
EVANGELIZACION INCULTURADA 
DESDE LA NUEVA PRACTICA PASTORAL 
DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA 

E l  aporte de la I V  Conferencia general del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, en 1992, es haber situado la acción evangelizadora de 
la lglesia por las vias de la  inculturación. Por ello dejara su impronta en la  historia 
de la lglesia del continente. Es iiisto, sin embargo, considerar este logro como un fruto 
cuyas raices están en el Vaticano 11 y como una profiindización del camino de la 
lglesia del continente en los últimos años, puesto que, de esa manera, las opciones 
asumidas en Medellin y Puebla han sido no sólo ratificadas sino radicalizadas. 

En los aiios que siguieron al  Concilio, l a  lglesia en A.L., se ocupó 
de adelantar procesos que en forma anacrónica podríamos considerar como 
inculturación. Sin embargo, esta afirmación no debe hacernos perder el interés por 
encontrar las raíces de esta perspectiva evangelizadora. La lglesia continental una vez 
concluido el Concilio quiso lograr lo que se llamó entonces, una "adaptación" al 
m i~ndo  latinoamericano, una "contextualización" en sus problemas o una 
"encarnación" en sus muy diversas realidades. Ese proceso puede considerarse como 
parte de lo que hoy se ha tematizado como inculturación. Asimismo, debe 
reconocerse que muchas de las inquietudes y consideraciones que animan el actual 
proceso de inciiltiiración fueron formuladas entonces, como se verá a continuación. 

Esto es comprensible porque el Vaticano II reabrió la conciencia de 
la lglesia a la  posibilidad de encarnaciones del Evangelio en la diversidad de 
culturasl07. Para ello, asumió como fundamento las consideraciones de aquellos 
Santos Padres que contribuyeron a la  inculturación del cristianismo en el mundo de 
la cultura grecorromanal08. Además, el Concilio al abrirse al "mundo moderno" en 
actitud de dialogo y servicio con esa cultura particular, en un contexto mundial 
postcolonial, dispuso la lglesia a aceptar la legitimidad de otras culturas, religiones e 
ideologías. 

107Alli se habla de la Evangelizaci6n. Sin embargo, ya están presentes las intuiciones fundamentales que van a 
suscitarla. Vease las siguientes textos: Lurnen Genfium. 16. 17. 22. 58: Ad Gentes 3. 10. 11. 

de c.preparaci8n evangelica-, citado en LG. 16. 
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1. NUEVA EVANGELIZACION: TRADlClON RECIENTE EN LA 
IGLESIA LATINOAMERICANA 

El  papa Juan Pablo II, ha invitado a la lglesia Latinoaiiiericana y 
también a toda la  lglesia a llevar adelante iina evaiigelización nueva a e n  s i l  ardor, 
en los métodos y en las expresionesn109 para comliiiicar la experiencia salvifica a sus 
contemporáneos a l  interior d e  s i l  contexto socio-ciiltiiral. 

Esto es lo que quiso realizar la lglesia del cont inente ,  despiiés del 
Concilio, animada por una gran libertad de espiritu para encontrar los caminos que 
c o m o  lglesia p a r t i c u l a r  l e  p e r m i t i a n  ai i i inciar e l  Evange l i o  de f o r m a  nueva.  

N u m e r o s o s  esfuerzos y búsquedas lograr011 configurar un c o i i f u i i t o  de prác t icas  

pastorales y de concepcioiies feo lóg i cas  q u e  denoininarenios la  tradición 
Medellin-Puebla y que contiguro para el coiitinente una nueva evangelización. 

1.1. La Iglesia latinoamericana a la luz del Concilio 

Asi podriamos carac ter izar  l a  búsqueda realizada ei i  e l  periodo 
comprendido e n t r e  e l  Concilio y la  a real ización d e  Medel l in .  Eii ese entonces se quer 
renovar la lg lesia segun e l  Concilio, en estrecha re lac ión  c o n  las necesidades d e l  

contexto la t i i ioan ier icano.  Asi lo testimoniaii a lgunos e i icue i i t ros  realizados por di- 
versos departamentos del Celam, en el tienipo que antecedió a la segunda conferenc ia  

del episcopado latinoamericano en Medellin (1968)110 . Estos encuentros permitiráii 
que en Medellin se consolide u n a  "nueva conciencia eclesial" y una "nueva práctica" 

de la acción evangelizadoralll . 

Bajo la  condiicción de Mons. Maii i iel Larrainll2 ,pres idente  del 
Celam, la  reunión de Baños(EcuadorJl3, desencadenó un proceso continental de lec- 
tura del Concilio y expresó la dec id ida voluntad de adelantar tina acción eclesialsia 

conjunto. Meses después, e l  e n c u e n t r o  de Mar del  Plara (Argeiitina)ll4 compro ine t i ó  

sensiblemente la  lglesia ei i  los procesos de integración y desarrollo considerados como 

urgentes para el c o n t i n e n t e l l s  , aceptando e l  modelo de desarrollo en curso y en 

109La expresión es de su Alocucrdn a la XIX asamblea oidiiiaria del Cslam. Puerto Principe 9 de marzo de 1983. 
Posteriormente expt~cd su propósito en el Dtscurso naugural de la IV Conferencia general del Episcopado 
Latinoamericano ("6-12). c l  IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Sanla Domingo. 
Conclusiones, l a  ed. Celam, Bagald. 1992, p. 11-16 
11OSabre las actividades del Celam despuds del Vaticano 11. ctr Munera A .  Aqunas rcalzaconcs de CELAM en los 
Ultlmo~ tiempos' en Rev!sta Javeriana 346 (1968) 27-34. 
11 1Cir Muñoz R.. Nueva Conciencia de la Iglesia en A L . ,  1974. 
1120bispo de Talca. Chile. que" al inaugurar el encuentro. afirmó quc era necesario ,-replantearnos nuestros problemas. 
no para tomar una orienlac6n dversa al Concilia, sino para adecuar e Conctlio a nuestra real~dad latinoameilcana y crea 
que Bste es el significado profundo de esta reunidn que ahora tenemos,, en Palabras de don Manuel Larrain. presdente 
del CELAM" en Boletin loformativa CELAM 87 (1966) 3-127, aqui 11 
113 Ecuador. Junio 5-11 de 1966. Organizada por el depanamenta de pastoral dcl Csam Panciparon 34 obspas de 18 
paises de A L .  19 expertos 
114Argenllna. Octubre S 1 6  de 1966. Clr Vetrano V., "Crdnica de la X Asamblea del CELAM en Mar del Plata en Criterio 
1526 (1967) 432437. SegUri Helder Cdmara, obispo de Recife, Bra. la reunión abrio el camino a Papubrum Piogressio. cfr 
lntormalions Calhotiques loternalioooles 315 (1968) 7. 
11 5 El texto final se public6 con el titulo. CELAM. Presencia activa de la iglesia en ei dcsairolio y eo la iiitegiacion de 
A L. Bogo16 Celam. 1967 (En adelante: Mar del Plata) Tiene ocho capitulas correspondientes a os  grupos de traba)" 
confomados en el encuentra Se agruparon en cuatro panes: Refexdn Teoldgica sobre o1 Desarrollo (Cap. 1). Desarrollo o 
integracdn (Capsll. 111, IV), Aspectos proritarias de la cantrbucián de a lglesia para el desarrolla y la lntegracón de A L. 
(V. VI). Revisidn de !a pastoral en furiciári del desarrollo (VII, Vlll). 
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c o o p e r a c i ó n  c o n  los gobiernos. E l  a ñ o  siguiente, e l  e n c u e n t r o  d e  Bugal l6 (Colombia), 
c o n  u n a  temá t i ca  educa t i va  c o n s i d e r ó  q u e  e ra  necesar io  c o m p r o m e t e r s e  c o n  l os  
procesos sociales desde abajo, es decir, asumiendo  u n a  educac ión q u e  p e r m i t i e r a  a l os  
pob res  asumi r  e l  rol d e  sujetos sociales. 

La r e f l e x i ó n  s o b r e  la acc ión  pas to ra l  d e  l a  lg lesia e n  e l  c o n t i n e n t e  
f ue  p r o f u n d a m e n t e  e n r i q u e c i d a  por la  P o p u l o r i r r n  p rog ress io .  E l la  c o l o c ó  e l  
c o m p r o i s o  c o n  l os  paises pob res  e n  e l  c e n t r o  d e l  debate, impu lsando  e l  c o m p r o m i s o  
d e  l a  lg lesia e n  esta d i recc ión .  Al a ñ o  siguiente, meses antes  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e l  
Ep i scopado  e n  Mede l l i n ,  t u v o  lugar, e n  M e l g a ~ C o l o m b i a ) l l 7  , un encuent ro ,  d o n d e  
Ad Gen tes  se l e y ó  desde e l  c o n t i n e n t e  o f rec iendo  e lementos  teológico-pastorales q u e  
serán ú t i les  a Mede l l i n .  Sus conclusioi ies son  d e  in terés  pa ra  nuestra re f l ex ión  s o b r e  l a  
i n c u l t u r a c i ó n .  

M e l g a r  c o n s i d e r ó  que, l a  a c c i ó n  m i s i o n e r a  d e  l a  lg lesia busca 
c o n d u c i r  a su a u t o r  todo lo b u e n o  q u e  se ha l la  (<en l a  m e n t e  y e n  e l  c o r a z ó n  d e  l o s  
h o m b r e s  y e n  las cu l t u ras  d e  l os  pueblos)>, pues l a  Salvació11 d e  C r i s t o  se h a  i nse r tado  
d e  d i s t i n tas  f o r m a s  e n  l os  d iversos g r u p o s  re l ig iosos d e  l a  h u m a n i d a d  (AG,9). E n  
consecuencia, más  q u e  "adaptac ión"  se p i d e  "atención" y "respeto" a la h i s to r i a  pe r -  
sona l  y a l os  valores cu l tu ra les  y rel ig iosos d e  l os  pueb los  pa ra  descub r i r  « c ó m o  C r i s t o  
esta rea l i zando  y a  e l  p l a n  d e  salvación q u e  eng loba  a t o d o s  l os  hombres». La acc ión  
d e  la lglesia busca la expres ión consciente y p lena d e  esa ob ra l l 8 .  

M e d e l l i n  d e b e  a l  e n c u e n t r o  e n  M e l g a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p l u -  
r a l i d a d  de c i i l r i i r as  y del mest izaje cont inenta l ,  h e c h o  f recuen temen te  no t o m a d o  e n  
c u e n t a  a causa d e  l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  d o m i n a n t e ;  asi  m ismo ,  l e  d e b e  sus 
af i rmaciones sobre  l a  necesidad d e  "des-occidentalizar" la presencia d e  l a  lglesia c o m o  

u n a  ex igenc ia  d e  la m is ión l l 9  . 

Casi  a seguir, e l  e n c u e n t r o  e n  I t a p o á n  (Brasi l ) l20,  ac tua l i zó  las 
pautas  d e  M a r  d e l  Plata p a r t i e n d o  d e  l a  P o p u l o r u m  p r o g r e e  documentos .  Allí se cap t  
A.L. no b a j o  e l  s u b d e s a r r o l l o  s i n o  b a j o  l a  dependenc ia .  P o r  eso, no se l e  d a n  
esperanzas m i e n t r a s  permanezca d e n t r o  d e l  capi ta l ismo. E n  ese contex to ,  l a  lglesia se 
cons idera  c o m o  levadu ra  d e  c o m i i n i ó n  salvif ica p a r a  l a  sociedad y v e  c o m o  un d e b e r  
em inen temen te  sacerdotal  su pa r t i c i pac ión  e n  la c reac ión d e  u n  n u e v o  o r d e n  social. 

116Febrero 19-25 de 1967. Convocado por ei Depanamento de pastoral universilana del Celarn con la panicipacidn del 
~epanamento de EducaciOn La convocaci6n fue pedida por los obispos panicipantes en Baiios. en 1966. Buga recogb6 
las experiencias educativasen la base social inspiradas por Pablo Freire. Cf 'La Misidn de la Universidad Cat6lica en 
A.L." en Signos de Rsnovac~dn. Cep. Lima, 1969. 181-190. 
117El 2&27 de Abril de 1968. Convocada por el Depto. de Misiones del Cslam. CI.DEPT0. DE MISIONES DEL CELAM. 
~a pasloral de las misiones de A.L. Documenlos: Mei ar, Caracas. Iquitos. Bogotd. IAPS. 1972. 1 1 4 8  (En adelante: 
Mslgar): cf. 'Problemas pastorais das Misses na A.L. (~ r tn ica ) '  en "Documenlapo' en REB 28 (1968) 461464. 
118Cfr Meloar 18-19. n.7-10. - ~ - ~ .  ~ 

1 l9Sooro o lema Maoe, n si' e x l i a s ~ r A  le loma genera Pava Me par is  1,.ii,1. 61 i i<~  gunds y nogros son .n ae,il o 
para d sor ooaa ) d 1 ~ 1  es a D Iwer  Irs c... l.iralmon1c oo m.nai occ oan!;i SLlron a u a cnc a oo Lna 'iiileqrac oii' <ILH 
g e ~ ~ i - y o  q ~ B S P I B C ~  % - S  c - I - ~ ~ ,  S I, o  BUO OS q padecen cuiisnc.unc as ac .n n rcrnnorinri ra.:tsrno sova 
cl ,b (1 n 3 Csa rea aaa aen.rc aoo m n  n.1 oez apenas a aieLe HII MUOU~ n -a t a x n  a 9.8 R nrnenlo UU Me 
pr3ba<, .!nonle ri' 1.u .la IC a b .sa.nl> da <in MBOCI n Depanamenlo oc M8sones cnlieg6 olio cir Gors*. . F E l  

M r onero na MnJv n' en AA V J Madel,,o Reiler,onei ari a! C+,idm Maai n nAC n 391 1977 tFn ail*laiiie 



1.2. Medellín: el Concilio a la luz del contexto continental 

Este cometido se logró sitliaiido la  realidad histórica con1 
interlociitor de primer orden. En efecto, e l  valor y la sigiiificacióii de esta asamblea se 
encuentran en el  haber logrado para l a  práctica pastoral del coiitineiite, que vivía 
una e x p l o s i v a  s i t u a c i ó i i  social, una Iiermeiiéiitica origiiial d e l  cuadro doctrinal de las 
E n c í c l i c a s  Soc ia les  de luan XXl l l  y Pablo VI, e l  Vaticano II y, particularmente, la 

G921 La respuesta q u e  ofreció a los desafíos pastorales del c o n t e x t o  latiiioamericaiio 
del momento forjó una identidad eclesial latii ioamericaiia qi ie revelan i i i ia  nueva 
manera de evangelizar y un iiuevo niodo de ser Iglesia. 

1.2.1. La Nueva presencia de la lglesia en la sociedad. 

Medelliii se propuso lograr r l u i i a  nueva y i i iás intensa presencia 
de la  lglesia en l a  actual  transformación de América Latina, a l a  
luz del Concilio Vaticano 11" (1ii,8)122 . El mismo Papa Pablo VI, apreció s i l  
visita, l a  asamblea misma y el encuentro con s i i s  h e r i n a i i o s  e n  el e p i s c o p a d o  y con los 
cristianos del área, como la  conclusióii de una priiiiera época secular de evan- 
gelizacioii y como la inauguracióii d e  u11 i i i ievo periodo e i i  la vida de la  Iglesia 
continentall23. Luego, él inisnio e v a l i i o  las c o i i c l i i s i o i i e s  d e  l a  a s a m b l e a  conio «iiii 

monumento h i s t ó r i c o i i l 2 4 .  En efecto, s e g ú n  o b s e r v a n  otros testigos de aquella hora, 
Medellin marcó e l  surgimiento de u i i a  «nueva época~125. 

Este acontecimieiito ec les ia l  operó i i i i a  t r a i i s f o r i i i a c i ó i i  profunda ei i  
los procesos de evangelización del continente. S i i  Ii i iell,? en la conciencia de la lg les ia  

continental como comunidad creyente s i g i i e  mi iy viva126. Conio ta l  esta asanible~ 
será referencia o b l i g a d a  para todo ai iá l is is del aniiiicio del evangelio ei i  A.L. Es te  

nuevo periodo de la lglesia del coiitiiieiitel27 se abrió fiiiidaiiieiitaliiieiite por d o s  razo- 
nes: 

- Primero, por I i ~be r  "latiiioaiiiericaiiizado" l a  Ig les ia del c o i i t i i i e n -  

121Clr Libanio J.B.. "Medellln. Hsforia e simboo" en. Tcmpo o Presoi ip, Agosto 11988) 22-23 
122 Negrilla onginal Utilizaremos las siguientes abreviaturas para otar los docunientos elaboradas en Modelin (M) 
Mensale a los Pueblos, (In) Intrnducciiin. (1) Jiistica: (11) Paz: (111) Faml~a  y Dernografia. IlV) Educaci6n. (V) Juventud, (VI) 
Pastoral Popular: (Vll) Pastarai de Elites: (VIII) Catequcss (IX) Liturgia. 1x1 Laicos, (Xl) Saceidi>tes: (Xll) Religosac: (XIII) 
Formación del Clero: (XIV) Pobreza de la lglesa: (XV) Pastoral de Conjiinta: (XVI) Medos de <:oinuriicaciijn 
123Cfr Pablo VI, 'Discurso en la apertura'' en I I ~ O N F E R E N C I A  GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. La 
1 lesla en la actual transtoimacroo de America Lafrna a la luz do! Concibo 1 Ponencias Bagota Secretariado General del 
<Bniarn iq6n lSsn aniii 71 . . . - . . . . . . . . , . . . v ,  . . . . -. 
124Cfr Pironio + E .  ''En los cinco anos de Medellin" en 11"  CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO 
LATINOAMERICANO. Medeilin Condiisiories. BoqotA Celani 6' ed , 1973, 17%. ami .  9 
125Clr Brandaa +A - Pironio +E.. "Presentacón", en Medcl r i  Conclusones. Araul S ,  +E . citado por Beorro J O , o i: 
786; aceptado tambidn por Lopcz T + A ,  M e d e l n  una mirada qiobal" cn MR Cclarn 226 
I ~ ~ E I  Episcopado en A.L no desea perder o c s p r ~ t u  originado en Medellln, ct IV CCEL Niirva Evangnl~zaciori. 
Promoción Humana. Cultura Cristiana Conclusiones. n 1 .  179. 290, 296. c l  tarnblen, Crespo L.F. , ' "Cr~stologa 
Latioamericana desde Medollin" e n  AA CC. Irrupcion y caminar de la lglnsn de ios Pobres Presencia de Medollin 
Lima. Instituto Banolomd de las Casas~Cep. 1989, 132 
127Galilea S.. " 1  iesia local latini>americaria en la Confererica de Medel in  en Pastoral Poiiuini 108 (1868) 22-32 Para 
Comblin J .  '"~edl, l l in: Vinte anos depois Balance TernBtco" on REB 4811LiHH1 829. es e .. . p r m c i  movimiento pastoral 
onginal y autóctono de este continente En el siglo XIX. la Iglesia cilnlriental se hlzo "roniana", cfr  Methal Ferrer A "Las 
épocas. La lglesia en la historia iatinoamerlcaria" en Vispera 6 (1968) 77-78 Eri el siglo X X  vivio el aporte dc otras 
pastorales: Acci6n Catolica (Primera italiana y, en la postguerra. Franco-Ocgaj. Cursillos de cristiandad y Opus Del 
[Espana). 



te a l  hacer posible que su localidad se expresara por primera vez128, haciéndose menos 
dependiente129 y rompiendo con un pasado pastoral en el que se transplantaron insti- 
tuciones y prácticas pastorales desde otros contextos. 

- Segundo, porque situó la Iglesia de forma nueva en la sociedad a l  
asumir un compromiso con los excluidos en la  búsqueda de una sociedad más justa y 

fraternaf30, haciéndose con ello independiente de los poderes establecidos.os. Es así que 
pasó de una asociación con los poderes públicos y privados para anunciar e l  
Evangelio a una relación directa con la  sociedad civil donde se privilegió el punto de 
vista de los pobres. 

La novedad no reposa apenas en las determinaciones sino en su 
"espíritu": es decir, en la forma de situarse en la historia, para vivir en ella la  existen- 
cia cristiana. Luego de Medellín, este "nuevo espiritu" empezó a tomar "carne" en 
opciones, institucioiies y practicas de la  vida eclesiall3l. Precisamente la  radicalización 
de este "espiritu" nos permite asumir hoy el desafío de la inculturación del Evangelio 
como una profundización de la nueva evangelización surgida en Medellin. Es lo que 
ha querido hacer Santo Domingo, afirmando que ssus opciones están en estrech 
continuidad con el legado de Medellin y PuebIa132. 

Examinemos, brevemente la  nueva evangelización surgida en Mede- 
llin para percibir cómo aun muchas de sus exigencias están por asumirse y cómo la 
inculturación ofrece una radicalización de esta propuesta. 

1.2.2. Nueva evanaelizacidn: contextualizada,  
personalizante v liberadora 

Medellin tuvo como interlocutor en so proyecto evangelizador la 
realidad histórica. En ella captó <(signos de los tiempos)) y llamados del Espíritu a I 
conversión. En la realidad del continente, Medellin percibió «un sordo clamor 
brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no 
les llega de iiingiina parten (XIV,2)133. Por esa razón consideró que ((El episcopado 
latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales 
existentes en América Latina, que mantienen a la  mayoria de nuestros pueblos en 
una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miserian (XIV,I). 
Esta situación que clama al  cielo (I,l) y que refleja una violencia institucionalizada 
(11,16) es a su juicio, una verdadera situación de pecado (II,I). 

Siendo urgente un cambio social para crear un «orden social ius- 
ton, la  Iglesia quiso ofrecer su contribución a través de la  evangelización, 
principalmente. Además, de ser su tarea primordial, la situación mencionada 

128CIi Dei *iñ: cnes oc vi  Ici i r .V O<;-!,: . O 'Mcae Ii V iits di805 0ep.l a i19Gfbt4HUI f)el)uinieiit<.s d Part r 
l o  Orar RED 48  19813 7 . d  I< i i i l )<w G3 03 S A oir~oe r d  id poibirail t n  10s 5 aros de !a L'<irilerencio <ir 
Me"? i r !  DLOUI~ Pa.sraí 1 j 7 <  27 ;o 
129Expresando su "mayaria de edad", cfr Gutiérrez G (  ). 'De la Iglesia colonial a Medeilin' en. Vlspera 16 (1970) 6. 
Gutierrez G.. 'Medellin: una gran opci6n" en: CELAM24 (1969) 7. 
130clr ~ i a i bs r  J.. La Iglesia en el Pe ru  Lima. Pantificia Universidad Cat6lica del Perú. 1988. 380, Comblin J., 'Medellin 
et les combats de rEglise en A L . '  en Coll. Le reloor des cert;ludes. Evénemenls e l  onhodoxie depua Valicun 11. Paris. 
Centurion. 1987. 34. 
131De Lora C.- Torres JI.. 'El ecpiritu de Medellin' en C E U M  14 (1968) 2. 
132 Cfr Santo Domingo, n.1, 179. 296. 
133 Acento nuestro. La 111 CGEL. Puebia (n.89) retorna el texto, afirmando que s.el clamor puede haber parecido sordo en 
aquella ocasibn. Ahora es daro. creciente, impetuoso y en ocasiones amenazantess. 
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ref le jaba u n  e n o r m e  vac io  e i i  l a  acog ida de l  Evangelio. Asi i i i isnio,  p a r a  la sociedad y 
la  c u l t u r a  e i i  p roceso  d e  gestación c o n  los camb ios  sociales e i i i i  n i a r cha  e r  
necesar io  i i i i a  evangelización. A pesar d e  l a  p r i m e r a  evangel ización ade lantada desde 
l a  conqu i s ta  h ispano-por tug~ iesa q i i e  expl ica la g ra i i  niasa d e  bautizados, se v e  
c o m o  u r g e n t e  t ina  ( < n u e v a  e v a n g e l i z a c i b n i i l 3 4  q i i e  a p o r t e  t i na  f e  l i i c i da  y 
compromet ida,  sin deformaciones. 

M e d e l l i r i  exp resó  l a  i iecesidad d e  1iiia i i i i eva  evange l izac ión e n  so 
M e n s a j e  a l o s  p i i e b l o s  (M), pero,  l u e g o  e n  e l  t e x t o  d e  las Conc l i i s i ones  I i a b l ó  d e  
<<re-evangel izaciónd35. E l  debate  rec iente  ha opues to  los dos  conceptos; M e d e l l i i i  no 
lo juzgó  d e  esa manera136 n i  se d e t u v o  e n  discusiones estériles. Fre i i te  a u11 iiiiiiido e i i  
c a m b i o  y f ren te  a la s i tuac ión co i i t i i i e i i t a l  v e  i iecesar io r e n o v a r  l a  concepc ión  eva i i -  
ge l izadora  por f i de l i dad  a D ios  y a l  hombre;  piensa q u e  [(fal lar e n  es to  ser ia t r a i -  
c ionar,  a u n  m i s m o  t iempo, a D ios  q u e  le h a  con f i ado  su Mensa je  y a l  I i o i i i b r e  q u e  lo 
necesita pa ra  salvar se)^ (V111,1)137. 

La i i l ieva evangel ización t iene c o m o  características:138 

a) U n a  l g l e s i a  p o b r e :  s i g n o  m6r l ú c i d o  y a u t k n t i c o  

Para q u e  sil a p o r t e  fuese acogido, la Iglesia q i i i so  I iacerse creíble,  
l iberándose d e  los (canti-signos» q i i e  I iacen in ip rac t icab le  la i i i ieva Evange l izac ió i i l39 .  
M e d e l l i n  e n f r e n t ó  e l  desaf io  d e  presentar  e l  evange l io  e i i  iiii c o i i t e x t o  d e  excl i is io i ies 
sociales, ecoiiómicas, pol í t icas y cul t i i ra les.  (Cón io  I iacer lo  si11 I iacer d e  é l  i i i i a  i deo lo -  
gía e i i c i i b r i d o r a  d e  divisiones, q i i e  pe rn i i t e  la ind i fe renc ia  d e  los satisfechos e i g n o r a  
las miser ias d e  l os  abandonados? iCónio ser t is igno e i i i s t r un ie i i r o  d e  iiiiioii d e  t o d o s  
l os  h o m b r e s  e n t r e  s i  y c o n  Dios  (LG, I] s iendo so l i da r i o  d e  las grandes a i ig i i s t ias  
sociales s i i i  reducirse a u n a  empresa d e  desar ro l lo  o d e  p ro i i i oc ió i i  social?. 

Para responder  este desafio, Mede l l i i i  p ropuso  r iq i ie  se presente cada 
vez más  nitido e n  Lat inoamér ica  e l  r o s t r o  d e  u n a  Iglesia aute i i t i can ie i i te  pobre, in is io -  
r iera y pascual, desvi i iculada d e  todo p o d e r  t e m p o r a l  y audazi i ie i i te co i i i p ro i i i e t i da  e i i  
la l iberac ió i i  d e  todo e l  I i o m b r e  y d e  todos los Iioiiibi-es>) (V,15a). 

En este sen t i do  e i i t e i i d i ó  q u e  e l  tes t in io i i io  d e  pobi-eza era f i i e i i t e  d e  
c r e d i b i l i d a d  y f o r i i i a  d e  evai igel izaciói i .  Po r  e l l o  , a l  pensar  siis "es t r i i c t i i r a  
visibles"l40 se c o m p r o m e t e  a presentar su r o s t r o  y su i den t i dad  c o i i i o  Iglesia d e  Jesíis, 
asumiendo  l a  f i so i i om ia  d e  i i i i a  Iglesia p o b r e  y sol idar ia d e  pre ferenc ia  co i i  los p o b r e s  

134El concepto "nueva evangelizaciori" esta niarcado Iioy por Id propuebla de Juan Pabiu ( 1 ,  cfr Liineau R ',,Retrouve to i i  
a m e  vieille Europe!,.' en Col1 . Lc revo de Cornposleiie Vers la reslaiirafiori duiie tiiroils chielienns I' Parls. 
Centurion 1989, 25-51 
135Pasloral popular s e b l U  la rieC<?sda<l de .-una sera r i - e v a i i g e l ~ d c ~ o i l  de las d v e r i ñ s  areas hurllarlas del ~:<>rllr1l?nlc!.. 
(V1.8a): Calcquesis pidc .-rcvisar todo aquollo que cn nuestra vida a en nuestras nst turones pueda ser obslaculo pdra ia 
"re-euangeliraciOn" de los adultos, purificando as1 e rostro de la l g e s a  ante e niundo.. (V i l l ' j l  
136Clr Santo Domingo Daciinionlo do Trabaio, n 435 436 
1 3 7 ~ 0 ~  piantearnientas que renuevan la evangslizacian fado l o  :;oqurids pano do IUS ~ o ~ i c ~ u s ~ o ~ c s  ctiyo 
titulo es "Evangelilaci<iri y creciiiiirolo ilr la Fe''. en lo+ dociiiiirriloi si>l>rr P.~.Ir>rdi po~iii!.ir (Vi 5 9J, Pasloizi de i,!ilrs 
(Vil. 13), Calequesis (Vl11.4-7). y Liiuojra (lX.5-7) Olros lexlos 0liec~'i i  apoilus dc vab i  J~:slcii 113-51, Ediicacioii ilV,?). 
Pobreza IXIV.4 -17). Pasloial dc caniunlo IXV. 10~121. , , .  
138Pironio + E .  anota 4 caracteristicas de la nueva evangelirarion te  inas i icrsor ia l ,  comunitaria. madura y 
coinprnrnetida cf  'La LiberacOr, idrii-fuerla en los documentos de Medel i r i  rii CELAM 37 (1470)3 

140En la 111' pane de las Coriclusioocs. voase el  documento la Pobreza de !a Iglesia (XIVJ 
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(XIV,818)141. D e  esa m a n e r a  se p r o p u s o  ser "sacramento  d e  Salvación" e n  m e d i o  d e  u n  
con t i nen te  d e  empobrec ido l42 .  Al c o n f i g i i r a r  asi su es t ruc tu ra  v is ib le  se acerca a l a  
r e a l i d a d  d e  i i i i i l ones  d e  seres h u m a n o s  abandonados, conv i r t i éndose  e n  "s igno" in- 
terpe lante  para  todos. 

M e d e l l i n  e n t e n d i ó  q u e  l a  pobreza, como carenc ia  d e  b ienes  de este 
mundo, es un m a l  y, frecuentemente,  f r u t o  d e  l a  in jus t ic ia  y e l  pecado  (XIV,4a). Esa 
es l a  pobreza q u e  t iene u n  carác ter  <icolectivo» e < i i n l i u m a n o ) ~  y q u e  se cons idera  «do- 
l o r o s a ~ ~  (XIV,I) e i i  A.L.. F r e n t e  a ella, M e d e l l i n  p r o p o n e  a t o d a  l a  Iglesia a s u m i r  l a  
pob reza  como compromiso,  o pobreza asumida vo lun ta r i amen te  y por a m o r  a l a  con -  
d i c i ó n  d e  los necesi tados d e  este mundo, pa ra  t es t imon ia r  d o s  cosas: e n  p r i m e r  lugar, 
e l  m a l  q u e  l a  pob reza  c o m o  carenc ia  d e  b ienes representa  y segundo, l a  pobreza 
e s p i r i t u a l  o a c t i t u d  d e  d i spon ib i l i dad  y a b a n d o n o  e n  D ios  t e n i e n d o  l i b e r t a d  f r e n t e  a 
l os  bienes d e  este m u n d o  p o r q u e  se reconoce e l  va lo r  s u p r e m o  d e  los bienes d e l  R e i n o  
(XIV,4b). Esta pob reza  expresa l a  pobreza d e  Cristo.  Qu ien las asume, s igue su e jem-  
plo (XIV,4c)143. 

b) Atención a l a  d i v e r s i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  h u m a n a s  

M e d e l l i n  co i i s i de ró  q u e  e l  a n u n c i o  d e l  Evange l io  no p u e d e  hacerse 
c o n  po l í t i cas  d e  " u n i f o r m i d a d "  y d e  " tabla rasa" q u e  no t o m a n  e n  cuen ta  l a  d i v e r -  
s idad d e  cond i c i ones  culturales, sociales y religiosas d e l  cont inente .  La evangel ización 
debe rá  encarnarse y d i sce rn i r  cada s i tuac ión pa ra  .p romover  l a  e v o l u c i ó n  d e  fo rmas  
t rad ic iona les  p rop ias  d e  t ina  g r a n  p a r t e  d e l  p u e b l o   cristiano^^ y i isusci tar  f o rmas  nue -  
vas)) (V111.3) q u e  c o n t r i b u y a n  a u n a  nueva  presenc inc i ia  cr ist iana. P o r  e l l o  p i d e  
conferenc ias  episcopales q u e  l os  p lanes d e  pas to ra l  r espondan  s iempre  <ia l a  rea l i dad  
h u m a n a  y a las necesidades religiosas d e l  Pueb lo  d e  D i o s ~ i  (XV,23)144. 

D e  a q u i  s u r g e  u n  c a m b i o  m e t o d o l ó g i c o  f u n d a m e n t a l  q u e  h a  
permitido a s u m i r  e l  c o n t e x t o  soc ia l  e h i s t ó r i c o  c o m o  u n a  rea l i dad  decis iva p a r a  e l  
a n u n c i o  d e l  Evangel io.  E l  h e c h o  es d e  i n i p o r t a n c i a  pues  i n t r o d u c e  l a  l e c t u r a  d e  l a  
rea l i dad  h i s tó r i ca  c o m o  u n  a c t o  propio d e l  mag is te r i o  d e  l a  fe. A e l l o  h a  c o n t r i b u i d o  
e n  f o r m a  n o t a b l e  l a  m e t o d o l o g i a  "ver, juzgar  y ac tua r " l 45  a l a  q u e  a l g u n o s  a ñ a d e n  
"revisar"  y "celebrar"l46. 

i. Atención a la realidad social Y ~olitica 

M e d e l l i n  se r e f i e r e  f r ec i i en temen te  a l a  "ho ra  presente", l a  "ho ra  
ac tua l "  o a concep tos  aná logos  [IX,4,5;V111,7); esas expres iones i n d i c a n  l a  v o l u n t a d  
d e  no p e r d e r  d e  vista las asp i rac iones d e  justicia, pa r t i c i pac ión  Y t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  
h o m b r e  lar inoameric. i i io.  Se t i ene  co i ic ienc id  q u e  .la e v a n g e l i z ~ c i ó n  p u e d e  o r i e n t a r  y 

141Cli & ~ n l n  M -L A!> .;~r ,.a" PR S r  b ..h'mcnc ti.; a pooiczs n~ 5 1  I>iinra naLiai <ir. rcloirnas'e, CbI AM t9( 
lbn,  4 -orb.tia.<:ir .A Oor X J -., i> r r d i <  ne 14 i i l ,a'  -r i  MR Ccarri ~ l < l - l d )  . . 
142Pironio +E., concide;ó la pobreza de la Iglesia coma el camino Para s i r  ' s i  no e instmmento' de Salvación. Es el 
mismo camino de Crislo: anonadamiento de la encarnación, la redención en la po%reza y la humillación en la cmz. Es un 
problema de tideltdad al Evangelio y de solidaridad con los hombres y pueblos del continente. cfr Ponencias. 114 - .  
t430b~ewamos que 2Co 8:s se usa 3 veces en el documento XIV l4c. 7b. t8d) Es el documento que más alusiones bibli- 
cas posee (13): de ellas. 7 son del N T  y 3 corresponden al ten0 en cuesti6n. lo que indica su Importancia. Puede verse 
tambi6n. Crespo L.F.. 'Crstologia latinoamericana desde Medellin' en: AA VV. lrrupcidn y caminar ... 138. 
144L0 mismo que se ha pedida a la integración continental puede pedirse de la evangelización: ella debe respetar la -in- 
dole de los oueblos IatinGamericaoos~. contando *'con los valores aue le son oraotos a todos v a cada uno. sin excso- 

t46Clr CELAM. Secunda Rslatro. 149, IV CGEL Santo Dommgo, n 119 



p r o m o v e r  camb ios  sociales e i i  c i i rso  (VII, 17d), adenias d e  t i ayuda r  a la e v o l u c i ó n  iii- 
teg ra l  d e l  hombre ,  d á n d o l e  su a u t é n t i c o  se i i t ido  c r is t ia i io  (...) o r i e i i t ándo la  pa ra  q u e  
sea f i e l  a l  Evangel io» (V111,7). 

ii. Atencibn a la realidad socio-cultural 

A i i i i q u e  M e d e l l i n  no desa r ro l l ó  la p rob lemá t i ca  d e  l a  i ievangel iza- 
c i ó n  i n c u l t u r a d a ~ )  o d e  la ~ e v a n g e l i z a c i ó i i  d e  l a  ci i l t i ira)), c o m o  sucedió e n  Sa i i t o  Do- 
mingo, iio fue a j e n o  a l a  re lac ión  e n t r e  Eva i ige l io  y cu l t i i ra ,  seí ia lando l a  i i r ge i i c i a  
d e  u n a  pastora l  a tenta  a la d ivers idad y p l i i r a l i dad  cul t i i i -a les d e  A.L. (VI,I). 

Sab iendo q i i e  l i la  fe llega a l  h o n i b r e  envuel ta s ie i i ipre e i i  u11 lerigira- 
j e  c u l t u r a l ~ i ,  p ie i isa q i i e  l a  evangel ización debe  respetar l a  d ivers idad c u l t u r a l  e i i  su 
a l t e r i d a d  c o n  respecto  a l a  c u l t u r a  occ ide i i ta l  (V1,4]. Es i iecesar io ap rox imarse  coi1 
a c t i t u d  pos i t i va  sab ie i ido  q i i e  a ú i i  i<e i i  la re l i g i os idad  i i a t i i r a l  p i i ede i i  e n c o n t r a r s e  
gé rmenes  d e  un l l a m a d o  d e  Dios)) (V1,4) an te r i o res  a todo a i i i i n c i o  d e l  Evai igel io.  
Co i i s i de ra  q u e  t ien  e l  f e n ó m e n o   religioso^) existen ino t ivac io i ies  i i i i x tas  q i i e  ~ i p i i e d e n  
responde r  a deseos d e  seguridad, coi i t i i igencia,  in ipotei ic ia,  y s in i i i l ta i iean iente  a (la) 
neces idad d e  a d o r a c i ó i i  y g r a t i t u d  hac ia  e l  Se Ser Sup ren io> i  y q i i e  se i ~ p l a s m a  
expresan e n  s imbolos  d i v e r s o s ~ i  (V1,4); por eso ~ i i i ia i i i fes tac io i ies  religiosas p u e d e n  ser 
balbuceos d e  u n a  autént ica  rel ig iosidad expresada c o n  los elemei i tos cu l tu ra les  d e  q u e  
se dispoi ie>> (V1,4). 

Con ese esp i r i t i i  posit ivo, se n i i r ó  la ~ i re l i g i os idad  popu la r>>  v ie i ido la  
c o m o  ~ o c a s i ó i i  o p u n t o  d e  pa r t i da  pa ra  e l  a n u n c i o  d e  la fe1i147; no se q u i e r e  presci i i -  
dir d e  i da  impor tanc ia ,  ser iedad y au ten t i c i dad  coi1 q i i e  es v iv ida  por muchas  perso- 
nas, sob re  todo e i i  l o s  a i i ib ien tes  p o p i i l a r e s i ~  (V111,Z). Ella posee "seii i i l las d e l  V e r b o  
(AG,II), (...] q u e  c o n s t i t i i y e i i  o p l i e d e i i  c o n s t i t i i i r  i i i i a  " p r e p a r a c i ó n  evangé l ica"  
"(LG,16)" (V1,S). Con todo, no se e l im ina  e l  sen t i do  c r i t i c o  y a  q u e  no t o d a  expres ió i i  
re l ig iosa d e  apar ienc ia  cr ist ia i ia lo es. Sin embargo,  iio se i i iega ~ r a r b i t r a r i a n i e i i t e  
e l  carác ter  d e  verdadera  adhes ión c reyen te  y d e  pa r t i c i pac ión  eclesial real, (...) a t o d a  
expres ión q u e  manif ieste elementos espúreos o i i iot ivaciones temporales, a ú n  egoistas)) 
(V1,6). A ú n  l a  fe i nc ip ien te  y d é b i l  con t i ene  uiin d i n a m i s m o  y u n a  exigencia q i i e  la 
lleva11 a superar  constantemente  siis n io t ivac io i ies  i i iau tént icasn (V1,7]. 

Eso l leva a evangel izar sab iendo q u e  <<en sil c a m i n o  hac ia  Dios, e l  
h o m b r e  c o n t e m p o r á n e o  se e i i cuen t ra  e n  diversas si t i iacioi iesi i  (V1,4], q u e  e i i o  t o d o s  
l o s  h o m b r e s  acepran y v i ven  e l  mensa je  re l i g i oso  d e  l a  i i i i sma 1iianera11, q u e  r < i i i i  

m i s m o  h o m b r e  expe r imen ta  etapas d is t i i i tas  e i i  su respuesta a Dios>) y q i i e  <~ i i o  t o d o s  
mani f ies tan su re l ig ios idad ni su fe  d e  uii m o d o  i i i i i vocou  (V1,3). 

iii. Vivir la unidad en la diversidad 

El  p r o b l e m a  d e  l a  " l i i i i d a d  d e  las fornias" se p lan tea  p o r q u e  l a  
enca rnac ió i i  y e l  d i sce rn im ie i i t o  d e  la acc ión evai igel izadora deben  a tende r  u n a  g r a n  
d i ve rs idad  d e  real idades culturales, socio-polít icas y personalesl48. La evai igel izaciói i  

147Esta actitud positaa marca el fin de un distanoamienlo. desarroilado en este siglo, entre reigosidad popular e lgeaia 
prarquica. visible en la ICGEL. 1955, y cu a expresion mas nitida se darla en los anos 60. cfr Jahansson Friedemann C., 
Religiosidad popular entre Medellin y ~usL la .  antecedentes y desarrollo en Aiiaies de fa Faciiftad de Teologia, vol XLI 

(1990). Untversidad Catolica de Chile. Santiago, 96, 109-121. Para 61, Medellin quiere vaiarlzar y encauzar siis ricas 
expresiones manteniendo una observacidn ..lúcida y Critlcazs. cfr ibid. 262 
148Henriquer + L E .  liarn6 la atencidn sobre esos aspectos. Evangelizar exige acercarnionto personal. adaptacion a 
diversas situaciones, reconocimiento de los valores culturales existentes y de la stuacion saco-religiosa multipluraista 
del continente, cfr Ponencias. 175-177. 
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se encuentra ante dos exigencias. Una de tipo objetivo: la necesidad de iiadaptación de 
su mensaje y por lo tanto diversos modos de expresión en lala presentación del mism 
(V1,4) atendiendo a ciiatro aspectos: leng~ia, mentalidad, sitiiación, diversidad de cul- 
turas (V111,8)149. La otra exigencia es subjetiva: pedir de los creyentes, .en la medida 
de lo posible, una aceptacióii más personal y comunitaria del mensaje de la revela- 
ción>~ (V1,4). Se coiijiigan así, diversidad y iinidad. La diversidad viene del elemento 
objetivo de la accióii pastoral; l a  iinidad del siibjetivo de la respuesta al inensajel50. 

Medellin no reflexioiió especificamente sobre la unidad y la  diver- 
sidad en la Iglesia. Alg~iiias afirmaciones, sin embargo, dejan ver su pensamiento a l  
respecto. A nivel de la Catequesis, considera <iimposible ... querer imponer moldes fijos 
y universales>i; es (icen un sincero intercambio de colaboración, n, (qiie) debe 
guardar la  unidad de la  fe en la diversidad de las formas)) (VIIII- 8). El mismo 
espirit~i se percibe citaiido al Coiicilio y pidiendo a la  Liturgia «adaptarse y encar- 
narse en el genio de las diversas colturas1)(lX,7b) y ((acoger ... positivamente la 
pluralidad en la  unidad, evitando erigir la uniformidad como principio "a priori"l51~ 
(lX.7~). 

La pliiralidad de formas permite qiie el Evangelio llegue a los seres 
humanos en su situación; el espíritu de colaboración en intercambio es el que 
construye la unidad. Ello se hace por fidelidad a l  Concilio (SC,37; LG,13) y por una 
convicción expresada en el Mensaje: <(el continente alberga situaciones muy 
diferentes...)); ellas ha11 de ser evangelizadas de t a l  forma qiie A.L. no deje de <(...ser 
una y múltiple, rica en su variedad y fiierte en su ~inidad)~ (M). 

Eii siiitesis, la nueva evangelización ha de responder a la  realidad 
histórica, a la diversidad socio-cultural y religiosa, y a l a  situación personal e 
irrepetible de cada ser humano. Tal pluralidad de encarnaciones necesarias a la  
evangelización no amenazan la unidad del mensaje ni las expresiones de comunión. 

1.2.3. La evanaelización debe ofrecer una Iíberacidn plena 
[VIII, 61 

Durante la  conquista y l a  colonización hispano-portuguesa l a  
evangelización se auto-consideró acivilizadora)~. Medellin, por su parte, entendió que 
estando en el ((umbral de una nueva epoca histórica de niiestro continente, llena de 
un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración 
personal y de integración colectiva» (In,4), la evangelización debia ser liberadora 
permitiendo «"el paso para cada u110 y para todos, de condiciones de vida menos 
humanas a condiciones mas humanas ..." (PP,15)>) (In,6). N o  fué extraño, entonces, que 
muchos cristianos hablaran de salvación en Cristo en términos de liberación. 

El compromiso en favor de la  liberación surge como una respuesta 
creyente a esta situación de injusticia, en una sociedad que se ha estructurado en 
forma "des-humanizante" e "inhumana". Deshumanizante a l  considerar como 

149La necesidad de 'adaptacón' fue serialada en la Liturgia: "la variedad de cuituras plantea dificiles problemas de 
aplicación (lengua. s ignos)  [ lX. t ) .  Melgar n.4 habia dicho que la Iglesia era demasiado 'occidental' en la expresión de 
sus ..dogmas, como en su disciplina e instituciones. 
150lgual razonamiento vemos en Calequesh (VIII): $.A pesar de este pluralismo de situaoones, nuestra catequesis tiene 
un punto comUn en todos los medios de vida: tiene que ser eminentemente evangelizadora.. . siendo el objetivo de la 
evangelizaci6n ..llevar a un compromiso personal con Cristo y a una entrega consciente en la opediencia de la fe- (V111.9). 
151 Se alude a SC.37; AG.22, GS.44 y LG. 13 para sustentar estos principios. 
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"no-persona" o "nwhombre" a gran parte de so poblacióii, que careciendo de poder y 
de recursos econóinicos se encoeiitra iiiipedida para el ejercicio de s i i s  derechos 
humanos y ciudadanos. Inhumana, al hacer posible, y pauta normal de comporta- 
miento, la indiferencia y la insolidaridad frente a tal drama social. 

Por liberacióii se Iia enteiidido, desde eiitoiices, conio iiii proceso de 
niadoración persoiial y social, en comuiiióii coi1 los demás seres hiimaiios, para lo- 
grar el paso de coiidiciones menos Iiiimanas a sitiiaciones inás hiiinanas, avanzando 
hacia una sociedad sin dominaciones, en la qiie no se pierde el Iiorizoiite de de pleiii 
definitiva, mas allá de la Iiistoria, en el Dios revelado por ]esiicristo. 

a) La un idad de la obra salvifica 

Pero, jcómo efectuar la evaiigelizacióii desde el interior de la vida 
de los piieblos del continente, avanzando Iiacia tina vida niás hiimana, hacia i in  
ejercicio más pleno de la libertad y Iiacia la liberación de las serviduinbres 
personales y sociales?. Sobre todo, jcómo evitar qiie la iiiieva evaiigelizacióii 
propuesta sea iina «imposición de valores y criterios exri-afios~r coiistitiiyerido uiiria 
nueva y grave alieiiacióiii>?. 

La respiiesta a tales interrogaiites se encueiitra eii la i i i i idad 
profunda entre la  obra salvifica de Dios y la vocacióii I i i i i i ia i ia  (V111,4). Esta iiiiidad 
es base para r<uiia fe personal, adulta, iiiterioriiieiite foi-iiiada , operaiite y (...) en 
confrontacióri coi1 la vida actual eii esta fase de traiissición~) [V11,13). Esa iiii idad 
permite compreiider que la evangelización este iieii relación con los "signos de los 
tiempos"n. Ellos, icen niiestro continente se expresan sobretodo eii el ordeii social)) y se 
~iconstituyen (en) uii "lugar teológico" e iiiterpelacioiies de Dios)) (V11,13). 

La evangelización, entonces, será portadora de iina antropologia i io  
dualista, sin dicotomias entre lo  natural y sobrenatural (V111,17b), que qiiiere foriiiar 
en la fe, respetaiido la ((unidad del plaii de Dios)). A ella le corresponde iiiiiostrar la 
unidad profiiiida que existe entre proyecto salvifico (...) y las aspiraciones del Iioiiibre; 
entre la historia de la salvación y la historia liumana; ; eiitre Iglesia, piieblo de Dios 
las comiinidades temporales; entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del 
hombre; eiitre los dones y carisinas sobreiiarurales y los valores liiiiiiaiios)) (V111,4)152. 

Para superar el dualismo antropológico y el diialisino eiitre fe y 
vida, se retoma la dinainica de la encarnación: la evaiigelizacióii <(debe asiiiiiir total- 
niente las angustias y esperaiizas del Iionibre de lioy, a f i i i  de ofrecerle las po- 
sibilidades de iiiia liberacióii plena, las riqiiezas de i i i i a  salvacióii iiitegral eii Cristo, 
el Seiíori> (V111,6). La liberación expresa las dimensiones históricas de la salvación o lo 
que de salvación de Cristo existe en la soperacióii de las esclavitudes Iiistóricas. Es asi 
que la evangelización liberadora biisca s~lvacioiies Iiistóricas, se5alaiido qiie ellas i io  
agotan la salvación de Cristo pero qiie ésta las incliiye y exige. 

b l  Tomar  conciencia de  sl, del  mundo y de la accibn de Dios 

Eii esta forina, vida del Iionibre y Palabra de Dios apareceii coiiio 
inseparables eii el proyecto evangelizador de Medelliii. Esta visióii se fiiiidaiiieiita en 
la teología de la revelación (V111,6] y adopta iiii piinro de partida inductivo porque se 
tiene la certeza que (11.7 tonia de conciencia del riieiisaje crisriafio ... crece a l  r irt i io de IJ 
eniergenci~, de las experiencias I i~i i i i~ i ias,  Nidividiales y colectivani (V111,5). Es por 

152El valor doctrinal del n 4 del documento de Catequesis fue reconocido al  ser citado iritegrarnente en e Diiocloiio 
cafequistlco general, "8. de la Sagrada Cangregacion del Clero. Roma, 1971 
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ello que la toma de conciencia de la realidad histórica, social y personal, es iin ele- 
mento necesario para la  evangelización. Ella ayiida a retomar la propia vida para 
interpretarla a la luz de la  revelación, descubriendo su vocaciónl53. Es la condición 
para experimentar e l  carácter histórico-liberador e histórico-salvifico de la Reve- 
lación. 

Existe pues una dialéctica entre conocimieiito de la  propia situación 
y revelación de Dios, entre toma de concieiicia de la  realidad y toma de concieiicia 
del mensaje cristiano o entre personalización y evangelización qiie iio se quiere 
desdeñar. 

En sintesis, se busca uiia evangelizacióii capaz de unir fe y vida. La 
evangelización en contexto que busca la  presencia del Dios revelado en las sitiiaciones 
históricas. Ella quiere "revelar" la  Buena Noticia allí presente con toda su fuerza 
iluminadora e interpelante sin violentar ese mundo culturall54. Es una 
evangelización portadora de uii dinamismo histórico-liberador, en el que e l  diálogo 
entre Dios y los Iionibres se realiza por las iiiterpelacioiies periiiaiientes a la libertad 
humana surgidas en los desafíos históricos personales y sociales. 

1.3. Puebla: confirmación Y ~ r o f u n d h c i ó n  de la nueva 
evanaelización 

La tercera coiifereiicia general del Episcopado latinoamericaiio ei i  
Puebla, II años después de Medellin, confirmó, ahondó y coiisolidó las grandes 
orientaciones de Medellin, ofreciendo iin proyecto de acción evangelizadora qiie 
superaba la etapa de las "experieiicias". 

Este proyecto evangelizador partió de iin diagnóstico que 
confirmaba la  persistencia de una sitiiación de pecado social al interior de las 
sociedades latinoaniericanas, verdadera contradicción coii el plan del Creador y coi1 
el ser Cristiano (n. 28-30). Se urgió, entonces, la realización de una evangelizacióii 
liberadora [n. 487) que implicaba llevar adelante la opción preferencial por los pobres 
(n. 11341, la  defensa de los Derechos Humanos y la Iiicha por la iiisticia (327; 
480-506), el impulso a las comuiiidades eclesiales de base [n. 96), el compromiso de 
los laicos eiercieiido niúltiples miiiisterios (11.643-648) y i i i ia  opción por el inundo de 
los jóvenes (n.1186-1187). 

Puebla, a l  igiial que Medelliii, qiiiso de los laicos que desarrollara11 
un compromiso transformador en la sociedad. De ellos espera un trabajo en la 
promoción de la jiisticia (n.7771, en el cambio de las estructuras sociales [n.125), en la 
búsqueda del bien común (11.793) y en el logro de la  participación política (n.524, 
791). 

A l  hablar de la  cultura, -temática que tuvo niayor consideración 
que en Medellin-, Puebla utiliza el concepto integral propuesto por Gaadiiirn er Spes 
53 (n.386~~). Piiebla consideró que la evangelización de la  Iglesia no es iiii proceso de 
destrucción sino que ha de ser una contribucióii a l  crecimiento, consolidación y 
fortaleciniiento de las "semillas del verbo" presentes en las ciilturas. Su gran logro fue 
la  explicitación de una rica relación entre Encarnación y asiinción de las ciiltiiras 

153EIl0 supone una inmensa serledad "antropo-lógica" y 'tso-lógica' del evangelzador Cir Gorski J.F.. "El aporte 
Misionera de Medellin" en: MR Ceiam. 236. 
154Cir Gorskl J.F.. Las siluaciones hiclóricas como conlenido del mensaje EvangBlko, Bogola, 1975, 29. 
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qiie perniire coiicliiir qiie "asiiiiiir" es iiii coiicepro clave eii esta relacion (n.400). Por 
ello, afirnia qiie la evaiigelizacióii i io  tiene conio proliósito integrar las  cultiiras a r i i i  
esqiieiiia eclesiástico, sitio iiiás bieii a lograr qiie por la fe ellas vivan la soberaiiia 
espiritiial de Cristo (ii.407), asiiniieiido los valores del Reino. 

1.4. Santo Dominao: el horizonte de la inculturacibn del 
Evanaelio 

Adeiiijs de sefialar los nuevos signos de los tieiiipos que iiitervelaii 
la accioii evaiigelizadora de la Iglesia eii el contexto latiiioaiiiericaiio, eii los años 
iioveiita, el gran aliorre de esta Coiifereiicia del episcopado, eii 1992, fue so propiiesta 
de iiiciiltiiracióii de la fe y evaiigelizacioii de la ciiltiira, enriqiiecieiido las grandes li- 
neas de la tradicióii Medellin y Piiebla: opción por los pobres, comliroinisc coi1 la pro- 
riiociori Iiiiniaiia y liberación, participacióri laica1 e iiiipiilso a lar coniiiiiidades de 
base. 

Sariro Doiniiigo reconoce, sin aiiibigiiedades, a América Latina 
coiiio ti11 coiitineiire iiiiiltiérnico y pliiriciiltural (11.243-251). Eii e l  coiiviveii pueblos 
poseedores de ciiltiira y cosiiiovisióii 111-opias (ii.2441. Eii este seiirido, auiiqiie da iiii 
paso adelante coi1 relacioii a Piiebla qiie Iiabia estado iiiás preociipada por la  iii i idad 
de l a  ciiltiii-a latiiioaiiiericana y iio por s i l  pluralidadl55, Saiito Doiningo i io  Iiizo 
meiicióii de las r-elacioiies asirrietricas existentes eiitr-e ellas, difereiiciando eiitre I.is 
citltiiras doniiiiaiites y las doniiiiadas. 

Saiiro Domingo al acoger la existeiicia de las ciilriiras indigeiias y 
afro-americaiias afiriiia que inaiiifiesraii la preseiicia del Dios Creador y eii s i i s  valo- 
res poseeii "Seiiiillas del Verbo" (ii.245a, 246a). La iiiciiltiiracióii del Evangelio eii 
ellas pretende fortalecer s i l  ideiitidad, conrrapoiierse a los poderes de muerte qiie las 
amenazan y ayiidarlas a encontrar la salvacióii y liberación integral (11.243~). 

De esta inaiiei-a, Saiito Doiiiiiigo coiifirii io este caiiiiiio del Esliiritii, 
abierto por Medelliii y consolidado por Piiebla, qiie impide evangelizar y Iiacer 
teologia de foriiia deseiicarnada de la realidad hisrórico-social. El quehacer pastoral de 
la lglesia latiiioaiiiericaiia, conlo el de Jesiis, debe seguir siendo Biieiia Noticia 
liberadora para todos aqiiellos a qiiieiies les es negado el derecho a existir dignaniente. 
Eii esta forma, la acción evangelizadora vivida por l a  tradicion Medellin-Piiebla, 
reforzada ahora por la propiiesta de Santo Doiiiingo Iia hecho de los pobres y de la  
defensa de sus vidas, -y ahora de sus cultiiras- iiii Iiigar teolóógico, es decir, iiii luga 
de solidaridad, de servicio y de experiencia mistica. 

Medelliii y Puebla captaroii el contexto socio-ciiltiiral a partir de 
las estriictiiras sociales, politicas y ecoiioiiiicas. Por ello se I ia querido evangelizar en 
niedio de procesos sociales, descalificando idolatrias y forjaiido alteriiativas sociales de 
coiiviveiicia, taiito a iiivel niicro coiiio a nivel iiiacro-social. El propósito ha sido 
liberar de todo espiritii de colonialismo o domiiiacióii las dinieiisiones personales, 
sociales y culturales, estableciendo relaciones simetricas de diálogo y jiisticia eiitre los 
diferentes pueblos y grupos sociales. Con esta propiiesta la  Iglesia latinoamericana 
logro articular e i i  i i i ia unidad profiinda, s i i i  separacioiies ni confusioiies, di- 
mensiones conlo fe y vida, evaiigelización y liberacióii, accioii pastoral y proiiiocióii 
humana, preseiicia evangélica y coinpromiso político, liberacióii del pecado y libe- 

155Ella habla estada mas preocupada par atlrmar la exstcncia de un suslrnto catolico verdadera esencia e identidad de 
la 'cultura latinoamericana' (Piicbla 412 4 1 3 4 1 5 )  



raciones históricesocialesl56. 

Sin embargo, esta acción pastoral dejó percibir que no se tenían en 
cuenta todas las injusticias y opresiones, piiesto qiie no se atendían los aspectos 
culturales, etnicos y sexuales. Asimismo, las Iglesias locales fueron descubriendo la 
diversidad ciiltiiral existente entre los pobres; las metacategorias "pobre", "indio", 
"negro", "mestizo", "hombre" se captaron como tendenciosamente integradoras y 
colonizadoras: cada una de ellas cobija iin conjunto de seres hiimanos en el que cada 
uno es unMotro" social y etnicameiite: i in zapoteca, iin giiaranis, iin ayniara, un 
qiiechiia, i in afro-americano caribeño, iin afro-americano del pacifico, i in 
afreamericano carioca, un sin tierra, iin migrante, un nordestino ..., etc. 

La situación de cada tina de las ciiltiiras indigenas, afroamericanas, 
mestizas y, aiiii, la situación de las niiijeres, no se enfrentaba especificamente, aunque 
representaba iin enorme desafio a la evangelización y a la liberación. La temática de 
la incultiiración que se juzgaba más cercana a los continentes asiático y africano, 
apareció en A.L., dando la oportiinidaddd histórica de enfrentar la  problemática de 
las ciiltiiras opriniidas y de biiscar tina experiencia cristiana latinoamericana mas 
libre de miichos de s i i s  marcos eiireoccidentales (Libanio, en VCE, 21). La tradición 
evangelizadora qiie viene de Medellin y Piiebla recibió con Santo Domingo la  
exigencia y el desafio de reconocer la especificidad de cada ciiltura, no reduciendo los 
pueblos indígenas y afroamericanos a l a  siib-ciiltiira de los pobres vivida en los 
pueblos jóvenes, las favelas o los tugiirios de los centros urbanos, iii a la sub-cultiira 
de los pobres en las áreas riirales. 

2. EVANGELIZAR EN LA PERSPECTIVA DE LA 
INCULTURACION 

El anterior reciiento del proceso vivido por la  Nueva 
Evangelización eii e l  contexto latinoamericano, deseinbocando en la.exigencia de la 
incultiiración, nos obliga a profiindizar que es l a  evangelización, dónde debe hacerse 
ésta y a presentar algiinas conseciiencias de una evangelización inciilturada. 

En toda cultura subyace una imagen ideal de hombre y un oculto 
modelo de sociedad. Eso significa que lo que ella considera como "valores" tiene carac- 
ter intencional: es decir, que ciertas realidades y comportaniientos, que las institu- 
ciones y las estructuras sociales que ella posee, tienen iiiia alta significación y aprecio 
en cuanto conduzcan, conserven o exalten realidades que posibilitan la edificación de 
ese hombre y esa sociedad ideales, buscados por cada cultura. 

156Libanio J B.. 'La iglesia latinoamericana. balance. tensiones y p?rspectivas' en AA VV Vlda. Clamor y Erneranra 
Apenes desde Amdrica Latina. Paulinas. Bogot4. 1992. 117-127. aqui 121 
157 VBase si inspirador trabajo de Basna G . '"Fundamenlos biblicos de la inculruraci6n del Evangelio' en: Thsolagica 
Xavsnana 106 (1993) 125-161. aqui 13s137.  
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Los valores de una cultura seri i i  evaiigelizados ciiaiido ellos 
translozcan el inipiilso del Dios creador y el Espiritii del Resiicitado, en los sistenias de 
representación simbólica, eii los sistemas iioriiiativos, eii los sisteiiias de expresióii y en 
los sistemas de acción. Por eso la evaiigeliración de uiia cultiira i io se propone alieiias 
uiia adaptación o acomodación de formas externas; ella quiere asiiinir los v.%lores 
auténticos para estimiilarlos de tal manera que se comprendan como fruto de la 
acción de Dios, acojan so presencia de Dios y traiisforiiieii esa cultura aiiiiiiada por la 
fuerza del amor revelado en Jesiicristo. 

N o  se trata pues a l  evangelizar de eiiseñar cosas iiuevas ajenas a la 
misma cultura. Jesús no l o  hizo al i i i terior de si1 propia cciltiira. El ayiidó a los 
hombres y mujeres de su tiempo a tomar coiicieiicia de Dios coino Padre. Por ello, s i l  
anuncio no fiie iiii discurso abstracto sino la coiiiiiiiicacióii de la  expei-ieiicia 
inmediata de Dios sir Padre, que él niisiiio conocia por sir propia experiencia de toiiia 
de coiiciencia. Por eso su nieiisaje i io fue iii iiiia doctrina, iii iiii recetario de fóriiiiilas 
éticas sino la coherencia del ser liuiiiaiio con la realidad viva de Dios qiie lo Iiabita. Su 
invitación es a qiie se hagan coiiscieiires de esas Ilaiiiadas de Dios eii lo profi i i ido de 
sus corazones, a que las sigan toiiiaiidolas coii seriedad y a qiie las tradiizcaii eii 
comportaniientos coherentes coi1 ellas eii su vida ordi i iar i~.  

Qiiieiies vive11 de esa niaiiera, periiiiteii qiie se realice la soberaiiia 
de Dios eii sus vidas, pudiendo de esta iiiaiiera quitar e l  pecado de s i i s  vidas y 
enfrentar el pecado existeiite en el niiiiido. El pecado persoiial y las sitiiaciones de 
pecado al interior de tina ciiltura sólo seraii corregibles en la iiiedida qiie cada 
persona se deje seducir por Dios para qiie éste eierza su soberanía desde dentro, 
estimiilando iiiia acción persoiial y coiiiiiiiitai-ia capaz de eliminar el pecado 
colectivo. 

Por ello, la niisióii de l a  Iglesia al evangelizar las diversas ciilturas, 
es la misma de Jesús. Debe Iiacer coiiscieiite a l  ser Iiuniaiio de lo  qiie él es: ciierpo o 
templo doiide Dios Iiabita, para qiie sieiido coliereiite consigo niisnio realice iiiia vida 
conforme a esa fiierra espiritiial de la iiiisnia i i ia i ie ra  qiie logro Iiacerlo Jesiis de 
Nazaretli. 

El baiitizado, no iiiiporta qué c~ilt i i i-a sea la siiya, realiza segíii i 
Pablo, tina vida en la qiie se da el acontecer de Cristo iresocitado qiiieii se revela eii el, 
dando señales de Pasión, es decir, de entrega y servicio Iiiiniilde a s i i s  Iieriiiaiios. La 
Iglesia apostólica a la que Pablo sil-vió, entendió el Reiiio de Dios como el señorío del 
Resiicitado [ICo 15, 20-281 que vive eii el Iioiiibre y lo traiisforiiia (2Co 3, 16-18] eii la 
niedida qiie éste acoge al Señor por la fe (Cal 2, 15-21) obedecieiido a la accióii del 
Espiritu del Resucitado qiie habita en él [Roiii 8, 9-11). Por ello, la coiiii i i i idad 
cristiana es un testinionio de la accióii del Resiicitado qiie Iiabita eii cada i i i io de sus 
mienibrosisa. 

2.2. Inculturarse ... idónde ? 

Lo anterior sigiiifica qiie la  Iglesia eiifreiira e l  desafio de iiiia 
mitltiple y siiiiiiltdiiea evaiigelizacióii incultiirada. En el caso de Aiiiérica Latina la 
Iglesia debe iiicultiirarse tanto en Ia cultiira occideiiial post-iiioderna y iieo-liberal 
como tambiéii en las cultiiras no occideiitales, aiiieriiidias y afroaiiiericaiias. 

158 Cfr Baena.. "Fundamenios hiblcas. o c .  139 
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Por lo  qiie toca a la ciiltura domiiiaiite, occidental, post-moderiia y 
neo-liberal, es necesario partir del hecho que es una cultura con elementos culturales 
cristianos con mayor o meiior deiisidad, según los grupos sociales. En ella es iiecesario 
un proceso de re-incultiiración de la fe. Esta re-inciiltiiración debe, por i in  lado, 
acoger los valores de este miindo ta l  como lo  propuso el Vaticano II, y debe, por otro 
lado, identificar las deformacioiies personales y sociales de iina vivencia cristiana 
sociológicameiite asimilada para buscar una transformación de esta ciiltiira, 
haciéndola justa y fraterna, respetuosa de la vida hiimana y de los reciirsos natiirales, 
capaz de aceptar la diversidad y de recoiiocer los valores de otras ciiltiiras con igiial 
dignidad. 

Eii l o  referente a las ciilturas no occidentales, afro-americanas e 
indigenas, la evangelización tiene un enorme desafio. Después de siglos de opresión, 
estas culturas viven un proceso ameiiazaiite de niarginación y aculturacióii ante la 
poderosa expaiisióii de la ciiltura occidental post-inoderiia y iieo-liberal. La Iglesia 
tiene con ellas iina inmeina deiida qiie pagar a través de iina evangelización qiie 
asuma y respete sus fornias culturales buscando recuperai- proteger y conservar sus 
auténticos valores. De esa manera, puede reparar las resppoiisabilidades que le cabeii 
la Iglesia por s i l  omisión y connivencia con fenómenos históricos qiie dejaron pro- 
fondas cicatrices sociales: la esclavitud de pueblos de origen africano y la destrucción 
de culturas indigenas. La evangelización de estas culturas y de la cultura doniinaiite 
en el continente pide uiia reparación y coiiversióii evaiigelizadora de la parte de la 
propia Iglesia: servir a la liberación de los piieblos negros e indígeiias, dejando de lado 
modelos etnoceiitricos o portadores de colonialismos eclesiásticos. 

2.3. Exieencias de  una evaneelizacibn inculturada 

2.3.1. U n  cristianismo ~lura l :  

Si se toma en serio el disciirso sobre la evangelización inculturada 
será necesario tener en cuenta, no sólo la diversidad de culturas existentes en el 
continente, sino tambiéii la existencia de sub-ciilturas en las grandes ciudades y eii 
las áreas rurales. Esto significa que si  el discurso uiiiversal de la Iglesia se mantiene, 
seria normal qiie se hagan lecturas selectivas, relectiiras y sistematizaciones diversas de 
s i i  mensaje. La Inculturación debería permitir y aún incentivar esas expresiones y 
practicas diversas, pudiendo ser supervisadas, corregidas y perfeccionadas. Con ello la 
propia comiinidad eclesial logrará i in  enriqiiecimiento en s i i s  formas, expresiones e 
iniciativas, haciéndose mas católica. Ello inipl icaria uiia acción pastoral 
profiiiidaiiieiire diversificada eli la qiie los laicos fuera11 protagonistas de la niieva 
evan~elizacioil, en la qiie la parroquia se configiire 111.1s coiiio comun idd  de coniiini- 
dades y en la que los-miniskos de la unidad realicen por la escucha y el diálogo su 
encargo pastoralis9. 

U n  cristianismo plural puede dar a muchos la sensación de 
dispersión, desintegración o de explosión de la vivencia cristiana. Sin embargo, es 
necesario asiimir que los tiempos de la iinanimidad eii ritos, liturgias, símbolos y 
formas reológicas ha terminado, máxime en el contexto post-moderno de un retorno 
ansioso y no institucionalizado de lo religioso. La inculturación nos sitúa en el 

1 5 9 ~ 8  Fran a Miranda M.. ,'¿Un catollcisrno plural? A prop6silo de la Evangeliraci6n incullurada de Sto. Domingo" en. 
~heologica ,&venana 113 (1995) 43-57, aquí 57. 
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desafio de coiistriiir la coiiiunióii eii la experieiicia del niisterio cristiaiio, a través de 
la unidad qiie genera el amor qiie Iiace posible la coniiiiiicacióii, la coiiipreiisioii, la 
toleraiicia, el respeto por la diferencia, la acción solidaria y la búsqiieda del bieii 
común eclesial y social. 

2.3.2. Liberacibn de o~resiones intra v extra culturales. 

La inciilturación y la liberacióii vaii de la niaiio. La iiiciiltiiracioii 
es la foriiia coiiio el aiiiiiiciador del evangelio debe hacerse presente al iiiterior de iiiia 
cultura, desl~oiindose de sus propios niarcos culturales y Iiaciendose servidor de la 
vida qiie el Espiririi de Dios aiiinia al l i .  Desde este despojo y Iiuiiiildad personal piiede 
leer y compreiider esa ciiltiira eii la qiie se Iia irisertado desde su iiiterior, para 
descubrir y señalar eii ella la obra del Espiritii condiicieiido la Iiiiiiiaiiidad hacia la 
plenitiid qiie I ia sido revelada eii Crisro. 

La Liberacióii es el efecto qiie ~ ~ r o d i i c e  l a  fe y la obedieiicia a la 
acción del Espiritii al ii irerior de iiiia ciiltiira deteriiiiiiada: la ti-aiisformacioii de la 
vida Iiiiiiiaiia por la ri ipti ira coi1 el pecado y apertiira a la coniiiii ioii con Dios. Eii 
este sentido, l a  inciiltiii-ación de la fe debe coiidiicir a la liberacioii de las foriiias de 
iiijusticia a l  i i iterior de iiiia ciiltiira; por ello la iiicultiiracioii del Evaiigelio eii toda 
ciiltiira coiilleva a la profecia, y esta a sentir l a  necesidad de abrirse y a dispoiier las 
inediacioiies Iiistóricas qiie Iiaceii posible 1iii.i liberacióii de las opresioiies interiias y 
externas, personales o sociales. 

Asiiiiisiiio, l a  opcion por los pobres, eii el horizoiite de la evari- 
gelizacióii de las ciiltiiras sigiiifica Iiacer la opcion por las ciiltiiras de los piieblos 
opriniidos, despreciados o excliiidos. Siii eiiibargo, realizar uiia eva~igelizacioii qiie 
biisca iiiciiltiirarse eii la diversidad de l a s  ciilriiras despreciadas del contineiite i io 
significa olvidar l a s  diiiieiisiones iiiacro-esrriicriirales de la liberacióii para asiiiiiir 
apenas las reiviiidicacioiier locales, aisladas o niicro-estriictiirales. 



l. La evangelización se hizo nueva en América latina desde 
Medellin al hacerse desde el reverso de la historia. Asumieiido la alteridad despreciada 
por los procesos cultiirales dominantes de occidente, la niieva práctica pastoral de la  
Iglesia latinoamericaiia hizo relevantes las ciiltiiras de los piieblos pobres y mestizos, 
iiegros e indigenas, y la sitiiación de los jóvenes y las muieres. 

2. La evangelizacióii inculturada reclama un conocimiento serio y 
critico de los valores de tina cultiira para percibir coál es la figiira humana ideal, 
individual y social, que ella busca constriiir. El conocimiento de sus valores pide 
criterios claros de disceriiimiento para distiiiguir su autenticidad, con e l  fin de 
asumirlos como cristiaiios, auteiiticáiidolos y promoviéndolos de tal forma que sirvaii 
de fermento capaz de corregir los desvalores y de lograr el cambio de estructuras 
inhumanas. 

3. El criterio de discerniniiento es la imagen del hombre propiiesto 
en la  encarnacióii (aquel que iio retuvo ávidamente sic condicióii divina, qiie se vació 
de sí mismo tomando la  coiidicion de siervo y qiie asuiiiió la obediencia hasta el 
extremo de la  criiz]. Ello no como un enunciado teológico sino como el testimonio 
ofrecido por el  evangelizador. De ahi la  importancia de la inserción del evaiigelizador 
en la  ciiltura, para que siendo guiada en ella por la  accióii del Espiritu, impregne 
personas y grupos por s i l  presencia comprometida y el dialogo. 

4. Lo anterior muestra qiie la  incultiiración lingüistica es 
insuficiente, sieiido iiecesaria tina inciiltiiracióii existeiicial. Es esta la  que permite 
actualizar la experiencia salvífica en dicho contexto socieciiltiiral. Sin embargo, tina 
inculturación plena es iin largo proceso qiie va más allá de la vida y las posibilidades 
de iin evangelizador qiie proviene de una cultura diferente. Ella deberá coiitinuar 
llevándose a cabo por sujetos qiie hayan nacido y crecido a l  interior de su propia 
cultiira, es decir, por autóctoiios. 
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