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En el dlUmo rlempo ha creddo por todo el wndnente un fuerte 
damor de relvindlcaddn cultural que viene desde grupos étnlmr por 
mucho Uempo marplnados de la marcha pdIaca, d a 1  y ecvn6mIca de 
nuatn sodedad. los Lnr de la Iglesia latinoamericana han w m M o  
en SInto Domingo este clamor como un slgno mayor de nuestros 
liempa* invitándonos a asumir tal desafio wn una prádca pastoral de 
EvanOprluddn incul~rada. 

En esta perspectfva, el lnstltuto de Estudios Teold~lcos de la 
Unhskbd Gt6ffia de Temm ac&6 h das 30 de noviembre y I de 
ddtmim de W95 un amplfo grupo de reoldslw, sacerdotes, rellgi~so~, 
ral@mas, y lalaw compromeUl<krc en el quehacer pastoral de nuestra 
lpksa sureiia, para reflexionar sobre los alunas y perspectivas, tanto 
pirowaks Wnm teddgie que m& caaepwk Lvnlkva. 

Quldmos centrar nuestra rdexi6n desde la Rdelidad a la trsdlcdn 
d e n t e  de nuestra lglesla Latlnoamerluna, plasmada en las 
&enraciones de las Lvnkrendas de Medeilin-Pvebla-Santo Domlnpo, 
buscando la asunddn de modo creadvo de un modo de ser Igled que 
mgnmda a Eac nuevas desaños é m l ~ l t u r a l e s ,  sln oIvIdar el horizonte 
& ia oprl6n p r e h n d a l  por las pobres, dave de la prkdca pastoral y 
mo&ica de nuestra Iglesia m thenu l .  

Los artículos que presentamos a condnuaddn, p n  Lu ponendas 
que orientaron nuenro trabalo aunque, desgradadamente, no hemos 
wdMo transcribir toda la riaucza de las cwn~lementadones en d aula o 
en los trabajos de grupo. hperamos avanzar en esto, cuando 
puWquemas las Actas de nuestro Segundo b l o q u i a  El orden de las 
ala& & t e  aquel de kc ponendas pues nos pared6 que ellas lopnmn 
llumlnar dlferenres aspectos de la Evan~ellzacldn lnculrurada. 
adentrrindonar poco a po& en la riqueza de esii categvria. 

&perannx que este erfuem por hacer aPd& en el sur de adk, aar 
un vwdadem aporte a la marcha creyente de nuestras comunMades que 
busan una upd& epoca1 do la Ir acwdc wn las slgnas de las Uemk 
aw nos Intermlan, sabiendo &scubrlr allí la voz del Esdrltu oue habla 
j ~ ~ ~ q u e ~ ~ ~ d i w ~ l k d w d e ~ & e n b h l n w l a d e l ~ h o m k e s  
y m u h  de nuesho puebla 



REFLEXIONES EN TORNO A LA CATEGORIA: 
EVANGELIZACION INCULTURADA 

H e m o s  escog ido c o m o  estr i ic t i i ra,  pa ra  esta exposic ión,  p a r t i r  d e  aq i i e l l o  q i i e  se 
e i i t i ende  e i i  e l  le i igua je  t e o l ó g i c o  ac tua l  por " inc i i l tu rac ión" ,  p a r a  luego, i n t e n t a r  1111 b r e v e  
desa r ro l l o  histór ico,  q i i e  t e rn i i na rá  c o n  e l  desaf io  lanzado desde el  C o n c i l i o  Vac i cano  111 y la 
t r a d i c i ó n  rec iente  d e  n i ies t ra  Iglesia lat inoamericana. 

Pero, antes d e  h a b l a r  d i rec tamente  d e  i i i cu l tu rac ió i i ,  se l iace necesar io i n t r o d u c i r  
b revemen te  aq i i e l l o  q i i e  se en t i ende  Iioy, d e  m o d o  genera l  por "cultura", coi1 e l  fiii d e  m a r c a r  
e l  tono d e  la va lo rac ión  q i i e  subyace a l  a i i he lo  ac tua l  d e  i i i cu l t i i rac ió i i .  

Desde la d e f i i i i c i ó n  d e  c u l t i i r a  d a d a  por T a y l o r  e i i  1871, la c i i l t i i r a  I i a  s i d o  
e n t e i i d i d a  cada vez niás, c o m o  e l  c o n j u n t o  g l o b a l  d e  aspectos q u e  c o n f i g i i r a n  l a  v i da  d e  iiii 
pueb lo ;  c o m p r e n d e  las co i id ic io i ies  materiales, la orga i i i zac ió i i  social y e l  un i ve rso  si inból ico,  
o r d e n a d o s  e n  i in i m a g i n a r i o  co lec t i vo  q u e  les d a  iin d e t e r i i i i n a d o  o r d e i i  p o s i b i l i t a i i d o  si is 
re lac iones c o n  e l  e n t o r n o  nat i i ra l ,  sus re lac iones i n te rnas  c o m o  griipo y siis re lac iones  c o n  
o t r o s  g ropos  humanos. 

Asi, l a  c i ~ l t u r a  c o n s t i t u y e  e l  c o n j u n t o  d e  respuestas -pasadas y presentes- 
establecidas por u n  g r u p o  I i u m a n o  p a r a  satisfacer la g loba l i dad  d e  siis necesidades hac iendo  
p o s i b l e  sir vida, su conv ivenc ia ,  su com i in i cac ión ,  su c r e c i m i e n t o  y su pe rpe t i i ac ión2 .  La 
c u l t u r a  es, entonces, e l  v e r d a d e r o  "cosmos" d e l  hombre ;  es e l  n i i i i i d o  "human izado"  por e l  
esf i ierzo c reat ivo  d e l h o m b r e  y, por lo taiito: 

'ks l a  i i i e d i a c i ó n  r iecesar ia par.? q u e  cada h o m b r e  a lcance ssii p l e n a  m a d u r e z  
personal, conlo t a m b i é n  p a r a  rea l i za r  u n a  conv ivenc ia  soc;aI y grupa1  amplia'^. 

En esta m isma  línea, Puebla conceb ia  l a  c u l t u r a  como :  

'Ya m a n e r a  p a r t i c i i l a r  coino e n  d e t e r n i i i i a d o  pueblo c u l t i v a i i  l o s  h o m b r e s  s i i  
r e l a c i ó n  con l a  i iati iraleza, l as  re lac iones e n t r e  e l los  m i s m o s  y coi1 Dios, d e  modo q u e  p i i e d a i i  
l l e g a r  a un n i v e l  v e r d a d e r o  y p l e n a m e n t e  huniano'"+. 

L o s  o b i s p o s  e i i  Puebla, ag regan  q u e  l a  c u l t u r a  se e n c u e n t r a  s i e m p r e  e n  
mov im ien to ,  q u e  e l la  posee u n a  d inámica  i i i t e r i i a  q u e  l e  a b r e  posibi l idades pa ra  nuevas sintesis 

!La Comision Episcopal de Pastoral de la CCNDB. lunto con al ClMl han promovido diirante estos "ltimos anos divcrsas 
semanas de rellexion en lorno a la cuestlóri de la lnculturaci6n En esto capitulo recogemos. por su mponaricia. aqliellñs 
del 15 al 20 de octubre de 1985 (cuyas actas fueron publicadas en el  Ilbro: liiciilliiracso e l  Iibeitacño, Paulinas, San Paulo, 
1986) y aquella d e  16-20 de octubre de 1989 (actas piililicadas en el libro Ciilliiras e svaogel~zscao. Loyola. Sao Paulo. 
19911 
2La cuituia, segur, lo dicho arileriormeiite, dtravesa todo el  ser humano, en todas SUS dmcnsiones. luego no piiedt: ser 
enteridida coma exclusvamerite ligada a las ideas. al conoclmienlo acad6niico Oria de las c<iiisecrieiicias dirr<.tas de 
dlcho Concepto r~d~cc ion is ta .  cs abrir paso a una visión jerarquica etni>r;entrista que viene a ordenar los pueblos o los 
sectores sociales. excliisivamrnte segun la acumuiacidn de coliac'rnieritns. Do1 mismo modo. esta conccpcióii se 
inscribe en una visi6n evolucionista de la cultura, que excluye y no explica las diversa- <iyicas de las miiltiples culturas. 
que obstaculiza una justa valoración de aquellas ciilluras que dilleian de la rurilpea Dcsgra~iadamentc, los rnsioneros 
Cald l ic~s no siempre tuvlrron una Justa discriminacion a respecta. 
3V. Tepe. 'Cultura e Tzooga", Opo i .  p 710 
4Puebla. n 386 
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c u l t u r a l e s  y l a  p r o t e g e  d e  todo i n t e n t o  d e  r e d u c i r l a  a e x p r e s i o n e s  " f o l c l ó r i cas "  o 
"arqueológicas":  

"La c u l t u r a  se  va f o r m a n d o  y t r a n s - f o r n i a n d o  e n  base  d e  u n a  c o n r i n u a  
exper ienc ia  h i s tó r i ca  y v i t a l  d e  l o s  pueblos's.  

D e  lo a n t e r i o r  s u r g e  u n  aspecto  bás ico  q u e  d e b e  o r i e i i t a r  todo i n t e n t o  d e  
c o m p r e n s i ó n  o a p r o x i m a c i ó n  a u n a  c u l t u r a  d e t e r m i n a d a :  "la a c e n t u a c i ó n  d e l  c a r á c t e r  
f u n d a m e n t a l m e n t e  b u e n o  d e  l a  c u l t i i r a V 6 .  A f i r m a c i ó i i  d e  u n a  t r e m e n d a  d e n s i d a d  e 
i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  cuest ión  q u e  nos  ociipa, pues e l la  se s i túa  e n  e l  n ú c l e o  d e  todo v e r d a d e r o  
i n t e n t o  d e  i ncu l t u rac ión .  

1. La "inculturación" en el lenauaie teológico actual 

Es u n  concep to7  q u e  nac ió  e n  e l  t ranscurso d e  las ú l t imas  décadas c o m o  f r u t o  d e  
l a  r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  a c c i ó n  pas to ra l  d e  l a  Iglesia8. Su o r i g e n  ref le ja l a  u r g e n c i a  d e  t o m a r  
d is tanc ia  d e  las expres iones d e  u n  c r i s t i an i smo  d e  m a t r i z  c u l t u r a l  eoropea-occ identa l  p a r a  l a  
e v a n g e l i z a c i ó n  d e  l as  o t r a s  c u l t u r a s .  A n i v e l  t e o l ó g i c o  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  c o m o  
"encarnac ión"9 :  

"enca rnac ión  d e  l a  v ida  y niens.ve c r i s t i ano  e n  on á rea  c u l t u r a l  concreta, d e  
sue r te  q u e  esta exper iencia no so lamenre I leg i ie  a expresarse con elenienros p r o p i o s  d e  l a  c ~ l l t u r a  
e n  c u e s t i ó n  (eso ser ía  u n a  a d a p t a c i ó r i  superficial), s i n o  q u e  se c o n v i e r t a  e n  e l  principio 
insp i rador ,  n o r n i a t i v o  y u n i f i c a d o r  q u e  r ra r i s fo rme  y r e c r e e  esa c u l t u r a  d a n d o  as í  o r i g e n  a 
u n a  n u e v a  creac ió i i ' fo .  

'Ya e n c a r n a r i o n  d e l  Evange l i o  e n  las c i i l t i i r as  a u t ó c r o n a s  y, a l  m i s m o  tiempo, l a  
introducción d e  estas cult irr-as e n  l a  v ida  d e  l a  Iglesia'll. 

L a  i n c i i l t u r a c i ó n  es "uno d e  l o s  c o m p o i i e n t e s  d e l  g r a n  m i s t e r i o  d e  l a  
EncarnaciónM12, y por analogía, l a  Iglesia d e b e  encarnarse e n  l os  diversos un iversos cu l t i i r a l es  
c o n  l a  m i s m a  rad i ca l i dad  c o n  l a  q u e  e l  V e r b o  d e  Dios  a s u m i ó  nuest ra  human idad .  H a b l a r  d e  
u n a  "Iglesia enca rnada"  s u p o n e  diversas encarnac io i ies  cu l tu ra les  d e  ésta, e n  vistas a re f l e j a r  a l  
modo d e  un sac ramen to  la r iqueza d e  l a  c o m u n i ó n  t r in i ta r ia ,  e n  m e d i o  d e l  acontecer  h is tór ico ,  
d e  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  p ~ i e b l o s  y nac iones q u e  c o n f o r m a n  e l  m i i n d o  q u e  D ios  ama. D e  este 

, . . , 
7En lenguaje elnológico es casi sin6nimo de enculturacón o endocuituración, es decir, del proceso por el cual el niño 
aprende las caleyorias del universo cultural del pueblo al que penenece, y que permite al Individuo llegar a hacerse 
~ersona  e inlerirarse en un sistema sociocultural que le dar6 los elementos necesarios eara desarrollarse. 
BE1 conceplo aparece por primera ver en la 29- Semana de Misionolagia de Louvain en 1959. cuyas actas fueron 
publicadas en la obra colectiva: Mission el cullures non chr6liennes. Rappans et compte-rendu de la 29' semaine de 
miss10Iogie. Louvain. 1959, Oescles de Brawer. 1960. 

7~ ~ ~ ~ , ,. 
mayor que aquel de la tAdici6n occidehlal. 
1 0 P  Arrupe, Cana a toda la Compañia de Jesus, Roma 14.05 1978. ctada por. J.Panarro1a. "Exigencias de una 
missioloyia soliddria" en: VVAA. Incultoracao el Llbenacao. Paulinas. S .  Pauio. 1986, p. 147. 
11 SlavOrUm Apostoa n.21 
12Caleche~1 Tradendas. n 53. 
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modo, en última instancia la inciilturación es imagen de la coniunióii trinitarial3, es decir, 
ella debe, como un "icono" de la Trinidad, transparentar la experieiicia positiva de la 
comunión de las diversas culturas. 

A partir de esta niieva coiicieiicia de mayores y mejores "encarnaciones" de la 
Iglesia en la multiforme realidad ciiltiiral de la humanidad, surge la iirgeiicia de eiicoiitrar 
caminos que superen la monocultiiralidad de la Iglesia católica, partiendo de la peciiliaridad 
de cada tradicióii cultural presente en el contiiiente. Este proceso de iiicultiiracióii ino piiede 
definirse n i  como i in encuentro con la ciiltiira del otro a nnedio camino (aciiltiiracion), n i  
como i i n  esfuerzo por transformar el o t ro  en uno mismo (integración), sino como i i i i a  
aproximación a l  otro sin perder la aiteridad. 

Se trata eiitoiices, de un proceso de reconocimiento de la cultiira del o t ro  como 
i in  iiniverso rico y alternativo, que obliga a entrar en una dinámica de aprendizaje a largo 
plazo; en una dinimica de "buscando juntos" eii térniinos de igualdad, de respeto por la 
diferencia, de verdadera comunicación interciiltiiral qiie colniiiie en iina verdadera "niieva 
creación": 

'El proceso de inciilturacióri es 1.1 acción de lanzar la si117ieiire del Evai::elio en 
una cultura y/o encontrar a l l ~  las semillas del Verbo, de riiodo que estos germeiies y siniientes 
de la fe piiedan desarrollarse y expresarse en fornias cirlriirales originales segiin los recursos y 
la genialidad propios de esta ciiltiira ... 

En este proceso las cultiiras soii respetadas, valorizadas y piirificadas, po r  1.1 
fuerza de la Palabra de Dios, de todo egoisnio, dominación y pecado ... 

Este proceso de inculturación culniiiia en la reexpresión "iiueva creacióíi" de 
nuevas y originales formas de ciiltirra y de la orgaiiizacióii de la vida hiiniaiia y social.'f4 

La riqiieza de esta perspectiva se encuentra en que desde ella la inculturación 
aparece como una actividad "re-creativa" en vistas al avalice del Proyecto de Dios, como fruto 
de la inserción de la Iglesia en las categorias culturales de los piieblos a quienes se dirige el 
anuncio de Jesús, es decir, aceptando con ello la asuiición de otra cosmovisión, de otros giistos, 
valores y seguridades desde los cuales el Evangelio sea o continúe a ser "Buena Noticia" para 
los pueblos en cuestióii. 

Por otra parte, la inc~ilturación no es un llamado a mirar desde un relativismo 
cultural ingenuo cada ciiltura, renunciando a una critica seria de éstas desde el Evangelio. 
lnculturarse en un determinado universo cultural, no puede ser sinónimo de asunción 
a-critica o ingenua del conjunto monolitico de estructuras que en la vida de un pueblo se van 
dando. Por el contrario, ella requiere de iina actitud discriminante capaz de valorar aquello 
que resulta humanizador y, al mismo tiempo, capaz de denunciar lo  que pueda haber de 
deshumanizador. 

Renunciar a este aspecto critico de la  inculturación, seria corromper el mensaje 
de Jesús que en su "kénosis" no asumió e l  pecado. Si la encarnación acontece a l  interior de la 
cultura judía, Jesús tuvo la suficiente libertad como para denunciar aquello que en ella se 
oponía al Proyecto de Dios y resultaba opresor para el hombre. Del mismo modo la practica 
eclesial de la inculturación debe guardar su capacidad de critica evangélica frente a las 

13J. Panarrolo.'Exig6ncias de urna rnissiologia saliddna', en: VVAA.. Inciilturacao st Iiberlacao, Paulinas. S. Paulo. 
1986, p. 156. 
14lbidem, p.148. 
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La inculturación debe sitiiarse a l  mismo tiempo en ruptura y continuidad con las 
culturas en donde está llamada a encarnarse, con el fin de hacer crecer en ellas las "semillas del 
Verbo", que por la  accióii del Espíritu Santo estáti ya presentes en medio de la historia de los 
pueblos. Se trata de superar tanto el "etnocentrismo" como pretensión de monopolizar la 
verdadera cultura y el "relativismo cultural" en su acepción peyorativa de "todo da lo mismo", 
pues toda categoría cultiiral que atenta contra la vida del otro, como pueblo y como 
individiio, es y será siempre contraria el Proyecto de Dios qiie las comiiiiidades deben servir. 

2. La Práctica de la inculturación a travbs de la historia de la 
Iglesia 

2.1. San Pablo 

Para sai i  Pablo, que era judío de nacimiento y greco-romano por 
adopción cultural y civil, el anuncio de Jesucristo iio podía significar en ningún caso 
reducir el misterio cristiano a los estrechos limites del miindo cultural y religioso 
judio: 

'Fl Evangelio hace que los pueblos no judíos entren a compartir en 
Cristo la misnia herencia, pertenecer a l  niisnio cuerpo y recibir las niismas proniesas 
de Dios" (EF 3,d). 

Esta profunda convicción le causará más de uii problema, de una y 
otra parte, sin qiie ello se convierta en iin obstáciilo para su "carrera" 
(2 Tim 4, 7), pues está convencido de que vivir e l  Evangelio es vivir la libertad (Cal 
5,l - 13). Libertad que le da seguridad en toda circoiistancia, porque ella es vivida 
como servicio a la urgencia del aniincio de la salvación: 

"Yo que me sentía libre respecto de todos, me he hecho esclavo de 
todos con el fii de ganarlos en niayor iiiiniero. Para ganar a los judíos, n7e he hecho 
judío con los j~idíos; y, porque están sonietidos a la Ley, yo también nie porté como 
quién está bajo la Ley, aunque estoy libre de ell.7. Con los que son extraños a la Ley, 
me porté como uno de ellos, aunque, por estar siijero a la ley de Cristo, también 
tengo ley respecto de Dios; pero yo quería ganar a los que son extraños a la Ley. 
Compartí los escrúpiilos de los de concieiicia débil, porqire yo qiieria ganar a los de 
conciencia débil; nie hecho roda para todos con e l  fin de salvar, sea conio sea, a 
algunos" (1 Cor 9,19-22). 

Esta libertad lleva a Pablo a un esfuerzo de inciilturación radical, 
entendida ante todo como un servicio a la  salvacióii de los hombres al modo de la 
"kénosis" del verbo, que Iiaciéndose el último llegó a ser el "primero de miichos" [Fil 2, 
6s). Si en Cristo, l a  "kénosis" se traduce en la "encarnación" o, en categorías 
orientales, eii l a  "enhominizacióii", para la  vida del inundo; en Pablo, ella se traduce 
en la "inculturación"l6, pues en Cristo se haii destruido todos las barreras que 
separaban a los hombres. Así, uno de los fundamentos básicos a l a  práctica de la 

15Po1 ejemplo, en América Latina, ella no puede hacer alianza sin mBs con la cultura de las clases dominantes. pues ella 
es una cultura de muerte, lo que seria contradictorio con el mensaje evangélico de un Mesias crucificado par dar a vida a 
10s hombres. 
16Cfi C. Leterme. "Encarnaqao e savaqao nos escritos e na vlda de Sao Paulo". e n  VVAA, Incultuiacao e l  Ilberracao. 
Paulinas, S. Paulo, 1986. pp. 58-78. 
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inculturación pauliiia es la firnie convicción del apóstol, de la igualdad radical de los 
hombres en y frente a Dios: 

"Aqiií n o  se hace distinción entre jiidio y griego; todos tienen un 
niismo Señor" (Rom 10,12). 

"Ahí n o  se hace distinción entre j i idio y griego, entre quien h ie  
circuncidado y quien no. N o  hay niás extranjero, bjrbaro, esclavo u honibre libre, 
sino Cristo e11 todo y eii rodos"(CoI 3, 11j7. 

La inirada positiva que tiene Pablo sobre las otras experieiicias 
espiritiiales que se dan en su tiempo, y que su discorso en el aerópagolg refleja 
extremadamente bien la dinámica de iticiiltiiracióii del apóstol: partiendo de las 
categorias religiosas propias de los atenienses, valorizadas positivamente, anuncia el 
"Dios desconocido", sin cortar con las raices ciiltiirales del piieblo. 

2.2. En la historia de la lnlesia 

Según P. Siiessl9, se verificaría en la practica eclesial qiie viene desde 
la patrística Iiasta nuestros dias, la preseiicia de dos corrieiites doctriiiales respecto a la 
valoración de las ciiltiiras. Para algiinos, las ciiltiiras paganas se enciieiitran fiiera de 
la historia de la salvación y nada pueden aportar al cristianismo, por lo  taiito, de ella 
deriva tina practica "niisionera" que no tiene o t ro  objetivo qiie el aurneiito 
"cuantitativo" del cristianismo. Otros, en caiiibio, adniiteti eiicoiitrar en las ciiltiiras 
paganas "vagalumes" de la salvación o "reflejos de la verdad"20. 

Esta segunda perspectiva reconoce la bondad presente en todas las 
culturas como fruto de la presencia actuante de Dios eii medio de ellas. De hecho, será 
esta corriente la qiie aiiiniará el proceso de inculturación en el i i i i i i ido "pagano", qiie 
el cristianismo naciente del siglo segiindo iniciará saliendo del giieto ciiltural iiidío 
en que se situaba desde su nacimiento, y que ya san Pablo, como hemos visto, 
contribuyó grandemente a relativizar. 

Jiistiiio (+165) es e l  primero qiie admite -después de Pablo en el 
Areópag- que tambiéii el pasado pagano esta bajo la influencia del Logos/Cristo. 
lustino muestra eso con el tópico de los " logoi sperniatikol', para él, en la filosofía y 
la ética de Sócrates y de Heráclito, están presentes las seinillas del logos que Dios 
insemino en toda la hiimanidad21. Por so parte, Clemente de Alejandria (+215) y, 
más aún, Orígenes (+253/54) y sus alumnos, consideraban la filosofia griega 
educadora para Cristo. Por eso, ellos enseñaban dicha filosofia conio propedeíitica, 
como pre-evangelización22. 

17Cfr GaI 3. 29, 1 Cor 12. 13 
i8'Atenienses. veo que ustedes son los mas religiosos de entre los hombros . EncontrO incluso un altar con ia 
~nscripcidn: 'Al 010s d e ~ ~ o n o ~ l d o " .  Pues bien. estay justamente aqui para anunciar a ese Dios que adorais sin conocer" 
(Hch 17.22-23). 
19Seguimos aqui. por su riqueza y amplitud. su anicula 'Queslionamentos e perspecttvas a panir da causa indigena". en- 
lnculturaqao e1 Iibenaqao. Op.ci1.. pp. 16cL175. 
ZOlbidem. p. 162. 
2tlbidem. 
221bidem. p. 163. 
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Basi l io d e  Cesarea (330-3791, a rg i ime i i t a  e n  sus "exhor tac iones a los 
jóvenes": c ó m o  es necesar io p r e p a r a r  e l  p a i i o  antes d e  teñir lo,  pa ra  q u e  e l  c o l o r  no se 
salga. A s i  l o s  c r is t ianos se p r e p a r a n  c o n  las enseñanzas d e  los paganos, p a r a  después 
a s u m i r  f i r m e m e n t e  l a  d o c t r i n a  cristiana. Dice, además, q u e  l os  jóvenes d e b e n  a c t u a r  
c o m o  las abejas: p r o c u r a r  l a  n i i e l  y e v i t a r  e l  vene i io23.  Para Euseb io  d e  Cesarea 
(+339] l a  c u l t u r a  g r i ega  es l a  necesaria "p repa rac ión  evangél ica" y e l l a  hace p a r t e  d e  
l a  e c o n o m i a  d e  l a  salvación24. 

Desgraciadamente, c o n  l a  consta i i t in izac ión d e  l a  IgieSid a p a r t i r  d e  
l a  "convers ión"  d e  C o n s t a n t i n o  y d e  "todo" e l  i m p e r i o  a l  cr ist ia i i ismo25, l a  d o c t r i n a  
y l a  p r á c t i c a  d e  " i n c u l t u r a c i ó i i "  s u f r i ó  c a m b i o s  radicales.  P o c o  a poco,  se f ue  
a r r a i g a n d o  e n  l a  d o c t r i i i a  ca tó l i ca  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  su e x i s t r i i c i a  c o m o  
" e x c l u s i v i d a d " 2 6 .  T o d o  a q l i e l l o  q u e  se s i t ua ra  f u e r a  d e  las f r o n t e r a s  d e l  "o rb i s  
christianus", es decir, f i ie ra  d e  las f r on te ras  d e l  imper io ,  f u e  de inon izado27.  Así, por 
ejemplo,  l os  dos  conc i l i os  lateranenses (1179 y 1215) co i i ced ie ron  pr iv i leg ios  a aque l los  
q i i e  e n t r a r a n  e n  l a  l ocha  a rmada  c o i i t r a  l o s  herejes. La cons t i t uc ión  "Ad ex t i r panda"  
(12521 d e l  papa Inoce i i c i o  IV, vend r ía  a d a r  lega l idad a l a  prac t ica  d e  t o r t u r a s  sob re  
aque l l os  q u e  fuesen sospechosos d e  herej ía28. E n  la mis ina l í i iea se s i túa  la " U n a m  
S a n c t a n i "  (13021 d e  B o n i f a c i o  Vlll q u e  p r o c l a m a  e l  " f i i e ra  d e  l a  Ig lesia no h a y  
salvación" q u e  n ia rca rá  la prác t ica  d e  la Iglesia por va r i os  siglos. 

E i i  u n a  época más reciente, poden ios  hacer  i nen io r i a  d e  l a  prác t ica  
m is ione ra  ca tó l ica  y p ro tes tan te  desa r ro l l ada  e n  las t i e r ras  asiáticas, q i i e  ex ig ie ro i i  
hasta bastante  e n t r a d o  este s ig lo  la conve rs ión  cu l t u ra l  d e  esos piieblos29. Un e je inp lo  
paté t ico  n o s  es presentado por C. Althabe, e n  su es tud io  an t ropo lóg i co  sobre  e l  m u n d o  
ma lgache30 .  Alli, b a j o  l a  o c u p a c i ó n  Fraiicesa, l a  per tenenc ia  a l  c r i s t i an i smo  aparece 
c o m p l e t a m e n t e  l i gada  a l a  sum is ión  co lon ia l .  Someterse a l os  dioses ex t ran je ros  es l a  
sue r te  d e l  p i i e b l o  co lo i i i zado,  luego, l a  resistencia rel ig iosa es sentida, desde l a  fuerza 
e s t r u c t u r a n t e  d e l  i m a g i n a r i o  social  c o n i o  i i i i a  l ucha  c o n t r a  l a  d o m i n a c i ó n  co lon ia l .  
P o r  ello, c o n  l a  i ndependenc ia  (1960) se p r o d u j o  l i i i a  vue l ta  e n  masa a l a  r e l i g i ó n  d e  
los ancestros: 

"Hasta l a  independencia,  n o s o t r o s  no hac íamos  q u e  a d o r a r  santos  
europeos, blai7cos, l a  santa  virgen; c u a n d o  s i i p i i i i os  q u e  iban7os a r e c u p e r a r  i l ues t ra  
indepel idencia,  nosotros, l o s  malgaches, n o s  di j imos: como n o s o t r o s  no h e n i o s  h e c h o  
o t r a  cosa q u e  a d o r a r  w ~ i t o s  blancos, a h o r a  h a  l l egado  e l  t i e m p o  d e  a d o r a r  n u e s t r o s  

231bidem, p. 163-164. 
24%" Agustin (354-430) llama a los paganos 'iniusli possnssores' de la verdad. pero. al fin y al cabo. 
" p ~ ~ s e ~ ~ ~ r ~ ~ " I D l d e r n ,  p. 164 
25N0 entramos aqui en la cuestidn si esla fue una verdadera convers16n del Iriiperio al cristianismo o sólo una 
cooptación politica de éste. Tampoco entramos en la d~scusión s en este proceso fue, mas bien, el cristianismo que se 
COnvlnl6 al lrnpeno (dr . E. Hornaert, La Memo* del Pueblo Cr!stiano, Paulinas. Madrid, 1986, pp.15-42). 
26Dicha prdctica de total irreverencia frente al otro, fue justificada can la pretencidn del monopolio de la verdad y de la 
salvación. con lo cual la mediación eclesidstica se vio sobredimensonada llegandose incluso a su identificación casi 
heretlca con el Reino de Dioc. Asi por elemplo, el catecismo do 'los doce apóstoles' franciscanos comenzaba con estar 
palabras: "Del maiaviiloso nombre de nuestro Señor, y cuando carnenrd su reino en el  mundo, que es la Santa Iglesia ,-S,*,,"*" -".u,,"" 

27Demas esta decir, que esto refleja claramente la cooptaci6n del discurso religioso con fnes poiiticos u ideoldgicos, que 
se produlo con la alianza de los dos "poderes". Asi, aquélla que debla ser la religión de la vida, pasó a ser una relig6n cori 
sus manos manchadas de sangre, frutu de su intolerancia. Tal vez valga la pena recordarnos de nuestra reflexión sobre el 
imaginario icapituio tercero. número cuatro). 

29Me parece de gran intsr6s al respecto el estudo bastante rolundo de ia cuestlón china. hecha por el profesor C 
Soelens. en el cuadro do su curso. en la Unversidad Católica 8e Lovaina. de Histoia de la iglesia Moderna, y publ~cado 
bajo forma de "syllabus" para sus estudiantes. 
300ppresaon e l  liberalion dans iimaginaire. Les comrnuoauldes villagsolsss de la c6ts orisnlale de Madagascar . Opcit. 
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ancesrros iiialg.?clies pues ellos so11 santos rambieii'si. 

Eii definitiva, la practica de la iiicultiiración no ha sido tina 
constante de la praxis católica. M i i y  por el coiitrario ella Iia denioiiizado, más de tina 
vez, al "otro" diferente, s i i i  el necesario discernimiento del etnocentrismo e 
imperialismo de dicha opción. Asi, s i  bien hubo inciiltiiración y apropiacióii creativa 
de las ciiltiiras griegas y romanas, y posteriormente, eii los iiiedios ilustrados y 
burgueses de la Europa occidental, no ha11 existido otros VI-ocesos de inciiltiiración 
que hayan teiiido igiial exito. La iiitoleraiicia ha alcanzado iiiveles tales que eii 
inuchos nionientos hati significado quiebres de la catolicidad: primero coi1 las iglesias 
orientales, Iiiego con el movimiento protestante y postei-ioriiiente coi1 las Iiichas del 
mundo popular, etc. 

El proyecto eclesial de la evangelización pasó a ser un proyecto de 
"civilización", entendida ésta como la imposición de la cultura europea, uiiica capaz 
de vehicular la salvacióii cristiaiia. El iinagiiiario religioso colectivo de esta práctica 
confunde iiidiscriminadaniente las fronteras de l a  salvación con las fronteras del 
iiniverso europeo católico, lo cual lleva a pensar a los inisioneros que ellos vieiien de 

e este un lugar de salvación y qiie llegati a un mondo donde reina el denionio. DL'J 
imaginario colectivo marcadaiiiente etnocéiitrico, todo aquel qiie se sitúe "fuera" de la 
iiifliieiicia católica, aparece como aqiiel que vive en el lugar del pecado, que no ha 
sido tocado por la gracia redentora de Cristo, y al que es iirgente convertir y hacerlo 
entrar por e l  bautismo en los limites iiistit~icionales de la Iglesia y del imperio, para 
otorgarle su salvación espiritual, s i i i  que iiiiporte graii cosa s i l  siierte corporal32. 

2.3. En el Vaticano 

Felizmente, el Concilio Vaticaiio II marcará el fin, al menos 
teórico, de la misión entendida como "conquista espiritual" y que consideraba, sino 
demoniacas al nieiios irrelevaiites para la transniisióii de la fe, las tradiciones 
religiosas y ciiltiirales de los pueblos que iba encontrando33. En efecto, el Concilio 
realizó i in gran esfiierzo por entrar en diálogo con el niundo al reconocer la 
legitimidad de las diferentes culturas, religiones e ideologias presentes en la 
humanidad, proclamando como: "legitima la autoiiomia qiie la cultura reclama para 
si"34. De este modo recuperó las mejores tradiciones del cristianismo que permitían ver 
positivamente al otro y a su pasado, sobre todo con la revalorización de la teología de 
las "semillas del Verbo". Gaudiuni et Spes57 citando a Irineo, afirma que: 

'El Verbo de Dios ... antes de encarnarse para salvar y recapitular en 
si a todas /as cosas, ya estaba en e l  mundo conio "Iiiz verdadera que iluniina a todo 
hombre (]N 1,Ps)" 

Esta constatación del Verbo, universalmente actuante,y 
previamente presente en las culturas y en las tradiciones religiosas, lleva a afirmar 

31 lbidern. p 118. 
32Esta situaci6n de insignificanca radical es lo que los te61ogos africanos han llamado '"pobreza antrnpol6gica". para 
expresar el truto de una evageliracidn que por ir de mano del colonialismo europeo, destruy6 la rlquwza cultural de sus 
pueblos. Para una prafundizacl6n del tema ver: B. Chenu Thdoiogisc chretiennes des lisrs mondes. Centurion, Paris. 
1987: A Ngindu Mushete. Les lhdmes majeurs de la lhdologie africaine. LHarrnattan. Paris, 1989 
33AsI se practicd una estrategia de 'tabula rasa" que signific6 la destrucción etnocida de muchos universos Ciilluralc?s 
extranleras para el mundo de los europeos. 
34Gaud,um el  Spes. "56. 
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que los cristianos deben esforzarse por salvaguardarlas y animarlas en su desarrollo: 

(los cristianos] 'ton alegría y respeto, descubren las semillas del Verbo que están ahí 
oculrar..(por ello se esfuerzan para que) todo lo qiie de biieno se encuentra sembrado 
en el  corazón y la mente de los honibres y en los propios ritos y culturas de los 
pueblos no sólo no desaparezca, sino que sea sanado, elevado y perfeccionado ... '3 

Para los padres coiiciliares, la ciiltura: 

......" exige respeto y goza de una cierta inviolabilidad ... está subordinada a la 
perfección integral de la persona huniana, a l  bien comóii de la comuiiidad y de la 
humanidad entera':36 

En todo caso, para Gaiidiirni er Spes 57, la cultura posee un sentido 
activo, pues se reconoce en el la el lugar en donde el hombre "se cultiva a s i  mismo" 
para alcanzar s i i  pleiiitud como ser humano a l  interior de tina r ica vida social. E l  
hombre aparece como creador de cultiira, adaptando la  iiatiiraleza a sus propias 
necesidades, estableciendo institiiciones y contriiyendo su propia historia37. Dentro de 
este mismo espirito, y dejando a un lado el excesivo triunfalismo con que se mira la  
historia pasada, Gaudiiin7 et Spes 44 110s presenta todo un programa para la 
inculturación: 

...... "desde el i~i icio de si1 Iiistoria, la Iglesia aprendió a expresar el niensaje de Cristo a 
través de los coiiceptos y leriguajes de los diversos pueblos y, además de eso, intentó 
iliistrarla con la sabidiiría de los filósofos, a fin de adaptar el Evangelio, en la niedida 
de lo  posible, a la capacidad de todos y a las exigericias de los sabios. Esta manera 
apropiada de proclamar la palabra revelada debe permanecer conio l e y  de toda 
evangelizacióii. De este niodo se estii17ula eii todas las riaciones la posibilidad de 
expresar, a su niaiiera, el niensaje de Cristo, y proinoverse al  mismo tiempo un 
intercantbio vivo entre 1.1 Iglesia y las diversas ciiltirras de los piieblos': 

Asumir e i i  l a  praxis concreta de la  Iglesia este impulso de 
inciiltiiración significa, para los padres coiiciliares, entrar en un proceso de 
conversión a nivel, no sólo de las personas y de los grupos Iiiimaiios, cualquiera qiie 
fuese su vocación y jerarquía, sino también y sobre todo, de sus estriicturas e 
institocio~ies heredadas de imaginarios y de practicas eclesiales etnocéntricas de i!n 
cristianismo de niatriz cultliral europea-occidental, que aunque dominantes, 
resultaban anacrónicas. Digamos qiie para el Concilio la iiicultiiración tiene por 
objetivo permitir a l  Evangelio desarrollarse y expresarse en formas cultiirales y 
religiosas originales segíin los recursos y la  geiiialidad propios de cada cultura38, 
pera 

35Ad Genles. n l l  
36Gaudium e l  Spec, "578 
37Cir ibidem, "53. 
38Desgraciadamente. el discurso ecles~&stico actual al respecto. Impide avanzar en esta direccidn, un elemplo claro se 
puede ver en la publicacidn d e  Catecismo de ta Iglesia CatUlica (c i r  'Calechisme Uoiveisei oii iocuituialion". en 
Conciiium 224 (<98S): M. Sirnon. Un cafecliisme universel pour l'Egl,se Calholique: Du 'v i iwl i  de Tlenle B nos jouis. 
Univercity Precs, Leuven, 1'3'32) o en a s  restricciones impuestas a la ncUlturac6n de la I t i i rga en el número 24Rd del 
documenta de Santo Oaminoo: o los cambos <ntroducidos en Rama a texto aDrobado oor la misnia asamblea. nUmeros 1 

primera parte: "rostro femenino de Dios". 
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'Resguardando la irnidad en las cosas necesarias, todos en la Iglesia, según e l  niodo 
dado a cada una, conserven la debida libertad, tanto eii las variadas fornias de la 
vida espiritual y de disciplina, cuanto en la diversidad de los ritos litiirgicos, e iricluso 
hasta en la elaboración reológica de la verdad revelada. Mas, en todo ci i l t ive~i la 
caridad. Acr i iando así, manifestarán, cada vez más plenanie~ite, la verdadera 
catolicidad y apostolicidad de la lglesiar:39 

Qiiisiéramos terminar este recorrido histórico, con la sigiiieiire 
reflexión: 

"La inculruración del cristiariisiiio en la ciilrura griega operó ilna 
síiitesis reológica de tal prof l i~ ididad qiie ésta sobrepasó siglos y hasta niilenios ... Este 
proceso nos abre la posibilidad de pensar e l  cristianisnio en contacto con 1.3s cultiii-as 
del  tercer mundo, conio la africana, la asi~t ica o la de los pueblos iiidigeiias u 
afroaniericanos, realizaiido noevas si~iresis que podrían Favorecer nuevas 
elaboracioiies reológicas. En otras palabras, ¿acaso la filosofia griega es e l  unico 
condiicto para perlsar a Dios ?''.N 

3. La opción por la "Evanaelizacibn inculturada" de  la Iglesia 
latinoamericana 

La vida de la Iglesia eii América Latina, eii los últimos treinta arios, 
ha estado marcada, fiindanientaliiieiite por s i i  "Opcióii por los pobres". Opcióii qiie la 
ha llevado a desplazarse, eii i in éxodo desde e l  centro a la periferia, hacia el iiiti i ido de 
los niarginados de la  Historia y de la Iglesia. Diclio exodo se ha Iieclio desde la 
conciencia crecieiite de qiie l a  coherencia coi1 el iiieiisaje del Evangelio iinplica, 
necesariamente, solidarizarse coi1 la causa de los pobres. Y, concretamente, pasar de la 
asimilación y la complicidad, con los sectores dominantes, a la asiniilación y el 
compromiso -por opción evangélica- coi1 e l  ni i i i ido de las niayorias opriniidas, 
compartieiido e i i  cariie propia s i i s  siifriiiiieiitos y s i is  Iiiclias, s i l  fe y s i i  ciiltiira. 

Para la Iglesia esto ha significado revisar sus estructuras, sus niodos 
de peiisar y sus prácticas, así como la vida coiicreta de sus iiiiembros eii vistas a tina 
verdadera asiincióii de toda la riqiieza de la ciiltiira popiilar, qiie en el continente 
posee rostros mi iy diversos. Sin enibargo, dicho proyecto de una Iglesia qiie asuma 
una expresión cult i iral que haga justicia al niundo Iatiiioamericano, y en él al 
mundo de los pobres, i io es iina tarea acabada, sino qiie está aii i i  eii gestación. 
Aunqi ie hay iina rica experiencia como "Iglesia de los pobres" que se tia ido  
desarrollando con i in graii dinamismo41, tal inodelo debe todavía coexistir al lado del 
antigiio modelo de cristiandad o colonialista qiie ciertos sectores coiiservadores 
intentaii reprodiicii-42. 

39Unilalis Redinlegralio ri 4h Des[lrai:ladamenle si rii Ikis lex las  Conciliares se encuentra rescalado iii rnelor do la 
tradlCi6n patristica sobre la valoraci6n de a s  culturas y tradcioncs religiosas de o s  pueblos, esto na I ia sgni l~cado una 
opción clara por n u e v a  en<.arnacones caidicas en vista a la asuncon de dicnas trudicanes como capaces de exprcsar 
dilereniemente, pero bei i .  la experencia crisliana 
40Clr B Ferrara, 'Def i r i>~oes ili>gmal~c,is dos prirneiros i:orir:ilic>s sobre ericairiayao e saivacao". en. VVAA, liiciiiliiracno el 
liberraCao. O p c i f  pp 117-129 Aqui p 129 
4 i C l r  L. Baff. Eglise en gendse. les cornmunaules de base reinventen1 ~ ' ~ g l i s c .  Desclec Paris. 1978, Dussel E , L a  
Igles~a iatinoamericana de M c d e i n  a Piiobla".en Er7cuenIro dr? RiOl>aiiiba esliiilro sobie Puebla, C E P  L ~ r n a .  l!JHO, 
pp 169-217: ibidem Hislona de la lgl~siñ en Anieiica ialiiia Coiuriiñle y Iiliriñci<iii 1492~19H3. Miindc iirgro. Madrid. 19113, 
'Popuius Dei in populo paupcruin. Uti Vatican II a Medellin e l  Puribia". on Concium 196 i l Y 8 4 )  61-76; t i lacuria 1 
Conversrdii de la Iglesia al Rrrno de Dios Sal Terrae. Sanlander, 1984 J. Sotiiino, La irsuiicccidn dc la verdadera lglesiil, 
Sal Terrac, Santandor, 1984, "El Vaticdno 1 1  y la  Iglesia latliioamericana", en C Fiorislan - JJTaniayu. El Cr>ii<:i;io 
Vaircano 11 veinle años dcspucs. Cr~stiandad. Madnd. 1985. DD. 105 135. 
42CIr R Luneaii - I Benen. Le reridez-voiis #e Sainl Dorningue Les eojeux d'uo anniversaire (14g2 1992). Cerifurion, 
paris, 1991 
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3.1. La "Evanaelización inculturada" como ~rofundización 
de la tradición Medellln-Puebla 

Toda la lucha de los pastores latinoamericanos en la reciente 
conferencia general del episcopado en Santo Domingo (1992) no fue otra que intentar 
ahondar y consolidar las grandes opciones de la tradición pos-Vaticano 1143. La 
mayor novedad respecto a las asambleas anteriores, se dió en el "compromiso" 
asumido de avanzar en un esfuerzo contiiiental por construir una lglesia que, desde 
la esperanza de los pobres, adquiera un rostro negro-indo-afro-latinoamericano. En 
otras palabras, una lglesia evangelizadora y evangelizada desde la pluriformidad 
cultural del mundo de los pobres. 

La lglesia que en 1968 optaba por los pobres, ahora, en 1992 opta 
por profundizar dicha opción en un "compromiso" que asume con seriedad un 
proceso real de incultiiracióii eii los múltiples universos culturales del mundo de los 
pobres. Estamos frente a una nueva práctica pastoral, que los pastores del coiitinente 
han llamado de "Evangelización inculturada"44, ciiya concretización puede 
significar un salto cualitativo en la  praxis eclesial, de una riqueza insospechada hasta 
ahora. La via propuesta, entonces, para avanzar en dicho compromiso con la  
"promoción integral del piieblo latinoamericano y caribeño"45 ha sido plasmada en 
el neologismo de la "Evangelización inculturada"46: 

..... "en continuidad con las orientaciones pastorales de las Conferencias Generales de 
Medellin y de Piiebla, se comprometen a trabajar en: ... Una Evangelización 
inciilturada, que penetre los ambientes niarcados por la cultura iirbana, que se 
encarne en las culturas iridígenas y afroamericanas'+7. 

Ya en Puebla, el episcopado continental explicitaba que su 
comprensión de evangelización no podía entenderse más como proselitismo eclesial, 
sino como uii gran movimiento de servicio a l  "creciniiento de las semillas del Verbo": 

...." la evangelización de la lglesia no es proceso de destrucción, sino de consolidación y 
fortalecimiento de esos valores; una contribución a l  crecimieiito de "las semillas del 
Verbo" presentes en las culturas"48 

En Santo Domingo la opcióii por una "Evangelización 
inculturadaU49, hace de la  Iglesia un "Piieblo de servidores" ei i  orden a l  proyecto 
creador para revelar e impulsar con su palabra y su propia entrega, el dinamismo 
liberador que atraviesa la  historia de los pueblos. E i i  conseccieiicia, desde su vocación 
ultima, las comunidades latinoamericanas están llamadas a: 

....' 'promover en los pueblos indígenas sus valores ciilturales autóctonos mediante uii 
inculruración de la lglesia para lograr una mayor realización de l  Reino"50. 

44Sanm Domingo. n 302.3. 
45Sanlo Domingo, n302b. 
46Sanlo Domingo. o297b: cfr n 248. 
47Sanlo Domingo. n 302. 
48Puebia. 0.401. 
49Sanla Domingo. n.302~. 
5OSanio domingo. n248g. 



Es necesario tener siempre en coeiita que el servicio de la Iglesia a 
las ciilturas no permite una identificación entre "crecimieiito del Reiiio" y 
"crecimiento de la  Iglesia". Se trata de anunciar el Reiiio ya preseiite entre los 
hombres, y contribuir en su desarrollo junto a todos aqiiellos qiie asiinieii s i l  vida en 

esta misma clave51; s i  no, seria iiegar qiie Dios actila por si1 Espiritii Santo en los 
valores de la  convivencia, la cultura y la religióii, así como eii los movimieiitos 
históricos de los pueblos, con los que la Iglesia debe entrar ei i  diálogo, enriqiieciéiidose 
y dejindose interpelar52. 

3.2. Algunas tareas pendientes 

l .  Asumir en la  praxis concreta de la  Iglesia este inipiilso de 
incultiiración significa entrar en un proceso de conversibn a nivel coiitiiiental. 
Conversióii no sólo de las personas y de los grupos humanos, cualqiiiera sea su 
vocación o jerarqiiia, sino, y sobre todo, coiiversióii de sus estructuras e iiistitucioiies, 
heredadas de iinaginarios y de prácticas eclesiales etiiocéiitricas de iin cristianisiiio de 
iiiatriz ciiltiiral eiiropea-occideiital. La "Evangelización inciiltiirada" t i i i ie por 
objetivo permitir a l  Evangelio desarrollarse y expresarse e i i  formas culturales y 
religiosas originales según los recursos y la genialidad propios de cada ciiltiira. 

2. La liberación integral del hombre y de los pueblos debe ser la  
meta y el fruto necesario de la auténtica evangelización (EN), en consecuencia, l a  
clave de verificación de la "Evangelizacibn inculturada" se encuentra 
en la "Opci6n por los Pobres". E i i  esta persliectiva el teólogo D. Irarrázabal, 
planteaba qiie tina práctica correcta de la  iiicoltiiración debía, desde la relación 
directa entre incultiiración de la fe y liberación: 

"La inculriiración y la liberación son co~iiplenieiitarias. La primera 
es conio una iiietodologia. El Es,iritii aninia a cad.3 pueblo a leer coi1 los ojos de l a  
ci~ltura la biiena niieva y a ponerlo en práctica. La segunda es como el corazón de la 
fe: transfomación humana, cultura y uropia, riiptura con el pecado y coniiinion coi1 
Dios, es decir, liberación-salvacion'53 

En conseciiencia, plantear la Evangelización inciiltiirada como una 
profundización de la  mejor tradición del Concilio y de la  práctica teológica y 
pastoral de nuestra lglesia latinoamericana, implicará ciertaiiiente para nuestras 
comunidades, un esfuerzo por acrecentar y solidificar el éxodo del centro a l a  
periferia, esta vez comprendida de iin modo más aniplio que la sola lucha por la  
liberación socio-económica, para entrar en el mundo de los pobres y asumirlo como 
propio en todas las estructuras eclesiales. 

3. En consecuencia, la "Evangelizacibn inculturada" debe 
entonces situarse fuera de cualquier t ipo de colonialismo, sea este 
económico, social, ciiltiiral o religioso, que impida qiie los pueblos evangelizados 
sigan siendo libres y protagonistas de su historia (GáI 5,l). El Evangelio, aunque 
necesariamente condicionado por la cultura y el mundo religioso de quienes son sus 
portadores y testigos, debe mantener siempre su capacidad de impregnar a todas las 
culturas, sin someterse ni reducirse a ninguna54. 

51 Sanla Dommgo. n.242b. 
52 Ver,por ejemplo. Santo Domingo, n 245% 'estos valores y convicciones son fruto de 'las semillas del Verbo", 
n.246a"valores humanos que expresan la presencia del Dios creador". 
5 3 . P r ~ ~ e ~ ~ ~  C ~ l l ~ r a l s s  Y nuevas identidades" en: VVAA.. Vida. clamor y esperanza. O p c t .  '$64. 
54Cfr Sanlo Domingo. " 2 4 .  Evangelii Nuntiaridi. "20. 

14 



O b v i a m e n t e ,  d i c h o  proceso, si b i e n  respeta  las pec i i l i a r i dades  
cul turales,  es a l  m i s i n o  t i e m p o  u n  l l a m a d o  evangé l ico  a la superac ión d e  a q u e l l o  q u e  
e n  cada  c i i l t i i r a  h a y  d e  egoísmo, d o m i n a c i ó n  y pecado.  La i n c u l t i i r a c i ó n  d e b e  
t rans fo rmar ,  s ó l o  por la  f i ie rza  d e l  Evangel io,  y ún i camen te ,  aque l l as  f o r m a s  
c u l t u r a l e s  y sociales d e  l a  c o m i i n i d a d  h u m a n a  e n  c u e s t i ó n  q i i e  se o r g a n i z a n  e n  
c o n t r a d i c c i ó n  coi? e l  p r o y e c t o  d e  Dios. La i n c u l t i i r a c i ó n  d e b e  c u l m i n a r  e i i  u n a  
"nueva creación", e n  la apa r i c i ó i i  d e  nuevas y or ig ina les  f o rmas  d e  concre t izac ión d e  
la c u l t u r a  y d e  la f e  catól ica q i i e  p r o m i i e v a i i  la v ida  e n  p l e n i t i i d  d e  los pueblos.  

4. H a b l a r  d e  " E v a n g e l i z a c i ó n  i n c u l t u r a d a "  no e s  e n  
ningún c a s o  c a p i t u l a c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l i b e r a c i b n  d e  
n u e s t r o s  P u e b l o s .  Al con t ra r i o ,  a l  p o i i e r  c o n i o  a b j e t i v o  u l t i i i i o  d e  l a  l i b e r a c i ó n  e l  
respeto  d e  la c u l t i i r a  d e l  "otro", no se está s i no  r e s t i t i i y e n d o  toda  la d i g n i d a d  negada 
a n u e s t r o  Pueb lo  pob re .  Así, las com i i n idades  indigenas, a f roamer icanas y populares,  
v e n  r e c o n o c i d a  si1 capac idad d e  c r e a r  cu l t i i ra ,  d e  e n t r a r  e n  d i á l o g o  coi1 o t r o s  y d e  
enr iquecerse e n  la p l i i r a l i dad  d e  l os  i in iversos ci i l t i i ra les.  

La u i i i d a d  e n t r e  l i b e r a c i ó n  e i i i cu l t u rac ió i i ,  l leva a r e c o n o c e r  l a  
" p r o m o c i ó n  I i i i n i a n a "  c o i n o  iin p i l a r  f u i i d a m e n t a l  d e  l a  " E v a n g e l i z a c i ó n  
incu l t i i rada"55,  pues 110 hab rá  rea l  i nc i i l t i i r ac ión  si no se respetan l os  derechos d e  los 
pobres56: si l  de recho  a l  i ned io  ambiei i te57, su d e r e c h o  a l a  t ierra58, su de rec l i o  a u n a  
v ida  digna, l i be rada  d e l  est igma d e  la pobreza59, s i l  de rec l i o  a l  t rabajo@, su derec l io  
a escoger un I i i g a r  segu ro  pa ra  vivir61, su d e r e c h o  a u n a  es tab i l idad po l í t i ca  q i i e  l e  
p e r m i t a  la p a r t i c i p a c i ó n 6 9  sil d e r e c h o  a u i i  n u e v o  o r d e n  econón i i co  q u e  favorezca su 
d e s a r r o l l o  i n teg ra i63 ,  e l  d e r e c h o  a t i na  e d u c a c i ó n  q i i e  respete  su p e c i i l i a r i d a d  
cu l t u ra l64 .  

5. V e a m o s  a h o r a  c ó n i o  las Iglesias par t icu lares  d e b e n  avanzar  e n  l a  
i ncu l t u rac ión .  Para e l l o  r e m i t á m o n o s  a l  r i c o  y extenso n ú m e r o  248 que, t r a s  p e d i r  
p e r d ó n  por "el pecado, la in j i i s t i c ia  y l a  v io lencia" q u e  se h a  d a d o  d i i r a n t e  estos 500 
años  d e  presencia c r is t iana e i i  e l  cont ine i i te ,  se c o m p r o m e t e  c o n  e l  desa r ro l l o  d e  la 
"Evange l izac ión i nc i i l t i i r ada " ,  a s u m i e i i d o  d i f e re i i t es  can i i nos  q u e  si  b i e n  no s o n  
novedosos  e n  si l  f o rmu lac ión ,  p o d r í a n  ac tua l izar  t ina  p rax i s  eclesial p r o f i i n d a m e i i t e  
o r i g i n a l :  

a) E n  m e d i o  d e  l o s  p u e b l o s  i n d i g e n a s :  

* v a l o r a n d o  su p a l a b r a  a t r avés  d e  i in d i á l o g o  respetuoso,  f r a n c o  y f ra te rno ,  
esforzarnos por conoce r  sus prop ias  lengiias. 

55Cfr santo Domingo, r i  157% 
56Santo Domingo. n. 164s~ .  
57 Santo Domingo, n. 169s. 
SBSanto Dornrngo. n. l7 fss  
59San:o Domingo. n 1785s. 
60San:o Domingo. n. 182s~.  
61 Santo Domingo. n. 186s~.  
62Santo Domingo. o. lDOss. 
63santo oomingo. n 1 9 4 s s  por elemplo, los obspos denuncian profeticamente una de a s  causas concretas de la 
s~tuacion que viven nuestros piieblos "El problema de la deuda exferna no es solo ni priiicipalmente económico. sino 
humana, parque lleva a un empabreclmenlo cada vez mayor e impide e desarrolla y relarda la promocion de las mas 
pobres. Nos preguntamos por su valder cuando por su paga peligra seriamente la sobmvivencia de los pueblos. cuando 
la m~sma población no ha sido consultada antes de contraer la deuda, y cuando esta ha sido usada para fines no siempre 
licitos. Por eso corno pastores hacemos nuestra la preocupación de Juan Pabio 1 1  cuando afirma que e s  necesario 
encontrar modalidades de reduccón, dilacón o extinción de a deuda. compatbes con el derecho fundamonta! de los 
pueblos a la subsistencia y el progreso" (Santo Domingo. n 197) 
64San:o Domingo. "270.  
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*creciendo eii el conocimiento critico de s i i s  cult~iras para apreciarlas a l a  luz del 
Evangelio. 
*promoviendo una inciilturación de la liturgia ...A5 

*acompañando su reflexión teológica, respetando sus forniulacioiies cultiirales ... 
*creciendo en el conocimiento de so cosmovisión ... 

*promoviendo en los pueblos iiidigenas sus valores culturales autóctonos mediante 
una incultiiración de la  Iglesia para lograr iina mayor realización del Reino. 

b) En medio de las culturas afroamericanas: 

*Apoyándolos en la defensa de su identidad y eii el recoiiocimieiito de sus propios 
valores ... aytidarlos a mantener vivos sus LISOS y costumbres ... 

*favoreciendo la nianifestación de las expresiones religiosas propias de su cultura. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
8510neS. santo Domrngo. nn. 53. 145 248,1~,2b.'294b. 



Como hemos podido ver, a lo largo de esta exposición, la  cuestión 
cultural continúa siendo una cuestión fundamental para la  realización de la  
verdadera catolicidad del cristianismo. Sus grandes desafios siguen interpelando la  
praxis de la Iglesia; exigen nuevas sintesis teológicas qiie den coherencia a una 
"expresión epocal" del cristianismo que responda a los anhelos de respeto de las 
identidades peculiares de los pueblos, especialmente de los plieblos oprimidos y 
marginados. La cuestión cultural y de l a  inculturación "se hace hoy dia, 
particularmente sensible y urgente"66. 

LUIS MARTINEZ SAAVEDRA 
Instituto de Estudios Teológicos UCT 

Casilla 15-D. TEMUCO 



PRINCIPIOS PEDAGOGICOS Y PASOS METODOLOGICOS 
DE UNA EVANGELIZACION INCULTURADA 

Este estudio pretende presentar, no una metodologia acabada para 
una Evangelización inculturada, sino sólo principios pedagógicos y pasos 
metodológicos básicos; por dos razones: primero, porque en el  ámbito de la 
evangelización, el método está es t rechamente  ligado a los con ten idos  de la misma, no 
es sólo una técnica para ser llevada a l a  práctica, necesita ser una pedagogia en 
contexto; segundo, porque la  pedagogia es ar i tes de todo, el espíritu y el 
p r o c e d i m i e n t o  d e l  método y, consecuentemente,  debe  concretizarse, no a p a r t i r  d e  

leyes pre-establecidas, sino segun las exigencias part iculares de cada contexto.  

Otro aspecto tomado en cuenta en este estudio es que los principios 
pedagógicos y los pasos metodológicos de una Evangelización inculturada están 
concebidos estrechamente re lac ionados  con los conteiiidos y e l  horizonte de la  
evangelización misma. Basados en las orientaciones eclesiológicas post-conciliares y 
del magisterio latinoamericano, los principios y pasos aqui presentados descartan dos 
posturas incompatibles con un auténtico proceso de inculturación. Por un lado, se 
descarta e l  paradigma de un "evangelización de la  c u l t u r a "  que, partiendo de la 
Iglesia, pretenderia implementar o construir t ina  especie de "cultura cristiana" y se 
postula el  pa rad igma  "Evangelización incu l t u rada"  e l  cual, partiendo de la  cultura, 
def iende que el su je to  d e l  proceso d e  evangel ización no es e l  evangelizador, que d e b e  

simplemente desempeñar el papel de mediador entre Evangelio y cultura, más el  

receptor, a quien cabe apropiarse del Mensaje Revelado a su manera67. 

Además, los p r i n c i p i o s  y pasos aqui presentados descartan la 
posibilidad de una inculturación del Mensaje sin una inculturación de la propia 

Iglesia68. Dado que no existe Evangelio no inculturado ni tampoco Iglesia que no 
tenga un factor cultural69, un auténtico proceso de inculturación desemboca, 
necesariamente, no en una simple implantación, sino en la  "creación" de una Iglesia 

culturalmente nueva, con fisonomia propia70. 

67Sobre la diferencia de estos dos paradigma*, cfr P. Suess. 'Evangelizar os pobres s os outros a panir de suas culturas. 
;ma proposla de fundo para Santo Domingo, RE6 206 (1992) 36d366. mas concrelamenle p. 369-370; D. Irarraraval, 
Práctica y tsologia de la incuituraci6n'. en: Pdginas 122 (1993) 3248, sobretodo p.37-38; O. Beazro, 'Evangelizacao 

inculturada e libenapo' en: ?mpo s Presenta 271(1993) 3639. aqui p.36; C. Maccise. 'Cultura cristiana. La inculturaci6n 
del Evangelio' en: Vnda Esprntual 110112 (1994) 93-106. 
68Sobre la inevitabilldad de ia inculturaci6n de la propia Iglesia. cl J. VBlez Correa 'Debe la misma Iglesia incuiturase' 
en: MedeIIin 79 (1994) 317-332; y también, A.C. Cheuiche. 'Incult~raCao e endoculturacao de lgrejanas culturas urbanas' 
en: ídem. pp.33w56, mas precisamente p. 341-343; 'Evangellzaci6n e inculturaci6n' en: Medellln 70 (1992) 321-333. En 
Santo Domingo los obispos afirman: 'La evangelizacidn de la cultura exige la inculturaci6n del Mensaje Revelado, de la fe 
y de la Iglesia' (n.248 ?7) Sobre esta poshira. cfr S. Si1va:Cultura e inculturael6n en el documento de Santo Domlngo' en: 
Msdsllin (19931 335-366. , . 
69Clr M. Arevedo. 'Cristianismo. una experiencia multicuitural. Como vivir y anunciar la le cristiana en las diferentes 
culturas' en: ~ede l l i n  83 (1995) 229-249, aqui p.232. El autor afirma que una de las caracteristlcas fundamentales del 
~rislianismo es SU caracter encarnatono e h!stOrico. 
70Clr A. ~0nz81ez Dorado, 'Inculturacl6n y endaculturaci6n Oe la lglesla en Amérlca Latina. Anotaciones para una 
investigación del proceso" en: Estudias Eclesidslicos 255 (1990) 4 0 5 4 2 .  aquí p.40%416. 
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1. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE UNA EVANGELIZACION 
INCULTURADA 

La metodologia de un proceso de incolturación es, antes de todo, 
una pedagogia en contexto, que parte de algunos presupiiestos básicos y toma en 
cuenta la  relación dialógica como actitud pastoral, inspirada en la propia pedagogia 
de Jesús. 

l .  La metodoloaía de inculturación como pedaaoaía en 
con texto 

La inculturación del Evangelio y de la  Iglesia, en cuanto tarea 
pastoral, está esencialmetite ligada al propio ser de la Iglesia y a su misión71 y, 
consecuentemente, su niétodo. 

a) La pedagogía de la evangelización como parte de su metodo 

En un proceso de inculturación no basta ecoacionar teológicamente 
la  cuestión fe y culturas y aplicar ciertos métodos y técnicas. Eii este campo, los 
métodos sólo son eficaces en la medida en que seaii tina pedagogia en contexto. 

También, es fundamental la manera como se opera el proceso pues 
pertenece a la evangelización, no sólo la practica de lesús sino la  práctica de todo 
evangelizador. Esto hace del método, no a penas un problema técnico, mas una 
cuestión pastoral, toda vez que el método perteiiece también a l  contenido de la  
evangelización72. Por ejemplo, pertenece a la práctica de Jesús y a l  contenido de la  
evangelización la opción por los pobres, la  óptica liberadora, no como niotivación 
ideológica, sino como normativa del propio Evangelio en cuanto Buena-Nueva de 
vida plena y de coinunión. Optica que será criterio para evocar ya sean las "semillas 
del VerboU'en las cult~iras, ya sean los signos de muerte que deberán ser iluminados y 
transfigurados con el Mensaje Revelado, en la medida en que la cuestión central de la 
evangelización es salvar a la humanidad entera y a todos los ecosistemas. 

b) El  metodo en l a  perspectiva del horizonte de la inculturación 

En esta perspectiva, el método de una Evaiigelización inculturada 
está estrechamente ligado al horizonte último de la inciiltiiración, qiie por su parte se 
confunde con la  propia misión de la Iglesia, o sea, la construcción del Reino de 
Dios73. La Iglesia existe para evangelizar y como sacramento del Reino está llamada a 
ser señal e instrumento de Salvación para todo el género homaiio. Así, evaiigelizar, 
antes de implaiitar a la Iglesia, significa construir el Reino de Dios - Reino de justicia, 
de paz y de amor. 

71 Santo Domingo recuerda quc la inculturaci6n es "centro. medo y obletivo de la Nueva Evangelizaci6n'. Citando el 
discurso de Juan Pablo II al Consejo internacional de Catequistas el 2609.92, cfr n.228 5 Sobre la reiaci6n 
Evangelización-incuturaci6n. cfr P. Suess, La Nueva Evangeliracrdn. Desafios hisldricos y paulas cuifuraies. 
EdAbva-Yala. Ecuador. 1991 
72Clr ?.H. ~ r i m r n e .  "Inculluración como proceder en un contexto pastoral.. en: Concifium 251 (1994) 157-174, aqui p.169. 
73Clr P. Suess, "Evangelizar os pobres o as outros a partir de suas culturas", Op. at. p 381 

19 



En este ult imo análisis está l a  tarea de la inculturación, que se 
circiinscribe deiitro de i in niarco ecuménico y macro-ecuménico, pues el Reino de 
Dios es un simbolo global de los desigiiios de Dios eii relación a toda la creación. Para 
lesús, el Reino de Dios se hace realidad ciiando los hambrientos son saciados, los 
pobres recibe11 atención, los eiifermos son sanados, los pecadores soii reconciliados, los 
marginados acogidos, los oprimidos libertados, etc. 

U n  proceso de inciiltiiración que no se sitúe dentro de este Iiorizonte 
deja de ser i in proceso evangélico, Biiena-Noticia o tarea pastoral, para convertirse en 
un instruineiito expuesto a intereses ajenos a iiiia autéiitica misión eclesial. 

c) El h a b i t u s  de  mediacl6n ent re  Evangelio y cul tura 

En tercer Iiigar, la metodologia de una Evangelización iiiculturada 
implica i in  habitos de mediación entre Evangelio y cultiira. Más allá de poseer las 
conviccioiies inecesarias para ello y iiii coiiociniieiito y vivencia profundos del 
Evangelio, el evaiigelizador necesita saber relacionar con arte Mensaje rev~ lado  y 
contexto ciiltiiral, de tal modo qiie sea capaz de i r  más allá de la niera transposicióii o 
acomodacióii y avanzar en la dirección de la inciiltiiracióii. 

Como tarea pastoral, i in  proceso tle iiicoltiiración implica un  
proceso concatenado en pasos y, como acción eclesial, comiinitaria, eii dirección a los 
grupos sociales que supuestamente no han asimilado o quieren encarnar eii sus 
ci i l turas el mensaje evangélico, iii iplica iina accióii coiiji inta, consertada, 
autevaluada permanentemeiite. Ahora, eso sólo es posible s i  se toma el método como 
una pedagogia en coiitexto, o sea, respetando la ley de la gradualidad, el tiempo de 
maduración de las comunidades y situando la tarea de la iiiculturación deiitro de i in  
proceso pedagógico. N o  armoiiizar los pasos del proceso con s i i  contexto y a las 
personas qiie lo  desarrolla11 es quemar etapas y coniprometer, en s i l  esencia, la 
finalidad misma de la incultiiración del Evangelio y de la Iglesia. 

1.2. Presupuestos bdsicos de una pedaaoaia oara una 
Evanaelización inculturada 

La eficacia de iiiia tarea pastoral de iiiciilturacióii i io  depende tanto 
del método en s i  que se pone en práctica, como de ciertos presiipuestos que se insertan 
en la base del inismo y que lo  sitiian en el ámbito de una pedagogia para una 
Evangelización incultiirada. Estas condiciones o coiivicciones operacionales al ser 
tomadas eii cuenta hacen de la iiiculturación una cuestióii más de sabidiiria que una 
técnica propiamente tal. 

a l  N o  existe n i  cr ist ianismo n o  incu l tu rado  n i  cu l tura sin re l Ig i6n 

Para que el proceso de inculturación sea i in encuentro geiiuiiio, de 
verdadero diálogo, iinplica que, por un lado, no se absoliitice ninguna expresión de 
fe cristiana74 y, por otro, que se tenga en ciienta que la presencia salvadora y la 
aotorrevelación siempre estan presentes en todas las cultiiras, mucho antes de la 

74Clr M Azcvedo "Contexto general dodesafio da incullura~ao" en: M Fabri Das Anios (Ed.). reologia da incullvracao e 
rocuauracao da Teulogla. Vares-Soler. Petropolis. 1995. pp 13-27 



llegada explicita de la  fe cristiana75. Antes del misionero siempre llega primero el  
Espiritu Santo. 

En cuanto a la expresión de la fe cristiana, es preciso reconocer que 
la  Iglesia, tanto en s i r  praxis como en s i i  aniincio, así como toda expresión de 
cristianismo, están cargadas de elementos culturales, inclusive el modelo normativo de 
la  Iglesia de las primeras comunidades cristianas. Con el avance reciente de la 
hermeneútica, sobre todo con P. Ricoeur y Gadamer76, se sabe que toda tradición y 
en el caso concreto de la Iglesia, justamente por estar viva, arrastra consigo los efectos 
de su historia y qiie toda identidad, por mas aiitoedificada que sea, esta socialmente 
condicionada. Eso significa que los propios simbolos de la fe cristiana reflejan la 
cultura de un tiempo y de un lugar determinados. Se trata de una contingencia que 
no relativiza en nada la  fe cristiana, a l  contrario, la conseciieiicia de su historicidad 
la preserva de convertirse en iina ideologia y le permite avanzar como tradición viva. 

En cuanto religión presente en las culturas, el Concilio, más 
concretamente Nosrra Aerare, afirma que como "la providencia de Dios, las 
manifestaciones de su bondad y si is  designios salvificos se extienden a todos los 
pueblos" ( I), en consecuencia, "la Iglesia no excluye nada de lo que existe de 
auténtico y santo" en las demás tradiciones religiosas, toda vez que estas tradiciones 
no cristianas "reflejan frecuentemente una ración de aquella verdad que ilumina a 
todas las naciones" ( 2177. Asi, proclaniar la Buena-Nueva a los miembros de una 
cultura significa, antes que nada, comunicar la Biiena-Noticia que el Dios que se 
anuncia ya está, desde siempre, presente y actuaiite en medio de ellos y a través de su 
propia religión78. 

Del punto de vista teológico, las culturas, por iin lado, tanto en su 
aspecto de producción de sentido para la  vida (simbólica), cuanto en su dimensión 
ética (particularmente en su expresión religiosa) son eco de la voz de Dios que siempre 
se dirige a l a  sociedad y a cada subjetividad humana. Ellas son respuestas, dadas con 
mayor o menos fidelidad, a la propuesta de Dios de una vida plena y de comunión. 
Por otro lado, las religiones como alma de las culturas, son particularmente 
re-acciones a la acción primera de Dios y camino de la divinidad para las culturas. 
Son reacciones de positividad, por lo mismo, marcadas de negatividad - por la  historia 
del rechazo-. Rechazo que se manifiesta sobre todo en la ambigüedad, donde acogida y 
rechazo se mezclan de tal manera que se hace dificil un juicio adecuado para detectar 
lo que es obediencia o desobediencia a los llamados de ~ios79. 

Una adecuada relación fe y cultura sólo es posible tomando en 
cuenta el componente religioso, tanto de la  cultura que se quiere evangelizar, como 
de aquella a partir de donde se está evangelizando. Un proceso de Evangelización 
inculturada implica, as¡, una relación dialógica entre religiones80. Como la  religión 
constituye el alma de la cultura, importa acoger teológicamente la religión de la  
respectiva cultura. Sin un diálogo con la religión, no es posible entender la referida 
cultura en su profundidad y a apartir de su interioridad. N o  tomar en cuenta o no 

75Cfr T.H. Gromme. "Inculturaci6n. como proceder en un contexto pastoral". OD. cit.. m161 
76Cfr H.H. Gadamer, Verdad y mdtodo. Sigueme. Salamanca. 1977: P. Ricoeur, Le confiit des interpr81ations, Seuil, Paris, 
1969: De Iinlerpr8tation. Ssuii. Paris. 1969; "Sciences humaines el  conditionnements de la foi' en: VVAA., Disu 
au)ourd'hui, DDB. Paris, 1969, pp. 147-156; 'Pour une predicalion au monde' en: VVAA., L'Egiiss vsn l'avenir, Ceit. Paris. 
147-156. 
77T.H. Gromme, kinculturacdn: como proceder en un contexto pastoral", Op. cB, p. 161. 
76Cfr F.Castillo."Cristiani~mo s inculturación en America Latina" en: Conc~lium 251 11994) 103-118. aaui 0112-113 



acoger la  religión del otro es llevar a cabo iin proceso de doniinación ciiltiiral o de 
imposición de una determinada versión iiiciiltiirada del cristiaiiisino y reiiuiiciar a 
una evangelización como asimilación autóctona del Evangelio, a partir de las 
matrices cultiirales del otro. 

b) Toda revelacibn ya está dada, sin embargo, su sentido no está 
completamente explicitado 

Un proceso de iiiciiltiiración lleva, aiites qiie todo, a iina 
actualización y a iina mejor explicitación del Mensaje revelado en uii contexto 
determinado. Ahora, la  vitalidad de la  Revelación no esta en la iiiera repetición o 
aplicación directa de uii texto, mas eli su inculturacióii eii cada iiniverso coltiiral, 
llevado a cabo por las propias comunidades eclesiales. Es l a  tradición constante de l a  
comunidad de fe, a l  lado de la Escritura que constituyen la fuente de la revelacióii. 
En otras palabras, la Revelación está en el libro de la vida y en el libro de la Biblia. El 
segundo libro fue escrito para ayudar a descifrar el priniero. La vida es donde Dios se 
reveló primero. Para el Concilio, la "tradicióii" coiistante de la comunidad de fe debe 
estar a l  lado de la  Escritiira como fuente de la divina revelación -"la sagrada 
tradición y la  Sagrada Escritiira constituyeii iin solo depósito sagrado de la Palabra 
de Dios" (DV 101. Y continua: "La sagrada tradicióii y la Sagrada Escritiira deben ser 
acogidas y veneradas" porque "no es solamente la Escritura" desde donde la Iglesia 
recibe "lo qiie fue revelado" ( 9). 

Del lado del texto, un auténtico proceso de iiicirltiiración iinplica la 
convicción de que la  "narrativa" de la fe cristiana, qiie comprende el coiijiinto total 
de los símbolos que expresan y canalizan e l  mensaje evangélico a través de los 
tiempos, continúa desarrollándose, qiie su sentido todavía no fue conipletameiite 
explicitado, pues posee una "sobre-abundancia de seiitido" (Ricoeiir) qiie niiiica se 

agotará81. 

Del lado de la tradición, conio afirma Dei Verbuni, ella procede de 
los apóstoles y progresa en la Iglesia ton la  ayiida del Espiritii Saiito, Ilevaiido a iin 
desarrollo del conocimiento de las realidades y de las palabras qiie nos fueron 
transmitidas. Ese progreso de la  tradición hace a l a  Iglesia avanzar constantemente 
"hacia la plenitud de la verdad divina hasta qiie las palabras de Dios alcancen en ella 
su plenitud completa" ( 10)82. 

Eii verdad, iin proceso de inciiltiiración esta estrechamente ligado a 
la hermeneútica, en la  medida en que la  asimilación del Meiisaie revelado dice 
respecto a la tensión eiitre "texto y preseiite" o "texto e intérprete"; en qiie entender es 
siempre aplicar, resultado de uiia "fusión de horizontes", qiie a so vez se coiistituye en 
un horizonte nuevo y mas amplio, tanto para el "texto" ciianto para su "iiitérprete" 
en ese momento. Y, dado que texto e iiitérprete se ayuda11 iiiutiiaiiieiite para alcaiizar 
el horizonte de sentido que tienen "frente a" sí, el eiicuentro dialógico entre Evangelio 
y cultura significa la apertura de nuevas posibilidades para los dos83. 

C) Unidad en la pluriculturalidad 

Uii proceso de incultiiración hace evocar la vieja niáxinia de la  
escolástica seguii la cual toda revelación es recibida y expresada según e l  modo de si rs  
receptores. Esto equivale a decir qiie las verdades y los valores del cristianisnio pueden 

BlCfr T.H. Gromrne. "lncuturacdn: como proceder en un contexto paslora'. Op cit ,  p 164-165 

82ibidem. p. 162 
83ibidsm. p. 166 
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ser asumidos por las distintas culturas y, en cada caso, a la manera de los miembros 
que las conforman. 

Consecuentemente, por un lado, la inculturación de las verdades 
fundamentales de la  fe cristiana, aún que trans-históricas y trans-culturales, dado 
que se encarnan en simbolos coltiirales concretos, sólo será auténtica en un contexto 
pluricultural. En otras palabras, en un proceso de inculturación, la  unidad sólo se 
realiza en la plirriciiltrrralidad. Y más, se realiza mejor en la pluriciilturalidad que en 
la  monocultiiralidad. La inculturación del Evangelio y de la Iglesia será más 
auténtica en la medida en que cada expresión cultural de la fe cristiana se destaca por 
so singularidad84. 

Por otro lado, la inculturación de estas verdades fundamentales de 
la  fe cristiana que se encarnan en sinibolos colt~irales concretos, sólo será católica en 
la unidad eii torno a algiitios "elementos" fundamentales de la misma. En este 
proceso, es fundamental toniar en cuenta que, aún que cada cultiira se apropie de las 
verdades y de los valores del cristianismo a su manera, revelando un significado 
particular en cada una de ellas, ninguna de ellas los posee como exclusividad. Eso 
significa que las singularidades del cristianismo no piiedeii autoafirmarse en perjuicio 
de los viiiciilos de su esencial unidad con todas las demás expresiones. Todas las 
versiones del cristianismo, para guardar su carácter católico, necesitan mantener tinos 
profundos vinculos en torno a las verdades esenciales de la  identidad católica. 
Entiéndase por "verdades esenciales" las verdades constitlitivas o las Iiices que ocupan 
los grados más elevados dentro de esta jerarqiiia, qiie hacen a l  catolicismo ser 
precisamente lo que es. Como afirma el Concilio en Uniraris Redirttegratio, "existe un 
orden jerárquico de verdades, dado que se relacionan de maneras diversas con los 

fundameiitos de la fe cristiana" [ Ill85. 

d) Para fines evang6licos, medios evangklicos 

En un proceso de incult~iracióii, el método no puede contradecir so 
contenido, su meta. Como el Reino de Dios simboliza la intencionalidad de la  
inciilturación, consecuentemente, las actitudes y las postiiras que adopten los agentes 
pastorales deben estar marcadas por los valores del Reino -la justicia, la paz, el amor-. 
En otras palabras, esta intencionalidad debe incidir sobre el  proce-so mismo y la  
práctica de la inciilruración.No puede existir separación entre contenido/objetivos de 
la inculturación y los métodos para llevarla a cabo. También, en la  inculturación, 
los fines nunca jiistifican los medios. Para fines evangélicos, solamente medios 
evangélicosS6. 

1.3. Actitudes ~astorales   ara una ~edaaoa ia  de 
inculturación 

Un proceso de inculturación exige una relación dialógica como 
actitud pstoral básica. Se trata de iin proceso de aproximación al  entendimiento que 
implica caracteristicas: 

* avertura a l  otro v disposición sincera de oir lo que el  otro dice, procurando 
841bidem. p.167-168. Ver también. C. Floristdn, "La lensi6n unidad-pluralismo" e n  Iglesia Viva 127 (1987) 7-17: Ph. 
~eihaye,  "Le probleme du pluralisme' en. Espnt el Vre (1976) 529-544; J M R  Tillard. "Pluralismo teol6gica y mislerio de 
ia iglesia" en: Concilium 191 (1984) p 110. Camisi6n Biblica Internacional. Unité el diversite dan5 I'Egiise. Cite du Vatican. 
1989. 
85Cfr P. Suess. "Evangelizar as pobres a os outros a panir de suas culturas', O p c i t ,  p.361. 
86Clr T.H. Gromme, 'Incullu~aci6n. como proceder en un contexto pastoral'. O p a t .  p.16%170. 
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colocarse en el lugar del otro, en el seiitido de resptai- lo qiie el otro dice por difereiitt 
y extraño que parezca; 

* disposición a corregir o defender las propias ol~iiiioiies ciiaiido fiieron cuestioiiadas 
por la otra parte dialogante. Eii otras palabi-as, disposicioii a argiimentar ciiaiido 
fuera iiecesario, opoiierse s i  fuera preciso y canibiar de parecer s i  los datos aducidos lo  
sugieren; 

4 deterniinacióii, delaiite del iiievitable conflicto, eii esriiiiiilar al interlociitor a la 
apropiacióii de la fe cristiana en su ciilriira, coiiio eleniento de la plenificacioii de la 
misma. 

Para llegar a ew relacioii dialogica, los iiiterlociitores iiecesiraii 
dejarse regir por la honestidad e iiitegridad, coiidicioii para esciicharse Iiasta 

sintonizar más allá de las propias discrepancias87. 

2. PASOS METODOLOGICOS DE UNA EVANGELIZACION 
INCULTURADA 

La nietodologia de i i r i  proceso de Evaiigelizacioii iiiciilturada 110 se 
resume eii las siniples aplicaciones de uiia teciiica, iii iii i iclio iiieiios eii iiii nierodo 
único y acabado. Se trata de conjiigar, con arte, la relacioii Evaiigelio-ciiltiira, s i t i  
qiie eso signifiqiie relegar todo a la siibjetividad del evaiigelizador. Del conteiiido y de 
la meta de una Evaiigelizacion iiiciiltiirada, taiito conio de l a s  coiiq~iistas de la 
hermeiieútica moderna, se piiedeii Iiacer eiiierger algiiiios 111-esiipiiestos y pasos 
nietodológicos que aseguren iiii proceso eclesiologicainente aiitentico y pastoraliiieiite 
eficaz. 

2.1. Dos presupuestos metodolbaicos 

La. nietodologia de iiii proceso de iiiciiltiiracioii se fiindaiiieiira en, 
por lo nienos, dos presiipiiestos basicos: 

a )  Los sujetos de l  proceso de  incu l tu rac ibn  son los sujetos de  la 
propia cul tura 

Dado qiie el libro de IJ Biblia fiie escrito pai-a descifrar el l ibro de l a  
vida, son los inieiiibros de iiiia coiiiiiiiidad eclesial los iiirerpretes del Meiisaie 
revelado, lo  qiie significa que, eii iiii proceso de inciilriiracioii, los sujetos de la 

ciiltiira que lo  reciben son los siijetos de la iiicultiiraciori88. Soii ellos iiiisinos, coi1 s i l  
cultura y tradicióii, qiie tieiieii la iiiisióii de aproi>iarse del iiieiisaje evaiigelico y de 
su iiiterpretacióii. N o  Iiabria aiitéiirica iiicultiiracioii iii Iglesias ci i lr i ir~lmeiire iiiievas 
si se impone iina deterniinada interpretación biblica o i i i i a  versioii de cristiaiiisiiio. Eii 
este proceso, en la relación entre Evangelio y ciiltiiia, eiitre agentes de pastoi-.:l y 
niiembros de la ciiltiira, el papel de los agentes es el de iiiediadores. Sii tarea es facilitar 
el texto revelado, ski  historia, la tradición de s i l  iiiterpretacioii y crear el coiiiexto 
eclesial coniiinitario de fe necesario para leer e iiirerpretar e l  Meiisaie. Eii verd.id, 

87Clrlb;dern. p 171 

BBCfr A Gonra l t?~  Dorado, OU cit .  i r  4 0 9 ~ 4 1 0  L Biil l. "O i;onfiilo de i i i i i  iiici<lrloa ~ I F  E v d i g r l z a ~ a o  pana A r r i r r i r : ~  
Latina' O ~ c i l .  p 357 
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desde la cii lt~ira que recibe el Mensaje se entiende niejor la Biblia que desde la cultura 
de quien la  anuncia y, desde la  Biblia, leida por los sujetos de la cultura a ser 
evaiigelizada también se entiende mejor su tradición. 

Asi, dado que el Mensaje siempre es leido en el ambiente cultural 
del lector, un auténtico proceso de inculturación lleva, por un lado, a una 
evangelización liberadora de la  cultura y de la  tradición y, por otro, a una 
evangelización iiberadora del cristianismo y de la  propia interpretación que se tiene 
de la  Biblia89. 

b) El proceso de inculturaci6n debe movilizar no  individualidades, 
sino personas insertas en su contexto 

Si por iin lado es verdad que no se evangeliza, en primer lugar, las 
culturas sino las personas que la conforman, por otro, también es verdad que esas 
personas como miembros de una comunidad o grupo, son sujetos sociales 
contextualizados90. Dado que la  fe cristiana abarca la  vida personal, comunitaria y 
social, la evangelización necesariamente debe articular fe y exigencias éticas de esta 
misma fe, la promoción de la justicia, la construcción de iina sociedad solidaria, etc. 
E i i  otras palabras, la  evangelización de las personas, insertas en el seno de una 
comunidad, debe llevarlas también a una transformación de las estructuras que 
generan formas sociales y cultiirales de discriminación y opresión, de marginalidad y 
exclusión91. 

2.2. Pasos merodolbaicos 

Metodolópicamente, un proceso de Evanselización inculturada 
implica, por lo menos, sietFpasos o actividádes. Los tres primeros constituyen una 
evangelización implicita; los tres siguientes son una evangelización explicita; y, el 
último, como llegada de los seis pasos anteriores, es ya el surgimiento o la  renovación 
de iina Iglesia con rostro propio. 

a) Presencia testimonial y empatfa 

El primer paso consiste, siguiendo el dinamismo del misterio de la 
Encarnación, en una inserción gratuita y respetuosa en e l  contexto donde se quiere 
desencadenar un proceso de Evangelización inculturada92. Se trata, en la linea de 
Caudium e t  Spes, de solidarizarse con los problemas, las alegría y las tristezas, las 
angustias y las esperanzas del pueblo qiie se quiere evangelizar pues, primero que 
todo, evangelizar significa testimoniar una actitud de respeto y de acogida de las 
culturas por causa de Dios y de la obra quk él realizó en el seno de esas culturas93. 
Solidaridad que implica tanto asumir su luminosidad como también su lado más 
sombrío, por cuanto toda ciiltura es siempre una totalidad. 

89Clr P. Richard. 'Par una evangelización liberadora de la cultura' en: Ssndems 38 (1991) 2834 ,  aqui p . s .  
90Clr D. Irarriirabal. 'Practica y teologia en la inculturaci6n'. Opcil, p.38. 
91Cfr M. Arevedo. 'Cnstianicma, una axwriencia ...',.. p.237-238. El autor acentUa la necesidad de abarcar la totalidad del 
ser humano. 
92Clr G. Neira, 'Una dimensi6n de encarnación: la Evangelización incultumda' en: Teal6gica Xaveriana 105 (1993) 67-85, 
aqui p.71 
93Cfr A. Salvatierra. Incuiluraci6n y Tsologia, Seminario 'El didlogo fe y cultura'. ITEPAL 1 5 2 3  de noviembre de 1993. 
Policopiado. 24 p.. aqui p l l  
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Esta preseiicia testiinoiiial, Iiecha preferencialniente de preseiicia 
física permanente, es uii Iiablar de Dios s i t i  Iiablar, iina evangelización explícita, eii 
la medida en que las siniples vivencias de la fe vaii seiisibiliraiido, abrieiido espacio eii 
los corazones y creaiido las coiidicioiies propicias para el diálogo iiiter-ciiltiiral e 
inter-religioso. Es l o  qiie Evaiigeli i  Nirririndi Ilaiiia el "elenieiito eseiicial, 
generalmente el primero", "la presencia, la participación y l a  solidaridad" (11. 2% de 
parte de aqiiellos qiie quieren evangelizar una cultura. 

Este prinier paso n o  debe ser coilsiderado conro una especie de 
preparar! evarigelica o como una táctica de c.?pr,~tio benevole~iriae, sitio coiiditio sirle 
qua non para toda evangelización explícita, piiesto que ese testiiiioiiio de respeto y de 
acogida ya es el propio Evaiigelio como actitud de descubierta y de escucha de la 
preseiicia del Verbo de Dios en el seiio de las ciiltiiras. 

b) Relación dialógica o simpatla 

U i i  segiiiido paso iiietodológico consiste eii esrablecer iii ia relacióii 
dialógica eiitre agentes de pastoral y niiembros de la cultura, de tal inanera que, eii 
un clima de confianza, ambas partes expi-eseii su inuiido existeiicial, proiiii i icieii s i i  
propia palabra y cultiven la capacidad de escuclia y de api-opiacióii que reqiiiere iii ia 

conversacióii geiiuina. Evangelizar i io  es igiiorar iii iiiipoiier94. Se trata , aqiii, de 
llegar a establecer tina relacióii de siiiipatias pues, iiievitableinente, la preseiicia de L i r i  

agente de evaiigelización suscita preguntas por parte de los inieiiibros de la ciiltiira 
que recibe el aniincio explícito del Evangelio, que a si1 vez levaiitarán iiiterrogaiites 
al propio misionero sobre el seiitido y el alcaiice de su tarea evaiigelizadora. 

En este segiindo paso, no se trata todavia de disceiiir l o  que pai-ece 
bueno y malo en la cultura, sino siniplemeiite coiiocer las ciiltiiras de las partes eii 
relación. Tanipoco se trata de llegar a consensos, sitio a iiii cliiiia de confiaiiza para 
expresarse libremente y saberse esciichado. Sin esa relación de simpatía es iiiiposible 
llegar a establecer criterios de disceriiiniiento de los valores y aiiti-valores de las 
culturas en cuestión. 

c) Ident i f icación y reconocimiento de  los valores de  la cu l tura como 
"semillas de l  Ve rbo "  

En iiii proceso de iiiculturación, no basta siiiipleiiieiite la preseiicia, 
estar allí en una relación dialógica. Cabe, eii ~ i i i  tercer paso, identificar y recoiiocer 
los valores de la cultura y de su religión conio "seiiiillas del Verbo". Sabenios qiie las  
culturas, tanto eii s i i  diiiieiisión sinibólica conio eii su diiiieiisión etica soii eco de la 
voz de Dios que siempre se dirige a la sociedad y a cada subjerividad Iiiiniaiia. Sobre 
todo, las religiones como alma de las ciiliiiras, soii re-acciones a la accióii priniei-a de 
Dios y camino de la diviiiidad Iiacia las ciilt~iras. 

Este paso coiistitiiye el plinto critico del proceso pues, las religioiies 
son reacciones positivas pero, sieiiipre inarcadas por l a  iiegatividad y el recliazo. Y iiias 
frecuente qiie el recliazo, hay anibisiiedad, donde acogida y recliazo se niezclaii de tal 
forma que se hace dificil i in jiiicio adecuado para detectar lo que es obedieiicia o 
desobediencia a los Ilaiiiados de Dios95. 

94Clr PCasaidBliga. "Opcion por los pobres. incuturacion y cornuritaredad' eii I~ les ia Vivo 157 (1992) 67-76. a q u ,  
D 72 
95Cfr P Suess. 'Cultura e religiao" e n  REB 491191 (1988) 465 6 7 1  Y tailibien, L C Susin, "lnculturacaa mp i i ca~ocs  
teologicas" en: M. Fabri Dos Anios (Ed l .  Teologia da inculliiiacao c inculluia~no ria Tri>liigia. Vores-Soler. Petr6polis. 
1995. pp. 2'355. aquí p 33 
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Entretanto, no es aún el momento de poner en evidencia la 
negatividad o la  desobediencia. Aunque el discernimiento lleve a una identificación 
de los valores y de los coiitra-valores de la cultura, para que el Evangelio sea 
realmente Buena-Noticia, cabe aqui simplemente reconocer sus valores como "semillas 
del Verbo". Tal como la misión de Jesús, el Evangelio necesita ser percibido y acogido, 
antes que todo, como salvación y no como condenación, aunque ésta se presentase 
como purificación o corrección. Por respeto a la obra de Dios y a su propia presencia 
en las culturas, el proceso de evangelización consiste en identificar su presencia y 
obra. La purificación debe aparecer más adelante. Piiebla define muy bien la tarea de 
la  inculturación a l  afirmar que "la evangelización de la  Iglesia no es un proceso de 
destrucción, sino de coiisolidación y fortalecimiento de sus valores; una contribución 
a l  crecimiento de las seniillas del Verbo presentes en las cultiiras" [n. 401). 

d] Fecundación de las culturas con la luz del Evangelio 

Con ese paso comienza el proceso de evangelización explicita. 
Después de reafirmar que "el dios de la cultiira" era el Dios de Jesús Cristo presente y 
actuante en la historia de todos los piieblos, se trata de revelar explicitamente este 
Dios, de dar a conocer la positividad cristiana. 

El aniincio kerigmático debe estar centrado en la persona de Jesús 
que nos da a conocer a Dios por Padre y su Reino, proyecto de salvación de todo el  
género humano. Aqiii, se dará ha conocer el Mensaje evangélico en su integralidad, 
esto es, será presentado como Buena Noticia de salvación, lo que implica 
coiifiriiiacióii de los valores coiiio se~riilla del verbo, pero también llamada a la 
conversión. Como ninguna cultura agota las posibilidades de lo humano y el 
Evangelio es j~istameiite so plenificación, la  positividad cristiana lleva necesariamente 
a un "nacer de nuevo" de las personas, a la  transformación de las estructuras y de la  
misma cultura. 

Este coarto paso, no es aún momento para juicios, condenaciones o 
denuncias, sino la  oportunidad de anunciar explicitamente la  Buena-Noticia del 
Evangelio, del don gratuito de Dios que "ilumina a todo hombre", inserto en su 
cultura. Incluso los contra-valores como rechazo al  proyecto de Dios presente en las 
culturas, sus sombras, en un paso posterior, más que materia de denuncia por parte 
del evangelizador deberá ser objeto de discernimiento comunitario de las partes en 
cuestión, dado que e l  anuncio del agente también va revestido de una versión 
cultural concreta de cristianismo. 

Como cabe a los sujetos de la cultura a los cuales se quiere dar a 
conocer el Mensaje evangélico de apropiarse a su modo del Evangelio, la tarea del 
evangelizador, en este paso, consiste únicamente en facilitar el texto de la Biblia, la 
historia del texto, la  tradición de su interpretación y crear el contexto eclesial 
comunitario de fe, necesario para leer e interpretar el Mensaje94 

e] Mutua evangelización expllcita o reflexión critica 

En este quinto paso se da una evangelización recíproca, o sea, no 
solamente de los agentes pastorales en dirección a los miembros de la cultura, como 
también de los propios miembros de la cultura en relación a los agentes. Se trata del 
desencadenamiento de una reflexión critica común o de un discernimiento 

96Cfr P Richard "Par una evangeliracon liberadora de la cultura". Op cit.  p 33 
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comunitario conjunto de ambas partes, eii el seiitido de la tina ayiidar a la otra a 110 

absolutizar la propia ciiltura delante de la  trascendeiicia del Evangelio97 y tampoco 
su modo de apropiacióii del mismo. Si por iiii lado, los mienibros de la cultura 
necesitan distinguir el Evangelio de su ropaje cultiiral o de la versióii del cristiaiiisiiio 
con que les es presentado, por otro, los agentes de evaiigelizacióii iiecesitaii dejarse 
cuestionar o criticar por los niiembros de la ciiltiira eii relación a s i l  propia versióii 
del cristianisnio piies, ciertameiite, habrá aspectos que se creen iiitegraiites del Mensaje 
revelado, pero que en la realidad soii tangentes a ella, en ciiaiito provienen de la 
propia cultura o de otra. Se trata de i~i-cul turar el Meiisaie y, al iiiisnio tieiiipo, de 
ex-culturarlo~8. Como el Mensaje revelado posee i i i i a  "sobreabuiidancia" de sentido, 
inagotable, la nueva forma de coniprensióii de este ineiisaie piiede explicitar aspectos 
hasta entonces desapercibidos y coiistituirse en una niieva posibilidad de apropiacióii 
de ambas partes. 

Eso significa que, en ui i  auteiitico proceso de iiiculturación, la  
Iglesia n o  solamente evangeliza sino qiie es igiialmeiire evangelizada, en e l  sentido 
que los agentes tienen necesidad de deiarse enriqiiecer, ya sea por los valores de las 
culturas en contacto o bien por la manera coi1 que los nuevos iiiieiiibros de la Iglesia 
van asimilando el Evangelio99. 

fl Aprop iac ión  o asimilación sintetica 

El sexto paso consiste eii operar uiia sinibiosis eiitre Evaiigelio y 
cultura, tanto de parte de los miembros de la ciiltiira que entra en contacto coi1 el 
Evangelio, como de la parte de los evangelizadores que, de Iiecho, a l  establecer iii ia 
relación dialógica con los iiiievos niiembros, i io saldriii los iiiisnios de este eiicueiitro. 
La apropiación consiste en asimilar el Evaiigelio a partir del núcleo de los valores y 
del modelo de vida de los miembros de la propia ciiltiira y i io  en hacer una iiiera 
adaptación externa100. En el proceso de inciiltiiración, la relación dialéctica eiitre 
Evangelio y cultura se establece a partir del polo de l a  cultura. 

Aquí, delaiite del Mensaje revelado, es preciso distingiiir eiitre iii ia 
relación endocultural sincrética y iii ia relación sintética. Eii la primera, delaiite del 
nuevo dato, se acepta la seíial, s i i i  embargo despoiaiidolo de s i l  significado original, 
substituyéndolo por otros significados de su cultiira o religión. Eii la segiiiida, los 
miembros de la ci i l tura aceptan el sigiiificado or igi i ia l  del i i i ievo dato, 
incorporándolo en su propio universo simbólico, a través de reajustes y 
modificacioiies hasta coiiseguir uiia estabilidad y i i i i a  coherencia de la estructura 
cultural modificadalol. Una autentica iiicolturacióii coiiiporta uiia reaccióii siiitética. 

En este paso del proceso de incultiiracióii, hay una apropiación, 
tanto del lado de la cultiira coino del lado del Evaiigelio. Del lado de la  cii lt l ira, Iiay 
una apropiación de los valores y del sentido últ i i i io de la realidad qiie pi-opoiie el 
Evangelio, así como de los medios adecuados para ello. Del lado del Evangelio y de la 
Iglesia, hay una apropiación de eleiiientos ciiltiirales, tales conio el leiigliaie, las 
estructuras que i io  se oponen a la  fe, iiecesarios para asegurar la coniiiiiicacióii del 

97Sobre ci cardcter trarisciiltural del ~vange l i o ,  c l i  L A .  caslro. ari>et eii el jrr>,o ,i,erii> ~i~i i r iye l i rac idr~ y eiiciirii~iu 
interculrural, Paulinas, Sanlafé de Bogo16 1993 
98Cfr O Iraridzabal. "Prdctica y teolo ia en ia iniulturacón", Opcr t ,  p 33 Llama la ateiicoii r auior que. corri<i cada u r i i  
tlendc a absalutizar lo propio. por un i d o  inculturamas e Evangelio y por otro la exculturamos de factores deologcos 
9% Boff. '0 conflita de dois modelas de Evangeliraqao para America Latina". op c i ~  p 360. 
íOoAlgun0s autores denominan este paso como "asuncidn". ctr P Suess. "Evagc l ra i  as pobres e os aiitros a pdnr  de 
suas culturas', Opcir.. p 381; "No Vemo que se fez Carne, o Evangeiho se faz cultura" en RE5 541213 (1994) 36-49 
lOlCfr A Gonzdler Dorado. Op cir . p 408 
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Mensaje evangélico. Por tin lado, el Evangelio revela a las ciiltiiras la verdad última 
de los valores y de la vida y, por otro, cada cultura encarna y comunica el Evangelio 
de manera original y propia, contribuyendo a redescubrir nuevos aspectos del 
Mensaje, antes no explicitados. En resumen, la apropiación o la  asimilación sintética 
es la  encarnación del Evangelio en las ciilturas y, al mismo tiempo, la introducción 
de estas culturas en la vida de la Iglesia. 

Aqui se da, por lo tanto, una apropiación recíproca. Dado que no 
existe Evangelio que no esté ya iiiculturado, los nuevos miembros de la cultura se 
apropian a su manera del Evangelio y los agentes de pastoral ex-culruran su versión 
de cristianismo de aspectos ambiguos o no compatibles con el. 

g) Surgimiento o crecimiento de una lglesia con fisonomía propia 

El  últiino paso de una Evangelización inculturada es el nacimiento 
o crecimiento de una comiinidad eclesial con "fisonornia propia", como dice Evangelii 
Nuntiandi n. 63. 

La endoculturación de la  lglesia en una nueva cultura, no consiste 
en la  creación de tina nueva lglesia en el sentido de iin movimiento sismático, ni 
mucho menos de la reproducción de un modelo pre-establecido, mas del surgimiento 
de una "Iglesia en", de la  misma lglesia de Jesiicristo, pero culturalmente nueva y, 
consecuentemente, pluricoltiirallo2. Se trata mas de "creación" de una lglesia 
particular aotóctona que de simples "implantaciones", sustentada por una eclesialidad 
pluriforrnel03. Tal como la  encarnación es un "asumir sin aniquilar", el surgimiento 
de una lglesia con "rostro propio" significa "incultiirar sin identificar"i04. La 
inculturación, conlo asimilación sintética del Evangelio por parte de la cultura que lo 
recibe, no puede ser confiindida con la  identificación del evangelizador o del 
Evangelio con el otro y su cultiira. Tanto el Evangelio como el evangelizador 
establecen con los miembros de la  nueva cultura tina relación de alteridad, en el 
sentido de preservar la  identidad, tanto del mensaje como de la cultura. La 
inculturación de la  Iglesia, aqiii, visilaliza una proximidad respetuosa frente a la 
alteridad. 

Esa lglesia culturalmente nueva que surge es una comunidad, a su 
vez, llamada a l  discipulado y a la misión. Discipulado qiie consiste en el compromiso 
de transformar si1 contexto socio-cultiiral en vista de la instauración del Reino y 
misión como envio a todos los pueblos a ofrecer el don de la Buena-Noticia. 

Con relación a los agentes de pastoral que entraran en contacto con 
la nueva cultura, el último paso de una Evangelización inculturada, lo lleva a 
renovar la  propia Iglesia, su lenguaje, sus estriictiiras, s i is  formas de ser, para que 
piieda, cada vez mejor, ser señal e iiistr~imento del Reino de Dios a todos los pueblos. 

1 0 3 ~ .  lrarraravai, "Practica y leologia en la inculturacion'. Op.c!r.. p,38 Santa Domingo afirma que 'la tarea de la 
inculturaci6ri de la fe es propa de a s  lgiesas paniculaies bajo la dirección de sus paclores, con la panicipacián de todo 
el oueblo de Dlos" n. 230 3. 
104cfr P suess,  vange gel izar os pobres e os aulros a panir de suas culturas'. Op cit,  p 381 

29 



Desde este estudio, se pueden hacer enierger algunas coiicl~isioiies. 

Primero, que la tarea pastoral de la iiiciilti iracióii del Evaiigelio y 

de la Iglesia es eseiicialmeiite i in  proceso pedagógico y iiietodológicolO5. El inétodo es 
la propia práctica de la Evangelización, basada en ciertos principios pedagógicos y eii 
algunos pasos inetodológicos. 

Segundo, que el método para iiiia Evangelización incultiirada, al 
estar estrechamente ligado a su contenidad, no puede contradecir la nieta de la 
misma, no solameiite en sus resultados como tambiéii eii su proceso. 

Tercero, que el proceso de iiiia Evaiigelizacion inciilturada sigiie 
unos pasos metodologicos que obedecen a tina cierta Iógica de acción. Romper esta 
lógica puede significar queniar etapas y comproineter los resultados esperados. Por 
ejemplo, sin uiia evangelización impícita previa, si11 iiii testinioiiio de eiicariiacioii y 
solidaridad en relación a la ciiltiira, se iiiega el coiiteiiido de la evaiigelizacióii 
explicita, en la medida eii que el testimonio de respeto y de acogida ya es el propio 
Evangelio como actitud de descubierta y de escuclia de la presencia del Verbo de Dios 
en el seno de las cultiiras. 

Ciiarto, dado que toda revelacióii es recibida y expresada segúii el 
modo de sus receptores, todo proceso aiiténtico de iiiciilturacióii lleva a la "creacióii" 
de una Iglesia pluricultural, cultiiraliiieiite niieva. Coiiseciieiiteiiieiite, la unidad, no 
sólo se realiza en la pluricultiiralidad, toda vez que la iiiiidad sólo es posible en la 
medida en que cada expresión cult i iral de la fe cristiaiia se destaca por  s i i  
singularidad. Ahora bien, eso lleva a repeiisar el concepto de catolicidad y de 

universalidad de la propia Iglesia106. 

P. AGENOR BRIGHENTI 
Iiistit~iro Teoloaico Pastoral del CELAM . 

Transversal 67 N"173-71 
A.A.25 33 53 

Santa Fe de Bogotá, COLOMBIA 

loSSobre las implicaciones eritre un proceso metodnlbgico de planilicac~on y la iiicuituraci6n. c f r  A Brlghentl, 
'Inculturaci6n, endoculturacidn de la lalesia v oianlficacl6n oastoral" en Medeiiin 119941 413-41i3 - . .  , , 
106cfr P. Suess. 'Evangelizar os pobres e as outros a panir de suas culturas", Op cif . p.301 
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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. - ~ - ~ .  ~ 
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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 -oib.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. 

P. Gabriel Ignacio Rodriguez, sj 
Calle 42 N" 4-49 

Bogotá - Colombia 



Agradezco el honor que me brinda el  Instituto de Estudios 
Teológicos de participar en esta Jornada de reflexión reológica con una ponencia que intenta 
responder a una temática frecuente en el magisterio del Santo Padre Juan Pablo II y que ha 
sido también una preocupación constante en todos los años de mi ya largo ministerio 
eplmpal, pues me ha correspondido participar desde su origen - hace ya más de 20 años - en 
la Comlsibn Episcopal para la cultura, pedida expresamente por la Santa Sede a consecuencia 
del Condlio Vaticano 11, la que primero se denomin6 para el Diálogo con los no creyentes y se 
convirtib más tarde en la Comisión "Fe y Cultura". En varias ocasiones pasadas he tenido la 
oportunidad de participar en algunos de los encuentros que sobre este mismo tema ha celebrado 
el CELAM en America Latina, como también de contactar a l  actual Consejo Pontificio para la 
Cultura, con sede en Roma. 

Diriase que ha sido justamente en el diálogo con sectores 
no-creyentes, en particular con los pensadores marxistas cuando tenian más presencia e 
influencia que en el presente, que los pastores, filósofos y teólogos católicos han sido llevados a 
tomar en serio la cultura del mundo. Han hecho as1 análisis acerca de la vida concreta de los 
pueblos, atencibn a los valores y antivalores que surgen en sus respectivas historias, han 
auscultado las aspiradones y las fmstraciones que estallan en confrontaaones demasiadas veces 
cruentas y dolorosas, han medido la influencias que ejercen en sus conductas los artistas, 
escritores, pensadores, comunicadores sodales, dirigentes sociales y politicos, actores, deportistas, 
cantantes, y demás "idolos" que la culrura, tanto la popular como la sabia, erigen para entrar, 
absorber y ocupar un sitio, enorme o reducido, que los portadores de la Fe crlstlana, se ven 
fonados a compartir, pues aunque no sean del mundo, están en el mundo. 

Se trata pues del Diálogo de la Fe con las culturas. Es una vocación 
tradlclonal y constante, que bien puede decirse ahora que prolonga el antiguo proyecto 
anselmiano "íides quaerens intellectum", la Fe buscando a la Inteligencla. Este proyecto 
no queda traicionado si se propone ahora "buscar las culturas". "Buscar ante todo a la Cultura 
en singular, si se entiende por ella la cultura de la humanidad, de la humano o humanitario, 
con esa rica signlflcaci6n que reconoce en "lo humano" no un simple abstracto y universal, 
sino la naturaleza concreta [un "universal concreto" diria Hegel) emanada de las manos de 
Dios el sexto dla de la creacibn y lanzada por los caminos de esta tierra a existir histórica y 
dramáticamente a la conquista de su "estatura perfecta". 

Buscar tamblén las culturas particulares, pues ésas son las que 
existen en concreto aqul y ahora, tanto en la Palestina de la ocupación romana en el siglo 1, 
como la cultura griega dispersada en el oriente por las conquistas de Alejandro Magno, como 
la culturas llamadas "paganas" o "b6rbarasU de las migraciones caldas sobre el Mediterrhneo, 
con Incesante evoludonar entre guerras, desmalezamientos, viajes exploratorios, invasiones de 
ida Y de vuelta, a rrav4s de todo lo cual la Historia va dwelando un sentido por el aue la Fe de 
los &entes tiene no pequetio interhs y atención. 

La presencia de las culturas en la historia es lo que evita que esta sea 
un mero reconto de fechas, nombres de personas, relatos de acontecimientos, juegos de pasiones, 
seguidlila de construcciones y de ruinas, pasos eflmeros de grandes hombres, héroes y santos 
que desfilan en procesión ante nuestra mirada de observadores curiosos, pronto arrastrados 
tamblén por el torbellino fatal. Gracias a las culturas, la historia cobra un rentldo. Un 
sentido humano puesto que los hombres ron los personajes que juegan, recuerdan, piensan y 



escriben. Pero un humanismo de cultura, es decir, de lo que queda en gran permanencia, 
que se cultiva a través de la  geiieraciones, de lo que se comunica como un bien que enriquece 
y da gozo, y casi diría como una misteriosa presencia con la que se siente una relación, un 
deber, un culto. ¿No tiene en verdad toda auténtica cultura el estilo y la fuerza de un culto? 

Mis reflexiones generales no han de hacerme olvidar que para 
cumplir l a  tarea anunciada debo tratar acerca de la  inculturación del Evangelio en el mondo 
post-moderno. Comenzaré por este último punto, el de la postmodernidad, que es como un 
campo, a mi humilde entender, poco cultivado todavía y lleno de malezas y pastizales. En un 
segundo punto propondré algunas reflexiones acerca de la tarea evangelizadora proyectada 
desde la institución Iglesia Católica. Por último intentaré algunas dilucidaciones acerca de 
complejos problemas en que nos encontramos en la actualidad. 

l. MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD 

La terminología que ha comenzado a distinguir los tiempos 
modernos de los postmodernos, está lejos de ser unánime en sus significaciones. Puede decirse en 
general que hay grosso niodo a l  menos dos visiones de la  modernidad y otras dos de la  
postmodernidad. 

*Hay una visión posltlva de la  modernidad y otra más bien 
negativa. En el origen y etimológicamente, "moderno" significa hodierno. Es lo actual, con 
frecuencia es apreciado como mejor qiie lo anterior, más perfecto que lo antiguo, gracias a la 
subyacente creencia en el realidad del progreso, no obstante el nostálgico verso de Manrique: 
"como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor". Pero en los parámetros comparativos a 
los que los jóvenes recurren de preferencia, ciertamente que lo moderno, en muchos órdenes de 
cosas, se aprecia como más perfecto. " Modernizar" es iina consigna para progresar, para 
perfeccionar, para hacer más placenteros y eficientes los instrumentos que emplean las ciencias, 
las artes y las técnicas. 

La calificación positiva de la modernidad proviene en efecto del 
desarrollo de la razón, de las ciencias, del cambio social consecuente a las ideologías de la  
libertad: racionalismo, positivismo, cientismo, liberalismo, capitalismo, el siglo de las luces y el 
secularismo, juzgados generalmente como antecedentes de una mejor calidad de vida. 

Esos mismos caracteres son vistos como negativos por otros 
analistas cuyo pensamiento y mentalidad puede tener bastante afinidad con los medios sociales 
e ideológicos en el  que el catolicismo ha jugado un rol importante. Si bien, hay que reconocer 
que los pensadores cristianos desde hace más de un siglo no han concentrado unánimemente sus 
dardos contra la  modernidad, habiéndose reconocido que no todo es malo en los tiempos 
modernos y que la teología no puede sentirse cómoda con una visión pesimista o satanizada de 
la modernidad. Ello no impedirá que al interior de los sectores sociales influidos por el 
catolicismo persistan actitudes mentales de mueca y sospecha respecto a la modernidad, 
actitudes que pueden asumir diferentes grados de intensidad, entre los resignados tolerantes y 
los que han recibido etiquetas de conservadores o integristas. 

*Qiiienes emplean ahora los términos de "postmoderno" y 
"postmodernidad están lejos también de convenir en significaciones univocas. Para unos, lo 
postmoderno apunta a todo aquello que quiere justamente corregir los caracteres que 
prevalecieron en los tiempos modernos. Preferirán, entonces, representar el reclamo por aquello 
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que no es racionalizado y cientifico, sino que despliega inás el orden del sentimiento y la 
emoción, las vivencias del corazóii y de la mística, en contraposicióii a las de l a  razóii. Es 
difícil aceptar iii ia reparticióii de caracteres opuestos así y que coincidirían con una línea 
divisoria, iina fecha, eiitre los que se definieroii desde ya hace bastante tienipo como "tiempos 
modernos" y otra etapa de la historia de la coltiira que niei-eceria - por la búsqueda o la 
conquista de los caracteres opuestos a los modernos - el iioinbre de "postmoderiio". Es fácil 
coniprobar que niovimientos culturales qiie movilizaii el sentiinieiito y la emoción, coino el 
romaiiticismo, p.ej., i io  esperaroii un canibio de época para desencadeiiar i i i i a  pretendida 
post-modernidad e i i  los finales del siglo XV l l l  - el de Kant - y eii pleiio siglo XIX - el de 
Hegel. 

Eii contraste con esta acepcióii de postmodernidad, podrían 
encontrarse los que de ella tieiieii iina visión todavia más iiegativa que la de lo  moderno. Para 
ellos la mala hierba de lo inoderiio se convierte en pésima. Oíiiios con freciieiicia diagnósticos 
siniples que sobre el otono de la Edad Media van eniiinerando tino tras otros el Reiiacimieiito, 
la Reforma, la Revoliicióii Francesa, el ateisino marxista y el iiiliilismo nietzsclieano como otras 
tantas calamidades qiie están corrompiendo irreniisibleineiite a la huniaiiidad. N o  es raro que 
los encontremos eiitre los católicos iiitegristas. 

Por otra parte, Iiay qiiieiies, desde el pl into de vista cristiano, 
parecieran tender a saludar a tina postniodernidad, atisbando en ella signos inás congruentes 
con lo  que pudiera coiistitii ir iiii despertar del sentimiento religioso coiitra la incrediilidad 
racionalista. Se Iiabla de ui i  "reeiicaiitaniiento" para Ilainar a reciiperar el giisto por lo  que 
encanta a las razones del corazóii. Qiiisieraii ver este reeiicaiitaiiiieiito coino línea expresiva de 
una postmodernidad, qiie bien podria reeqiiilibrar al seiitimieiito y pensainieiito humano de su 
lastre racionalista. Este nivel de análisis, sin duda es todavia mi iy insoficieiite para resolver este 
planteo y no preteiideiiios aqui discutirlo mas. 

Conteiitémonos con una conclusión niuy pobre en esta cuestión de 
terminología: El mundo "postmoderno", s i  ha comenzado ya, lo ha Iiecho por la contiiiuacióii 
de las lineas origiiiadas y desarrolladas en la niodernidad: el dominio de la razón, sobre todo 
en sus aplicaciones teciiológicas que aceleran la explotacióii de la natiiraleza, despojada de su 
condición de creada y convertida en nueva creacióii del hombre. Y también en la 
postmodernidad se desarrollan líneas irracionalistas que nos permiten entender tal vez el 
surgimiento de nuevos moviniieiitos religiosos inforniales, recursos a las religiones orietitales, 
cierto gusto por la astrología, la nieditacióii trascendental, la "Nueva Era", etc. Todos ellos son 
religiones sin dogmas, sin iglesias, sin éticas. 

2. LA INCULTURACION DEL EVANGELIO, 
DESDE LA IGLESIA CATOLICA 

Eii la abundante producción teológica qiie este tema va suscitando, 
parecen perfilarse algunos puntos de amplio consenso. Ante todo, que la evangelización es la 
misión prioritaria de la Iglesia Católica. Después del Sinodo de 1974 y la 'Evangelii Nunriandi" 
de Paulo V I  ésta es una doctrina común, s i  bien puede que no Iiaya penetrado aún totalmente 
en la conciencia eclesial y no surta todos los efectos pastorales qiie todavia pueden esperarse. 

Enseguida, que la evangelización no se limita a la mera agregación 
de personas a la Iglesia como pudiera dejarlo creer la imagen de "pescadores de hombres" y que 
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tal vez esté entre los métodos proselitistas de las "campañas de evangelizacióii". Sin descartar los 
encuentros personales de los que son enviados, la evangelización siente su urgencia de 
"inculturarse", es decir, de llegar hasta los valores culturales, los criterios, los rasgos que 
conforman una determinada cultiira y que Paulo V I  enumeró de modo satisfactorio. 

Sentado esto, no es tan fácil definir las culturas a las cuales se 
propondrá el Evangelio. (üónde se encueiitran? ¿En iin continente, como cuando se habla de la  
cultura europea o la  latiiioamericana? ¿En una ilación, como cuando se trata de definir la 
cultura chilena o la argentina? ¿En i i i i a  raza, como cuando se estiidia la  cultura mapuche? 
¿En tina clase social, como los trabajadores, los empresarios, etc? ¿En iin campo de 
conocimientos, como la  cultura literaria, política, tecnológica, deportiva o artística, 
universitaria? 

Nos veinos así llevados a proyectar una tarea compleja que podemos 
simbolizar asi: Yo, Evangelio, quiero entrar en ti, Cultura, ciialqiiiera que seas, porque tengo 
una gran fuerza de encariiación y estoy eiiviado a todas las cultiiras como fermento en la  
masa, a fin de formar coiitigo iina "cultiira cristiana". 

Parece definir l a  evangelización como una gran ingeniería. Se 
requiere una poderosa institucióii para planificarla y uiia gran multitud de agentes pastorales 
especializados para llevarla a cabo. No  parece iin desafio desproporcionado a la organización y 
miindialidad de la Iglesia Católica. Ella parece tener la capacidad para afrontar ese desafio. 

Sin embargo, quisiéramos ensayar otro enfoque. Pregiintándonos, 
simplemente, cómo evaiigelizaroii san Pablo y los primeros Padres de la  Iglesia o los monjes 
medievales o los frailes inendicantes. Hubo iiiculturación en el Japón con Francisco Javier, en 
las Indias occidentales coi1 Bartolome de las Casas, o entre los tiiaregs coi1 el Hno. Carlos De 
Foucauld, o de los sacerdotes obreros entre los trabajadores franceses. En esa historia misionera 
cómo se efectuó alguna inculturación. Los evangelizadores, las más de las veces no han ido bien 
pertrechados con recetas nietodológicas para lograr conversiones y adhesiones. Mas bien han 
comenzado ellos por asumir primero la relaci6n personal con unos y otros, han 
iniciado un acercamiento personal, han mostrado en s i  mismos los valores cristianos que 
inquietan, atraen y conveiiceii, eii la inedida e i i  que iio comeiizaron por imponer la propia 
cultura en la que habían conocido el  evangelio. Esto significa que la  evangelización 
incultiirada es posible sólo por iina verdadera conversión i i i ic ial  del cristiaiio, en virtud de la  
ciial se desprende de lo que en él no es mera fe y Evangelio y se desnuda de los oropeles 
culturales entre los cuales él mismo nació a l a  vida cristiana. Cosa dificil, exigencia de 
ascetismo y de adopción de otra manera de estar encariiado. 

La evangelizacióii, a partir de la graii iiistitiición eclesial católica, 
no piiede prescindir del Iiecho de que ella misma tiene uiia forma particiilar de inciiltiiración. 
El modo de ser cristiano a la manera católica, con si is  devociones, catecismos, organización, 
leyes y autoridades, prácticas y costunibres, no eiitratia una cultura particular de la Fe y del 
Evangelio cristiano. La experiencia religiosa que van tenieiido a lo largo de su vida los fieles 
católicos, no solamente los laicos comunes sino el circiilo más cercano de los practicantes, los 
agentes pastorales, los ministros y aún los ordenados, coniporta con frecuencia cierta 
complejidad que se maiiifiesta con freciieiicia e i i  teiisiones, nialestares y coiiflictos, para los que 
no siempre basta iin magisterio prestigioso y poderoso, que no siempre logra evitar qiie 
culmine en un alejamiento de las estructiiras visibles y sociales del catolicismo cultural 
sostenido por la  institución. 



3. LA INSTITUCION Y LAS CONCIENCIAS: /ES POSIBLE U N  
PLURALISMO CULTURAL? 

Hoy comprobamos un feiióineno cultural iniportaiite: para la gran 
mayoria de nuestros coiiteinporáiieos - iiicloidos los católicos - la referencia privilegiada es la 
experiencia personal, l ibre y responsable, cuyo úl t imo jiiez es la conciencia.  Si fuera 
necesario dar un  seiitido no teinporal sino cultural de la modernidad, podriamos decir que l o  
que la defiiie es esto de privilegiar la experiencia persoiial, la libertad, la autoiioniia y aún la 
responsabilidad. 

En todo el mundo los católicos respiran esta atmósfera y comparten 
este espiritii. La nioderiiidad i io es sentida coiiio una realidad situada fuera de ellos niismos, 
sino como caracterisrica que tios inarca eii l o  niás profuiido de nuestra persoiialidad. La 
mayoria se siente asiimiendo plenamente esta siriiación: todos querenios ser a l  menos modernos. 

Notemos, s i i i  enibargo, que ciertos católicos tieiieii otra inaiiera de 
ver. Para ellos, y eiitre ellos i io  pocos pastores, l a  Iglesia es liii ciierpo social Ilainado a 
posicionarse freiite a l  niiii ido actiial, frente a l a  inodernidad, conio s i  ella pernianeciera al 
exterior de la Iglesia. Eiitieiideii por eso que es iiiisión de los cristiaiios católicos, de los obispos, 
del misnio Papa, la de afirmarse freiite a la sociedad, y s i  es iiecesario de opoiierse 
habitualmente a ella con sus propias normas doctrinales y niorales, pi-ecisas iiiniiitables. 

A niodo de dialogo podemos evocar aqiií el No 16 de la Cairdilini er 
sm 

"La coiicieiicia es el centro más secreto del Iioiiibre, el saiituario 
donde está solo con Dios y en el qiie sir voz se deja oír. Es la conciencia la que de modo 
admirable da a coiiocer esa ley, cuyo cumpliiniento consiste eii el amor de Dios y del prójimo. 
La fidelidad a esta coiicieiicia iiiie a los cristiaiios coi1 los denias lioiiibi-es para biiscar la verdad 
y resolver coi1 acierto los numerosos problemas iiiorales que se preseiitan al individuo y a la 
sociedad. Cua~i to  mayor es el predominio de la recta coiiciencia, tanto niayor segiiridad tienen 
las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para sonieterse a las normas 
objetivas de la moralidad". 

Reconocerse conio participando en la nioderiiidad y qiieriendo 
tomar en serio la iiicultoración, supoiie una nueva manera de pensar, vivir y anunciar el 
evangelio. Nos gustaría qiie el adjetivo de "nueva" propuesto para la Evaiigelización actual y 
futura, se entendiera as¡. La diversidad de experiencias y la refereiicia al priniado de la 
conciencia conduce iiecesariamente a admitir qiie se den pluralidad de opiniones y la 
legitimidad de iiii diálogo y aíin de iiii debate eiitre ellas. 

Debatir con los coiitemporáneos y no sólo a puertas cerradas al 
interior de la Iglesia, implica que las soluciones a los problenias actiiales i io  estáti dadas de 
antemano, sino que deben biiscarse y forjarse iiintos. Ciertaiiieiite qiie en la comiiliidad 
católica hay regulaciones y criterios que constitiiyen los datos fiindamentales de l a  fe 
apostólica. Hay niiiiistros para dar un testimonio autorizado, que i io  es forzosamente 
aiitoritario. Pero también conviene advertir que el Evangelio - y el dereclio natural - no son 
corno i in  clasificador lleno de carpetas qiie coiitendrian ya registrada la soliición a todas las 
preguntas. El Evangelio inspira solucioiies, actitudes cristianas, y ésras serán el resultado de 
una inculturación exitosa pero que no proporciona modelos concluyeiites como las sastrerias 
que ofrecen confecciones para llegar y llevar. 



Recordemos otros textos de Gaudium et Sper 

"El hombre contemporáneo camin~ hoy hacia el deurrollo pleno de 
s i l  personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos" ...( 11. 41) 

"Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe 
mantenerse como ley de toda la evangelización. Porque así en todos los pueblos se hace posible 
expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos y a l  mismo tiempo se 
fomenta un vivo intercambio entre la  Iglesia y las diversas culturas. Para aumentar este trato 
sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto 
varían los modos de pensar, l a  Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes por 
vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y 
disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas ellas" [n. 44). 

Excúsenos prolongar esta cita tan esclarecedora: 

"Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los 
pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, 
las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la Palabra divina, a fin de que la 
verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más 
adecuada". 

De estas modestas reflexiones, nos parece posible concluir que la 
incultiiración del Evangelio y de la Fe cristiana, no es un simple asunto de técnicas 
metodológicas, por las cuales debiera primero conocerse a fondo una cultura para enseguida 
a w r t a r l e  como desde el exterior el aroducto llamado Evangelio o Fe cristiana. Es más bien un - 
proceso de conversión de los evangelizadores a entrar en empatia con una cultura que le es por 
algún motivo extraña o ajena, desprendiéndose de su propio modelo cultural para purificar lo 
más posible su testimonio evangélico cristiano. Finalmente, no todo auténtico testimonio 
misionero sera inmediatamente exitoso o al menos la verdad de la incultiiración no se medirá 
por las cantidades de adherentes obtenidos. El Evangelio, cuanto mas puro, mejor se incultura 
en cualquier tiempo o lugar. Pero los teólogos que redescubren esto más allá de los apuros y las 
incomprensiones de los ritmos espirituales, hacen bien en moderar los afanes de la uniformidad 
y en justificar el derecho del pluralismo a gozar de buena saliid en la Santa Iglesia. 

+ Mons. Jorge Hourron P. 
Obispo, Rector de la  UCT. 

Carilla 15-D. TEMUCO 



EVANGELIZACION. INCULTURACION Y UNIVERSO 
RELIGIOSO MAPUCHE 

l .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A l  iriicio de esta poiieiicia quisiera Iiacer uiia peqiiefia precisioii 
acerca del titulo: iiie Iie periiiirido i in  caiiibio terniiiiologico, i io  hablara de "religiosidad" sino 
de "iiiiiverso religioso iiiapiiclie" para iiiostrar las diversas coiistelaciones ritiiales, simbólicas e 
ideológicas. Este iiiiiverso religioso niapiiclie que eiicoiitranios actiialiiiente en las coniiiiiidades 
iiidigeiias de la iiovena región en las qiie liemos trabajado coi1 algunos dirigeiires y que 
algunos perspicaces estiidios .iiitropologicos niiiestraii tieiie suficieiite diiiaiiiisiiio ciiltiiral y 
religioso para Iiacer freiite a i i i i a  coii i~i leio paiioraiiia que se vive en las coniiiiiidades; mi  
poiieiicia quisiera hablar e iiiterliretar parte de la sitiiacióii actiial ii iteiitaiido dar ciieiita de 
conversacioiies, diilogos, pal.ibras entrecortadas y palabras no roraliiiente coiiiprendidas de i i i i s  
amigos iiiapuches. 

Sin eiiibargo, i io qiiisiera liablar a iioiiibre de ellos, n i  siiplaiitar 
tantos bellos disciirsos y profiiiidas cavilacioiies que he esciichado de iiiiichos Iioiiibres sabios. E i i  
este sentido, esta poiiencia es fr i i to de iiii esfuerzo ciiltui-al de 1111 "w inka"  que valoriza 
profuiidanieiite el "iiiiiverso religioso" iiiapiiclie y qiie recoiioce los eiioriiies esfiierzos qiie 
despliegaii sus lideres religiosos y dirigeiites, pero sobre todo de los jóveiies inapiiclies qiie 
re-encueiitra s i i s  propias raices cosiiiológicas y etico-iiiiticas eii iiii iiiomeiito en que el impacto 
de las f~ierzas moderiiizadoras de la sociedad cliilena y de diversos Friipos religiosos extraiijeros 
aterifan iniichas veces c0ntr.i el iiUcleo de s i i  etlios religioso. M i  poiieiicia es un  iiiodesto 
esfuerzo para intentar coritribiiir desde i i i i s  ~iropias raices a i in feciiiido dialogo iiiter-religioso 
y c i i l t~ i ra l  de fines de siglo. 

Qiiisiera partir esta poiieiicia eii este iiiiportante Coloqiiio acerca de 
la "evaiigelizacion iiiciiltiirada" coii ii i ia afirniación ceiitral: la sociedad niap~iche tiene en lo  
religioso "una coluiiiiia vertebral de s i i  ciilti ira" (Ciirivil, 1995, p.371, pero es una columna 
que se vive difereiiciadamente en diferentes comuiiidades y regiones. Eii este inarco, se podría 
decir qiie nuestra teiiiitica requiere asiiniir diciios procesos diiii i i i icos qiie vive el universo 
religioso iiiapiiclie actiial liara plaiitear ciertas ciiestiones qiie interesan a la Iglesia 
contemporánea interesada eii plantearse i i i i a  pastoral niarcada por la inrerciiltiiralidad. Se 
pueden destacar dos elenientos criiciales: 

Eii prinier Iiigar, es iieceurio reconocer qiie estas diferencias qiie se 
observan en las comiinidades mapiiches ciiaiido los actores iiidigenas interpretan los ritos de 
n g u i l l a t u n ,  rnachitun o de otras celebracioiies iniplican diversas rneiiiorias históricas, 
diversos procesos de evaiigeliracióii, pero 1113s profoiidanieiite apiiiitan conio lo  diremos iriás 
adelante a "tradiciones" religiosas diferentes por parte de los niapiiches de las comuiiidades, y 
entre los mapuches rurales y iirbaiios. 

En segiiiido Iiigar, conlo varios trabajos l o  niiiestraii estas 
diferencias requieren asuiiiir que los elenientos cristiaiios i io son hoy día elementos 
coiiipletaiiieiite extraños para los niapuclies: parte del r i t i ial y del iniagiiiario cristiaiio se 
encuentra en la religión vivida por los iiialiiiches coiireniporaiieos; en este seiitido podemos 
decir qiie el cristianismo no es algo siiperpiiesro es iina parte del coiiiplejo nii i i ido ciiltiiral en 
que vive el indígena. 



Ambos aspectos exigen, entonces, en un Coloquio como el que nos 
reúne aquí, una discusión general acerca del tipo de viiiculacióii socio-histórico y 
socic-cultural que se ha gestado entre diversos actores e institiiciones de la Iglesia Católica y los 
actores de la religión mapuche. Esta observación impide entonces un punto de partida fecundo 
para el diálogo intercultural basado en definir en térmiiios genéricos la  obra pastoral de la 
Iglesia o precisar lo que sea en términos abstractos la religión mapuche. Noggler ha mostrado 
como las propias congregaciones religiosas que vivieron en Araiicania iio tuvieron un "modus 
operandi" común: algunos aceptan sus expresiones cultiirales, otras la niegan. 

Para hacer interesaiite la  probleinática de la  "iiiculturación" que 
nos convoca aquí es preciso evitar tina definición general acerca de lo que caracteriza "la " 
religión inapuche o lo que caracteriza "la" acción evangelizadora de la  Iglesia: tina lectura 
Iiistórica de este tipo es una manera inadecuada para peiisar el eiitrecriizaniiento de dos 
universos religiosos y que impide producir el diálogo qiie 110s interesa crear. Pieiiso que este es 
uno de los frutos que nos dejó el debate acerca de los "500 años del cristianismo en América": 
no se piiede analizar la  historia de la evangelizacióii ni la cultura iiido-americana sin integrar 
efectivamente a los sujetos involiicrados, las etapas y los procesos diferentes que se vivieron de 
una región a otra. N o  se piiede partir, entonces, señalando qiie sea la religión niapuche o la  
religión cristiana como entidades monoliticas o de un modo a-histórico. 

l .  CRISTIANISMO. INTER-CULTURALIDAD Y RELlGlON 
MAPUCHE 

Ei i  este marco heterogéneo qiiisiéramos partir coi1 algunas 
indicaciones para reflexionar algunos desafíos que se plantean eii este Coloq~iio: en la 
actualidad encontramos, desde una perspectiva socio-cult~iral, una sit~iación bastante 
problemática y compleja: por una parte, existen map~iclies que se "sienteii" cristianos y 
contiiiúan "practicando" s i i s  antigiios rituales; otros qiie critica11 al  cristianisino en iionibre de 
una religión o creencias propias; otros qiie asomen, ideológica y prácticaniente, los conflictos 
ya frecuentes entre las Iglesias cristianas en otras partes, otros que en nombre del"cristianismo" 
creen que es necesario dejar de ser mapuche, iio pocos jóveiies terminan viviendo tina situación 
de profiindo dexoiicierto. 

Por otra parte, iino podría hacer el mismo ejercicio a partir de un 
análisis de las Iglesias cristianas o incluso de la propia Iglesia Católica: s i  estiidiáranios, por 
ejemplo, las opiniones y las prácticas de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos probablemente 
tampoco podriamos clarificar lo propio de la  religión cristiaiia iii tainpoco podridnlos establecer 
un acuerdo en la forma de traspasar la  fe cristiana a las comuiiidades: en Araocania, desde un 
punto de vista inter-coltiiral, no es claro lo qiie significa ser "cristiaiio". Uiio se eiiciieiitra con 
diferentes posiciones: para algunos misioneros tradicionales (católicos o evangélicos) los 
elementos religiosos autóctonos que permanecen son iin resabio supersticioso que un "buen 
cristiaiio" iio debe mantener; para otros, es iiecesario Iiacer un leiito trabajo para que la 
semilla del evangelio pueda friictificar; finalmente, para otros los propios indígenas debiera11 
hacer iin camino que coiiduzca a una religión que evalúa estos elementos cristianos en una 
especie de "religión inculturada". 

Este problema principal de la heterogeiieidad religiosa y de los 
diversos procesos remiten entonces a una iiiterpretación y evaloacioii de la  presencia cristiana 
en el imaginario cultural y religioso de la Araucania, lo que en niiestras palabras presupone 
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proponer iii ia filosofia Iiermeneiitica de la religioii qiie exige pensar el caiiipo i-eligioso 
mapiiche y el canipo religioso cliileiio. En otras palabras, i io se ~ii iede coiisiderar eii iiii niarco 
inter-cultiiral un diagiiostico de la actividad de la Iglesia s i i i  coiisiderar las iiiterrogaiites y 
propuestas qiie los ~prol~ios niapiiclies tienen acerca de estas religiones iiiisioneras: para iiiia 
biiena parre de los iiiapiiclies i io exisre iina inconipatibilidad eiitre la religioii iiativa y las otras 
religioiies, iiiiichos de ellos iiisisteii eii el hecho de qiie ellos so11 "eciiiiieiiicos"; otros iiial>iiclies 
coi1 una experieiici.1 i i i a s  profunda eii l a  sinibolica y eii el ritiial religioso afirman qiie l o  
"cristiano" es iiias actiial, sirve para vivir eii la ciiidad, iiiientras qiie las costiiiiibres 
tradicioiiales existeii en l a  comiinidad asociados a los lideres religiosos aiitóctoiios; otros 
finalnieiite, pretende11 qiie esta religioii tradicional es la iiiiica qiie iiii iiiapiiclie aiiteiitico 
podria practicar. 

La nocióii de iiiia filosofía heriiieiieiitica de la religióii que 
iitilizamos remite a iii ia coiisti-iiccióii Iieuristica y abstracta qiie pretende dar ciieiita de estas 
difereiites alteriiarivas qiie se abren tanto en el sector de las  i-eligioiies iiiisioiieras coino eii el 
sector de la religioii iiativa. La ciiestioii fiiiidaiiieiital qiie esta presiipiiesta aqiii es: jciiál es el 
crirerio deteriiiinaiite para defiiiir la especificidad de iiiia religion niisioiiera y una religioii 
autóctoiia? <No sera que la coiisideracioii de c,ida religioii coiiio ~ i i i  todo Iioiiiogéiieo i io  
permite coinpreiider las diferentes estrategias qiie estáii presentes eii los actores religi-70s de 
anibos sectores?, pero por otra parte jla proliiiesta "heriiieiieiitica" no 110s encierra eii iiii 
iiniverso de postiiras iiidifereiiciadas que iieg.iria iina aliroxiiiiacioii iiias objetiva?, esta 
posicioii j no  nos lleva a borrar las difereiicias para Ilevariios a destacar las coiivergeiicias eiirre 
las distintas religioiies? 

Siii eiiibargo, estas pregiiiitas criiciales i io iios debeii hacer olvidar 
las ciiestioiies niás concretas, a saber j l o  que viveii efectivaiiieiite los iiiapiiclies cristiaiios es 
exactanieiite l o  qiie sus evaiigelizadores eiiseñaii?, je l  ci-istiaiiisiiio i io  Iia iii ipregiiado 
profuiidaii iei i te la ciiltiii-a iiias alla de la liiiiitacioiiec Iiistoricas y ciiltiirales de los 
evangelizadores?, ¿que coiiflictos iiireriios ha geiierado el "crisiiaiio" niapiiclie al iiiterior de su 
ciiltura? Iiiteiitareiiios esbozar algiiiias iiidicacioiies a lo  largo de esta poiieiicia qiie 110s 

permitan respoiider .i algiiiias de estas pregiiiitas. 

Para avanzar en iiii esqiiema Iieriiieiieiitico i i i as  concreto qiiisiera 
niostrar dos probleiiias Iiistoricos del coiitacto iiiter-ciiltiiral eiitre algiiiios iiiieiiibros del 
catol ic i~i i io y algiiiios actores irelevaiites de la religión iiiapiiclie. Eii este iiiarco, qiiisiera 
soiiieter a coiisideracioii dos probleiiias que eiifreiitaron los iiiisioiieros catolicos: i i i io qiie 
apunta a iina divergencia priiicipal, piies i io  se reconoce ni en el r i to  coii i i i i i i tario 
"Ngu i l l a t un " ,  ni eii el Dios "Ngenechen" ,  iii eii la actividad cliaiiiáiiica una verdadera 
religión de salvaci6ii; por o t ro  lado, los iiiapiiclies crisii,iiios, a veces, Iiaii teiiido iiiia 
concepcioii i i i i icl io i i i i s  iiitegradora eii l a  ciial la religioii i i ial~iicl ie i io es considerada eii 
contraposicioii coi1 el crisrianisiiio. Esta iiiterpretacion de los iiiapiiclies cristianos I i a  sido 
frecuenteiiieiite iiiotivo de disputa coi1 los actores religiosos tr.idicioiiales, eii particiilar coi1 los 
y las macliis qiie apareceii sieiido los qiie garaiitiraii la  religioii tradicioii.?l. 

Pero, para i io eiitr.ir eii coiif l icio coi1 los etiio-liistoriadoi-es, 
preciseiiios esta cuestioii eii i i i i a  epoca nias o iiieiios recieiirc. Uno de los niáj iniportaiites 
estiidiosos de la culriira iiidigena a coniienzos de siglo, Félix <le Aiigiisr.i, se iniieve dentro de 
i in  esqiieiiia iiiisioiiei-o que i io  respoiide a algunas exigeiicias de lo  que se deiioiiii i ia ,,. 
iiicultiiracióii", ya qiie, esta Ileiio de iiiterpretacioiies que iiiiiestraii ii i ia paradoja eiiire la 

valorizacioii del idioiiia y de algiiiios aspectos de la vida i i ial~iir l ie y i in recl ia~o a l a s  creeiicias 
tradicionales. Señala, por ejemplo, qiie las  oraciones de los iii<ligeiias soti iiornialnieiite poco 
es~>iririiales; s i i i  eiiib.irgc>, eii 511s coiiocidas Lrciiiras A m i i i d l  coiiipriii:i.i varias oiacioiies 
ritiiales qiie iiicorporaii ~ialabras y siiiibolos d e  gran cerc.ii1i.i coi1 la ~preclicaciori crisiiaiia: 
sinibolos fariiiliares, Padre, Hijo, beneficios iio-iii.iteriales: ciiidado, coiiil~asion, etc., qiie son 
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lejanas a l  pretendido "materialismo" indígena. 

1.1 El Nauillatun. ¿un ritual mapuche de la misa? 

El N g u i l l a t u n  mapuche o Rogativa es iin rit i ial de gran 
importancia en la  religión mapuche y ha sido estudiado por diversos especialistas (Faron, 
Casamiquela, Foerster, Hunderman): en un lenguaje de ciencias de la cultura se podria decir 
que se trata de un r i to socio-religioso periódico que reúne a iiii conjunto de linajes y 
sublinajes que solicitan el apoyo de las divinidades acerca de ciertas necesidades concretas que 
aquejan a las comunidades. 

En un marco mtercoltural es preciso iiidicar que esta cuestión es 
mucho más compleja, pues como lo ha mostrado [Dorán et al., 1995) toda ceremonia colectiva 
de carácter religioso se le denomina 'nguillatun'. Siguiendo la  sabiduría ancestral cabe 
diferenciar tres tipos de ceremoniales o trokiñ según sus significados y contextos: 

a) Fvchetun: ceremonial que se realiza ante la  inminencia de 
sucesos natiirales no esperados y qiie provocan desastres; 

b) Pengeldungun: ceremonial de anuncio de iin ceremonial 
mayor (kamarikun); 

C) Kamarikun: ceremonia religiosa integradora del Kii iel- 
mapu, en el sentido de comunidad y no de reducción. 

Y agregan: "En cada uno de estos ceremoniales pueden siicederse 
uno o más nguillatun o rogativas, particularmente en el kamarikun. Hoy dia, si11 embargo, 
la propia gente mapuche diferencia solo el fü t ra  ngu i l la tun y el p ichi  ngu i l la tun 
(grande y pequeña rogativa), y se refiere a l  kamarikun como a iina ceremonia poco 
freciiente y que se orienta por la sola intencionalidad de agradecer" (p.5). 

La ciiestión que nos interesa aqlii no es mostrar todos los aspectos 
del nguillatun mapiiche, sino la relación qiie este ritiial ha tenido con el cristianismo. Cabe 
señalar algunas referencias del P. Augiista acerca del Nguillatun: el qiie veía en la  mantención 
del ritual una expresión de "indígeiias rebeldes y no cristiaiios". La dificultad de Auglista para 
aceptar las creencias tradicionales expresa parte de iina visión misionera pre-conciliar y creo 
que es mas interesante estudiar a través de una pugna entre los actores indígenas el sentido del 
n g u i l l a t u n .  

Aiigusta señalaba que la rogativa era una costumbre 'pagana' y 
realizada por indígenas 'rebeldes'. Pero si  uno considera la opinión de algunos de los iiidigenas 
convertidos que el cita, por ejeinplo ]osé Colün se encuentran referencias interesantes. El decía: 
"Y una sola rogativa hay; sólo el Padre hace rogativas, y (así) se da a Dios iin culto decente'' 
(Augusta, 1933, p.50). Colün, para hacerse entender por s i i s  hermanos, utiliza el término 
rogativa para designar la "misa". En este sentido, s i  bieii esta iiiterpretación no era exacta 
culturalmente, intenta una operación de traduccióii c~ilt i iral para intentar convencer, de 
acuerdo a los criterios de la  época. El coiisideraba los simbolos espirituales como propios del 
catolicismo, mientras que los símbolos ~iiapuches los consideraba propios de una religióii 
"pagana": no Iiabia posibilidad de ser cristiano y participar en el nguillatun tradicional. 

En la experiencia post-conciliar de la  Iglesia actual esta visión del 
nguillatun iio es tan clara la  frontera establecida por el Padre capiichiiio entre lo pagano y lo 
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cristiaiio. Varios sacerdotes y catolicos niapuches Iian ayudado a desplazar los prejuicios ya 
que este ritiial iio trata sólo de re-iiieiiiorar, en leiigua veriiaciilar y a la ' i isai iza de los 
antiguos', i i i i a  relacioti coii las fuerzas sobrenatiirales coiiio pensaba Aiigiista, sino que 
apiinta a celebrar a Chaii Dios, Cliaii Ngenechen. Por otra parte, e l  iigiiillatiiii apunta a 
reformular algunos de los aspectos orientados a respoiider a los desafíos que implica mantener 
la  identidad cultural de las coniuiiidades. Esto es relevante para entender la iiiterpretacióii que 
los propios cristiaiios niapiiclies Iiaceii del nguillatun. 

Distintos estiidios iiiuestran los cambios qiie surgen respecto del 
ritual tradicional. Por ejemplo, M. Alonqueo niaiiteiiieiido iin profundo enraizamiento por la  
cultura map~iclie caracteriza esta rogativa coiiio " l i i ia iiiaiiifestacióii espiritiial del pueblo 
mapliche, donde se rinde iiii tribiito de Iiomeiiaie a l  Sopreiiio Hacedor cuya providencia es 
impetrada para so siiperviveiicia" (Alonqiieo, 1985, p.39). Esta siiitesis de iiidole iiitelectiial es 
marcada de cierta maiiera por tina visión que no separa claraiiiente l a  religiosidad mapiiche y 
el  cristiaiiismo, de Iiecho ei i  las coinuiiidades actuales existen mapuclies que piensan que este 
rito es étnico, propio y que iio debe perniitirse que asista11 sacerdotes o cristianos; niieiitras que 
en otros el nguillatun es oficiado por agentes cristianos: la visión de un intelectiial mapiiche 
como Aloiiqueo podria acoiiiodarse bastante bieii a lo que describe Foerster en su estudio de 
campo acerca del ngui l latun e i i  Sai i  Jiiaii de la  Costa. E i i  esta regioii Iiiiilliclie c !  ritual 
integra aspectos religiosos distiiitos y re-elabora ciertas prácticas ritiiales, siiiibolos y oraciones 
que los creyentes huilliches y los cristiaiios coiisideran conio propios. 

Diferente es l a  perspectiva de los pensadores mapuches que buscan 
explicar el iiguillatiiii en clave de ideiitidad étiiica. Marileo plaiitea que el ngu i l la tun 
corresponde a una tradición aotóctoiia "que en s i l  sentido general representa la 'siiitesis del 
niundo mapuche" (Marileo, 1995, p. 16). Colicoy sostiene que es "el acercamiento entre las 
personas y el mundo sagrado a través de la  niachi" (Colicoy, 1992, p. 39). 

En síntesis, nos encoiitramos con tres iiiterpretaciones qiie 
históricamente se puede11 rastrear eii este siglo acerca del nguillatun: uii catolicisino que no 
admite convergencias con la religióii iiativa, iin catolicismo inapiiclie desde claves indigeiias y 
una religión nativa que no admite convergencias en el plano religioso coii el cristiaiiismo. Esto 
implica que si  iiosotros consideramos las propiiestas de los actores indigeiias no qiieda claro la 
síntesis entre estos tres niodelos. Una propuesta de cristiaiiismo inciiltlirado requeriría 
ciertamente plantearse de un inodo critico frente a estas tres formas culturales que se haii 
manifestado en Araiicania. 

1.2. Acerca del Naenechen: ?un símbolo ma~uche  de Dios? 

El  estudio del Ngenechen ha sido particularmente rico en estas 
últimas décadas (Guevara, Latcham, Faron, Casamiqiiela, Zapater, Greve, Foerster, Salas), 
cada uno de estos estiidiosos han mostrado las dificultades para comprender esta figura central 
del panteón mapuche. A modo de esquema muy general se podria decir que Ngenechen es 
una palabra indígena qiie remite a una fuerza religiosa benéfica que responde a las necesidades 
de los creyentes mapuches. La dificultad surge porque esta palabra los mapuches la  utilizaii 
como equivalente de Dios. 

M. E. Greve [1988 y 1993) ha propiiesto iin acercamiento basado en 
el conocimiento indigena qiie entrega un punto de vista particularmente importante. Según 
esta autora la religión mapuche contiene un sistema de creencias y de ritos acerca de los ngen 
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que en general ha sido desconocido o descuidado por los estudiosos. De acuerdo a este estudio, el 
mapuche tendría una profunda veneración de fuerzas presentes en diferentes objetos naturales, 
particularmente: el bosque, los lagos, los manantiales, el fuego, etc. 

Pero es menester indicar que estas disciisiones se complejizan cuando 
se analiza el discurso de los propios mapuches: para algiinos iio existen diferencias 
fundamentales entre Ngenechen y Dios: por ejemplo, D. Weriuiiaiiko decia eii los anos 60: 
"Nosotros y todos los huincas oramos a l  mismo Dios. Yo no tiive qiie cambiar mi fe en Dios al 
devenir cristiano: nuestro Dios es el mismo que e l  de ustedes" (Hilger, p. 67). Otro dirigente 
decia en un Seminario realizado en 1989: "La religión niapuclie es el eleniento mas fuerte de la 
identidad de nuestro pueblo ... Los mapuches creemos en iin padre, eii iin Ngenechen superior 
al hombre, superior a todo poder, en ese sentido decimos nosotros es el niás poderoso de nuestro 
valor cultural" (Vidal, p. 165). Por iiltimo, un lonko act i ia l  dice acerca de las oraciones de la 
machi de su comunidad: "canibiaii s i l  idioma para hablar de Ngenechen en castellano como 
Dios, pero saben que no hay difereiicia en eso... la difereiicia es eii la iniageii no más" (p. 70). 

Empero, también es posible rastrear una tradición menos cristiana 
que se expresa generalmente en el disciirso de los cliamanes y se encuentra eii los juicios de 
algunos intelectuales mapuches: por ejeniplo, M. Liiicomil sostiene: "los ancianos dicen qiie 
Ngenechen es distinto con el Dios cristiaiio ... segiin si! criterio es propio de ellos" (71). En el 
misnio sentido hablaba el lingüista mapuche A. Raguileo: "Si fiiera el niismo Dios, creo que 
tuviéramos el concepto igual a la religión cristiana, estaríamos pidieiido a l  iiiismo Dios, al Dios 
que permitió esto, y seria eii realidad iin esfuerzo inútil" (Vidal, p. 86). 

Pero es menester reconocer que existen otras afirmaciones que 
cuestionan esta afirmacióii tradicional de identidad religiosa eii la afiriiiacióii de lo propio. Lo 
que es interesante para este Coloqiiio es que existe11 niapiiches qiie consideran el valor de 
convergencia de este simbolo religioso-ciiltiiral qiie el "Doniiiiador o Hacedor de los hombres". 
Indiqiiemos tres afirmaciones a l  respecto: 

En primer lugar, parece claro que a l  destacar ciertos aspectos 
vinculados a la  polisemia y a l a  "innovación" del símbolisnio del Ngenechen se constata qiie 
el simbolismo religioso mapi~che es algo "vivo". Con este adjetivo queremos destacar qiie la 
articulación del sentido religioso iio se encuentra detenida iii desintegrada, sino que el 
simbolismo y el leiiguaie ritual niapuche son parte de iiii proceso de re-interpretacióii 
ininterrumpido. A partir de esta propuesta entendemos el proceso de re-significación del 
simbolismo de Naenechen por parte de los inapiiclies y de los niisioneros. Pero, la  
antropologia religiosa nos niiiestra, a l  niismo tiempo, qiie todo intento por explicar el 
simbolismo del Naenechen mapuche a partir de iin ordenamiento ierarqiiico de deidades o 
que coincida con el Dios biblico está limitatido las posibilidades de profundizar los elementos 
simbólicos que se le asignan eii la cultura niapiiclie, piies no periniteii coniprender la  hondura 
de una figura que no significa lo misnio qiie e l  Dios cristiaiio: en este sentido, se requieren 
reconocer las convergencias qiie existen entre e l  simbolismo del Naenechen y Dior. pero sin 
aniilar aqiiellos aspectos que son claramente divergentes, por ejeniplo, no se puede desconocer 
que para una teología católica es ciertamente coiiflictiva tina visión ciiádriiple de Dios o i i i i a  
visión que destaque el aspecto "sexiial" de las personas divinas. En fornia mas precisa aún, se 
puede decir que la re-significación de Naenechen, elaborada por parte de los indígenas ei i  
contacto con el cristianismo, es iiii intento serio por buscar plintos de convergencia con la  
visión cristiana, pero que no corresponde exactamente a l  dinamismo vivido por las iglesias 
cristianas en Araiicanía ni a las fornias que asume la  religión autóctoiia. 

En segiindo Iiigar, es iiecesario reconocer que las investigaciones 
antropológicas acerca de las religiones de los pueblos denoniinados "priniitivos" se han 
confrontado, desde sus primeros tanteos, a la  complejidad de la coiiipreiisión de otras fornias 
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religiosas, en particular del cristianisiiio. Seria epistemológicanieiite poco convinceiite sosteiier 
que el proceder etnológico clásico I ia podido tener i i i ia  mirada iieutral de las fornias religiosas 
primitivas. Evans-Pritchard Iia Iieclio clásica esta critica. Los mismos misioneros iio escapaban y 
no escapan a iina preocupación apologética de defensa del cristiaiiisnio y de evangelización de 
la Araucania. Seria iiigeiiiio, desde este punto de vista, coiisiderar que el sinibolisiiio del 
Ngenechen iio involiicra iin disciision general acerca del papel del sinibolisnio cristiano en 
la sociedad mapiiche. Ser consciente de esta dimensión, no iniplica de ningiin niodo concebir el 
simbolismo tradicioiial iiiapuclie y el sinibolismo cristiano conlo siendo sienipre 
contradictorios; iniplica inás bieii recoiiocer los iiiteiitos de re-sigiiificacióii siinbólica qiie se 
dan de parte de cada uno de estos actores enfrentados en el  coiitacto de siiiibolisiiios religiosos: se 
podría decir son intentos por forniiilar, ciiltiiralmeiite, iina siiiibólica de Dios. 

Eii tercer lugar, el siiiiboiisnio de N g e  n e c h e n :  
Chau-Dios/Nuke-Dios ya no es iin sinibolo superpuesto debido a l a  accióii de los 
misioneros - como lo interpretan excliisivanieiite, a veces los aiitropólogos -, sino que es algo 
propio, que ha sido ya incorporado por iin nioviiniento iiiteriio a l  dinamismo ciiltiiral qiie 
viveii los piieblos niapiiclies. Coii esto quereiiios sostener que la iiinovacióii seináiitica presente 
en el simbolismo del Ngenechen periiiite asegiirar que e l  iiiiiverso religioso iiiapiiclie tieiie 
una vitalidad que va inás al lá de la des-estriictiiracióii social y ciiltiiral qiie se experini,lita en 
algunas zonas de Araiicania. El iiiiiverso religioso mapiiclie tiene la siificieiite vitalidad 
semántica para lograr re-iiiterpi-etar siiiibólica y iiietafóricaniente s i l  experieiicia religiosa 
existencia1 e histórica. 

En este sentido el uiiiverso religioso iiiapiiclie plaiitea 1111 serio 
problema a l  cristiaiiisino: es probable que esta figura de l a  divinidad no sea un simbolisnio 
cualquiera sitio iin cierto tipo de siiiibolismo religioso qiie presupoiie tanibiéii una "teologia 
inculturada" bastante coherente y profiinda sobre distiiitos niisterios religiosos viiiciilados a 
Dios; ella iio puede ser desechada sin más y no sólo por iin priirito "ciilt~iralista": el sinibolo del 
Ngenechen que nos propoiie el iiniverso religioso inapiiclie es iina visióii bastaiite coinpleja 
de lo  sagrado qiie aúii tieiie algo que decir a iiii nilindo ei? vía de secularizacióii coiiio el 
nuestro en el que hemos ido perdiendo las sigiiificaciones de iina siiiibólica de Dios. 

1.3 El rol de la Machi 

Los cliamaiies o iiiachis conio se denomina en niapiiduiigun soii 
agentes médicos religiosos de iina sociedad tribal o de cacicazgos. "Los chainaiies participaii eii 
l a  ecoiiomia de siibsistencia además de realizar las labores propias de s i i  profesión. Se 
diferencian de las deinás personas de la coiiiuiiidad por su habilidad para entrar e i i  trance, 
comunicarse con deidades y espíritus, y tener siieiios, visiones y enfermedades que son 
atribuidas a causas sobrenatiirales. Los chamaiies iio se haceii profesionales por voliiiitad 
propia, sino que soii elegidos sobre-iiaturalinente" (Bacigalupo, 1995, pp. 52-53]. La literatiira 
antropológica ha elaborado diversos análisis ya clásicos acerca del chaiiiaiiismo: Mauss, 
Lévi-Strauss, Eliade, etc. En el caso mapuche han trabajado en forina inás sistemática el tema 
Dowling, Faroii, Greve y Bacigalupo. Seria niuy largo expoiier los diferentes aspectos 
vinculados a la tradicióii chainánica. Baste aquí enunciar algunos problemas vinculados a las  
relaciones con el cristianismo. 

La opinión de los frailes franciscaiios y capiichinos en e l  pasado 
estuvo niarcada por iina profunda hostilidad a los machis. Un famoso diálogo se encuentra en 
e l  l ibro de Fray Liiis Mancilla acerca de Las Misiones franciscanas en Araucania 



(1904) donde relata un diálogo aparentemente veridico con una machi que se negó a aceptar el 
bautismo bajo el motivo de que ser machi es un oficio que prohibe ser cristiano: existen varios 
párrafos de antología misionera: un sacerdote tenaz y una machi que le entrega razones de 
diversa indole para no aceptar el bautismo. 

En una parte la machi responde frente a la obstinación del sacerdote 
a escuchar sus razones: "Ya te he dicho que no quiero ser cristiana: te riiego que no seas un 
patiru majadero. Bautiza a todos lo que tengan buena voluntad para hacerlo y sobre todo a los 
pequeñuelos (pinchin rnapuche), pues me agrada que sean cristianos" (p.64), en otra parte 
dice "Me has dicho algunas cosas en que veo tienes razón, pero en lo que toca a mi, no creo ni 
quiero ser cristiana, porque entonces dejaría de ser machi y no tendría el valimiento que ejerzo 
ante mis ciudadanos, los araucanos. Esta es mi profesión" (p.631. 

Esta "tenacidad" de las machi l e  valió una crítica radical del P. 
Augusta: "Las machis continúan con sus supercherías, pero ya no en tan grande escala como 
antes, riéndose de ellas no pocos indígenas. Vengan a establecerse cerca de ellos buenos médicos 
que pidan un honorario módico, entonces las dichas machis quedarán aún más abandonadas 
de lo que están hoy día, como ha sucedido en Wapi donde el autor con sus conocimientos de 
medicina las eclipsó; pero siempre quedarán algunas, pues la estupidez nunca se acabará del 
todo" (Lecturas, p. 233). 

Estos casos históricos muestran una buena parte de la actitud más o 
menos permanente de los miembros de la religión católica y de las iglesias cristianas con los 
chamanes indigenas: esta relación ha sido particularmeiite conflictiva con las machis porque 
influye un estereotipo cultural que las cataloga como "curanderas", "brujas" u otros apelativos. 
Las machis no han permanecido pasivas frente a la incomprensión ciiltiiral permanente, ellos 
han asumido muchas veces la  elaboración del contradiscurso misionero. Es por esta razón que 
las machis terminaron asumiendo el papel religioso principal como las que cautelan la 
religiosidad ancestral. Estas transformaciones notables - como lo ha mostrado M. Bacigalupo - 
muestran como la  institución chamánica ha tendido a desplazar en varias comunidades una 
institución diferente vinculada a l  nguillatun, los ngenpin o duetios de la palabra y para 
los mapuches ellas constituyen el núcleo religioso central. 

Los actores religiosos tradicionales proponen enunciados tales como 
los que se recogen en las machis actuales donde se muestran la  unidad de las tradiciones 
chamánicas en oposición al cristianismo, consideremos por ejemplo algtinos enunciados acerca 
de las imágenes cristianas: 

Una machi expresa: 'Las machis sacarnos todo ese poder, la Fuerza de 
la luna'; (p. 61). 

Una machi dice: 'La Virgen, los santos, la cruz, sirven de adorno 
no  más en los Festejos, de allí no saca la Fuerza la machi" [p. 73). 

Otra machi sostiene: "Yo tengo la virgen para bonito no ntás, yo lo 
compro esa la virgen ... ella a la monjita le da poder ... yo saco la Fuerza de m i  espíritu, de la 
luna ': 

Todas estas referencias a un poder ancestral vinculadas a tina 
concepción religiosa lunar nos muestran un núcleo duro que el cristianismo no ha logrado 
influir de todo; las oraciones rituales de las machis son parte de una forma de discurso que no 
ha sido traspasado por la evangelización, a pesar que muchas de ellas sean nominalmente 
católicas, tengan relaciones con religiosas y sacerdotes y posean, incluso, imágenes cristianas 
en sus casas. 
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Ei i  iiii articulo de iiii libro que piiblicaiiios Iiace poco, se 
encuentran algiiiios datos iiireresantes acerca de su papel fiindainental para definir otros 
ritiiales religiosos y la identidad mapliclie. Una machi señalaba acerca del por qiie era 
necesario realizar el Nguillatun, ella indica "Bueiio, dije qiie saliera bueno e l  Ngu i l la tun 
pues.. qiie el Dios estaba eiiojado coi1 algiinos, coii l a  geiite por e l  'purrun' ... porqiie algiiiios 
no visten de 'chamal' pites oiga, siiio qiie aiidaii así no nias de vestido ... aiidan niiichos 
vestidos de chilenos así ... entonces por eso el Dios no conocia el espiritu siqiiiera ... están muy 
revueltos ahora ... tienen que aguantar más, tienen que ser asi coino eran antes los iiiapuches, 
no tan achileiiados as¡" [Bacigaliipo, 1995, p. 60, para otra niaclii es posible una iiitegracion 
mayor: "Yo soy católica y iio dejo de ser iiialiuclie ... 110 dejo de practicar la vida iiiapiiche, sigo 
siendo mapuche igual y trabajando igual" (Idein., p. 72). En sintesis, el disciirso cliamaiiico no 
es totalmente honiogéiieo, admite matices que responde iio sólo a iina formación especifica, sino 
a coiitextos comuiiitarios a veces bastante distiiitos. 

En sunia, e l  análisis detallado del disciirso ritiial - qiie se piiede 
aplicar a otros discursos - , o el  iiieta-discurso que esgriiiieii los dirigeiites iiiapiiches periiiite 
comprender el jiiego de seiisibilidades distintas a l  interior de los creyentes niapiiches que a s i l  
vez posibilita interpretar de iin modo distinto los diferentes procesos de iniiovación qiie ellos 
generan. En este sentido, cabria hablar aquí del iiniverso religioso aborigen eii término' de iiii 
campo religioso abierto a tradicioiies qiie soii preservadas y traiisniitidas de modo diferente de 
aciierdo a l  actor y a l a  Iiistoria religiosa de l a  coiiiiiiiidad o regióii qiie se trate. 

Eii este contexto chainánico de la IX región, M. Bacigaliipo (1994) 
ha inostrado con uii abuiidaiite apoyo etnográfico que los caiiibios e iniiovaciones que vive la 
institiición chaniáiiica eii las difereiites zonas estiidiadas por ella iio sólo tieiieii que ver coi1 1111 
enfoque psico-social - qiie viiiciila las variaciones coi1 la  cercaiiia a l a  urbe, e i i  la ciial 
aunieiitan las experiencias de desajustes, discriminaciones y pobrezas - sino con iin enfoque 
hermenéutico doiide el aiitropólogo no puede ya discernir uiia foriiia cliaiiiáiiica "pura", siiio 
observar el jiiego coniplejo de tradiciones (1994, p. 121). 

Este a i iá l i s is  Iiermenéutico se lo piiede extender también a l  
chamanismo mapuche el cual tieiie variaciones qiie iio correspondeii íiiiicamente a diferencias 
étnicas, sino a formas de asuniir condicionamieiitos Iiistoricos y socio-politicos. Por ejeiiiplo, eii 
varias comunidades el rol protagónico del machi ha sido capital para re-articiilar la identidad 
ciilcoral. T. Dillehay I ia niostrado la  infliiencia política de las machis en las comiinidades y en 
las organizaciones. 

En este marco las alternativas politicas se correspondeii, de algúii 
modo, con las tradiciones que operan tainbiéii detras de los creyentes nativos. Los trabajos de 
M.E. Creve (1987) y M. Bacigaliipo (1994) I ia mostrado qiie los relatos y tradicioiies chamanicas 
son variadas y de uii gran espesor simbólico, adniitieiido iiiúltiples variacioiies a partir de su 
ubicación geográfica y a partir de su propia formación coii las macliis niaestras y de la 
fraternidad o escuela en la qiie se formó la inachi aprendiz, y que pueden ser iiiterpretados con 
matrices diferentes. 

A partir de estos ai iá l is is generales, y de nii propia experiencia y 
análisis de varios estiidios iinportaiitisimos se coiirtata qiie e l  iiiiiverso religioso aborigen está 
lejos de ser una red simbólica y ritiial fosilizada qiie iio teiidria capacidad para asumir las  
profiindas transformaciones sociales, culturales y religiosas qiie afectan a los piieblos mapiiches 
desde el inicio de la invasión de su territorio hasta nuestros dias. Al  destacar ciertos aspectos 
vinculados al trabajo de interpretación y de 'iiiiiovacióii' subyaceiites a la tradición 
socio-cultural del Ngu i l la tun,  del Ngenechen y de la  institiición chamánica henios 
buscado destacar priiici~~alniente que los procesos y diiiaiiiisnios religiosos qiie viven las  
comunidades mapuches no se piieden comprender sin este proceso de re-iriterpretación que 
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continua hasta nuestros dias y que intenta responder, no sólo a los desafios que la 
evangelización les ha planteado desde hace varios siglos sino a los procesos de modernización 
que vive la sociedad chilena y que repercute fuertemente al interior de las comunidades 
mapuches. 



A partir del soniero estiidio qiie Iieiiios realizado es preciso recoiiocer 
la vitalidad de estos tres sinibolisnios, para articiilar iiiievas sigiiificacioiies sin perder del todo 
las tradicionales: la feciindidad del simbolismo del Nau i l l a t un ,  del Naenechen  y del 
simbolisnio chamhnico es r i i  fiierza integradora. En este seiitido, es claro qiie se debe 
recoiiocer, tal conio lo iiiiiestraii los iiidigenas de este siglo, qiie se Iia gestado uii t ipo de 
re-significacióii niapiiclie de algiiiios atributos divinos proliiiestos por el cristiaiiisiiio. La 
evaluación del proceso de evangelizacióii en tierra mapiiche, eii el contexto de iina teoria 
hermenéiitica de la religióii mapiiclie, se requiere Iiacer a partir de los procesos de innovación 
religiosa que están presentes eii el siiiibolisnio y eii la praxis del creyente iii.ip~iche. Niiestra 
hipótesis general es que el cristiaiiisiiio esta presente eti el canipo religioso nialiiiche y desde alii 
ha generado procesos de iiiiiovación religiosa y ciiltiiral. 

Esto nos ha llevado a expoiier eii otros trabajos qiie el papel de las 
interpretaciones de las diversas simbolicas y ritos religiosos qiie realizati los propios niapiiclies es 
relevante para conipreiider el iiiiaginario socio-ciiltiiral mapiiclie acriial. El campo religioso 
niapuche es iiii universo coiiiplejo de ti-adiciones, cosiiiovisioiies y practicas integradas eii ii i ia 
delicada articiilacióii eiiti-e tradicioii e iiiiiovacióii qiie se eiiciieiitr,iii eii los agentes religiosos 
actiiales: a partir del ciial los eleiiieiitos cristiaiios i io aliareceii coiiipletariieiite desvinciilados de 
los ejes arcaicos y tradiciones. 

La disciisioii Iiernieiieiitica acerca del leiigiiaje siiiibolico iiiapiiclie 
qiie se ha desarrollado diirante estos aiios miiesti-a, con bastante claridad, qiie iiiia biieiia parte 
de las practicas, ritos, creeiicias qiie coiistitiiyen la identidad cult i iral y social de las 
coinunidades niapiiclies derivaii del iiiaiiteiiiiiiieiito de ciertas foriiias de celebración ritiial y 
sinibolica que re-sigiiificaii tradiciones; en teriiiiiios iiiás sociológicos, qiie re-actiializaii el lazo 
social con los antepasados; en teriniiios de i i i i a  Iieriiieiieiitica del leiigiiaje, qiie establecen iiiia 
re-significación de i in  disciirso rit i ial qiie perniita responder a l a s  iiiievas interroganres 
religiosas del presente, es decir, l o  qiie en térniiiios teciiicos, sigiiieiido a P. Ricoeiir Ilamariaiiios 
,v. innovación seniaiitica". 

Eii aqiiellas comoiiidades en las qiie se observaii rasgos nias o iiieiios 
"awinkados" o cristianos o de resisteiicia siiiibolica a la ciiltiira domiiiaiite, i ino podria 
preguntarse: no será qiie el deiioiiiiiiado 'siiicretisiiio' o 'resistencia' eii el plaiio religioso i io solo 
ha sido prodiicto de iina imposicióii ideológica-ciiltiiral ajena, sitio qiie I ia sido facilitado, eii 
algunos casos, por ciertas tradiciones simbólicas aborigenes qiie son mas afilies al contacto con 
los rituales y simbolos religiosos extraiiieros. 

Acerca de la tradición y de la iii i iovacióii cabe plantear Ias 
sigiiientes indicacion es geiiei-al: la tradicióii y la creatividad ciiltiiral no se opoiien sino qiie se 
requieren miitiiameiite Ipara responder a los desafios socio-ciiltiirales y religiosos qiie los 
pueblos van experimeiitando a lo largo de s i l  historia. Hemos afirmado, en otro trabajo, (Salas, 
1991) que el iiiiiverso inapiiclie tieneii la suficiente vitalidad seminrica, siiiibolica y practica 
para desplegar no solo s i l  rica experiencia ancestral, siiio tanibiéii s i l  experiencia existencia1 e 
histórica. Anj l is is y esriidios antropologiros miiestran qiie las distintas religiones eii la 
Araucania i io sólo se rediiceii a diferentes procesos de integracioii de las palitas cultiirales y 
religiosas provenientes de colonizadores y de niisioneros en el pasado (Duran, 1986), siiio a 
estrategias de incorporación de elementos religioso-culturales por parte de los mismos sujetos 
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religiosos indigenas (Bacigaliipo, 1994; Ciirivil, 1994). 

En este plano es interesante coiisiderar el análisis de Foerster acerca 
de la presencia peiitecostal en las coniuiiidades mapiiche actuales. Analizando la  relación 
concreta que establecen los iiiapiiclies peiitecostales respecto del nexo bieii-mal, del papel de los 
antepasados y del seiitido de la  coiniinidad ritiial sostiene: "(ellos) aceptan determinados 
conceptos que valorizan lo real de iiii modo critico (si l  separacióii frente a l  mundo). Coii esto 
protestan frente a las condicioiies sociales que surgen de la  siibordiiiaci0n qiie les toca vivir. 
Simultáneamente responden a esta critica coiistitiiyendo ~ i i i a  coniiinidad ... ciiltica qiie se cierra 
sobre si niisma, a l  postular qiie sólo en ella los valores se realizan" (Foerster, 1993, p. 161). 
Respecto de la iiiiiovación religiosa nos dice: "De esre iiiodo e l  peiitecosralisnio nlapuche es uii 
refugio para las actuales coiidicioiies de vida [agravadas por la disoliición de las rediicciones: es 
iiiia síiitesis entre l o  aiirigiio y l o  riiievo, iina conriniiidad y una disconriniiid.?d con el  
pasado; pero donde predoniinara lo anriguo, a l  restituirse bajo orros rérniiiios la coniunidad 
ciilrica, con la diferencia que ésta tendrá u11 hndanieiiro nlás religioso que n~ágico"(Foerster, 
1993, pp. 161-1621. 

A pesar del gran impacto de las iglesias pentecostales y de otros 
griipos religiosos en tierra mapliche, existe una iiegativa del mapuclie corriente a prescindir 
completamente del ritual indígena. Esta perinaiieiicia se piiede eiiteiider a partir de la idea de 
Colluscio, ella afirma qiie 'él disciirso ririial araiicaiio corisritiiye iin iiniverso simbólico de 
aurononiia cultural y si, ejeciición, iina eficaz esrrategia de resistencia cultural indígena 
iiitinianieiire vinculado con la consrrucción, re-coiisrruccióri de la ideiitidad social" (Colliiscio, 
1989, p. 411, por ello los pensadores indigeiias tienen razoii cuaiido critican a los investigadores 
winkas por iio entender el carácter "tolerante y ecuniénico" de s i l  religión. 

La cultura niapuche posee, entonces, el dinaniismo suficiente para 
hacer frente a los crecientes cambios cultiirales y a la tentación fuiidameiitalista - presente en 
la sociedad indigena como e i i  l a  nuestra - qiie biisca preservarse de la  des-integración del 
sentido, pero eii cuyo trasfondo se ociilta tina desconfianza ambigua a las posibilidades que 
ofrece este mundo moderno respecto de la experiencia religiosa y ética, de los lazos sociales, del 
nexo entre particular y universal, entre el hombre enraizado en la tierra (=che) y los extraños 
que cortan dicho lazo (=wiiika). 

En este sentido, se puede sostener que la  religión mapuche es parte 
de un universo cultural vigente que no se confunde de niiigiin modo con una experiencia 
sagrada pretérita, con una religión folklórica o con un etno-misticismo de cuño romántico, es 
religión cultural auténtica y dinámica que a través de sus transformaciones ha asegurado 
mantenerse en el tiempo y no sucumbir frente a las estrategias "asimilacionistas" de las Iglesias 
y del Estado; y por lo mismo, ha sido una cultura indigena con capacidad para respoiider, eii 
términos religiosos, a los desafios de la acción evangelizadora de las iglesias cristianas y no 
cristianas, y en términos socio-culturales, a la  acción modernizadora del estado chileno. En 
nuestra perspectiva, no se puede analizar la problemática de la  "incolturación" sin establecer 
una propuesta critica de la  modernización. 

Nuestra tesis es que el papel del lenguaje y de la simbólica religiosa 
es relevante para comprender el  imaginario socio-cultural mapuche y el campo religioso 
mapuche, pues a partir de ellos se puede pensar una delicada articulación temporal entre 
pasado, presente y futuro que la modernidad ha problematizado y cuestionado en distintas 
culturas, incluida la chilena, y que nos afecta tanto a los indigenas como a los winkas. En este 
sentido, es interesante la  afirmación de E. Chihuailaf de que ambas culturas están a la 
"búsqueda de una identidad" y la potencialidad de un diálogo entre la cultura nacional y las 
culturas originarias pasa - como señalaba Cardoso de Moreira - por la  elaboración de una 
ética del contacto inter-étnico, como posibilidad de un verdadero encuentro con el "otro". 
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Si tuviéramos que sintetizar dos ideas que perniitieraii coiitribuir al 
debate y al diálogo e i i  este Coloquio acerca de la "evaiigelizacióii iiiculturada" yo lo haría, de 
una forma un tanto provocativa, a partir de nuestra tesis priiicipal: ei i  prinier lugar, para 
comprender la perspectiva hermenéutica de los actores mapuclies religiosos es preciso estiidiar las 
modalidades sociales y politicas concretas del contacto con la sociedad domiiiaiite; eii segiiiido 
lugar, para profundizar la noción de iiiculturación sería iiecesario mostrar que es la  propia 
lglesia la  que está a l a  búsqueda de su identidad en uiia cultura niuiidial qiie ciiestiona 
radicalmente la  fe cristiana. 

Respecto de lo primero, diría que para eiiteiider lo que ocurre coii 
la "ciiltura de los piieblos indígenas" seria necesario estiidiar (no de iiii niodo aislado) las 
creencias, simbolos y rituales religiosos sino de vincolarlos a los procesos que transforma11 la  
sociedad en su conjunto. Se trataria, entonces, de considerar de un modo relevante en la 
actualidad el impacto de estos nuevos procesos ecoiióiiiicos, culturales y sociales que se 
aglutinan con el concepto de modernizacióii, o los filósofos coi1 la iiocióii de "inoderiiidad", 
pero que no coinciden exactamente con la idea más teológico-pastoral del "mundo actual" 
expuesta por la lglesia post-conciliar. Es desde esta tradición donde cabría discutir el tipo de 
modernidad "periférica" que einerge eii Araiicaiiía pero también eii el resto del Tercer Muiido. 

El  problema inter-ciiltiiral del "niiiiido actiial" niás radical surge, 
en nuestra interpretación, desde el momento en que se capta que tales procesos generan cambios 
radicales y contradictorios desiguales a nivel de valores, representacioiies y conductas de las 
comunidades humanas, pueblos, naciones y etnias. E i i  este seiitido, se puede sostener que este 
Rn de siglo termina con una paradoja curiosa: ha tomado cada vez más conciencia de que la  
cultura no es un patrimonio inmóvil de alguna época o de algún grupo humano, pero a l  
misnio tiempo se difunde una ciiltiira "niediática" que ahoga este espesor mítico de cada 
cultura: en Chile, se valorizan los programas televisivos acerca de los iiidigeiias, y no se hace 
un esfuerzo por colaborar eii sus esfuerzos cultiirales; se valoriza que asuman iiiievas 
tecnologias sofisticadas, y no hay preocupacióii por formas tradicionales que periniten expresar 
la identidad colectiva. 

El problema implicito para l a  lglesia en la  Araocania es que s i l  
experiencia con las culturas eoropeo-chileno es un tanto diferente a l  diálogo que se exige con 
este mundo multi-cultiiral que emerge (Ladriere, 1988, p. 37) y en particular con el mundo 
indigena. El diálogo que ha realizado la lglesia coi1 e l  mundo europeo a la largo de siglos, iio 
se ha hecho suficientemente con el mundo indigena: existe así una cierta valorización de la 
cultura indigena y un aporte importante que la  se ha hecho en e l  plano de una pastoral social, 
pero en el plano religioso, yo me atreveria a sostener que estamos auii en una fase de 
"experimentos pilotos", donde con dificoltad puede11 asumir ~ i i i  rol protagóiiico los propios 
mapuches, tal como ellos lo haii practicado en diversos otros ámbitos. 

En seguiido logar, acerca de la  identidad cultural de iiiiestra lglesia 
creo que es importante reconocer que esta voloiitad de "diálogo inter-cultural" y "religioso" 
que aparecía mas o menos clara en las declaraciones conciliares hace 30 atios y que I ia  
generado esta profunda reflexión acerca de la  "evangelización incultiirada", es a veces fuente 
de profundas tensiones a l  interior de la  propia lglesia post-conciliar. La razón principal no es 
fácil de precisar para toda la lglesia Universal, pero es muy probable que tenga que ver coi1 la  
sobrevivencia de visioiies contrarias a la modernidad al interior de la lglesia (J. Noemi, 1994, 
pp. 33-34) y a un concepto clásico de cultura que iio asuine claraiiiente las culturas étnicas. 

Esto implica decir que dentro del catolicismo co-existen distintas 
sensibilidades, postiiras y planteaniientos acerca de uiia iiiodernidad en crisis y estas 
concepciones se hacen tambiéii presentes en el concepto de "ciiltura" y de "iiiculturación" que, 
de cierto modo, tienden a perder su fecundidad "teórica", pero lo más delicado es que no 
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generan iin discernimiento pastoral concreto en las culturas que contribuyaii a una práctica 
pastoral inculturada; a veces, las consideraciones acerca de la  cultura y la  iiiculturacióii se 
considerarán en abstracto y no asiimiendo rodo e l  espesor de tina experiencia 
histórica-cultural: iio conozco iin esfuerzo de evaluación pastoral de la misiones en Araucania. 
Las que existen son aproximaciones Iiistóricas y antropológicas que proponen una 
"esquematización abstracta" de las misiones en Araucania y no son totalmente pertinentes para 
los creyentes que se mueven en iin compromiso concreto con su fe. 

Pero terniinaria esta ponencia indicando algunas interrogantes qiie 
me parecen cruciales para hacer ~iii buen diálogo inter-ciiltural e iiiter-religioso. Pieiiso que 
los creyentes indígenas, chilenos, latinoaniericanos, africanos y asiáticos requieren en l a  
actualidad criterios concretos para establecer dicho discernimiento y establecer mediaciones 
para una acción cultural y social adeciiadas en modernidades "hibridas". Pero esto plantea 
varias interrogantes importantes a l  alba del Tercer Milenio: jcónio proponer un tipo de 
razonamiento práctico que apunte a distinguir los aspectos positivos y negativos de la "c~iltura 
europea moderna"?, ¿por qué iio hacer este iiiismo disceriiimiento con las cultiiras indígenas?, 
¿es posible establecer, coi1 claridad, las contradicciones que conlleva tina civilización planetaria 
y los complejos procesos que genera en sociedades en búsqueda de su identidad?, jcómo 
des-vincular la fe cristiana a una sociedad arrogaiite y etiiocéntrica coino la chilena?, cómo 
proponer pistas históricas-culturalmente sitiiadas - sin romper e l  caracter católico, es decir 
universal?, jcómo poder ser mapiiches y chilenos, sin qiie por ello el Evangelio deje de ser una 
buena niieva para una minoria étnica y para la sociedad dominante? 

DR. RICARDO SALAS A. 
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SANTIAGO-CHILE 



Alcaniaii y Araya, M.~iiifesracioiies ciilriir.11es y religios.?~ del piieblo iiiapiiche, 
Fiiiidacioii Iiistituto Iiidigeiia, 1993. 

Aloiiqueo M., M.~~~iic/ie: A yer-Hoy. 
Padre Las Casas, I i i i l~reiita saii Fraiicisco, 1985. 

Augusta F., lec ti ir.^^ AI.JIIC.~IIJS, 
Padi-e Las C~sas, Iiiipreiita saii Fraiicisco, 1933. 

Bacigaliipo M., Tlie Power o f  rlie M~chis: The Rise o f  Feiii.ile S/i.~i i i~i i  He.11ers 
.?ii<i Priesresses Ni Map~icIie Sociery (Tesis de docroi-ado e i i  
Aiiii-opologia Uiiiversidad de C?liforiiia), 1994. 
"'El rol sacerdoral de 1.1 iiiaclii e i i  los valle5 ceiirrales de Araii- 
caiiia" eii: ¿Moderiiizacioii o s,~bi~liiri.? eii tieri-.i iii.~piiclie?, 
sa i i  Pablo, Saiiriago, 1995. 

Bengoa l., Historia del Piieblo M.~piirlie, 
Ed. Siir, Saiiiiago, 1985. 

Cardoso de Moreira R., '2.1 er i i ic i~ l~~ld y 1.1s posibi l id~~ies [le 1.1 eric.1 iiiiivers.?l", eii: 
A i i i r o p o l o g i ~ ~ ~  8 (1993) 20-33. 

Carrasco H., "Tr.lfkii7: estriictiir.? del riiiro e i~leiiri<l,?<l i i i .~l~iicl ie" eii: 
Socie<fad y C i i l r i i r ~  M.?pilclie: e/ r.iriibio y 1.1 resisreiici.? 
ciilriir.11, CIID-Sociedad Mapliclie Loiiko K i l a i ~ ~ i i ,  Teiiiiico, 

Colicoy D., 

. . 
1992, pp. 91-101. 
"Religióii Mapiiche-Religioii Wiiika", eii: I'ai-kei- y Salds Eds., 
Ci-isrianisiiio v Cultur.7s L~riiio.1riierir.11i.7.í, Ed. Paiiliiias - 
CERC, SaiitiGo, 1992, pp. 37-43. 

Curivil R., C~ri ib ios Ciiltiii-.?les y 1'1-ocesos i ie Re-eriii/ic.icioii eiirre los 
iii.?piiclie iirb.?rios: iiii esriidio de c.?so (Tesis de Magistei- e i i  
Cieiicias Sociales), Saiitiago, Uiiiv. AHC, 1994. 
*"Religioii iiiapiiche y Ciistiaiiisiiio" eii: iMo~leriiiz.icihii o 
s.1bidiiri.i eii riei-r.1 iiidpiiclie?, S a i i  I'al>lo,, Saiiiiago, 1995. 

Cliiliuailaf E., "La fiierza de la palabra", eii: Di.?iio La Epoi;~, 
Teiiias, Doiiiiiigo 15 de iiiayo, 1994, ~ i p .  1415. 

Dowlina l., Reli~iori, CIi.?iii.?iiisiiio v i i i i ~ o I o ~ ~ . i  iii.~oiic/ie, Ed,Uiiiversitai-¡A, - .  
Sanuago', 1973. 

- 

Diirán T. et al., "Uii eiifoqiie para la coiiil~rensioii del coiiil~oi-raiiiieiiio 
i-eliaioso i i i a i ~ i i c l i e "  IPoiieiicia ureseiirada eii V loriiadas 
~el'kiosas, ~niitiago,' iiiayo de ¡995). 
""ldeiitidad Mapiiclie. U i i  probleiii.i de vid.1 y de coiicepto" eii: 
Ari iérir.~ Iii</ifleii.i 4 (1986) 691-722. 

Faroii L., H.iwk3 of rlre Siiii, Piti>L>iirg, 1964. 
Foerster R., Los H[iilliclies de saii Jii.?ii ~ i e  1.3 Co5r.3, Ed. Rtlicie, 

Saiiiiago, 1985. 
* l ~ i ~ r o ~ f i ~ c c i o i i  .7 IJ religiosid.?d iii.~~~iicIie,  EL^. Uiiivei-sitaria, 
Saiitiago, 1993. 

Gi l l  S., Beyoii<i 'TIie PfYiiiirive: Tlie Religi<>ii<iiis o f  i i o i i l i r e~~ te  peoples, 
Pi-eiitice-Hall, New Jersey, 1993. 

Golliiscio L., "Leiigiia, Ciiltiii-a e Ideiitidad: el ~lisciirso riii ial ii ial~iiclie" eii: 
Socie~i.?d y Religijn 7 (1989) 29-45. 



Gleve M. E., 

Holensteln E., 

l rar rbbal  D., 

Koosderllg R, 

Lenz R., 
Mandlla L, 

Marlleo A, 
MonPednas S., 

N d e r  A, 

Noeml J., 

Ollvera M., 

salas R., 

Stuchiik M., 

Watchel N, 

WheebL-k W" 

"El dlccurso chamániw rnapuche" en: Aaas de Lengua y 
Uteratura Mapuche 2 4 7 4  
"Algunos paralelismos en los sistemas de creendas rnapuches 
los esplritus del agua y de la montafia" en: CUHZO 2 (19861 
143-154. 
"1' Hermeneutique interculturellen en: Rehue de et de 
Philmophle, 126 a594) IS3i. 
Cultura y k Iatinoameriranas, Ed. Rehue-lnstituw de Estudios 
Aymara, Santiago, 1994. 
Tradldones Arauunas, Universidad Nadonal de la Plata, 
Buenos Alres, 1962 
Emrdlos Araucanas Imprenta Cervantes, Santiago, i895-97. 
bs mlslones frandscanas de la Araucanla, El misionero 
frandwno, Angel, 1904. 
Mundo Mapuche, Fotocopla, s/f. 
"Mulher rnapuche e alstianlsmo: reelaborarno religiosa e 
rellgiosa e resistenda &mican en: Mulherp~bm na h k w h  & 
&reja Latino-Americana, CEHIW, M, ppJW99. 
Cúatrodenros aiiaF de mlsión entre lac Araucanar, 
Ed. san Frandxo, Padre Las Casas 1980. 
"Inculturadbn del Evangello. Recepd6n teológica de Sanm 
Domlneon en: Cultura, Modernidad e inlesia en aille. - 
san ~ablo, Santiago, 1994. 
"Mapuche Rdigi6na en: The En~yclopedh ofReUgón, 
Macmlllan Publisching Co, New York, vol. 9 (1987) W488. 
"Tres explicaciones del Unlverso Religioso rnapuche" en: 
NUtram Vi-3 (1990) 3646. 
"Una Interpretadón del universo reUgioso mapuche' en: 
NUtram Vll-25 11990 2044. 
*"El simbolismo 'del ~Snechen Mapuche. Hada una dmb6Uea 
mapuche de Dios", en: Revista tatdllca 1102 (i994) 97-W. 
*"Sabiduría Mapuche, Modernizad6n e Identidad cul~ral', 
en: ¿Mo&rnhddn o spbidurfa en tierra mapuche?, san Pablo, 
Santiago, 1995. 
Raqw de b d a d a d  anmpordnea, 
Ed. Nueva Universidad, Santiago, 1972 
"L0acuiNration" en: Faim de I'Hidoire, Parls, Gallimard, Parfs, 
1974, p p  1742ü2. 
"The problem of Ritual Language" en: TheJwrnaIoF tlie 
American Audemy of ReUgIdn !XI~ 0-2) 49-n. 



DESAF~OS DE UNA EVANGELIZACION INCULTURADA 
ENTRE LOS lOVENES 

La evaiigelizacioii de los jóveiies es i i i io de los iiiicleos centrales del 
diálogo fe-cultiira, aiiiiqiie ciertaiiieiite i i i io de los i i i as  coiiiplejos. La evaiigeliracioii siipoiie la 
salida al encuentro coii el otro para posibilitar el dialogo, eii cliiiia de iiii iti ia coiiipreiisioii y 
valoracióii, qiie perinite la propiiesta eii libertad de lo mejor qiie i i i io iiiisiiio es y vive. Este 
enciientro con la jiiveiitiid ayuda a que 12 Iglesia viva diii.iiiiicaiiieiire s i l  eiicarnacioii eii 
medio de la historia hiiniaiia, deiitro de iiii proceso coiitiiiuo de coiivei-sioii al evangelio piiesro 
que la relacióii coi1 el o t ro  diferente le fiierza a distiiigiiir lo eseiicial del ropaje ciiltiiral, al 
mismo tiempo qiie le periiiite descubrir otras posibilidades de eiicai-iiacioii cultiiral del 
evangelio desde nuevas seiisibilidades. Eii 105 joveiies apareceii, aiiiiqiie sea eii germen y de 
fornia fragnieiitada, 12s iiiievas fornias ciilriirales qiie va a teiier Id sociedad eii el f i i i i i ro 
próximo. Si este diálogo se ronipe se corre el peligro de qiiedai-110s coi1 iiiodelos ciiltiiraliiieiite 
caducos de vivir el evangelio. 

En nuestra reflexioii pai-tiiiios de 1.3 iiiiportaiicia que tiene pai-a la 
Iglesia la evaiigeliracioii de los jóvenes, fijaiidoiios, priiicil~almeiite, eii los docuiiieiitos 
latinoamericanos. Eii iiii segiiiido paso aiializaiiios l a  realidad i i iveii i l  coiiio feiioiiieiio 
sociológico coinpreiidiéiidolo eii el contexto de la sociedad coiiteiiipor3iiea y aplicaiidolo a l a  
situación chilena. Más especificaiiieiite preteiideiiios dar cueiita de las caracterisricas religiosas 
que tienen los jovenes cliilenos y l a  respiiesra pastoral qiie les ha dado la Iglesia Cliileiia. 
Terminamos iiiiestra exposicióii eiiiiineraiido los desafios ceiirrales qiie a iiiiesri-o eiiteiidei- 
presentan los jóvenes a la Iglesia. 

I. ~ O U É  SE IUEGA'LA IGLESIA EN LA EVANGELIZACION DE 
LOS IOVENES? 

La Iglesia Lariiioaiiiei-icaiia se Iia iiiostrado i i i i iy seiisible ante l a  
tarea evaiigelizadora de los jóveiies de tal iiiaiiera qiie se Iia coiivertido eii iiiia de las dos 
opciones pastorales prioritarias. Esta opcióii preparada por Medelliii es exl~licitada eii Piiebla ( P  
de ahora en adelante) n"1186-1187 y ratificada por Santo Doiiiiiigo (SD eii adelante) 11" 114. N o  
se trata de una opción oportiinista o coyiiiiriiral; al te1101- de los gi-aiides dociiiiieiiros de la 
lglesia Latinoamérica podemos percibir i i i i a s  iiiotivacioiies y iiiios valoi-es de foiido qiie vaii 
más allá de lo meramente estratégico. Hagaiiios iiiia ~prerada riiiresis de estas iiioriv.?cioiies: 

1.1. Eii la evangelización de los jóveiies y de los pobi-es se verifica el 
modelo de tina Iglesia saiiiaritaiia qiie sale 21 eiiciieiirro de las iiecesidades del presente y qiie 
está atenta a los signos de los rieiiipos (cfr. P 1128; 1132). Los joveiies siiporien i i i i  grupo i i i i iy 
nunieroso [cfr. Medelliii S,]; M eii adelante) y de graii riesgo dentro de la sociedad 
latiiioamericaiia (cfr. S.D. 112). E i i  palabr~s de la  lerarqiiia cliileiia, re trata del gri ipo i i i i s  
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1.2. La jiiventiid es iin simbolo de la Iglesia, llamada a una 
constante renovación de s i  misma, o sea a iin incesante "rejuvenecimiento" (M 5,121. Los 
jóvenes crean interrogantes y desinstalan a la Iglesia en sus niediaciones Iiistóricas (cfr. P 1178; 
1184). Todos los cambios traen situaciones de crisis, al mismo tiempo que son oportunidades 
para desciibrir lo auténtico y pernianeiite y distinguirlo de elementos accesorios que, aunque 
importantes y necesarios para la  encarnación en iin determinado niomento histórico, no 
pertenecen sin embargo a l a  esencia de la Iglesia. La Iglesia sigue eiifreiitada a un momento 
histórico de este tipo. Soii evidentes algunos signos de cansaiicio, pero se ha abierto una senda 
muy importante eii estos últimos 30  años. Algiinos de los canibios importantes a realizar están 
muy ei i  relación coii iiii diálogo aiiténtico coii los jóvenes. 

1.3. Los jóvenes tienen iiiia gran capacidad potencial de evangelizar 
a l a  sociedad; efectivamente su evangelizacióii iio sólo llenará sus generosos anhelos de 
realización personal, siiio que garaiitizará la conservacióii de una fe vigorosa en nuestro 
continente (P 1131). Los valores qiie asiiineii y que viveii los jóveiies niarcaii la palita de los 
valores que van a ser vividos e i i  l a  sociedad en i~ii futiiro inmediato. Se establece aqiií iina 
suerte de relación dialéctica donde la sociedad impone los valores doniinanres, pero al mismo 
tiempo los jóvenes, que es uii sector de la  poblacióii qiie todavía no está plenameiite 
socializado, puede suponer i i i i a  renovación eii profuiididad (cfr. P 1170-1174). Los jóvenes, s i  
son auténticameiite evangelizador, pliedeii ser i i i i a  fuerza inoy importante en la 
evangelizacióii de la sociedad, coiitribuyendo "a la liberación integral del hombre y de la 
sociedad" (P 1166). 

2. ACERCAMIENTO SOCIOL~GICO.  

El fenómeno jiivenil es iin "hecho social" que para comprenderlo 
hay que contextiializarlo dentro de iina determinada sociedad. Eii este apartado vamos a 
realizar uiia preseiitacióii sociológica de la realidad jiivenil, trataiido de coiiiprenderla eii e l  
contexto de la sociedad actiial. Lo esencial qiie deseamos transmitir lo vamos a resumir en 
peqiieiías afirmacioiies a modo de tesis. A continoación de la formulacióii sintética damos una 
explicación de su contenido. 

2.1. El coricepto 'ilivenriid" tiene iiii fuerte coniponenre sinibólico 
en ni iesro medio cultural que dificulta la identific~ción de 1.7 realidad que deseamos 
coniprender; puesto que con freciiencia es instrunienro y proyeccióii de ideologías e intereses de 
grupo. 

Cuando hablamos de iin hecho o de uiia realidad, e l  priiner paso es 
identificar de qué estanios hablando. El conceDto "joventiid", "joven" y derivados es ciertamente 
miiy utilizado y parece obvio que todos nos entendemos de qué estamos hablando; sin 
embargo, todos tenemos experiencia de cómo en ocasiones lo qiie danios por obvio no es sino el 
fruto de falsas imágenes (inconsciente o conscieiitemente distorsionadas). Entre los diversos 
símbolos con los que vieiie asociado "lo joven" podemos identificar los siguientes: 

a) Juventud es  la plenitud de  l a  vida. Desde esta perspectiva 
hay una clara tendencia al ciilto a la  "juventud", puesto qiie represeiita la vitalidad, la  
alegría, la belleza, la libertad de acción, la posibilidad de un i i i ve l  de transgresióii aceptada 

7 1 



socialmente; publicitariamenre "lo joven" junto con "el cuerpo" es iiiia de las claves para la 
promoción de gran parte de los prodiictos; desde el polo coiitrario parece que iiiia de las  
mayores desgracias eii niiestra sociedad es el eiivejecimieiito. Lo qiie siicede eii oti-as ciiltiiras y 
lo  que ha sucedido en la nuestra eii otros tieinpos legitiiiia la pregliiita de s i  esta imageii de " lo 
joven" no es mas que una qiiimera piiblicitaria. 

b) La juventud es u n  problema. Si de los coiiierciales pasaiiios 
ahora a los noticieros da la iiiipresión que los jóveiies soii objeto de noticia especialnieiite 
cuando tienen problemas con la justicia. Los jovenes son iiii iiiotivo de preocupación social, eii 
la medida en que vienen asociados a bastantes de los ~irobleiiias sociales qiie teneiiios; esto 
facilita la imagen de joven conio probleiiia. 

c] La juventud es el fu tu ro .  Coii frecueiicia se escucha la frase 
de que los jóvenes soii importantes porqiie son el fiiti iro de i i i iestra sociedad; biológicaiiieiite es 
cierto (con muchisima probabilidad), pero la  expresión asunie iiiia visióii fiiiicional de los 
jóvenes en la medida qiie los hacemos servidores de los interés del preseiite. A l  respecto iiie 
parece atinada la reflexióii de H. Maturaiia ciiando afirma que: "iiosorror n o  sabeiiios cOiiio v3 
a ser e l  siglo XXI. Estanios ~ l te rando  el ni i i i ido de tal niaiiera qiie e l  siglo XX I  va  a ser de ifri.? 
manera que n o  tenenios iii idea. Adenljs, e l  siglo XX I  l o  van a hacer ellos, i i o  nosotros(...). Les 
exigimos prepararse par.? iin qirehacer, pero no hay un quehacer vire los acoia'l61. 

d) La juventud es el mo to r  del  cambio social. Desde esta 
perspectiva el joveii se caracteriza por ser contestatario, critico de s i l  niedio, de tal iiiaiiera qiie 
los grupos que han buscado la transforiiiacióii de la sociedad, los jóvenes Iian sido [soii) la 
esperanza y la carne de cañóii de esos ideales; este siiiibolo fue especialnieiite fuerte a findes de 
la década de los sesenta y principios del sereiita; es propio de bastaiites ~peiisadores progresistds 
que se habian decepcioiiado del papel revolucionario del prolerariado eii los paises iiiás 
industrializados y poniaii s i i s  esperanzas eii los jovenes, que eii ese tieiiipo iiiostraban iina graii 
capacidad organizativa y creadoral62. 

Que duda cabe que la jiiveiitiid es i in periodo de especial vitalidad 
y donde el cuerpo se iniiestra eii todo su espleiidor; qiie duda cabe que ciiando iiiia sociedad i io  
concita el interés de los jóvenes tiene i in f i i t i iro dudoso; qiie diida cabe qiie hay jóveiies 
problemáticos en el campo de los delictual; qiie diida cabe qiie Iiay joveiies coi1 iitopia y coi1 
ganas de cambiar la realidad ... Pero, si iios qiiedamos con estos siiiibolos, qiie por otra parte i i o  
dejan de ser contradictorios eiitre si, correiiios el peligro de esconder iina realidad ini iy lil i iral 
que dificilmente se rediice a un estereotipo. 

2.2. Ser joven n o  es iiii dato esencialnieiire biologico. ' l a  i i iveiir i id" es un p rod i i co  soci,?l , 
dinániico y canibianre, r.inro en siis fornias conio eii sifs coiiteiiidos, creado p o r  una 
dererniinada sociedad en uii nionienro concreto de sil desarrollo. 

Algunos ejemplos iliistraráii esta afiriiiacióii que a pi-iiiiera vista 
parece un poco chocaiite. ¿A qué edad se es joven?. La Unesco ha ido canibiaiido las cifras; eii 
un principio se referia al tranio compretidido eiitre 15-24 años; actiialiiieiite e l  tramo se I ia  
extendido hasta los 29 años. En tina mirada siiicróiiica a iiiiestra sociedad, eii algliiios grupos 
sociales ensegiiida se pasa de  la  niñez a la  adultez s i i i  qiie haya iiii icho tieiiipo para ser joven; 
eii otros grupos sociales esta sirilación se piiede dilatar iiidefiiiidaiiieiite, iiicliiso niis al la de los 
treinta años. En uiia perspectiva diacrónica de nuestra sociedad veiiios coiiio eii la sociedad i i o  

I ~ I M R T U ~ R .  H :LS ~ducac~6" uo eleicKio da humanidaden Revista de ~ d ~ i r i c ~ o n .  iiHil~~ijl8 
162 Ejemplo dar,co de esta parcura es el 10ro de rheodore Rorzak Elnanr>iierilti de una corilr8ciilti~ra Re!iexii;;iri sotire U saciedad Ieo?ocrr!ica y su 
DP>DP>iM,om,,, Barcebna. Karas ,970 
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industrial, sociedad de siibsistencia agrícola y ganadera, la  mayor parte de las personas 
pasaban de la niñez a la adultez en un breve período de tiempo; lo mismo ocurre hoy día en 
aquellas sociedades que no han sufrido e l  proceso de industrialización y modernización 
occidental. 

De forma masiva el fenómeno juvenil está relacionado con la 
complejización de los procesos de socialización, fruto de una sociedad surge con la 
generalización y ampliación del sistema ediicativo que produce grandes masas de jóvenes 
concentrados en establecimientos educativos (ámbitos importantes de interacción y toma de 
conciencia). 

Toda sociedad humana es una red más o menos compleja de 
relaciones. Estas relaciones se dan a nivel de personas y también a nivel de instituciones. A l  
mismo tiempo, toda sociedad se ha de organizar para afrontar los diferentes problemas que 
presenta su subsistencia. Un problema que debe resolver todo grupo humano que comparte una 
identidad común, es como introducir a las nuevas generaciones dentro de ese grupo 
necesariamente dotado de una cierta organización social, de una determinada cultura que ya 
está constituida. A este proceso lo denominamos socialización; a través de él la sociedad pasa a 
formar parte de la persona, y ésta se integra en la sociedad. Dicho con palabras más técnicas 
entendemos por socialización: 'él proceso por cuyo rnedio Id persona huniana aprende e 
interioriza, en el  transcurso de su vida, los elementos sociocoln~rales de si l  medio ambiente, l o  
integra a la estructura de su personalidad, bajo Ia i~ifluencia de experiencias y de agentes 
significativos y se adapta así a l  entorno social en cuyo seno vive'L163 

Sin querernos extender más en el desarrollo y en las implicaciones 
teóricas de estos conceptos (sociedad, cultura, socialización), sin embargo, s i  que es gravitante 
para la comprensión de nuestro tema tomar conciencia clara de las siguientes implicaciones 
que conlleva el concepto de socialización: 

a) La cultural64 ni se produce, ni se transmite biológicamente, 
aunque ciertamente el hombre por su propia estructura biológica esté obligado a crear un 
mundo cultural para así poder subsistir. Las realizaciones culturales de un determinado grupo 
humano no están inscritas en la  naturaleza, por más lógicas que le parezcan a ese grupo 
humano dichas realizaciones culturales. 

b) La interiorizacion que realiza l a  persona de las normas sociales 
no es un a-prior; sino la consecuencia de un largo proceso, por cierto siempre inestable, cuyo 
éxito depende de múltiples condiciones sociales y psicológicas. 

C) De una u otra forma en toda sociedad se dota de unas 
instituciones especializadas para la  socialización de las nuevas generaciones. Directamente 
relacionadas con esta tarea están la  familia y la escuela. Indirectamente casi todas las 
instituciones sociales tienen una incidencia en el proceso socializador. 

En la hipótesis de una socialización perfecta (hipótesis altamente 
improbable en cualquier sociedad), l a  persona viviría totalmente identificada con la sociedad y 
ésta aseguraría su continuidad sin cambios a lo largo del tiempo en el existir y en el accionar 
de las personas (supuesto que se mantienen constantes otros factores externos). La persona no 
sentiria el peso de las normas sociales y el actuar cotidiano lo percibiría como el único actuar 
posible. Cercana a esta hipótesis se encuentran las sociedades muy simples en número y 
complejidad con un estadio del desarrollo técnico muy arcaico (que por cierto no implica 

I N R E H E R .  G..  'lnlmdumi& a 1s Swoiogía Gaierel: Barcdana. Herdsi 1976. pp 1 - 1 3  
>&$En la mpresia i  del m w f o  culura seguimos la definci(n detipodsicripfivs de G S. 53 
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necesariamente desarrollo huinano arcaico). Eii el extreiiio contrario se eiiciieiitraii iiiiestras 
sociedades contemporáiieas donde a la persona cada vez le es iiiás dificil identificarse con l a  
realidad social. 

Cuaiido el proceso de socialización i io f~iiicioiia satisfactoriaiiieiite, 
las nuevas generaciones tieiien muchas dificultades para identificarse coi1 las iioriiias, valores e 
instit~iciones sociales. En este caso el grupo Iiuniaiio corre el peligro serio de la desintegración, 
de bloquearse en los conflictos sociales, de perder el horlzoiite de los ideales qiie son el alina de 
todo grupo humano. 

La dificultad de la tarea educativa, 12 falta de participacióii , el 
rechazo de parte del cuerpo valorico, apiiiitaii claraniente eii l a  liiiea de la socializacióii. Eii 
otras palabras, tenemos algunas dificultades para qiie los jóvenes pasajeros se siibaii al treii que 
tenemos puesto eii marcha. 

2.3. La sociedad occidental, de 1.7 ciial fornianios parte tiene dos cal-acreristicas qoe estáii 
i i i f luyendo de manera decisiva en 1.3 coriforn7ación del  fefiorneiio jiiveiiil: El  canibio y la 
complejizacion social. 

La ciiltora occidental, eii el desarrollo que ha tenido a partir del s. 
XVIII, está fuertenieiite coiidicioiiada por la innovación cieiitifico-reciiica y ha producido, 
jiinto con los elementos ideológicos propios y los canibios estriictiirales coiicoinitaiites, l o  qiie 
conocemos con el nombre de modernidadl65. Desde l a  ináqiiiiia a vapor, pasaiido por la  
evoliicióii de los materiales y llegando al ni i i i ido actual de la iiiformática, e l  desarrollo 
cientifico-técnico, jiinto coi1 el desarrollo iiistitiicioiial coiicomitaiite Iia generado una evidente 
complejización de la vida social. Las institiicioiies propias de los diferentes ámbitos sociales cada 
vez resultan más complejas eii s i i s  estructuras orgaiiizativas, más dificiles de explicar. La 
burocratizacióii de las relacioiies institiicioiiales es iina exigencia del sistema. Participar 
activamente en la prodiicción conlleva entrar eii iiiia intrincada red de especializacióri de los 
conocimientos [el ideal es saber casi todo de casi nada] coii el correlativo compartiineiito del 
saber ... Nadie es ya capaz de tener una visión de coiiji into de toda la realidad social, la cual 
mirada en globalidad resulta cada vez inis incomprensible. 

Todo esto está generando otros fenóiiieiios asociados que daii foriiia 
cotidiana a la experiencia social que hoy teiienios. Especialnieiite gravitaiites para conipreiider 
nuestra temática nos parecen los sigiiieiites: 

a) El cambio  social acelerado. N o  Iiay ninguna sociedad 
humana que sea totalniente estática permaiiecieiido invariable a lo largo del tieiiipo. Pero la 
sociedad tradicional, condicionada por una economia basada en la prodiicción agricola y por 
la subsistencia, tiene iiii r i t i i io de cambio poco apreciable por cada generación. El desarrollo 
científico tecnico pone las condiciones para iiuevas foi-iiias de vida y, a l  iiiisiiio tieiiil~o, estas 
formas de vida potencian un niayor avaiice cientifico-tecnico (pensenios en las fornias de vida 
propias de la ciudad, eii la orgaiiizacióii y traiisinisióii del conocimieiito especializado, eii las 
grandes instituciones productivas...). Pites bieii, en esta diiiáiiiica de cainbio acelerado, Iioy iios 
encontramos en el progresivo despliegue de cuatro grandes revoliicioiies teciiológicas: La 
biologial66, l a  microelectróiiical67, la robótica168 y la  que se da e i i  el canipo de las 

I67FRIEDRICHS. G - SCHAFF. A .  Miciati$cli6n!ca y Sociedadpara bieri opara mai , C i i h  de Roma 1982. MOTOUKA, 1 , Elordsoidai de 0i i ;r ta 
Generan4 Barcelona, Arie11988 
168MARVIN. M. Y 01mS. Robdtlci ia uliima Irmiara da la alta tscnolouia Barcsoria. Planeta 1485 
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telecomunicaciones169. Sus repercusiones futuras son incalculables, y ya hoy percibimos que 
están cambiando de nuevo nuestras condiciones de vida de año en año. En nuestra opinión 
este desarrollo cientifico-técnico nos está colocando a las puertas de tin cambio de civilización 
cuyos limites nos resultan hoy insospechados. 

Nos atreveríamos a "profetizar" que nuestras sociedades van a 
cambiar más en los próximos años que lo que han cambiado a lo largo de muchos siglos. Si nos 
sentimos muy lejanos de nuestros abuelos (en las formas y condiciones de vida), nos vamos a 
sentir infinitamente más lejanos de nuestros nietos. Y ello porque hay un elemento central en 
nuestra civilización que está a punto de transformarse: es el concepto de trabajol70. El trabajo 
humano ha sido uno de los elementos claves en la  organización de todas las sociedades a lo 
largo de la historia; la ciiltura occidental especialmente ha sido (sigcie hoy siendo), una cultura 
del trabajo. Pues bien, hoy día nos encontramos que con las revoluciones cientifico-técnicas 
actualmente en marcha, y con los adelantos ya logrados, más de la  mitad de los puestos de 
trabajo que ocupan las personas humanas son reemplazables por máquinas. Técnicamente se 
puede prodiicir mocho más y de mayor calidad, necesitándose cada vez menos mano de obra. 
Las con~eciiencia~ que esto tiene a niedio plazo son incalculables. Es previsible que esta 
civilización, articulada y condicionada fuertemente por la producción tiiaterial basada en el 
trabajo humano, sea radicalmente transformada en pocos deceniosl7l. 

b) Unificación del mundo. Todo el planeta, cada vez más 
adquiere la forma de una "aldea". Esta unificación está posibilitada, en primera instancia, por 
los medios de comunicación; a través de ellos nos sentimos en relación con todos los hombres. 
Pero, s i  los medios de comuiiicación posibilitan la  unidad haciéndonos contemporáneos de 
todos los acontecimientos que suceden en este minoto, es el factor económico el que fuerza a 
esta unidad; el muiido entero se convierte cada vez más claramente en iin único mercado, 
actiialmente con tres ejes, vale decir USA, CEE y lapón; todos nos sabemos ya 
interdependientes económicamente por encima de cualqliier independencia política nacional. 

C) Pluralismo socio-cultural. Hoy más que nunca somos 
conscientes de la  pluriformidad de lo humano. La sensación del relativismo se hace más aguda 
de día en día. Este pluralismo tiene diversos niveles de manifestación. Un primer nivel es el de 
la  vida cotidiana: los hábitos, los g~istos, las modas ... En segundo lugar este pluralismo afecta 
tambien a las ii?stituciones; mochas de ellas viven en competencia entre si (la familia en s i l  
función socializadora está en competencia con los medios de comunicación social, con la 
escuela, con la  calle...]; para poder seguir subsistiendo y adaptándose, la instituciones están 
forzadas a crecer en flexibilidad y capacidad de cambio. 

Un tercer nivel del pluralismo es el de los valores; los filósofos 
representantes de las diferentes corrientes discuten entre s i  sobre la existencia de un código ético 
natural; pero sin i r  tan a fondo, en la vida cotidiana se refleja con claridad este pluralismo 
valórico que sirve para legitimar actuaciones muy diferentes e incluso contradictorias. Por 
último, está el pluralismo de cosmovisiones, de las interpretaciones globales del mundo, de las 
religiones. Hoy dia percibimos con claridad que nadie tiene una interpretación del mundo, de 
lo que existe y acontece que sea universalmente aceptada, ni en el campo de las religiones, ni 
en el de las ciencias sociales. La persona contemporánea, un tanto sensible a l o  que su;ede, vive 
permanentemente ante el abismo del relativismo y del escepticismo socio-cultural. 

169GIFREU. J.. Eidebsle inlamdCiOnai de b comuniian"i. Barcebna. Arel 1986. 
1 7 0 ~ 1  concsplo de trabalo humano ertd ampliamente presente en la DMrina Sacia1 de la Iglesia. Una re11snUi sistemdtra del trabalo y de su wlw cenlra! 
se encusnlra e? h!mm Eranceranranair 
171 una rsflex6n rugerente a! rerpec~o junta con un amplia apone de datos puede encontrarse en ~ C I O N E R O ,  L .  Delpmalono.  ~arce lma.  
Ansgrama 1983 Una viadn sintlica y ds mnlunto aprece en BIANCHI. F.. Nuevsr isoiobgiar y lutum dsl iraboo. Madnd. Nmc. 1988 
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d) Pr imacla de  la  razbn- inst rumenta l  . El  pliii-alisiiio de 
criterios y de valores se da en el áiiibito de lo  socio-ciiltural; pero i io ocurre lo inisiiio eii el 
ámbito de lo  económico. Aqu i  prima el valor de l a  eficacia, de la obteiicióii del iiiaxiiiio 

beneficio y el criterio de la racionalidad para seleccioiiar los niedios iiias adeciiadosl72. 

24. Los jóvenes, denrro de niieara culriira, viven siiniidos en iiiia serie de coiirr.?<liccioi~es, eri 
las cuales son t.~iiro siijeros conio vicrinias y p o r  las ciiales, Freciienrei~ieiire, se les aciis,~. I'ei-o, 
en dicha acusacioii se corre e l  peligro de coiifundir los sinrorii.?~ cori 1.1s c.?iis.?s. 

En el pi i i i to anterior heiiios seleccioiiado algiiiias caracteristicas de 
nuestra sociedad, desde la perspectiva de la infliieiicia que tienen en la jiiveiitiid. Esta sociedad 
crea un  marco amplio de posibilidades y de promesa,, pero rainbien geiiera iiiias 
contradicciones a las ciiales los jóvenes soti especialiiieiite seiisibles. E i i  cada iiiia de estas 
contradicciones, los jóveiies participan al niismo tieinpo coiiio victiiiias (en la iiiedida qiie soii 
prodiicidas desde fuera) y como actores (eii la niedida qiie participaii eii ellas). 

a) La brecha eiitre lo fisiologico y lo social se agraiida cada vez III.~~. 

La maduracion biológica de la persona no I ia  variado iiii iclio a traves del tieiiipo y se piiede 
ubicar entre los 13 -16 años. Si por iiiaduracióii social enteiideiiios el estado eii qiie la pei-soiia 
participa de una forma adulta eii la sociedad, iinido a1 correspoiidieiite recoiiociiiiiento social, 
hay qiie advertir que esta inadiiracióii se va progresivaiiiente retrasaiido. El tieiiipo foi-iiiativo 
que necesita el joven cada vez es mayor. Sii coniplejidad aiiiiieiita paiilatiiiaiiieiite. Para coliiio 
n o  sienipre se da la sincronizacióii eiitre lo  educativo y lo  prodiictivo. La apiiesta forniativa es 
siempre i in  riesgo, pero s i i i  ella es dificil adqiiirir el grado de coiiipetitividad qiie pide la lógica 
del sistema prodiictivo. Esta brecha entre lo  fisiológico y lo social esta l a  base de iiiiiclias 
conductas socialinente desviadas. El probleiiia es qiie la niadiiracióii biologica, el despliegiie 
psico-afectivo, genera coiistanteiiieiite piilsioiies, iiiipiilsos vitales, y estos, i io se encaiizan 
solamente por la lógica racional qiie ofrece11 freciieiiteiiieiite los valores y sus plaiiteaiiiieiiros 
derivados (esto resulta especialniente sigiiificativo eii la viveiicia de la sexiialidad). 

b) Las actuales geiieracioiies de jóveiies, por lo iiieiios eii Cliile, se 
caracterizan por el acceso masivo y la periiiaiieiicia eii el sisteiiia ediicativo. E l  80% de los 
jovenes entre 14 y 17 años está estiidiando y hasta los 19 aiios lo Iiaceii 111.4s del 60%. Aii i iqi ie 
los jóvenes no soii especialmeiite criticos del sisteiiia educativo, sin eiiibargo, cada vez aparece 
con más intensidad la desarticulacioii eiitre el sisteiii.7 prodiiciivo y el sisreiiia ediicativo, ciiyo 
ritmo de traiisformacióii es inferior al del coiiii i i ito de la sociedad. Coii fi-eciieiicia los jóveiies 

se sienten estudiando coiitenidos qiie les resiiltaii poco relevaiites para s i l  vid.1173. 

c) Por otra [parte es iiiiportaiite advertii- que poi- los factores 
doniinantes antes apiiiitados (vale decir, desarrollo teciiico-cieiitifico, coiiiplejizacióii y 
burocratización de las instituciones) asi coiiio por s i i s  caracteristicas asociadas (es decii-, caiiihio 
social, iinificación del plaiieta, pliiralizacióii, priniacia de la raroii iiisti-iiiiieiital) a los joveiies 
les estamos invitando a "iii i niiii ido sin hogar". Efectivanieiite, todo esto Iiace qiie vivaiiios eii 
un mundo tremeiidanieiiie insegiiro en el caiiipo de los valores y en el de las iiiterpretacioiies. 

llZNo dala da ser chmlnl*  i ~ i , C  ii!"rili.i.. a 9starna i : i i t u i r  donlro c l i ,  i i i i n d i  o?,-8,ic'nl.i i z l r  ei i  i ' . , m >  u s i t i  r 8 i . i ' , i .  c i  i1e i i i I t -  ciii ! . i , , t i  un 
afania.ir*i tanlo*" * I W i > , i  Con>,, ,>,! 8 ,  ,>rAi:,,ca , \ l i i  ,,i,.ic:on C i h l l  I i i , i " i i O < i  do', iti\crii.sliico#ii'. . . i i i r i "u l : . i . i  U i i  p,,,,ioia , , ~ t , , i , i  rc .,,,.iii: ,t.'? U, 
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Socioculturalmente, el mundo al cual invitamos a vivir al joven no tiene contornos 
socioculturales muy precisos, sino por el contrario, con frecuencia son ambiguos y 
contradictorios. Muy comprensiblemente algunos añorarán otros tiempos donde la sociedad era 
mucho más uniforme; evidentemente están en su pleno derecho de alimentar ese reclamo del 
pasado, pero, desde lo que hoy conocemos, el proceso de pluralización sociocultural del mundo 
parece inevitable e irreversible; otros, tal vez haciendo de la necesidad virtud, no vemos con tan 
malos ojos este pluralismo. Ahora bien, la  consecuencia evidente es que el mundo que vivimos 
los adultos cada vez resulta más oscuro y lejano para las jóvenes generaciones; la complejidad 
institucional y su racionalidad se le hacen tremendamente ajenas. 

En este estado de cosas se podría hacer una predicción: todo lo que 
este relacionado con el juego, la diversión intranscendente, todo lo que posibilite la evasión va 
a ser cada vez más un negocio redondo. El  sistema educativo se preocupa por equipar al joven 
con una preparación científico-técnica, con unos conocimientos históricos, geográficos, pero 
¿lo prepara para vivir en la intemperie <Le un mondo cada vez más pluralista, con visiones y 
valores contradictorios, necesitado de buscar creativamente caminos de diálogo y encuentro?, 
¿lo prepara para no renunciar a la búsqueda de una integración personal, de una 
interpretación de si mismo en globalidad sin fragmentarse?. 

d) Nadie puede vivir en un mundo sin sentido; si para el adulto, el 
mundo que habita y construye se le hace en tantas ocasiones muy poco diáfano, en el  caso del 
joven que todavia no habita plenamente en ese mundo, pero que está convidado y en gran 
medida coaccionado a participar, la  situación es mucho más contradictoria. Se va dibujando 
una tendencia básica en el accionar de los jóvenes donde prima el mundo de lo privado por 
sobre lo institucional; el presente (presentismo) por sobre la proyección de futuro; la 
experiencia y lo afectivo por sobre lo lógico-racional. 

S i  como anteriormente decíamos, es cierto que en el mundo está 
naciendo una nueva cultura de ámbito planetario cuyos contornos todavia no somos capaces 
de adivinar muy bien, el joven es a la vez portador -protagonista y victima sufriente de esta 
aurora cultural. Toda cultura trae sus desafios y sus potencialidades. En la  juventud aparece, 
aunque sea en forma de maqueta, muchos de los rasgos culturales que conformarán ere futuro. 
Creo que en este punto está ubicado la gran esperanza y al mismo tiempo el desafio. Estamos 
condenados a un futuro bastante diferente y novedoso. Ni todo lo nuevo es bueno de por si, ni  
lo viejo es malo por naturaleza, pero tampoco al revés. Son tiempos de aprendizaje para todos, 
y el joven (poblador, estudiante, trabajador, campesino, mapuche ... ) es un lugar social muy 
importante, una escuela en la que todos los interesados estamos invitados a dialogar, aprender 
recíprocamente y, ojalá alumbrar caminos más humanos. 

25.  El problema no es la juventud, como mucho y en algunos casos será un indicador; e l  
centro de la cuestión es la sociedad que estamos construyendo los adultos (0O.PP. 962000,81) 

En las temáticas relacionadas con la juventud corremos el peligro de 
ubicar los análisis desde las misma realidad juvenil; sin embargo, e l  Fenómeno juvenil no es 
comprensible desde s i  mismo sino en el seno de la sociedad en la que ha nacido. Hablar de la 
juventud con signos de preocupación, perplejidad o critica y ser indiferentes respecto al 
conjunto social nos parece no sólo una mala forma de abordar la temática sino también una 
postura interesada de ocultar la  realidad. 



3. CONTEXTO SOCIO-HISTORICO CHILENO. 

Coi1 la bandera de "la inoderiiizacióii" Cliile esta eiiipeñado eii el 
intento por subirse al carro del desarrollo en los términos conientados aiiteriornieiite, de tal 
manera que esos rasgos valeii eii general para el caso iiuestro; pero ademas, el coiitexto 
socio-histórico reciente añade i in coiidicioiiaiite adicional. A l  respecto es iniportante tener en 
cuenta los cambios producidos en los últimos seis aííos. 

Eii referencia a la juventud qiie creció diiraiite el periodo del 
Régimen Militar, se siiele Iiablar de "geiieracióii perdida". Las reformas económicas y sociales 
que realizó el régimen aiitoritario tiivieron iiii costo social que eii c ierta iiiedida fue pagado 
por los jóvenes de las clases mas desfavorecidas. Socialinente se prodojo iina inargiiiación de la 
juventud en la medida que no hubo espacios públicos de asociacióii y de expresióii coii libertad. 
El miedo y la friistración acompañaron el creciniieiito de estas geiieracioiies jóveiies174. 

Pero al mismo tienipo liabia un anhelo de caiiibio aiiipliameiite 
compartido. Muchos jóvenes participa11 eii iiiovilizacioiies y actos eii favor de la democracia; 
asociada a ella está la expectativa de iiii caiiibio eii l a  orgaiiizacióii social y en los 
planteamientos económicos de la nación. 

Que diida cabe que iiiiiclios jóvenes se sintieron participes y 
protagonistas de primera liiiea en la articulacióii y eii l a  realización de estas expectativas. El 
régimen autoritario posibilitaba i in horizonte utópico qiie agl~itiiiaba diversos plaiiteaiiiientos 
en una misma trinchera. 

En todo este tieiiipo l a  Iglesia Católica fugó 1111 papel iniportaiitel75. 
En primer lugar fue un símbolo de la oposición a la dictadiira coii i i i i a  fiiei-te voz proférica, 
especialmente en la tematica de la defeiisa de los Dereclios Hiiinanos y eii la defeiisa de los 
intereses de los más desfavorecidos. Esta tal-ea coiivocó a i i i~ichos jóveiies a participar y a 
organizarse con un objetivo claranieiite solidario, coiiipi-eiidieiido iiiás claraniente la 
dimensión social del evangelio. En este sentido la Iglesia fiie iiii áiiibito de diálogo y de 
participación en el que inuclios jóvenes, aiiii provenieiites de ambieiites alejados de la Iglesia, se 
sintieron a gusto y descubrieron iiiia "Iglesia saiiiaritana" en la histoi-ia del piieblo. Adenias, 
los ámbitos eclesiales fueron también i i i ia  i i istaiicia iiiiportaiite para la foriiiacióii de lideres. 

A part i r  del año 1989 se han ido abriendo los espacios de 
participación y de opiiiióii. Siti eiiibargo, la jiiveiirud iiias idealista I i a  podido percibir qiie las 
utopias soñadas en la  década anterior no se I i a i i  realizado; eii los i i i as  seiisibles es pei-ceptible 
una sensación de desilusióii que en ocasiones no valora los pasos dados. Da l a  seiisacióii qiie los 
jóvenes partidarios de cambios inas radicales y revolucionarios se han coiivei-tido de la iioclie a 
la mañana en "viejos"; no se ve iiii proyecto desociedad que concite l a  i l~ is iói i  de los jóveiies; 
da la sensación que el niodelo ecoiiómico eii poco va a variar gobieriie quieii gobieriie. Todo 
ello produce una evidente crisis de participación social de los jóveiies, por lo  meiios eii las 
instituciones ciudadanas y politicas; tiende a priiiiar i i i i s  lo iiiiiiediato; los grupos stirgeii en 
torno a acciones concretas, difícilmente encoiitraiiios griipos de jóveiies ilusioiiados coi1 e l  ideal 
de cambiar la sociedad, pese a que ésta no sea del gusto de la iiiayoria. 



Grupos minoritarios de jóvenes mantienen un esfuerzo por 
construir una sociedad más solidaria y toman parte de diversos movimientos alternativos con 
una capacidad altamente creativa y un grado alto de voluntarismo. Pero da la sensación que 
los ideales de la mayoría de los jóvenes se han desviado hacia el rtiuiido de lo personal, en línea 
de logros económicos, de prestigio y de capacidad de consumo. Tal vez este sea el gran logro de 
integración que ha conseguido el planteamiento neoliberal de la economia: las relaciones se 
han privatizado, los jóvenes han abandonado el espacio público y gran parte de los esfuerzos se 
orientan a mejorar en el plano de lo económico y en terminos personales. Pero no olvidemos 
que esta situación tiene un costo social elevado: hay toda una generación de jóvenes 
campesinos, minorias etnicas y pobladores que quedan a l  margen de estas expectativas; en todo 
ello, la mujeres jóvenes pagan un costo especialmente elevado. 

Me gustaría reflejar la sitiiación de los jóvenes tal y como yo la  
percibo en la sociedad occidental en general, y en la coyuntura chilena ei i  particular, a través 
de una parábola: 

Se cuenta que iin buen dia irnos recién llegados se acercaron a una 
estación de trenes. Los trenes eran maravillosos. Recorrian largas distancias en muy poquito 
tiempo y cada día surgian trenes niievos, técnicamente más perfectos y con más lujo de 
comodidades [aire acondicionado, azafatas, comidas exquisitas, video...), aquello era increible. 
Para colmo del asombro se comentaba que los trenes, próximamente iban a ser sustituidos por 
otros medios de transporte más veloces, más rápidos, más cómodos. Los trenes iban semivacíos 
pero en la estación había interminables colas para poder sacar pasaje cuyo valor aumentaba de 
minuto en miniito. Cada vez se necesitaban más condiciones y más cualidades para viajar en el 
tren, cada vez había que pasar por más ventanillas. La gente se esforzaba en reunir las 
condiciones, pedía crédito en las fiiiancieras, pero cada vez resultaba más difícil excepto para 
unos pocos privilegiados. Surgian frecuentes peleas, buscaban pitutos, robaban, todo valia, 
pero aun y asi todo era inmensa la gente que quedaba en el anden, magiillada en s i l  cuerpo y 
dolorida en sus sentimientos, mirando las  atracciones y las comodidades del tren. Le 
recomendaron a los recién llegados que se esforzaran en conseguir un pasaje para así viajar 
más cómodos, más rápidos; bastantes de ellos entraron en la carrera pero otros dudaban, 
dudaban ... ; su duda aumentó y se convirtió en perplejidad cuando advirtieron que nadie sabía 
responder a la pregiiiita de cuál era la estación de termino de los trenes. 

c 
CHILENOS 

En el desarrollo de este apartado nos vamos a basar en los trabajos 
empiricos que hemos realizado en la zona. En general las afirmaciones son coincidentes con los 
diversos trabajos qiie sobre religiosidad iiivenil se han hecho en otros lugares, especialmente los 
realizados por el ISPAJ Y por e l  IN]. 

4.1. Se habla mucho de secularización y de cultura no religiosa. 
Estás expresiones deben ser adecuadamente matizadas puesto que no parece que las jóvenes 
generaciones estén ni en contra ni al margen de la  experiencia religiosa. Antes al contrario, a 
juzgar por los datos de que disponemos lo religioso constituye un aspecto importante en la vida 
de los jóvenes. 



a) Los niveles de ateisnio i io superan el 5%. La iiimensa niayoria de 
los jóvenes se confiesa creyenre en Dios. Es más, eti conil~aracióii de generaciones anreriores 
parece que el porcentaje de creeiicia en Dios tiende a crecer, o por lo inenos no disiniii~iye. 

b) Los jóvenes tienen un evideiite sentido de lo  transcendente (en 
términos religiosos] y tina clara apertura personal a esta dimensión, de tal manera que no se 
trata de una referencia lejana y abstracta sino qiie por el coiitrario está niuy conectada coi1 la 
vida cotidiana. Asi, en los estudios que hemos realizado, la experieiicia de com~iiiicacioii 
personal con lo  transcendente aparece como i i i i iy  valorada y, congriieiitemente coii esa 
valoración, constatamos un ejercicio sorprendenteineiite fi-eciieiite de la "oración" (un 93% de 

los universitarios de Temuco dicen tener algiina práctica oracioiial)l76. 

4.2. Uiia cosa es creer eii lo traiiscendeiite y orra es el contenido de 
esta transcendencia. A l  respecto podemos hacer las siguientes iiidicacioiies: 

a) Jesiicristo es iiiia figura central dentro de la religiosidad jiivenil, 
goza de i in  gran atractivo. Las tres ciiartas partes de los jóveiies acepta el carácter divino de 
Jesucristo; por otra parte los porcentajes de recliazo son iiiiiiiinos. S i i i  eiiibargo, hay i in detalle 
curioso que puede ser altamente significativo: en l a  experieiicia de la oración persoiial el 
interlocutor priiicipal es Dios (85%) y en nioy pocos casos Jesiicristo. 

b) Las grandes verdades cristianas eii general so11 aceptadas, algiiiias 
con mas dificultad que otras; tina de las que eiiciieiitra inás resistencia es la vida persoiial 
después de la muerte. Pero junto con estos contenidos apareceii otras creencias niuy iiii.idas con 
l o  mágico. lo esotérico v afines fooderes sobrenaturales de las versonas oara uoder Iiacer el bieii .. 
o el mal ; adivinar el i i i turo, la creencia en la reeiicariiació'ii, la posibili¿ad de coiiiiiiiicai-se 
con los muertos...). 

c) Pareciera qiie la religiosidad pop~i lar ejerce uiia fuerte iiifliiencia 
tanto en el contenido de las creencias, como en las prácticas religiosas. 

4.3. Deiitro del coiiiportaniieiito religioso iiii tenia especifico es la 
percepción, la actitud y el comportainieiito aiire la Iglesia. Nos vaiiios a referir prefereiitenieiite 
a la Iglesia Católica pero liaremos alg~iiias acotaciones respecto a las demás Iglesias cristiaiias. 

a) La Iglesias gozaii de biieiia iniageii aiite los jóveiies. Es i i i i iy  
notable el dato que la Iglesia Católica es la insritiición social que tieiie iiias credibilidad entre 
los jóvenes chileiios. Desde una perspectiva sociológica es tina de las iiistitiiciones coii ii iayor 
grado de legitimacióii social entre la poblacioii juvenil. Esta biieiia iniagen no es patriii ioiiio 
sólo de los grupos qiie participan deiitro de l a  Iglesia, sitio qiie se extiende al conjiirito, incluso 
la mayor crítica hacia la lglesia es esperalile de algiiiios grupos que participa11 niriy 
activamente dentro de ella. 

b) La lglesia es iina refereiicia asociativa de priiiier ordeii deiicro de 
la juventud chilena. Efectivamente, después del motivo deportivo, los grlipos eclesiales son los 
que más capacidad tieiieii de coiivocatoria a los jóvenes. Deiitro de iiiia crisis de participacioii y 
de asociacióii bastaiite geiieralizada en los diversos ánibitos de la vida social, el factor religioso 
es tino de los qiie coiicita iiiayor interés asociativo. Dentro de la lglesia Carólica, pese a iiiia 
cierta disminiición observada en los últiinos años (disiniii~icióii que parece que ya ha tenido s i l  
p i into de inflexiónl soii muchisinios los adolesceiites v ióvenes aiie uarticioaii en los i i i i s  , . , ,~~ . ~~~ ~~~ 

diversos grupos y actividades. 
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c) Respecto a la adscripción eclesial de los jóvenes más de la mitad 
[60%) se consideran a s i  mismos como católicos y es con diferencia la adscripcioii religiosa más 
iniportante. Si miramos en una perspectiva de los últimos años, se percibe tina tendencia a una 
cierta deserción de la  lglesia Católica; ahora bien los jóveiies que salen de la lglesia Católica no 
van a las Iglesias evangélicas iii a l a  indiferencia religiosa o a l  ateísmo; se percibe un fenómeno 
incipiente de cristianos sin iglesia [entre los jóvenes de clase niedia) y Dios sin religión [entre los 
jóvenes de extrema pobreza). 

d) Se observa iin cierto clioqiie entre la  objetividad de los 
planteainientos eclesiales (Institucionalidad] y la  valoracióii que los jóvenes hacen de s i l  propia 
subjetividad (Institucionalidad versus privaticidad). La lglesia tiene algunas dificiiltades para 
ser aceptada en su fiiiición de "niaestra"; tanto la responsabilidad en la definición de las 
creencias religiosas conio la orientacióii del comportamiento en la  vida cotidiana producen u11 
recelo en los jóvenes. A l  respecto el lenguaje oficial les suele resultar bastante leiaiio e 
impositivo. Los jóvenes parece que tienen tina rica experiencia siibjetiva o existencia1 de la  
religión, pero hay una clara tendencia a vivir esa religiosidad sin mediaciones objetivas. 

e) La temática moral merece iin comentario aparte. Sin duda es uno 
de los puntos de mayor desencuentro de la lglesia con los jóvenes. Pero analizando los datos 
que tenemos hay qiie hacer algunas matizaciones. La D.S.I. tiene iin amplio reconocimiento y 
aceptación por parte de los jovenes, aunqiie es con diferencia el aspecto menos conocido por 
ellos. En todo lo referido a la moral sexual, los jóvenes confiesan tener bastante conociniiento 
de las enseñanzas eclesiales, a l  mismo tiempo que muestran tina clara resistencia. Lo curioso del 
asunto es que la Iglesia no Iiabla más de moral sexual que de Doctrina Social, antes a l  
contrario. 

Los jóvenes no funcionan como iin todo unitario, a l  contrario, 
podemos encontrar grupos bastante diferenciados. En otro estiidio ensayamos una tipologia de 
jóvenes desde la  perspectiva religiosa en base a un trabajo de investigación que recientemente 
hemos hecho en la región. Básicamente aparecen cinco tipos177 qiie pasamos a describir 
brevemente: 

a) Crlst lanor espirituales 

Representa un grupo claramente minoritario de alrededor del 
8-10% de los ióvenes. En términos generales este tipo de joven cristiano presenta unos rasgos 
claramente conservadores. Tiene una gran sensibilidad espiritual, pero con un tipo de 
espiritualidad poco atenta a los acontecimientos históricos; se trata más bien de una búsqueda 
de experiencias misticas personales que iio afectan al  conjiinto de la vida. Tiene poca 
preocupación social; se encuentra bien instalado en el momento social presente. 

Echa en falta una mayor dedicación de la  lglesia a l a  formación 
espiritual; percibe que la lglesia habla poco de lo especificamente religioso, y que por el 
contrario está demasiado centrada en la temática social. Es un griipo critico respecto a la labor 
que realiza la  lglesia en sus diversas vertientes: no cree que tenga tina buen planteamiento 
pastoral, está menos conforme que el resto de los jóvenes con el  estilo de liturgia 
177 Cfr UnlARTE, L .  MONCADA. J .  Los 16vanes ante la Iglesia Calbiice?. panenca presentada en V Jornadas sobre alsrnafivan religiosas en 
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(probableiiieiite le parece poco ceremoiiioso) y coii la foriiiacióii e i i  geiieral qiie eiiti-ega l a  
Iglesia. Por otra parte pareciera qiie i io  se sieiiten i i i i iy bieii acogidos deiitro de la  lglesia 
católica. Especialnieiite este griipo percibe qiie la lglesia está deiiiasiado coiiiproiiietida coi1 la 
religiosidad popular. 

Este grupo i io representa a ningiiiia clase social eii particiilar, sitio 
qiie inás bien eiicoiirranios representatires eii todas las clases sociales. 

b) Cr is t ianos sociol6gicor 

Este griipo representa a uii  poco i i i ás  del tercio de los jóvenes. Esta 
distribiiido hoinogeiieaiiiente eiitre las difereiites clases sociales. Estos ióveiies se caracteriraii por 
con<iderarse a s i  misiiios conio [poco prácticaiites; su coiitacto coii la Iglesia iiiás bien se ceiirra 
en las grandes celebracioiies religioso-sociales. Soii boeiios clieiites de i i i i a  pastoral 
sacranieiitalista, pero s i i i  niiichas exigencias eii l o  pei-soiial; a l  respecto veii a la lglesia coiiio 
bastante autoritaria. Eii geiieral el leiigiiaje religioso les resiilta bastaiite lejaiio y ajeno; en 
particiilar soii poco receptivos respecto a los disciirsos eclesiales. N o  pareceii i i i i iy niotivados por 
la temática social y politica. Soii criticos respecto a las realiracioiies practicas de la Iglesia. 
Especialmente criticos respecto de la llegada qiie la lglesia tieiie coi1 los jóveiies. 5011 biieiios 
caiididatos a engrosar las fi las de los qiie se considera11 coiiio crisriaiios a s i i  niaiiera, coi1 i i i i a  
biieiia aceptacióii de Cristo pero coi1 i i i ia  teiideiicia a recliazar a l a  Iglesia; percibeti la Iglesia 
bastante lejana y ajeiia a siir iiitereses. 

c) Cr ls t ianor  ident i f icados con  la Iglesia. 

Eii s i l  coiiji i i ito represeiitaii alrededor de iiii 45% de los ióveiies. 
Tieiieii como deiioiiii i iador comiin iii ia clara identificacioii con s i l  iglesia, de la ciial 
participan coi1 difereiites grados de iiiteiisidad, pero coi1 i i i i a  clara acepracióii de lo que ella es 
y representa. Tieneii iiiia ideiitidad defiiiidaiiieiite cristiaiia y iiiia apiiesta persoiial por serlo 
en la practica. La mayor parte de ellos está eii diversos grupos de cateqiiesis o de foriiiacióii 
cristiana. Se trata de uiia jiiveiitiid con grandes valores religiosos, ciertaiiieiite iiifl i i ida por el 
ambiente, pero i i i i iy receptiva a las orieiitacioiies eclesiales. 

Se diferenciati clai-aiiieiite dos griipos: los catolicos, qiie represeiitaii 
el 70% de este tipo y los evaiigelicos, qiie representan el 30% restante. Eiitre los católicos, este 
t ipo de joveii se enciieiitra sobre todo eii las clases socio-ecoiióiiiicaiiie~ite bajas, sin sei- de 
extienia pobreza. Participa eii la Pastoral Jiiveiiil o eii algúii griipo de la Iglesia (i i ioi i i tor de 
catequesis de iiiios, coiifirriiacióii, scoiit ... l. Valora qiie la lglesia tieiie niiiy biieiia llegada coi1 
los jovenes y que realiiieiite I ia optado por los pobres; i io preseiita especiales resistencias a los 
planteamieiitos qiie la lglesia Iiace eii iiiatei-ia de sexiialidad. Percibe iiiia Iglesia cercana a la 
que se sienten integrados. 

El gri ipo de jóveiies evaiigelicos se caracteriza por una gran 
adhesión a sus respectivas iglesias lo qiie se traduce tanto e i i  asisteiicia al ci i l to coiiio en 
participación en diversos griipos. Tieiie inas adeptos e11 el caiiipo que e i i  l a  ciudad, eiitre los 
mapiiches qiie eiitre los i io iiiapiiches. Percibe11 que la Iglesia Católica esta deiiiasiado ceiiti-.ida 
en lo  social y habla poco de lo  especificaiiieiite "religioso-espirit~ial". Eii iiiateria de iiioral 
sexual la perciben deniasiado condescendiente. 



d) Cristianos sociales 

Se trata de otra minoría de jóvenes. Probablemente no representan 
más allá del 5%. Se caracterizan por tener una gran sensibilidad social que en cierta medida se 
identifica con el discurso y algo menos con la  práctica de la lglesia Católica. Ciertamente se 
identifican como cristianos, criticos de la lglesia pero no necesariamente alejados. Valoran, 
positivamente, el discurso social de la Iglesia. No  se sienten muy identificados con la practica 
litúrgica. Son criticos de la práctica pastoral que la Iglesia tiene con los jóvenes. 

Estos jóvenes pertenecen preferentemente a l a  clase social media o 
media-alta. Probablemente tiendan a engrosar las filas de los que se consideran cristianos sin 
iglesia. 

e) Alejados de las iglesias cristianas 

La mayoria se identifica con la categoria "Dios sin religión". Es en 
este grupo donde cabe encontrar el mayor rechazo a la lglesia Católica, excepto en su labor 
social. Parece más bien la expresión de la extrema pobreza en su versión de alejaniiento de todo 
lo religioseinstitucional. Representa aproximadamente un 10% del conjunto de los jóvenes. 
Son los jóvenes con daño psicosocial y con muchas dificultades para integrarse dentro de la 
sociedad. Su religiosidad tiene un fuerte componente ecléctico. 

5. LA RESPUESTA PASTORAL 

La lglesia Católica Latinoamericana se ha mostrado muy sensible al 
tema de los jóvenes; tanto Medellin como Puebla les dedican amplias reflexiones y Santo 
Domingo ratifica la  opción preferencial por los jóvenes. La lglesia chilena ha asumido 
plenamente esta opción por los jóvenes y a lo largo de los últimos treinta años ha ido 
cultivando un trabajo serio de reflexión y diálogo con ellos, lo cual ha producido un hermoso 
fruto. En esta línea es importante mencionar la creación del ISPA] (1970), organismo que a lo 
largo de estos años se ha mostrado muy fructífero en el campo de la  evangelización de los 
jóvenes, propiciando una mirada atenta a las situaciones cambiantes de las nuevas 
generaciones, un trabajo de investigación pedagógica para el testimonio y la transmisión de la 
fe, a l  mismo tiempo que ha demostrado una gran creatividad en las propuestas metodológicas; 
todo ello en s i i  conjunto ha supuesto un gran aporte a l  trabajo de la  Pastoral Juvenill78; son 
innumerables las  personas que han recibido una formación cualificada para trabajar con 
jóvenes a través de lo diversos cursos de formación organizados por el ISPA]. 

Para comprender el momento actual del trabajo pastoral con los 
jóvenes que derarrolla la lglesia chilena así como sus desafios, es conveniente no perder de vista 
el camino recorrido. En esta perspectiva histórica nos percatamos que se han ido sucediendo 
diferentes paradigmas de pastoral juvenil vinciilados a la  concepción de pastoral de la lglesia 
así como a l a  concepción de la  relación que debe tener la  Iglesia con la sociedad. A l  respecto se 
pueden distinguir dos etapas claramente diferenciados: 



a) Primera etapa: Abarca hasta la  celebracióii del Coiici l io 
Vaticano II. Esta caracterizado por: 

* Una lglesia replegada sobre s i  iiiisnia eii el dialogo con la 
sociedad, con fuerte acento apologetico. 

* Fiierte seiisibilidad social, desarrollada desde los planteamientos de 
la Doctrina Social de la lglesia y con tina clara opcióii por los pobres. 

* El planteamiento pastoral es de tipo asistencialista. 

* La forniación está centrada fiindaiiientalnieiite e i i  los coriteiiidos 
doctrinales, especialnieiite se hace hincapié en el catecisnio y en la D.S.I. 

Dentro de este modelo, nace l a  Pastoral Iiiveiiil, niuy influeiiciada 
por los planteamientos de la  pastoral belga-francesa, coi1 iii ia clara aceiitiiacióii social, 
fomentando el estudio de la Doctrina Social, el servicio a los desposeidos y una espiritiialidad de 
la acciónl79. 

Podemos distinguir dos monientos: "Los Circiilos de Estudio" y "Los 
Movimientos de Anibiente". El priniero tiivo tina amplia infliieiicia eii la formacióii de lideres 
de amplia proyección social; el segundo nionieiito nace eii viiiciilación con el nacimiento de la 
Acción Católica, en i in moniento de fiierte caiiibio socio-ecoiiómico del pais. Se trataba de 
influir en la sociedad a traves de los niovimieiitos especializados y de l a  foriiiacióii de lideres 
con sólida base cristiaiia. 

b) El Concilio Varicaiio II iiiaiigiira iii ia iiueva oriei i tacióii 
pastoral. Desde la perspectiva de la lglesia Piieblo de Dios se iinpiilsa 1111 fuerte iiioviiii ieiito 
comiinitario y iii ia iiueva comprensión de l a  presencia de la lglesia eii e l  i i i i i i ido, 
entendiéndola conio sacraiiieiiro y coiiio feriiieiito. Esto tieiie una gran infliiencia eii la 
pastoral juvenil, cambiándose los aceiitos; asi se pasa de tina pastoral centrada en coiiteiiidos 
doctrinales a una pastoral inas atenta a la sitiiacióii de las persoiias reiiiarcaiido la iiecesidad de 
interiorizar y de personalizar la fe; del interés por la forniacioii de lideres coi1 iiifliieiicia social 
se pasa a i in  planteaniieiito nias coiiiuiiitario qiie posibilita iina iiiayor participación y plaiitea 
una nueva presencia en la sociedad coiiio feriiieiito. 

Graii parte de este periodo se ha desarrollado bajo el sigilo de la 
dictadura militar, doiide la lglesia Iia servido coino espacio de acogida y participacióii para 
miichos jóvenes, algiinos de los cuales ~>roveiiian de aiiibieiites alejados de la Iglesia. Eii cierta 
medida la lglesia ha jugado iiii papel silbsidiario en iina sociedad doiide faltaban los espacios 
de participación. Se piiede afirmar qiie durante este tiempo la lglesia I ia sido i in verdadero 
signo del Reino para miiclios jovenes. 

Coiiio ya Iieiiios dicho, aiiteriornieiite, el coiirexto socio-ciiltiiral 
cambio a partir de 1989 y esto tiene taiiibiéii ~ i i i a  aiiiplia reperciisióii eii los jóvenes y en cierta 
medida en el trabajo pastoral qiie realiza l a  Iglesia. La apertiira de los espacios sociales ha 
producido varios feiióriienos entre los jovenes participaiites de la Iglesia: 

*algiinos lideres Iian pasado a trabajar dentro de las estructiiras 
sociales y politicas qiie antes estaban vedadas; 



*las motivaciones para participar en la  lglesia se han clarificado; ya 
la  Iglesia no tiene que seguir con esa función subsidiaria puesto que la sociedad ha abierto 
canales de participación. De alguna manera la Iglesia ha tenido que receiitrar el trabajo y la 
oferta pastoral. Esto ha supuesto un periodo de transición; da la sensacióii que la orientación 
actual profundiza en la  iinea comunitaria pero con una acentuación más en lo existencial, en 
detrimento de los compromisos sociales o de la perspectiva de una transformación de la realidad 
social. 

A modo de conclusió~i podemos decir que los jóvenes no presentan 
un desafio único y uniforme a la  evangelización inculturada; e l  mundo juvenil es bastante 
fragmentado y cambiante. Podemos identificar una multiplicidad de tipos de jóvenes y cada 
uno de ellos presenta caracteristicas especificas; la  respuesta de una pastoral inculturada no 
puede ser única, sino que deberá tener en cuenta esta realidad plural. Intentamos finalmente, y 
en forma de hipótesis, tina apretada sintesis de los diferentes desafíos que desde nuestra 
perspectiva presentan los grupos juveniles que hemos identificado anteriormente: 

a) El desafio cualitativamente inás importante está en los jóvenes 
que se declaran "creyentes en Dios pero sin religión". Nuniéricamente no es un número 
pequeño (15%). Son los jóvenes de extrema pobreza que pueblan los cinturones marginales de 
las grandes ciudades [parece que la situación de extrema pobreza del campo presenta otra 
situación diferente entre jóvenes). La pobreza no sólo es de tipo económica, sino que va 
asociada a las relaciones familiares, estructura afectiva, daíio psiquico, bajas expectativas, 
dificultad en la inserción social, problemas de alcoholismo ... En su gran mayoria han fracasado 
en el sistema escolar. Soii los jóvenes que sufren las situaciones más fuertes de marginalidad, 
son los candidatos a "patos malos" de nuestra sociedad. Mención aparte merece la  mujer 
adolescente o joven que vive en estas circunstancias; su marginación es por partida doble. 

Tienen sus creencias religiosas; creen en Dios, pero la  religión en 
general y la  lglesia en particular les resulta muy lejana; tampoco han recibido ninguna 
formación al respecto. 

¿Cómo salir a l  encuentro de ellos?. Cóiiio realizar una presencia 
significativa de evangelio?. En la evangelización de esta poblacióii jiivenil están haciendo 
muchos esfuerzos algunas iglesias evangélicas, en ocasiones con resiiltados notables. Hay un 
trabajo importante de sal ir  al enciientro, organizar iniciativas qiie reúnan, estimulen la  
relación, articiilen el  tejido social; el elemento central a desarrollar es la  solidaridad y la 
promoción humana. Creo que todos los cristianos, especialmente los jóvenes qiie han tenido 
otras posibilidades tienen una deuda muy importante. 

b) En segundo lugar nos vamos a referir a los jóvenes cristianos que 
se alejan de la Iglesia. Ya hemos comentado anteriormente que este es uii fenómeno 
relativamente reciente y todavia bastante embrionario, que tiende a crecer especialmente entre 
los jóvenes de las clases medias. Estos jóvenes, en contraposición con los anteriores, han sido 
bien tratados por la sociedad, en general han tenido un buen acceso a los bienes culturales y 
pueblan las universidades. En muchísimas ocasiones han pasado por institiiciones de Iglesia, 
han recibido una formación cristiana y manejan iin vocabulario cristiano, pero para ellos no 
es significativa la  mediación eclesial; generalmente suelen ser bastante criticos de la  Iglesia. Se 
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siguen considerando creyentes en Iesús, pero a si1 maiiera. Los disciirsos bieii elaborados tieiieii 
poca llegada a ellos; no es que no los entiendan, más bien les resiiltan irrelevantes. A l  mismo 
tiempo y con frecuencia son jóvenes sensibles a los valores humanistas, la solidaridad, la 
constriicción de un mundo más justo ... 

El elemento central de encuentro y diálogo coi1 estos jóvenes sera el 
testimonio significativo de otros jóvenes que vivan una fe fraterna y solidaria; tal vez para este 
t ipo de joven las palabras estáii inuy desgastadas, necesitan ver signos que los provoqiien. Este 
dialogo es posible y es urgente, tal vez estamos eii i in momeiito clave para ello. 

c) lovenes sociológicamente cristianos: Son otra gran parte de 
nuestros jóvenes. Han iiacido en una sociedad cristiana, haii recibido uiia educacióii cristiana 
en muchos casos, pero i io hay uiia adliesióii vital a la fe; soii coltiiralmente cristiaiios. Este 
grupo de jóvenes tiende al alejamiento de la lglesia coii el paso del tienipo, más por dejadez qiie 
por opción. 

El graii desafio que presentan estos jóveiies es la conversióii y para 
ello hacerles significativo el evangelio, como opción de vida. En este caso tampoco parece que el 
lenguaje oficial de las iglesia ayude mucho al encuentro. ¿Cómo producir experiencias de 
conversión?. 

d) En todos los desafíos anteriores está presente el tema del lenguaje 
que presenta un  problema especifico en la evangelización de los jóveiies. Los jóvenes utilizan 
un lenguaje bastante diferente qiie los adultos; esto genera problenias de iiitegración dentro de 
las mismas comunidades eclesiales de base. A l  mismo tiempo la lglesia tiene i in  lengiiaie más 
conceptual que narrativo, más de papel qiie de imágenes, más frío y equilibrado que emotivo. 

e] En relación con la evangelización de los jóvenes, todavía no está 
expresado el que a nuestro juicio es el desafio central: ¿Quién va a salir al encuentro de los 
jóvenes?; ¿quién va a hacer para ellos y coi1 'Ilos creíble el evaiigelio?; ¿quién además de 
realizar diversas actividades va en un monieiito concreto a decir: ven y verás?; el joven iiiás 
que ideas necesita experiencias y las experiencias no son sólo actividades. 

Se podrá contestar la Iglesia, pero ésta en taiitas ocasiones resulta 
muy lejana, necesita de concreciones que se hagaii cercanas al joven. Eii otros tienipos se Iia 
ensayado y con bastante éxito la formación de lideres qiie tengan capacidad de arrastre entre 
los jóvenes, pero hoy en dia parece que asistimos a iiiia carencia de este tipo de líderes; tal vez 
sea que el contexto social ha cambiado y sobre todo, el elemento determinante de esta falta de 
líderes sea el "desgaste de las palabras"; en el foiido se trata de un problenia de leiiguaje. 

A iiii entender el desafio central es la  maduración de uiia fe 
comunitaria y comprometida entre los jóvenes que haga de lesus el ceiitro de la vida para toda 
la vida, y desde ahi experimente la lglesia conio aconteciiiiieiito de salvación, con fuerte 
conciencia de pertenencia a la misma, de t a l  manera que sean fuerte fermento entre los 
jóvenes, y hagan significativa la presencia de tina Iglesia nacida del evangelio, fraternal y 
solidaria, comprometida con la caiisa de los hombres, especialmeiite de los mas desfavorecidos, 
más allá que con las palabras, con la cercania, el diálogo, los gestos y con los signos propios 
del Reino. 

En este sentido el gran desafio esta en los jóvenes adultos, eii la 
franja que va de 20 a 30 años. La lglesia tiene tina amplia convocatoria entre los niños y 
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entre los adolescentes, algo menos entre los jóvenes, y según avanza la edad el número de 
jóvenes que permanece disminuye notablemente; inuclios de los jóvenes desaparecen después de 
la confirmación. Más que las palabras son los modelos los que pueden servir de referencia y de 
convocatoria para otros jóvenes en proceso. De lo contrario (e. d. si no maduran comunidades 
de jóvenes adultos), impliciamente se está expresando que la fe es algo para niños, adolescentes 
y para adultos ... 

0 El trabajo con los jóvenes ha recibido iin fuerte impulso a través 
de la línea comunitaria que permite una mayor personalización de la fe, al mismo tiempo que 
atender a las situaciones particulares, haciendo más significativos existencialmente los 
contenidos de la  fe. Pero se corre el peligro de marginar los coiiipromisos intrahistóricos que se 
derivan de la fe, perdiendo la tensión por transformar la sociedad siendo fermento dentro de 
ella. Particularmente urgente es en este momento la opción preferencial por los pobres. 

Lic. Luzio Uriarte G. 
Casilla 15-D. TEMUCO 
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