente, por medio de su Igle·
sla, en la vida de nuestros pueblos. Proudhon, seña
laba a la Iglesia como activa enemiga de la promo
ción del pueblo : "Pueblo de trabajadores -rpueblo
desheredado-, vejado, proscrito .. . no dejarás de
prestar oldo a esos oradores del misticismo que
te Invitan a orar y a esperar... 1" En coherencia
con la dirección central de Medellln y con la slnte
sls que arranca de Gaudlum et Spes y que cada vez
más se va delineando en su equilibriO yen sus posi
bilidades, la III Conferencia mostrará como la fe
pone a andar a nuestros pueblos camino de su 'rea
IIzaclón . S in horl zo n ta llsm os ni concesiones.

La noticia de la convocación ha sido publicada
cuando se enviaba a las Conferencias Episcopales el
Do cu me nto de consulta , o " proyecto " -xcmo lo
sol íamos llamar . Suf ic ien te mente cla ra es su Pre
sentación . •1 cargo del Presldonte del ·CELAM.

Este libro , de algo más de 200 pá ginas no t iene
autor o Mucho s est án en la l íne a de su pa tern idad .
En vano los hab it uad os a la cr ít ica escud r iñarían
algun a pág ina para adivina r la pluma q ue la en

gendró. Esto es im posib le. Por qué?

Po rq ue su base es éo nstitu ída por las Reu niones
Reg iona les en que part iciparon l(cas i 100 O bispos)
que recogieron, en una muestra muy repr esen ta t i
va , el que rer de los Episcopados. Tal base slgnifiq
m uch os d ías de trabajo y reflexión, rápida pero no
liger a, In te nsa pe ro no fati gante. Refleja tam bién a
todo un Equipo del CELAM, I cuyo ca rgo estu 
vo la sistematización, Y luego el estud io hasta el
detalle, de lo que un generoso grupo, no propia 
mente uniforme, elaboró. Es un material ~e con
sulta, eminentemente provisional. Sin embargo , el
CELAM puede dar razón de su conjunto, de sus
apartes, cimentados en lo que fue pedido, en ne 
cesidades pastorales sentidas , en recomendaciones.

Ahora el trabajo corresponde a las Conferen
clas. En sus manos está conflgurarlol Con la mayor
libertad y ob jetividad. Todo lo que expresen ser á
fielmente publicado en una sdlclón especial. Es
importante que el pensamiento de los Episcopados
aparezca con claridad , como luz sobre un candel e
ro puesto en alto . Los pa rtic ipantes en la 1II Con
ferencia pod rá n confrontar cómodamente el pro
yecto Inicial , lo que señalen los Episcopados y la
redacción del Documento de Base .

Nada conviene más a la Igles ia como una pre 
pa rac ió n de la Co nferen cia sin secretos ; a la luz
del día ; como en vit r ina . Eso lo que e l CE LAM
quiere hacer como Ingrediente funda mental en
el proceso. Esto , como todo los aspectos genera les
y particulares de las dist intas etapas de prepara 
ción , ha sido ' pensado y aprobado en squlp o .

Comienza bien el año, El Seflor, en cuyo no m o
br e lanzamos las redes, lo lleve a buen término.

ALFONSO LOPEZ TRUJ ILLO
Secretario General del CELAM

ESQUEMA-GUIA VIenepago1

que facilit e la comprensión Inmed iata d e lo s
conceptos y los anális is, tal como ap arec en
en el Documento mismo .

Esp era m os que este apo rte del Bolet ín CELAM ,
sea de m ucha ut ilidad par a el estudio del Docu
mento , tan to a nivel persona l como de gru po, e n
es ta fas e de consul ta a las Conferencias Episco pa
les, a los O rganismo s e Instit uciones en Am érica
Lat ina .
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De Medellín a Puebla (1968-1978):

2. PRIMER CONCILIO PLENARIO DE AMERICA LATINA

(ROMA,1899):

Es un a de las décadas más densas y complejas de la historia de la Iglesia
en L.A . que exigen reflexión común con la más amplia participación.

a) En el siglo XVI el mundo L.A . se abre a la evangelización. Cristian
dad dependiente de la hispano-lusitana, pero original, distinta de la me 
dieval europea, con problemas y desafíos diferentes, con miserias y
grandezas propias. La Iglesia levant6 su voz profética en la lucha por la
justicia. b) En los concilios 111 de Lima y México, el episcopado sinteti
za a Trento con su experiencia americana. c) Hasta el siglo XVIII se
echan las bases de la formaci6n de la cultura L.A., de su radical sustrato
católico. Ese núcleo cultural básico forma los pilares de la vida cristiana
de nuestros pueblos.

1. LA EVANGELlZACION EN EL ORIGEN DE AMERICA '

LATINA :

a) ANTECEDENTES : En el siglo XVII férreo control del Estado so-
bre los Episcopados En el siglo XVIII se acentúa la sujeción de
la Iglesia .... Se reduce al mfnimo la influencia de Roma por falta
de comunicación. ojo A comienzos .del siglo XIX las guerras civiles
y la Independencia dividen a la Iglesia y la desmantelan.... Desde
1830, por acción de Bolfvar, se reinicia la paciente reconstitucl6n
del Episcopado L.A, ... En la segunda mitad del siglo XIX el Episco
pado va recobrando BU independencia ante el Estado. ... Se mantiene
el esfuerzo auto-evangelizador no obstante la escasez de clero, los
conflictos y el anticlericalismo.... El Concilio Vaticano I (1870) rea
grupa y reorganiza a la Iglesia desde su centro.

b) Convocado por León XIII, motivado por el IV centenario del Des-

. .

PRIMERA PARTE : SITUACION GENERAL. ... La proxima Conferencia episcopal de Puebla se
inscribe en la larga tradición episcopal L.A.

... Hay que tener conciencia de la realidad social, eco
nómica y política, y de las incidencias de la evan
gelización de la nueva civilizaci6n que apunta .

... La Iglesia de A.L. consciente de su mlsi6n en nues
tros pueblos, de sus tareas y aportes especfficos en
la variedad de la Iglesia universal, tiene en este
momento una gravfsima responsabilidad.

Pbro . GUII.I.ERMO A<;UDEI.O G IRAI. L>O

En cada etapa de su proceso histórico el episcopado L.A. se
pone en relación con la Iglesia Universal, con el Papado y
con las vicisitudes del pueblo 1, .A.

1. VISION HISTORICA

ANALJS IS DEL ESQUEMA-(;U IA

1, NUEVAS SITUACIO-
NES Y RETOS,

2. 7'R ES MOMENTOS EPIS,
COPALES DE PROFUN
DA SIGNIFlCACION
EN LA EVANGELIZA 
CION L.A .
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cubrimiento d e Am éricu, lejos dI' loda inturveuci óu est at al

el CONSECUENCIAS : *Impulsa la reorganización de nuestras Iglesias .
* Comienzan a participar de modo conjunto los Episcopados hispa 
noamericano y brasilero. * Nacen la participación "latinoamericana"
en la historia universal de la Iglesia, las conferencias o reuniones de
Obispos de A.L . cada tres añosy luego las nacionales dentro del mar
co de la unidad doctrirlal y de iR unidad pastoral. '" La Iglesia ¡ati
noamericana "comienza a afirmar su propia personalidad y f'isono
mía.

3. CONFERENCIAS GENERALES DEL EPISCOPADO LATINO

. AMERICANO:- - ---- - - - - - - - - - -----'
11. RIO DE JANEIRO 19551

a) Convocada por Pío XII. El punto central es la evangelización co 
mo defensa de la fe ; se concentra en los problemas de los agentes
pastorales, especialmente del clero . Otros temas: el apostolado so
cial, la educación, las misiones, los indios y la gente de color. la ju
ventud , las migraciones y la responsabilidad cívico-política. b) Se crea
el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, como organismo
de investigación y estudio, coordinación, promoción y ayuda a las
obras católicas y de preparación de nuevas conferencias.

Antecedentes de Medellín

Surge creciente movimiento episcopal a escala L.A. que se consoli
da durante el concilio vaticano 11. * Emerge el gignntesco Tercer
Mundo. * Juan XXIII y Pablo VI Jo interpretan. * Plantean la cues
tión social en dimensión mundial; se retoma el sentido profundo de
"Iglesia de los pobres"; nueva conciencia en A.L. * Durante el Con
cilio se programa la reestructuración del Celam COIl nueva visión
del ejercicio de la colegialidad episcopal y la convocación de la Se·
gunda Conferencia General. * Preparan a Medellín la conferencia
del CELAM en Mar del Plata 1966 y la Encíclica P.P. (1967).

12. MEDELLIN 1968 [

Inaugurada personalmente por Pablo VI. Es un espíritu de renovación,
de concreción del compromiso eclesial, con la lectura de los signos de
los tiempos, a partir de la fe . Aplica la renovación del Vaticano 11 a
IhA. Su tema: "La Iglesia en la actual transformación de A.L., a la luz
del Concilio". * Abre nuevos rumbos. * Grandes opciones: por el hom
bre, por nuestros pueblos, por los pobres, por la liberación cristiana
integral. * Impulsa las comunidades de base. * La Iglesia irrumpe en la
historia de A.L. con dinámica propia respondiendo a necesidades colec 
tivas.

13. DE MEDELLIN A PUEBLA (1968-1978) J

Hoy.. a una' década de Medellín, incluso por su propio impulso, han
surgido nuevos problemas y nuevas perspectivas. Se requiere Ulla nue 
va iluminación. Hay una invalorable experiencia colectiva, eclesial y
latinoamericana, acumulada . Es la razón de la conferencia de Puebla .

Recuento ordenado de los nuevos acontecimientos

1. Crisis de identidad: en las gentes y en las instituciones. Repercute
en la crisis de sacerdotes y militantes laicos. Son los que llevan el

mayor peso de la crisis del cambio : lodo esto se debe a que el Con
cilio Vaticano II no ha llegado del mismo modo ni simu lt ánearne n te
a todo el pueblo de Dios. '" Grupos dinámicos toman fuerle con
ciencia de las grandes injusticias estructurales de nuestras socie
dades y sienten una solidariad liberadora con los pobres. Medell ín
encarnó la mejor expresión de este momento. Pasa a primer plano
la pastoral popular y la revaloración de la religiosidad popular. Se
pasa de la atención sociológica en el presente a la conciencia his
tórica .

2. Desviaciones de las formas institucionales: a) Jos que las congelan y
las vuelven contra la vida institucional misma; b ) los que por disolu
ción de toda forma niegan la institución.

3. Teologías de la secularización de origen protestante: Teologías dua 
listas, que dejan al mundo mundano, sin encarnación. En medio del
cambio de instituciones, esa influencia penetró. Medellín no sufrió
esta oleada y preparó los caminos de superación.

4. Das vigencias ideológicas: a) el positivismo, el pragmatismo y el pro '
testantismo liberal: Dios no se revela en la historia; hay silencio de
Dios. b) El marxismo, un racionalismo materialista, cerrado, ateo.
La Iglesia no solo sufre su doble embate, sino que tiene en su propio
seno tendencias que combinan a la vez las dos ld eolog ías dominan
tes.

6. La gran conmoción de la Humanae Vitae : Toca a los dos extremos li
gados, pareja y población, inseparables; se trata de las fuentes de la
vida. La paternidad responsable y los métodos naturales se afianzan
en la calidad de la vida, en el señorío común. Los métodos artificia 
les, son extrínsecos, abren la pareja a la manipulación desde afuera.
La Iglesia no es natalista en cualquier circunstancia. Puede colaborar
con las autoridades públicas para lograr una auténtica paternidad res
ponsable. Se niega a la manipulación. No acepta los neomalthusianis
mos.

6. La cuestión de la liberación de la mujer: Se acenluó en esta década,
aunque Medellín no la abordó . La justicia para la mujer es un mo
mento de. la justicia social.

7. Atención de la Iglesia a los pobres: Superar las condiciones de pobre
za y opresión lleva a una lucha incesante por la justicia.

B. La violencia de derecha e izquierda: La Iglesia repudia todas las for
mas de terrorismo y tortura. La Iglesia ha defendido la gama de de
rechos humanos.

9. Descuido por la contemplación y la oración: La Iglesia se esfuerza
por ubicar la formación espiritual personal en el puesto que le co
rrésponde .

10. Pastoral de la gran ciudad: La Iglesia se plantea los problemas de
la evangelización y de una pastoral adecuada en la creciente socie
dad urbano-industrial.

11. Resurgimiento de la dinámica institucional eclesial: interés de Pablo
VI y de los Sínodos por el Tercer Mundo; consolidación del CELAM
y mayor interacción entre las Iglesias particulares. Perspectivas de
UI1 ¡.!ran aliento para el porvenir y para la Tercera Conferencia Ge ·
uorul .
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2. ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTICO DE LA
REALIDAD LATINOAMERICANA

ría hasta los grupos de extrema derecha que se apoyan en la fuerza
militar. Los partidos se han desprest igiado , Se les muestra como in
necesarios.

La lqtesi» evnnqetiz« hombres concretos que viven en tte

. terminadas estructuras socioeconomices V potitices.
En una sociedad que comunica valores, aspiraciones,
modos de comportamiento. Es dificil un diagnóstico
dé/da la diferencia tanto de pais a peis como en el
interior de cada nación .

3. EVANGElIZACION V NUEVA CIVILlZACION

a) En la Evangelii Nuntiandi la Iglesia se vuelve sobre su
propia razón de ser: la Evangelización.

b] La Octogessima Adveniens en continuidad con Medell/n,
perfila el pasaje del tipo de civilización agrario-urbano al
urbano-industrial.

el La Iglesia en A. L. está desafiada a superar la alternativa
de nuestro tiempo V a contribuir a gestar una nueva el
vilizaci6n.

e RRCI M IENT O DEMO·
GUAFICO ACEI,ERA 
DO:

:) MEJORAMIF:NTO ECO-
NOMICO: ~

:1, LA EXTllF:MA POBRE
ZA :

'/ . OTROS PROBLEMAS
l~eONOMl eos y so
CIA L ES:

s . ESCASEZ Y DEFICIEN
CI A DE SF:RVICIOS:

(; IlEFORMAS ESTRUC
TURALES DEFICIEN·
TES (O NO SE HAN
LLEVADO A CARO O
SON BURLADAS FA ·
C/I,MENT/~ J

7. NUEVO CUADRO PO,
UTICO (PROLIFERA 
CJON DE REGIMENES
MILITARES) :

1-1 . GRUPOS DE INFLUEN·
ct« .

Aparición rle la meg;polis . En Hl80 habrá en A.L. 372 millones de ha
bitantes . A fines rlel siglo llegar án a 630 millones.

Real, pero la brecha entre los pobres y ricos ha aumentado.

Cerca de ] 00 millones de L .A. viven en extrema pobreza (grupos margi 
narlos, campesinos, ind ígenas ),

a) Inflación : debida al aumento de precio de los productos que cada
pa ís debe importar ; aumenta las distancias sociales, por mala distri 
bución del ingreso.

b) El desempleo y el subdesem pleo: (ocupación d isf razarla ) afecta los
gru pos más jóvenes, frustra sus espectativas.

Viuieruln : (insuficiente, hacinamiento), hospitales, médicos , alimenta 
ción (desnutrición) , educación, sindicalización débil. El bajo nivel de
vida aumenta el círculo de la miseria, y los intermediarios reciben las
ganancias .

u) Reforma tributaria: que ayude a una redistribuc ión m ás justa del
ingreso .

b) Reforma agraria: ha dejado de ser una prioridad de los gobiernos
y en sus resultados deja mucho que desear.

e) Reforma de la empresa: falta mayor participación dp los trabaja 
dores en la dirección y en las ganancias de las empresas.

Reg ím enes de fuerza apoyados en la doctrina de la Seguridad Necio
1101. La violencia (subversión, insurgencia) se ha agudizado como reac
ción frente al caos económico y social y al vacío de poder que amenaza
la convivencia. ciudadana y el respeto a los derechos humanos. El abis
mo que separa a "revolucionarios" y reaccionarios" se ensancha. La
tentación de los extremistas de derecha e izquierda es sacar la poi ít ica
del campo del consenso y de la convivencia para expresarla en términos
de la eliminación del enemigo. Desmoronamiento de la democracia .

l . El sector militar: Constituye. un estamento importante que posee la
fuerza de las armas. Unas veces juegan el papel de guardianes del oro
den interno y de colaboradores en el desarrollo económico; otras
veces, ejercen el poder del veto y de la fuerza definitoria.

2, Los part idos políticos: ejercen función en cuanto al poder y al bien
común . Forman un abanico, desde la estrerna izquierda revoluciona ·

9. DESARROLLO INDUS-
TRIAL Y URBANO
ANARQUICO.

ALGUNAS CAUSAS DE
ESTA SITUACION
(son m últiples; convergen
numerosos factores que es
capan a la acción de los
cristianos; se relacionan
con problemas de injusticia
internacional) ._____....J

[R EMEDIOS ,'

3. Grupos sindicales: Tienen influencia dispar en cada país ; se les repri
me, o se les mira con sospecha, según el caso .

4. Grupos de poder económico empresarial: en unos casos son expo
nentes de la ideología del liberalismo económico. En otros, son tec
nócratas prácticos. Han aumentado su poder. Influencia en el ma 
nejo de la administración pública . Controlan frecuentemente los
medios de comunición social.

5. Grupos universitarios: poseen cierta conciencia social. Vaivén ince
sante de pequeños grupos de orientación marxista. Un buen número
permanecen indiferentes ante la realidad polftico-nacional.

a) Problema ecológico: destrucción de la naturaleza.
b} Destrucción de las relaciones comunitarias (familiares, económicas,

artísticas y religiosas).

l. La dependencia externa: Interdependencia desigual con los países
metropolitanos. Depreciación relativa de los términos de intercam
bio de nuestras materias primas, relacionada con el endeudamiento
progresivo .

2. Evasión de impuestos, fuga de ganancias y dividendos: incremento
de inversiones en los países extranjeros, penetración indiscrimina
da de empresas transnacíonales: fuga de técnicos y personal como
petente.

3. El pecado de riqueza individual y colectiva.

4. La inmoralidad pública y privada: que ha traído consigo la corrup
ción, la venalidad, la opresión a los débiles y la adquisición excesiva
de riquezas por medios injustos ; las falsas declaraciones de impues
tos. Son acciones repudiables que lesionan los derechos de otros .

I . Una integración más real entre nuestras naciones: para garantizar
el futuro económico y eliminar las tensiones que dividen y que lle 
van a la carrera armamentista.

2. Reformulación de las relaciones internacionales en UII nuevo orden :
La Unctad muestra las escasas/ayudas que nuestros países están ob
teniendo . Hay tensiones -agudas entre el Tercer Mundo y los paí
ses más desarrollados.

3. Poner al servicio del hombre la industrialización y la urbanización:
Hay que discernir entre las producciones que amenazan la supervi
vencia de la humanidad y las que la favorecen. Se trata de crear una
nueva sociedad, fruto del fermento del Evangelio y de los progre
sos técnicos positivos. El desarrollo Industrial debe orientarse a sa
tisfacer las necesidades básicas del pueblo.
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/ . ¡-:VANGEUO )' CUL7'(l.
NA

2. 'DE LO AGRARIO UR 
BANO A LO URBANO
INDUSTRIAL
(La Evangelización es
eminentemente histórica,
necesita ser consciente de
los signos de los tiempos. '
Cómo ubicar la situación
de A.L. en el marco mun
dial actual?)

10

J. 1';/1 los alios BU: Planteo ele los problemas del transito d e una cult u
ra agrario- urbana a otra urbano-industrial y ele la respo nsabilidad y
necesaria participaci ón en ese proceso .

2. Medell in: Conjug ó la vertiente universal ecl esial del Vaticano I1
con la latinoamericana. Nueva época de la Iglesia en A.L .

3. Década 1968-1978: Dos documentos de Pablo VI condensan el avan 
' 1'1' de la autoconciencia eclesial: O.A. y E.N. Hay continuidad pero
también avances cualitativos.

4, Telón de fondo de la Tercera Conferencia General en Puebla: EL
TRIANGULO Medellín, Octogessima Adveniens y Evangelii Nun
tiandi. Es necesario percibir el hilo conductor que Puebla debe pro
longar.

5. La Euangelii Nuntiandi (pasos para señalar la relación necesaria
entre evangelio y .cultura),
a) Es el fruto del movimiento general de la Iglesia en los últimos
años. b) Es un momento clave en el proceso de evolución de la
Iglesia . 1') Recoge en buena parte el movimiento proyectado por
la Iglesia L.A. desde Medellín, lo lleva más allá; lo ahonda en su
punto central, la evangelización concebida en forma más amplia e in
tegral. d ) Ahonda a Medell ín en una dimensión básica : en la íntima
conexión entre evangelización y cultura.e) Evangelizar es asumir y
transfigurar culturas en la medida que éstas son vida de los pueblos y
de los hombres. f) La Iglesia no puede ser indiferente a 'los pueblos
ni a sus culturas. Ella misma es Pueblo de Dios y en su vida genera,
en el seno de todos los pueblos, "cultura cristiana". g) La Iglesia
se encarna en las culturas mediante una adaptación crítica. h) No
hay auténtica evangelización si no se toca el centro de la cultura de
un pueblo; lo que quiere decir: penetrarlo con discernimiento, in
suflarle una vida nueva, reconstruirlo desde Cristo . i) Ninguna for
ma de cultura cristiana se confunde con la Iglesia, pero no hay Igle
sia en la historia que no genere formas de cultura cristiana . j) El vigor
o la anemia de la cultura cristiana de un pueblo es pauta crítica de
ese pu eblo respecto de la Iglesia, así como de la Iglesia respecto del
pueblo,de sí misma.

, 1. Vivimos los preanuncios de una nueva civilización. Estamos en un
momento de transición . Octogessima Adveniens los define expresa
mente en sus caracteres universales, que ya Medell ín delineó, en los
procesos históricos de América Latina.
Octogessima Adveniens es la mediación más particularizada entre
Evangelíi Nuntiandi y Medellín . Por eso retomamos a Medellín apro
vechando con mayor claridad la experiencia acumulada de estos 1°
años (cfr. O.A. 8,10,13).

2. En el seno de la sociedad industrial, la urbanización trastorna los mo
dos de vida y las estructuras habituales de la existencia : la familia, la
vecindad, el marco mismo de la comunidad cristiana. La industriali
zación y la urbanización son "etapas sin duda irreversible en el de
sarrollo de las sociedades humanas" .

3. La urbanización plantea al hombr~ difíciles problemas: cómo domi 
nar su crecimiento, regular su organización, lograr su animación por
el bien de todos.

4. La clasificación en sociedades agrario-urbana y urhano-ind usí.rial es
el marco que permitirá ubicar con más precisión la problemática la
tinoamericana.

1

3. TIPOS VIGENTES DE
SOCIEDAD URBANO
¡NDUSTRIAL :
(En el proceso de consti
tución de las sociedades
urbano-industriales han
surgido dos tipos prin
cipales de organización
social).

,---- - -- - - -
4. LA CRISIS DE LA MO-

DERNIDAD Y LAS
BRECHAS:
Hay una crisis de las so 
ciedades urbano-indus
triales en su dinámica de
productividad creciente.
Etica de la productividad

(\>11 la sociedad agrurio -u rba na pi humbre co Jl1 il' n ziI pI control de la
nnt ur al ezu, prlucipalmeut« en la I'sJ'l,ra hiol ógica ; comi vuz a una c ie r 
ta planificaci ón ; aumentan las elwr glas disponibles por el homb re;
nace la ciudad .
Con la sociedad urbano-industrial, el hombre logra nn control de
energías extraordinariamente mayor, sobre todo en <'1 orden de la
materia ino rgánica .

5. En los comienzos de la revolución industrial, la Iglesia sufrió deso
rientaciones por su arraigo secular en antiguos mundos agrario-urba
nos. Fue solo una crisis coyuntural , no estructural. Los secularis
mos sobre todo las versiones marxistas y sociologistas, juzgan esta
crisis como estructural y tildan a la Iglesia de pre-industrial; es de
cir , tienen lo sagrado como propio de lo agrario y lo secular como
propio de lo industrial. Sin embargo, la secularización, en el senti 
do de apartamiento de Dios, no es un rasgo inherente a la industria 
lización. Las formas agrarias de lo sacro no son el modelo de todo
lo sacro . La Iglesia puede ser animadora del nuevo proceso de la
formación de la sociedad urbano-industrial.

6 . El tercer mundo está en el proceso convulsivo de salir de la fase
agrario-urbano para entrar en la urbano-Industrial. Esto es lo que
Pablo VI asumió en la P.P . y el episcopado L.A . en MedeIl ín. Y esto
es lo que debemos ahondar a la luz de la E.N. , la O.A . y la exper~en '

cía latinoamericana de estos 10 años.
Esto implica un gigantesco esfuerzo educativo, de promoción huma 
na y de promoción del espíritu científico y tecnológico en A.L ., por
parte de la Iglesia, como elementos importantes en el proceso de li
beración, principalmente en el orden de las penurias matejíales.
Esto no es neutro sino íntimamente ligado al proceso de evangeliza
ción, por los indispensables caminos de la comunión y la participa
ción.

a) Los regímenes capitalistas: se definen ante todo en términos econó
mico-sociales : propiedad privada de los medios de producción, eco
nomía de mercado, pluralidad de empresas más o menos competi
tivas. Admiten pluralidad ideológica y religiosa. Tendencias de ma
terialismo práctico anticristiano.

b) Los regímenes colectivistas: no sólo se definen por la apropiación co
lectiva, el poder central del estado, sino por la conducción del estado
por una nueva burocracia estamentaria de partido, con filosofía ma 
terialista y atea . Han inaugurado la era constantiniana del ateísmo.

'" Gran contradicción de nuestro tiempo: un colectivismo totalitario,
represor de las libertades pero con grandes aspiraciones de justicia.
Un liberalismo económico, de materialismo práctico, de carácter de
mocrátlco.ipero opresor de los países del tercer mundo.

'" Posición de la Iglesia : no quiere dejarse encerrar en tan rígida alter
nativa . Hay un clamor por vías más humanas, menos injustas,con la
libertad de los hombres.

a) Crisis de la modernidad: Se ve la necesidad de un nuevo tipo de so
ciedad con acento en la calidad de la vida. Esto plantea la necesi
dad de un nuevo tipo de civilización, de una transmutación de los va
lores vigentes .

b) Las brechas: persiste la penuria en la mayor parte de la humanidad
(convivencia de naciones cada vez más ricas y naciones cada vez más
pobres); igual COSlI sucede en el Tercer Mundo.
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1. MARCO TEOLOGICO

SEGUNDA PARTE. MARCO DOCTRINAL. * Esta segunda parte está destinada a explicitar la
conciencia, '--reno vada y clarificada- v, del sentido
y naturaleza de la Misión Evangélica de la Iglesia, a
cuya luz debe evaluarse tanto el aspecto cult.ural
humano como eclesial del proceso histórico de
L.A. y la acción de la Iglesia presente en ella, tal
como se vió en la primera parte.

* Es una positiva afirmación de nuestra fe cristiana dentro

de un estilo didáctico.

* Incluye los principios doctrinales básicos y comunes

acerca de la acción evangelizadora de la Iglesia.

* Conjunto de criterios evangélicos a cuya luz debe discer

nirse la realidad socio-hlstorice descrita en la I Parte.

* La visión de la Evangelización que nos ofrece el N. T. es

recogida por la Exhortación Evenqel]] Nuntiandi (Cfr.
Nos. 17, 18 y 24).

como ideal social. Huy el
hombre tiene todos Jos
instrumentos para supe
rar a nivel mundial las
situaciones de penuria
existentes).

fío PERSPECTIVAS DE A' I
MERICA LATINA:
(Ha crecido la conciencia
de la unidad latinoamerl
cana. Se hace necesaria la
integración para poder
industrializarse y cumplir
con las aspiraciones co
lectivas. La Iglesia es el
factor más unlficante en
el conjunto de los pue
blos latinoamericanos) .

l. ¡,A BUENA NUEVA DE
J)[OS

(1) Dios, a través de su Re
velación, nos dio a cono
cer su designio y así se
manifestó como prooi
dente y Señor de la hisio
ria .

/¡) ¡.;.~ conlleniente examinar
si la fe cristiana tiende a
'1'1' aceptada o rechazada
nor lo.~ pueblos de A .I, .

12

* Interrogantes : vías efectivas para superar tal situación? Cuál debe 8<'1'

el aporte de la Iglesia?
* Es indispensable un nuevo tipo de sociedad urbano industrial en

A.L ., para lograr la superación de la pobreza, en condiciones genera 
les de participación y justicia.

América Latina ha cumplido un papel subordinado en la historia univer
sal. Las altas culturas son urbanas. A.L. era hasta hace poco básicamen
te rural . Ahora está cambiando. Una nueva densidad de intercomunica
ciones genera condiciones propicias para la unificación L .A .

Se plantean nuevos y graves problemas que repercuten en la Iglesia, en
sus modos tradicionales de inserción en la realidad . La Iglesia sufre la
transición en su propio seno. Comienza la repercusión universal de la
Iglesia L.A. en la Iglesia universal. Nuevos motivos de la relación ,dE'
Evangelización y Liberación y la revalorización de la religiosidad po
pular, de la pastoral popular.

\ " DIOS HABLA Y SE REVELA A LOS HOMBRES:

J. J. [)JOS HARLA:

El cristianismo se basa en la persuación de que Dios ha esta
blecido una peculiar comunicación con la humanidad.

* I.a evangelización tiene su origen en la revelación de Dios, tanto
del A .T. como del N. T. Es el anuncio público de lo revelado por Dios,
hecho de "hombre a hombre" . Es decir , como transmisión de la Palabra
divina COII lenguaje humano. Con la evangelización, la revelación cobra
estado púhlico . Esta tiene que poder ser escuchada por todo el pueblo .

1.2 . DIOS IU-;VJ·;¡.A S¡: JJJ':SIGNIO ). I'TW\·W!·:NCJ.L

A través de su revelación. Dios da 11 conocer su designio y se
da a conocer a Sí mismo .

* Cuando Dios revela su designio, se manifiesta como providente, esto
es, como persona real, definidamente distinta del mundo al cual tras
ciende pero al que crea pensándolo, amándolo, asignándole un fin y al
que conserva. cond uciendo hacia esa meta el vaivén de la historia y el
aparente azar de la vida humana.
* La aceptación de la revelación implica la FE en que el Señor no es un
Dios inoperante, sino activo y sobrenaturalmente presente en el mundo
y que éste no es impermeable a la acción divina; y en que el hombre
puede construir su historia no solo desde la razón, sino también desdo
la fe; no solo desde su libertad, sino también desde la gracia de Dios.

2. EL MOVIMIENTO GENERAL DE LA CULTURA OCCIDENTAL
Y SU INCIDENCIA EN AMEfUCA LATINA

2.1. EL MOVIMIENTO GENERAL DE LA CULTURA

* La cultura de Occidente se ha construído sobre la FE en un DIOS
PROVIDENTE.

* Los pueblos de A.L. han acogido con sus propias modalidades esta
FE en un Dios Providente, fruto de la evangelización.

* En el siglo XVIII se plantea una crisis en Europa de raíces ideol ógi
cas fundamentalmente el Secularismo, como expresión del raciona
lismo, el liberalismo. el agnosticismo, la ilustración etc., y como con
secuencia del avance de la técnica.

* El secularismo equivale al proyecto de organizar la convivencia y la
historia humana en base al principio de la pura inmanencia, como
exclusión de un Dios providente. Se establece así una neta disocia
ción entre Dios y su propio orden divino. Este mundo "secular" se
convierte en campo exclusivo del hombre.

* La Iglesia, en esta perspectiva, queda "fuera" de la historia, dest i
nada a desaparecer o a ser reducida al ámbito de la privacid ad.

* Se robustece la conciencia de aquellos valores que ponen de maní
fiesto la eficacia de la acción humana. como el trabajo productivo y
la praxis política.

* En una cultura secularista no hay lugar a la oración, ligada a la fe
en la Providencia.

2.2. LA SITUACION EN AMERICA LATINA

* Es notable el influjo que ejerce la cultura moderna, arriba descrita,
sobre el proceso cultural-religioso de A.L.
a) La fe en la presencia paternal y amorosa de Dios en los acon ·

tecimientos de la vida humana está profundamente arraigada
en el alma de nuestros pueblos. En ella encuentra su mÓllil
más profundo la Religiosidad Popular.

b) La sensibilidad secularista impregnó notablemente gran parte de
las Miles intelectuales y de los líderes comunitarios de A.L.

13. LA TAREA EVANGELlZADORA l

(Reflexión y formulación en orden a la evangelización presente de A.L .)

* La Iglesia había rechazado durante siglos el espíritu de la modernidad,
merced al trasfondo ideológico descrito de la cultura moderna. Por
eso, la oposición de la Iglesia al mundo moderno se ha presentado

13
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11. DIOS NOS HABLA Y
RECONCIUA EN SU
lflJO JESUCRISTO.

* Dios nos revela plenamen
te su designio a través del
Hijo encamado.

., Jesús de Nazaret es el ,
"primero y más grande'
euangelizador '.

'" lsn la época moderna esta
fe en Jesús en tra en cri
siso La Iglesia ha de pro
ponerla en forma actuali
zuda en ,~ II evangeliza
ció n.

'" El mismo Jesús se pone
en el centro de BU mensa
je y anuncia que Dios
salva a la humanidad a
través de su muerte y
resurrección.

, Jesús es el Hijo de Dios
que envía el Espíritu .

.' La revelación del N.T.
culmina en la manifesta
ción del misterio de Dios
Padre, Hijo y Esp iriiu
Santo .
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bajo la imagl'n de un nioi -imient o 1'<'f!resil'lJ

* f.:¡ Concilio \'aficl/llo 11 significó la llqu ida c i ón definitiva el" la a no
ru nza dI! viej os o rde na m ie nto s socialreligiosos v la acept acic n de lo»
valores objetivamente válidos de la modernidad : la ciencia, la técni
ca, la apertura a un más eficaz dominio de la naturaleza y la acepo
tación, en el fondo, de la autonomía de lo secular .

'1< El Concilio y Pablo VI marcan, de modo especia l, el llamado de la
Iglesia a una superación de la modernidad que integre los valores
que ella ha aportado pero en el cuadro de una nueva civilización.

* Puntos que merecen especial esfuerzo en la tarea evangelizadora
a) Fe en un Dios Providente: no puede haber civilización realment.e

humana, si está disociada de Dios.
b) Esfuerzo por un eficaz dominio técnico de la naturaleza: La Igle

sia aprueba en este sentido lo que se ha llamado "desacralizacion

de la naturaleza oo. Es necesario hacer revivir en los cristianos la
vena poética, artfstica y litúrgica para traducir en forma simhóli
ce-religiosa la creciente vivencia cientffico-técnica de la naturale
za, y para que la "religiosidad popular" encuentre medios expre
sivos para revitalizarse y no decaer en mera tradición folclórica .
* Todo ello dando un lugar a la adoración, la contemplación y la
oración .

e) Viven cia del acontecer y de la actividad secular: no conviene di 
sociar la religiosidad y la fe de la misma vida de trabajo que afor
tunadamente todavía el pueblo sigue asociando.

d) Prioridad de la relación del hombre con el hombre: la Iglesia de
be desalentar de un afán desmedido de poseer que amenaza la
vida y la convivencia humana.

1. JESUS DE NAZARET

1.1 . EN NUESTRA EPOCA

'1< Nunca ha estado Jesús ausen te del sentir y vivir de los cristianos en
A.L.

* Es motivo de inspiración y aliento en el esfuerzo por una sociedad
nueva y mejor . Se les muestra como el liberador que deben imitar.
Es signo de esperanza y alegría aún para los no-creyentes .

'1< La acción evangelizadora debe apoyarse en el dinamismo y atrac 
ción que emanan de la persona de Jesús.

1.2. EN LOS EVANGELIOS

* Los Evangelios nos muestran que Jesús es un hombre de su tiempo.
Es un hombre real que se presenta como maestro, profeta y exorcis
ta, pero dotado de Una autoridad que otros no manifestaban y con
una suprema libertad frente a toda persona e institución . La origi 
nalidad de Jesús lo hace una señal de contradicción . Jesús sabía
quién era : obra como el enviado del Padre . La fe de la Iglesia man
tiene esta verdad .

2. JESUCRISTO REVELADOR, EVANGELIZADOR

* Dios nos ha revelado plenamente su designio en Jesucristo. El ha
sido " el primero y más grande evangelizador",

'1< Jesús ha proclamado la revelación de Dios, pero de un modo hu 
mano, expresándolo con palabras humanas y con otros diversos
signos, como son sus milagros, su actitud de perdonar a los peca
dores, y, sobre todo, su muerte y resurrección .

a) La revelación del designio de Dios es esencialm ente una pro
mesa escatológ ica y m esi ánica de salvación .

b ) Llama la atención, de modo particular, sobre el gran mil agro de
su resurrección, en la que centrarán los Apóstoles su te stimonio
evangelizador. La resurrección de Jesús muestra que Dios ya ha
comenzado a intervenir con su poder salvífica y renovador, y
es un índice del futuro de la humanidad.

c) El perdón del pecado: Cristo perdona a los pecadores. Es otra
señal de que el Reino es una realidad presente . Su muerte es pre
sentada como el hecho central de la historia salvífica porque en
ella, la humanidad es reconciliada con Dios. Es el gran aconteci
miento evangelizador, pues anuncia que el mundo está bajo el
perdón del Infinito .

d ) La novedad del amor: Cristo. muerto y resucitado asciende al Pa 
dre. Su resurrección significa que está presente entre nosotros.
Nos ha enviado su Espíritu, y por su espíritu permanece en nues
tro interior. Su Espíritu renueva nuestro corazón. Se convierte en
un corazón rescatado de su debilidad para amar . El perdón del Pa
dre y el envío del Espíritu, fundan, en la humanidad, la posibili
dad del amor.

e) Amor a Dios y al prójimo : Cristo durante su vida terrestre con
gregó discípulos y, al ausentarse, les encargó que se amaran, por
que en su mutuo amor reconocerían que son sus disc ipulos.
* La caridad se entiende como amor a Dios y al prójimo. Primero,
como amor a Dios sobre todas las cosas. El amor al prójimo se in
tegra, junto con el amor a Dios, en la misma virtud de caridad . Y
el amor a Dios sobre todas las cosas funda una nueva y más pro-
funda fraternidad entre los hombres. .
* No hay que oponer verticalidad y horizontalidad; amor a Dios y
amor al prójimo , sino abarcarlos en la misma actitud orgánica de
la caridad.
* El amor cristiano exige aunar en renovada síntesis lo humano
con la novedad y originalidad cristiana. Conlleva un movimiento
hacia la universalidad, y a la totalidad, (obras de misericordia) .

f) La Moral cristiana: el cristiano es un hombre nuevo que vive por
el bautismo la misma vida de Cristo , guiado por el Espíritu que
derrama el amor en su corazón. Este amor constituye el manda 
miento nuevo, la "ley de Cristo". Por tanto, el cristiano es más
que un hombre respetable que conduce su vida orientándose por
un conjunto de normas éticas. La moral evangélica va más allá de
las mutuas exigencias de la ética natural.

g) La situación espiritual de nuestra época: Hay corrientes cultura
les, influídas por la Ideología secularista, en cuya visión Jesús que
da reducido a su mensaje y el mismo mensaje del Señor queda ~e

ducido y. secularizado en estos puntos fundamentales: la negación
de la providencia de Dios, la fraternidad humana sin fundamento
trascendente y el mensaje sobre el destino y sentido de la huma
nidad (secularizado : y reducido en aspectos esenciales de la fe
cristiana); el fin de la persona, el fin de la historia universal, el sig
nificado trascendente de la historia temporal y la separación de
los valores del orden de la actividad secular de los de orden reli 
gioso cristiano.

(~ . JESUCRISTO SALVADOR I
* Su última palabra, el mayor gestó de servicio es su muerte: se entrega

1''''' los hombres, por todos los pecadores .
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JII. EL ESPIRITU y I,A
IGLESIA.

* 1,0 Iglesia surge de la sa
biduría, el amor y el po
der de Dios Trino y a
imagen de la comunión
trinitaria.

* Formada por hombres,
constituye el Pueblo de
Dios enviado a evangeli
zar.
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* Su muerte es salvífica porque es la muerte del Hijo de Dios y porque
siendo inocente la asume libremente . La muerte de Jesús es el verrla 
dero y único sacrificio . Muere para resucitar . En su resurrección
nuestra \'id:! adquiere verdadero sentido .

4. JESUCRISrO, HIJO DE DIOS

Jesús es hombre y Dios verdadero. La Iglesia ha enseñado siempre que
Jesucristo es Dios de Dios e Hijo del Padre. Su humanidad y su divini
dad están unidas en la única persona del Verbo eterno.

5. PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO

En Jesús descubrimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mis
terio de la Trinidad es el misterio fundamental de la fe cristiana.

1. LA IGLESIA EVANGELIZADA Y CONSTITUIDA]

l./ . NUESTRA FE EN IJA IGLESIA :

El Pueblo de Dios, formado. como Iglesia,es una realidad que a la vez
trasciende a la historia y es inmanentea ella . Está presente entre los pue
blos de la tierra . En ella se manifiesta la presencia dinámica del Espíritu.

a) Pueblo santo de Dios: la comunidad eclesial se define ante todo en
relación con el Unico Santo (participación de Dios y comunión de
los hombres con El, en Cristo).

b) Un s610 pueblo de Dios: la comunión fraterna, en un mismo Cuer
po por el único Espíritu, es una dimensión esencial de la Iglesia. Esta
comunión se realiza por la fe, la esperanza y la caridad. La Iglesia es
un movimiento del Espíritu en la historia humana; una institución,
la institución pública de evangelización .

e) Pueblo apostólico: fundado por Cristo sobre los apóstoles, a quienes
suceden en la tarea de enseñar, santificar y gobernar los Obispos pre
sididos por el Sumo Pontífice . Estos ayudados por otros ministros,
constituyen la trama de la Iglesia orgánicamente estructurada.

d ) Pueblo peregrino y universal: continúa a Israel, como pueblo de la
Nueva Alianza, la comunidad de los discípulos de Jesús en la "ley
del Espíritu". Por esta Ley el Nuevo Pueblo de Dios, al romper con
la estructura político-nacional de Israel, se torna universal, católico.

e) Pueblo evangelizado que celebra y evangeliza: La Iglesia es pueblo
sacerdotal que responde a Dios no sólo con la vida, sino con el cul
to en el que realiza la Pascua liberadora de Jesús. Así se fortalece
para evangelizar.

1.2 . EL PROCESO HISTORICO GENERAL y SU INCIDENCIA
EN AMERICA LATINA:

Es oportuno confrontar los rasgos esenciales, ideales, de la imagen re
cién trazada de la Iglesia, con el modo como es vivida, pensada y orga
nizada en A.L.

Es conveniente una relectura de la situación eclesial descrita en la pri 
mera parte. Proponemos este interrogante fundamental: Cuál es el mo
do y ~rado de pertenencia y participación que el común de nuestro
pueblo y las elites que lo dirigen tienen con la Iglesia?

a) E! pueblo crist um o " No separa la única Igl('~ia en dos Iglesias .
* Sabe mirar la imperfección de sus miembros con madurez . * Apre 
cia una cierta inst.itucionalidud y ministerialidad válida ohjetivamen
te, más allá de las deficiencias personales o morales de los ministros .

b) Las elites cristianas: *No han comprendido plenament.e a la J.(ran ma 
sa del pueblo . * La consideran carente de auténtica fe. (Est.o SI' va
superando). * Hay que medir el grado de vinculación y amor a la
Iglesia de los presbíteros y de los religiosos. * Discernir la manera co
mo las elites eclesiales miran a la Iglesia y cómo aprecian a los gru pos
carismáticos, a los contemplativos, y a los pobres.

e) Normas de fe en la Iglesia : Es necesario t.ener en cuenta las siguienl es
normas de fe en la Iglesia ante las tendencias no claras y las actitudes
espirituales ambiguas de algunos cristianos al respecto:

l. La fe católica: la revelación de Dios se encuentra en la Iglesia . La
fe cristiana es inseparable de la inserción del creyente en la Iglesia .
Fe y evangelización no son asuntos individuales; se hacen en el
marco de la comunidad eclesial.

2. La fe como praxis: La fe incluye una praxis transformant.e del
amor que cambia al hombre y le compromete en la renovación d!'
la sociedad y de la historia.sin embargo. hoy desafortunadamente
no toda praxis de los cristianos es cristiana.

3 . Sentido de la fe del pueblo de Dios : los fieles son interiormente
enseñados por el Espíritu cuya unción rec iben en el baut.ismo

-"sentido de la fe"- .
4. Historia e Historia de Salvación: De la aceptación de la unidad de

la historia no se sigue su homogeneidad. Permanece la distinción
entre "historia de salvación", trazada por los escritos del A.T . e
interpretación teológica de la historia de los diversos pueblos .

5. Tradición y tradiciones: Por tradición entendemos todo lo que la
Iglesia ha recibido del Señor y de los Apóstoles, para ser Iielme nt e
mantenido. A ella pertenecen algunas estructuras y medios visi
bIes para enseñar, santificar y conducir. Pero no todas las esí.ruc 
turas y medios son de origen apostólico. En este otro aspecto la
Iglesia es mutable y tiene el deber de acomodarse, salva su unidad,
a la variedad de culturas y generaciones.

6. Institución y discernimiento de carismas: El Espíritu presente en
la Iglesia, anima Iibrement.e las estructuras institucionales y los
impulsos carismáticos. (Regocijo por la renovada experiencia del
espíritu, y criterios de discernimiento para los grupos carismáti 
cos).

7. Nuestra fe se realiza en el cuadro de la Iglesia y concretamente de
su magisterio jerárquico.

8. Los teólogos están al servicio de la palabra revelada, vinculados a
la tradición, a la Sagrada Escritura y al sentido de la fe del pueblo
de Dios. Su trabajo científico no los libera, en su mismo quehacer
teológico, de responsabilidad pastoral.

12. LA IGLESIA EVANGELlZADORA~

2.1. AGENTES DE EVANGELlZACJON:

La Iglesia, evangelizada por Jesús es por El enviada a evangelizar. Diver
sos agentes convergen en la realización de esta misión . En el interior de
la Iglesia la Jerarquía desempeña un particular papel evangelizador con
su magisterio, como también los teólogos.

al El Espíritu evangelizador : ¡'~I Espíritu Sant.o es el "agente" principal
de la evangelización
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b ) 1';1 pueblo de Dios evangelizador : todos 1'11 este pueblo. ('11 virtud del
bautismo, son evangelizadores,

2.2. P1NALIDAD Y DESTINATARIOS DE LA eVANGELI·
ZACION:

El fin de la evangelización está en hacer una "humanidad nueva" me
diante el dinamismo de la Buena Nueva. * La renovación de la humani·
dad implica las siguientes actividades externas y sociales:

l. Evangelizar las culturas: la fe cristiana no es una cultura, pero a tra
vés de la evangelización, la fe se incultura y la cultura es fecundada
y configurada cristianamente.

2. Euangelizar desde la cultura de nuestros pueblos cristianos: el proce
so de evangelización, entendido como proceso de configuración cris
tiana de las culturas,es continuo. La Iglesia prosigue evangelizando a
un pueblo ya evangelizado y lo hace desde la propia cultura de tal
pueblo. En el ámbito de las diversas culturas evangelizadas se consti
tuyen las Iglesias particulares .

11 . MARCO DE LA DOCTRINA SOCIAL

EVAN<:ELIZACION y CONVIVENCIA SOCIAL

j ;

, Toda.evangelización es liberadora.

• América Latina la necesita para responder al clamor de
las 'victtrnss de la iniustict« social V contribuir a la crea
cián de Uli nuevo orden.

• De todas partes del Continente surge el clamor de los po
bres. Existe la violencia represiva y la violencia agresiva.

• H{JY numerosas victimss tanto del sistema capitalista
como del sistema colectivista. .

• La evangelización es para todos los hombres con un men
saje de liberación integral. Pero los pobres fueron los pre 
dilectos de Jesús y lo son de la Iglesia.

• El evangelio nos urge a la creación de Un nuevo orden
económico y pol/tico en la justicia y la libertad.

lB.

3. Evangelizar a todos. Evangelizar a los pobres: En virtud de su "Pro
piedad católica" la Iglesia tiene el deber de incorporar en su seno a
todos los que acogen la Palabra con fe. *Asume, de algún modo las
legítimas diferencias antropológicas y sociales existentes, pero cues
tiona y critica las diferencias y desigualdades injustas.

4. Impulsar hacia una nueva civilización: la Iglesia está llamada a reno
var a la humanidad . Asiste actualmente a un proceso urbano-indus
trial que debe rescatar de la inspiración secularista, y de la injusta
organización de la convivencia humana.

2.3 . LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN AMERICA LATINA .
LA COMUNION DE LOS SANTOS:

La evangelización debe tener muy en cuenta las determinadas culturas y
formas de religiosidad de las grandes masas católicas. Después de Mede
11 ín se realizan dos importantes avances: el descubrimiento de la histo
ria religiosa de nuestros pueblos y el valor y la vigencia de lo religio
so (símbolos, gestos, fiestas religiosas populares, en las que participan
grandes mayorías) . La religiosidad popular latinoamericana Ies funda 
mentalmente católica. Los Santos ocupan un puesto importante en
nuestros pueblos.

[3. MARIA, MADRE 'DEL SEÑOR Y MADRE NUESTRA I

a) María en la Iglesia: es modelo de nuestra fe. Está presente en la Igle
sia que se construye en el mundo.

b) María en América Latina: fue presentada a nuestros pueblos como
expresión del Evangelio . Los santuarios que le están consagrados son
lugares de peregrinación y también sfmbolos que unifican los pue
blos.

c) María y el evangelizador: como Juan, el evangelizador debe recihir
a María para que presida su tarea y le alcance de Dios las actitudes
interiores que la hacen fructuosa .

l . FUNDAMENTOS

'" El fundamento de un nue
vo tipo de relaciones en
tre los hombres es la re
velación de Dios, Padre,
Amor; los hombres so
mos hijos; somos herma
nos. Jesús es el Se ñor.

* La revelación consagra
nuevas relaciones huma
nas : "Amaos los linos a
los otros como yo os he
amado ".

* En Cristo las relaciones '
humanas son signo y
vínculo de la alianza de
Dios con el hom breo

* La Iglesia "sacramento
de encuentro con Dios y
los hombres entre sí, es
luz del mundo ".

" El evangelio restituye la
vida humana a su armo
nía primitiva.

2. UBERACION EN CRIS
TO Y LlBERACION
TEMPORAl,

;/. OU/I':N'I' :\C'IONI':S J)()('

TU IN ..\ /1·::-;

* Se implica una DESACRALIZACION de todo lo que no es Dios .

a) Desacralización del cosmos: posibilidad de dominar la naturaleza .

b) Desacralizacióll de la riqueza: los bienes tienen un destino común ;
la propiedad tiene un límite y está ordenada al bien de todos.

c) Desacralización del sexo: cuando se absolutiza y se separa de la
vida y del amor se vuelve destructor.

d) Desacralización del poder: el poder no es absoluto : las institu
ciones civiles exigen responsabilidad humana y están al servicio
del hombre.

* La liberación in tegralmente concebida ti ene estrecha relación con
la evangelización.

* Todo cristiano en A.L . debe luchar por la justicia y la libertad .
* La misión de la Iglesia reafirma la primacía espiritual sin desintere

sarse por Jos problemas del hombre .
* Hay varias concepciones de liberación que son plenamente coheren

tes con la fe cristiana; otras adolecen de reduccionismo y amb igiieda 
des.

a) Noci6n : la doct.rina social de la Iglesia es una mediación necesaria
entre la fe y la praxis . Ofrece una visión global del mundo y de la
humanidad .
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h) Es fruto de un discernimipnto sub!'!' la realidad social a la luz de la
re, hecha en comunidad bajo 111 inspiraci ón del Espíritu San to y en
unión con los Pastores.

e) La Doctrina Social de la Iglesia no es una ideolog ia. LII fe libera las
ideologías de la perversión que entrañan (defensa de intereses colee
tivos, provocación de pasiones de solidaridad y agresividad , búsqueda
de valores part.icularlzantes).

d) La Doctrina Social se deja interpelar y enriquecer por las ciencias y
las ideologías, en lo que tienen de positivo . Por su carácter de me 
diación la Doctrina Social debe adaptarse a las realidades de cada

región.
e) Ideologías vigentes: dos ideologías tienen especial vigencia en A.L.,

el Liberalismo y el Marxismo. Ambas han marcado profundamen
te la conciencia de distintos grupos sociales.

11. LA IDEOLOGlA LIBERAL :l

* Desde principios 'del S. XIX ha difundido valores de libertad de gran
relevancia; promovió las primeras declaraciones de derechos huma
nos, hace especial énfasis en la palabra "libertad".

* Su ideología individualista está inspirada en los intereses de la cl~se
social burguesa y aplica el principio delibertad con graves contradic
ciones. Hace de la propiedad un derecho absoluto. Difícilmente
acepta una legislación social, el derecho sindical y la intervención del
Estado en la econom ía, Su motor fundamental es el lucro y somete
al trabajador a la ley de la competencia. 1

* El capitalismo primitivo ha sido algo temperado en estas últimas dé
cadas especialmente en los países desarrollados. En los países en de
sarrollo ha sido más difícil temperar los males del capitalismo. Hay
cierta socialización, pero las leyes sociales son todavía débiles lo
mismo que el sindicalismo.

1 2. EL SOCIALISMO:1
* Está marcando profundamente la conciencia de nuestros pueblos.

Hay gran variedad de socialismos en el mundo . Es conveniente, por
tanto determinar y calificar su contenido y su concreci6n histórica
para evitar ambigüedades. Sobre todo conviene conocer 8U relación
con la ideología marxista y sus concreciones históricas.

* Hay que distinguir entre socialismo y eaeiallzacion. Son realidades y
procesos diferentes. La Conferencia de Medellín animó el proceso
de socialización, pero puso en guardia sobre sus riesgos.

* En la mayoría de los casos, el socialismo en A.L. tiene una orienta-
ción marxista.

La teoría Marxista:

* No se puede disociar el análisis marxista del materialismo dialécti
co. Todo el análisis marxista se deriva de su cosmovisión. La con
ciencia, según Marx, es sólo conciencia del conflicto, que surge de
las relaciones de producción entre el capital y el trabajo.

* La crítica de Marx al libre mercado, a la explotación del trabajo,
al lucro encierran elementos válidos. Pero la injusticia del mercado y
la empresa, como únicos factores, lo llevan a la conclusión falsa de
su abolición total por una colectivización radical de los bienes de
producción.

* Un cristiano nunca podrá aceptar que el derecho Y la verdad sean
definidos por la eficacia en la lucha de clases y en la dictadura del
proletariado. Ni tampoco el ateísmo marxista, () sea, el rechazo de
toda instancia trascendente que juzgue las conductas.

* El marxismo es hijo de la sociedad industrial. Como el capitalismo,

4. IGLESIA, ESTADO Y
POLlTICA

5. METAS 1m f.A CONS 
TRUCClON DE UNA
NUEVA S()('{{WAD

pone su esp eranza en la abundancia material. Como el capitalismo
el colectivismo es una forma del pecado de riq ueza. Ambos sistemas
gen eran forma s de opresión y de represión que surgen siempre de
una idolatría .

13. LA SEGURIDAD NACIONAL~

Empieza a presentarse como ideología . Es,en sí,una función esencial del
Estado . Hay variedad de interpretaciones. Algunos atribuyen plena co 
herencia doctrinal a los escritos en que se apoya. Otros la entienden
como una estrategia para conducir la cosa pública presentada en el pe
culiar lenguaje militar.

* La doctrina de la Seguridad Nacional puede afectar aspectos religio 
sos, tanto por la instrumentalización que pudiera hacerse de ellos,
como por el riesgo de la limitación de la libertad pastoral de la Igle
sia .

* La Doctrina Social de la Iglesia resurge como una necesaria media
ción en esta materia . No acepta que la voluntad del Estado sustitu 
ya al pueblo . El Estado no tiene sentido sino como servicio al
pueblo, según las exigencias éticas y dentro de la tutela de los
derechos humanos.

14. DOS INTEGRISMOS :)

Los integrismos de extrema derecha y extrema izquierda no son prima
riamente ideologías, son formas de releer la fe, a partir de ideologías .
Sostienen la primacía de la política sobre la fe misma en su función
propia que es salvar al hombre. Ambos instrumenta liza n la fe cristiana
y consideran a la Doctrina Social de la Iglesia como un obstáculo para
el logro de sus metas.

La Política es una dimensión del actuar humano de gran importancia,
pero no agota las relaciones sociales. Los cristianos latinoamericanos
comprometidos con la Iglesia, también lo están o con A. L. : los proble
mas de una pasan a ser de la otra.

* En los pueblos latinoamericanos es necesaria la relación entre Iglesi a
y Estado. A veces, uno ha pretendido absorver al otro. Desde Cris
to, la Iglesia nunca será Estado, pero tampoco admitirá que el Estado
intente dominarla. La Iglesia acata siempre la ley del Estado, pero
reivindica siempre BU libertad evangélica. La Iglesia tiene derecho y
deber de hablar en la medida en que la acción política toca la justicia
y la libertad del hombre.

* El campo político estricto es misión del laico.
* No es fácil de determinar la frontera entre acción so~ial y acción po

Iftica.
* La vocación del sacerdote y del religioso es más bien encarnarse en la

situación de sus pueblos para ayudar a la urgente tarea de formar las
conciencias, suscitar las responsabilidades y abrir nuevas esperanzas
con el espíritu y las normas de la Iglesia .

1. Los cristianos anhelan una sociedad en que la propiedad no sea fuen 
te de privilegios y de poderes paralelos .

2. La construcción de la democracia ; pese a sus defectos, tiene valores
que están en consonancia con los principios cristianos. La democra
cia debe ser econ6mica, social, política, jurídica.

3. La Calidad de vida: encontrar nuevo estilo que imponga austeridad
de los que tienen más de lo necesario .

4. Construcción de un nuevo orden internacional.
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1I1 PARTE: ACCION PASTORAL DE LA IGLESIA ... La evangelización se sitúa en A.L. ante situa
ciones concretas y actúa con agentes especí-
ficos. La Iglesia L.A. se enfrenta así a prio
ridades evangelizadoras que deberá comple

mentar.
... Hay que examinar cuáles son las circunstan'

cias específicas que plantean problemas a la
evangelización de la Iglesia y cuáles son los
datos más significativos que conforman esa
problemática.

>1< Finalmente, apoyados en los principios del
marco doctrinal, tanto de índole teológica
como social (11 parte del esquema), hay que
deducir criterios específicos para discernir
esa problemática y llegar a líneas concretas
de acción pastoral.

1(; CONCI,USlON I * En la doctrina propuesta en esta parte, se ha tratado de hacer resal
tar el vínculo íntimo entre la revelación de Dios y la concepción cris 
tiana de las relaciones humanas, destacando algunos " secto res" y al
gunas orientaciones que parecen tener valor para la acción de los

cristianos en A.L.
* Es tarea especial de la Iglesia un compromiso auténtico con los po -

bres, una auténtica liberación en el campo social, económico y polí
tico que haga nacer la nueva convivencia. I

* No se escucharía a la Iglesia si no se tratara de responder a nivel de su
misión religiosa propia, los interrogantes dramáticos de nuestros pue
blos y los anhelos urgentes de los más necesitados; si no ayudara, con
actitudes y acciones, a construir una sociedad más justa, más libre,
más pacífica, más humana.

2 i.o« MJN/STI';WOS LAJ
(:,1/",:8

@. VIDA CONSAGRADA 1

('4 . APOSTOLADO DAICAD I

f5. CONCU ISION ]

* Ya existe en casi todos los países de A.L . un horan número de agentes
de pastoral que ejercen diversos y variados ministerios . Sin embargo
todavía no se ha difundirlo la práctica de instituir Iitúrgicamente a
estos agentes de acuerdo con los deseos de la Iglesia. Hay razones
teológicas y pastorales para una tarea de promoción de estos ministe
rios laicales .

* Los religiosos viven una hora privilegiada pero difícil de su historia
en vistas a su misión evangelizadora. Su carisma de pobreza les urge
a comprometerse con los más pobres. Se aprecia en ellos una mayor
conciencia eclesial. Pero han aumentado las deserciones y se han da 
do radicalizaciones políticas en personas no capacitadas ni ideológica
ni pastoralmente. Desconexión, por parte de algunos, con el minis
terio jerárquico. Algunos también han tomado posturas conflictivas
en vistas a la misión evangelizadora.
Es necesaria, por tanto . mayor apertura y comunión con los Pasto
res de la Iglesia.

* El apostolado laical se ejerce especialmente por los Movimientos
Apostólicos Laicales, que tienen que estar en un continuo contac
to con las masas de católicos laicos. En ellos la mujer tiene un lu
gar privilegiado . El principal vacío en la formación de los laicos
está en la espiritualidad y en la doctrina social de la Iglesia. Urge bus
car la mejor participación de los laicos en la vida de la Iglesia.

* Dos problemas que afectan en su conjunto a los agentes de evangeli
zación : la formaci6n y la pastoral vocacional.
a) La formación : se necesita una mayor profundidad en los estudios

y una mayor acomodación a la realidad actual.
b) Pastoral vocacional: se deben .fomentar I~s vocaciones para todo

tipo de apóstoles de la evangelización. La pastoral vocacional de 
be ir coordinada con las demás áreas de la pastoral, especialmen
te la familiar, educativa y juvenil.

1. AGENTES DE EVANGELlZACIO"N

* Es toda la Iglesia la que evangeliza. Solo en referencia a
ella, se puede afirmar la acción concreta de un evangeli

zador.
* Todo el pueblo de Dios es evangelizador.
* Con su "sentido de fe" el Pueblo de Dios impulsa a to

dos a no permanecer pasivos.
* Los agentes de la misión evangelizadora no son "tun

clonerios", sino voceros de Cristo.

11. PRIORIDADES EVANGELIZADORAS

* Hay campos específicos en que la Iglesia puede ejercer su
actividad evangelizadora.
Los tradicionales de familia, parroquia y escuela.
Los más recientes de "comunidades de base" y "medios
de comunicación social".

* La Iglesia también debe buscar los ambientes "funciona
les" en los que se gestan las decisiones sociales:
sindicatos, universidad, partidos poi/ticos, centros de
promoción popular.t. LOS MINISTROS

RARQUICOS EN
IGLESIA
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a) Los Obispos: son los primeros responsables de la evangelización. Su
labor principal es el fomento de la comunión y de la unidad. Son
fundamento de unidad dentro de un sano pluralismo, y responsa
bles de la pastoral orgánica .

b) Los Presbíteros: es Insuficiente su número en L.A. para la evangeliza·
ción. Problema más preocupante aún para el futuro. Existe gene
rosidad en el ejercicio del ministerio y en el compromiso con los
pobres. En algunos, crisis de Identidad. "'Es necesario poner aten
ción a los rasgos teol6glcos Y eclesiol6gicos del ministerio presbi
teral para favorecer la identidad sacerdotal y un verdadero equill
brio en el compromiso socio-político del pastor .

c) El ministerio diaconal: debe organizarse la pastoral diaconal todavía
incipiente y no bien comprendida.

1. IGLESIA Y [,ROMO
CION HUMANA

* La promoción humana está íntimamente ligada a la evangelización .
La promoción debe seguir la orientación de trabajar por una paz
verdadera en la que el orden social auténtico se base en una justi 
cia para todos. Y debe luchar por un hombre nuevo especialmente

allá donde los derechos del hombre son permanentemente atropella
dos por la organización social y cultural. Se debe abordar el proble
ma de la ruptura entre Evangelio y cultura. Para ello se debe hacer
IIn esfu erzo de " incult urac ió n " y de defensa y promoción de la cul 
t.ura de nuestros pueblos latinoamerican os .
n) Familia. es 1'1 primer centro de transmisión cultural y los padres
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son los primeros t'd uca do l'<'s dI' la I'P d,' los hrjos l .u l'ann lr a lall
noam ericana sufre duros impactos desde varios puntos dt' vis ta
dem ográfico, eco n órni co , político , educativo, reli¡¡ioso ,

1» Edu caci én: es ot.r o campo irnportuut.e en 1\,1. , de transmisi ón de
cultura. Sus principales problemas son el de no llegar a toda la '

' " poblacl ónini-cont ribuir a crear una cultura ve rd adorameuteJati -..,
noamericana.
En el reciente documento de la-S. Congregación sobre 111 Educa· :'
ción Cat ólica, la Iglesia considera que la escuela es ','un medio pri- ";:"
vileglndo para la formación Integraf.del hombre'; . '
'Los Medios de Comunicación Social son un canal indispensable
para la evangelización. A pesar de su carácter ambivalente, son im
prescindible Instrumento de evangelización. Influyan decidida
mente en el proceso de socialización.

>1< La CATEQUESIS y la LITURGIA son las dos opciones prioritarias
para 111 EDlFICACION DE LA IGLESIA.

a) Catequesis: son numerosas las experlenclascatequétlcas que se están
Intentando en A.L. Hay un esfuerzo por acomodar el lenguaje a la
cultura y condiciones de nuestro pueblo, aunque no siempre seman
tenga la integridad del Mensaje cristiano. Se opta por promover una
CATEQUESIS INTEGRAL.

b) Liturgia: la reforma litúrgica ha sido objeto de un trabajo Intenso y
decidido en las comunidades eclesiales de A.L. La liturgia es un ele
mento importante de catequesis aunque su finalidad específica es la
celebración y la alabanza .

* La juventud es campo privilegiado para estos apostolados. Pero se
tropieza con la dificultad de que esta es una edad muy permeable
a todo lo que es una sociedad de consumo.

e) Da Religiosidad Popular: es el canal de todos los valores de nuestro
pu eblo a través de toda la variada y rica gama de la piedad popular .
Los agentes pastorales deben mediante una sabia pedagogía, asumir
y purificar las diversas formas y expresiones de la religiosidad popu
lar.

d) Las Comunidades de Base: forman los pequeños grupos en que se
eje rcen los ministerios laicales, la vida de fe en común y el compro
miso por la liberación.
>1< Religiosidad popular y comunidades de base deben compenetrarse

y enriquecerse .

Hacia los pag anos y los no creyentes

a) Misiones : no sol o en territorios de misiones sino también en la re 
evangelización de indfgenas e inmigrantes .

b) -No creyentes: la no creencia plantea un grave y nuevo problema para
la fe de A ,L . Se presentan dos formas : el ateísmo (motivado de múl
tiples maneras) y el Indiferentismo (creciente número de no-practi
cantes que terminan por perder la fe).

>1< Las prioridades evangelizadoras deben encontrar su unidad en la
PASTORAL Og CONJUNTO con un mensaje cuyo contenido sea el
misterio divino de comunión y cuyo medio privilegiado de transmi
sión sea la comunión entre los evangelizad o res.

ttft ....


