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EDITORIAL

P R I M E R E N C U E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O

D E P A S T O R A L B Í B L I C A

Del 21 ai 27 de julio de 1985 se
realizará en Bogotá el Primer Encuen
tro Lat inoamer icano de Pastora l Bíb l i

ca. Lo organiza esta oficina de coordi
n a c i ó n d e F E B I C A M e n c o l a b o r a c i ó n

con el departamento de catequesis del

C E L A M .

Los participantes

Están invitados los miembros ple
nos de FEBICAM, o sea los delegados
de las Conferencias Episcopales que se
han afiliado a ta Federación, y los
miembros asociados, es decir, institu
ciones eclesiales que trabajan activa
mente en el campo bíblico. Se han
invitado también los responsables de

catequésis en el seno de las Conferen
cias episcopales que no son miembros
d e F E B I C A M . P o r p a r t e d e l C E L A M ,

además del DECAT, part ic ipará la
sección de Ecumenismo y el Instituto
de Pastoral de Medellín. Estarán pre

sentes, de este modo, no solo los orga
nismos oficiales eclesiásticos que orien
tan y planifican la pastoral bíblica,
sino también alonas entidades que
más dinámicamente la promueven en
el pueblo de Dios.

Estarán presentes algunos delegados
de la pastoral hispana de EE.UU. y

algunas editoriales católicas más empe
ñ a d a s e n l a a c c i ó n b í b l i c a .

Están invitados algunos exégetas del
continente que se han interesado por
la dimensión pastoral de la Biblia, a fin
de intensificar el diálogo entre la prác
tica bíblica de las comunidades y la

exégesis científica. Esto equivale a
promover el diálogo entre la historia
de los tiempos bíblicos y las situacio
nes que viven nuestras comunidades en
nuestros pueblos.

Desde Europa viene el Secretario
General de FEBICAM, P. Ludger Feld-

kámper, y el tesorero, P. Piet Rijks
quien nos asesorá para ia presentación
de proyectos bíblicos ante las agencias
de ayuda europeas. Viene igualmente
un profesor del Ponti f icio Insti tuto
B íb l i co de Roma, e l P . F r i t z - l eo Len

zen-Deis, muy interesado por nuestro
continente. También estará presente
ADVENIAT que ha financiado innu
merables proyectos bíblicos en Améri
c a L a t i n a .

S e h a i n v i t a d o a o b s e r v a d o r e s d e l a s

Sociedades Bíblicas Unidas que distri

buyen ingentes cantidades de material
b íb l i co en t re l os ca tó l i cos de La t i no

a m é r i c a .

L o s t e m a s

Los interlocutores traen una rique
za inmensa y desean poner algo de ella
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en común para llevar la Palabra del Se

ñ o r a n u e s t r o s h e r m a n o s .

Ante todo se trata de un intercam

bio de experiencias. No nos reunimos

para escuchar eruditas disertaciones
sino para entrar en contacto con nues
tro pueblo a fin de unir nuestras fuer
zas Y ayudarle a saciar el hambre que
lo agobia de la Palabra de Dios. Y para
tomarle el pulso a la pastoral bíblica lo

mejor es compartir las experiencias de
nuestros hermanos que trabajan en las
c o m u n i d a d e s .

A partir del diálogo entre la expe

riencia de fe de las comunidades y los
estudiosos de la exégesis esperamos
también poder ofrecer respetuosamen
te a las Iglesias locales algunos criterios
que sirvan para orientar la pastoral bí
blica. Se están dando pasos en la ela
boración de este posible documento.

A la experiencia de las comunidades

y la iluminación teológica hay que aña
dir la organización. Se congregan nu
merosos ejeojtivos de la pastoral deci
didos a dar un impulso evangelizados
Un porcentaje del tiempo se dedicará
a la planeación de acciones bíblicas.

A 2 0 a ñ o s d e l a D e l V e r b u m

Con este encuentro queremos cele

b r a r l o s 2 0 a ñ o s d e l a D e l V e r b u m ,

uno de los regalos especiales de! Espí
ritu a su Iglesia en la segunda mitad de
nuestro siglo. Representa, en efecto, la
clausura definitiva de una época y le
ha dado a la Iglesia una nueva faz ante
las Sagradas Escrituras. A mi parecer
en la Dei Verbum se encuentran los im

pulsos más generadores de todo el Con
cilio Vaticano II. El pueblo y el magis
terio eclesiástico se abrazan.

A 500 años de la conquista

y colonización de América

Hace 500 años se llevó a cabo la gi

gantesca hazaña de la conquista y co
lonización de América. Pero juntamen
te con la conquista este Continente
recibió el don divino de la fe cristiana.
La Iglesia quiere celebrar este quinto
c e n t e n a r i o c o n u n n u e v o e s f u e r z o

evangelizador o sea con una acogida
más plena y gozosa del mismo regalo
del Padre que es la fe.

U n i n s t r u m e n t o c o n c r e t o q u e l a

Iglesia puso en manos de los misione
ros para comunicar la Buena Nueva fue
sin duda el catecismo. Hoy merced al
Concilio Vaticano II, el gran instru
mento para esta comunicación será la
P a l a b r a d e D i o s r e c o n o c i d a e n l a s

Sagradas Escrituras e interpretada en
comunidad eclesial .

A los 2000 años del mensaje
d e J e s ú s

Hace cerca de dos mil años el joven

profeta llamado Jesús se prepara en
Nazaret, entre gente sencilla, a decirle
a los hombres y mujeres que el Padre
los ama y a comunicarles este amor
salvador con palabras, con acciones,
con actitudes, con la entrega hasta la

muerte y con el triunfo. El continua
rá realizando su tarea y la del Espíritu
Santo en la comunidad de salvación

que es la Iglesia. Cuando se acerca la
celebración del segundo milenio de la

presencia carnal e histórica de Jesús es
normal que deseemos volver a escuchar
la palabra de Dios tal como resonó en
la persona de Jesús y de las comunida
des c r is t ianas de l p r imer momento , y

que sus seguidores, nos aprestamos a
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hacer una evaluación de nuestra f ideli

dad a su palabra y a su misión.

Momento para profetas

C o n e s t a s p e r s p e c t i v a s h i s t ó r i c a s

amplias, la situación es para profetas.
Q u i z á s a h o r a n o e s p e r a m o s t a n t o s

individuos prof éticos o personas caris-
méticas que impacten ai mundo. Es

posible que el testimonio de Jesús se
centre más y más en grupos o comuni

dades que enarbolen la bandera del
amor que se realiza a través de la cruz.

Nuestro encuentro quiere impulsar en

la Iglesia el espíritu profético propio
de Jesús y del pueblo de salvación. Por

esto nos inspiramos en las palabras de
Moisés hechas realidad por Jesús:

¡Ojalá todo el pueblo de Dios fuera
profeta! (Nm. 11,29).

En esta entrega de nuestra revista
ofrecemos material escogido de la
Asamblea de Bangalore que sirva a la
reflexión preparatoria de nuestro En

cuentro, tanto en lo que respecta al
tema profético como en lo referente a
comunicación de experiencias de pas
toral bíblica en el ámbito mundial.

Invitamos a todos los amigos a que

acompañen con la oración y el amor
generoso la preparación y la celebra
ción del primer Encuentro Latinoame
ricano de Pastoral Bíblica.

César Herrera C.SS.R.

C O R R E O S D E C O L O M B I A

ADBiŝTAL,

S E R V I C I O S

Correspondencia ordinaria

Correspondencia certificada
Encomiendas aseguradas

Cartas aseguradas

Reembolsos O.C.O.S.

Giros postales
Giros telegráficos

Correspondencia agrupa!
F i l a t e l i a
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E C O S D E B A N G A L O R E

P O N I E N D O L E N O M B R E A L O S P R O F E T A S

¿Qué significado y que implicaciones
tiene la vocación profética de los cris
tianos en las Iglesias locales de los 53
países que estuvieron representados en
la Asamblea de Bangalore? Para res
ponder a esta pregunta los 119 delega
dos se dividieron en diez grupos de

trabajo, cada uno de los cuales se con
centró en algunos factores que contri
buyen a entender la profecía en la Igle
sia de hoy. El trabajo de estos grupos
en dos días de sesión puso de relieve el
significado de la profecía, sus funcio
nes y condiciones, sus ministros y sus
objetivos.

1 . D I S C E R N I R L A P R E S E N C I A

D E D I O S E N E L M U N D O

El primer grupo concluyó que la vo
cación profética de los cristianos se
def ine en términos de f idel idad a dos

impulsos: La palabra de Dios y la reali
dad social. Ambos deben ser investiga
dos e interpretados con el objeto de
discernir las manifestaciones de la pre
sencia de Dios en el los. El test imonio

de la Biblia es necesario para conocer
el designio de Dios sobre la creación y
las características de su propósito, es
decir, el amor y la misericordia. El
análisis de la realidad social indica la

respuesta humana particular de fe que
requieren las circunstancias locales.
La Biblia debe releerse en este contex

to lo mismo que a la luz de las culturas
propias de los pueblos de la Biblia.

Pero un problema común a toda so
ciedad es: ¿Cómo podemos distinguir
los profetas verdaderos de los falsos?

En todos los casos es menester "probar
los espíritus", para cuyo fin el grupo
ofreció los siguientes criterios:

1 . T o d a a u t é n t i c a m a n i f e s t a c i ó n

profética debe estar en convergencia
con Jesucristo que nos reveló a un
Dios de amor, de misericordia y de ple
nitud de vida, que mostró preferencia
por los pobres y oprimidos (Le 4, 18-
20), y vino a servir y no a ser servido
(Mt 20, 28). En suma, el criterio es el
Cristo de la Biblia, no un cristo mode
lado a nuestro gusto (2 Pd 1).

2. Una respuesta fiel a esta revela
ción implica un vaciarnos de nosotros
mismos, de nuestros prejuicios y ambi
ciones (Fil 2).

3. Las condiciones y actitudes pro
pias para este proceso son la oración,
la búsqueda, la apertura a todas las
manifestaciones de Dios donde aparez

can, la interpretación como un diálogo
comunitario en función con la prefe
rencia de Dios por ios pobres, lo mis
mo que el compromiso efectivo con la
lucha del pueblo por la plenitud de vi
da. La comprensión científica de la
Biblia ilumina este proceso de interpre
tación pero no sustituye el encuentro
personal con Cristo.

2 . L A T O T A L I D A D D E L A I G L E S I A

C O M O P R O F E T A

Una frase que se repitió mucho
d u r a n t e l a A s a m b l e a f u e e s t a : e l l a i c a -
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do y el profetismo. El mismo bautismo
consagra a todo cristiano a cumplir
una misión de acuerdo con el carisma

que ha recibido. Esta vocación tiene
dimensiones que Incluyen la familia y
la comun idad . De hecho la asamblea

atribuyó gran prioridad a la vocación
profética de cada Iglesia local en el
seno de la sociedad.

Algunos delegados se lamentaron de
que el clero todavía tiende a restringir
tanto la Biblia como el ejercicio del
ministerio profético a ellos solos en
vez de reconocer el derecho de todos

los cristianos a un entrenamiento com

pleto en Sagradas Escrituras de acuer
do con las exigencias de su propio mi
nisterio y espiritualidad. Las afirmacio
nes oficiales acerca de la participación
de todos en el focio profético de Cris
to {Lg 12) carecen de credibilidad
mientras la jerarquía no practique de
hecho la subsidiaridad en la respon
sabilidad misionera, no escuche de
hecho la voz de la comunidad y no
acepte ocasionales críticas construc
tivas. Algunos miembros del grupo ter
minaron sus consideraciones re latando

ejemplos del testimonio profético de
los laicos en sus Iglesias locales con
relación a ta denuncia de las injusticias,
la delensa de los derechos humanos y
la práctica de la reconciliación.

3. LA BIBLIA Y LA JUVENTUD

El grupo que tenía este tema anotó
que la juventud, más que otro grupo
de edad en el cuerpo de la Iglesia, tiene
una natural inclinación a la profecía y
está or ientada con f recuencia con en

tusiasmo hacia el futuro. Si los líderes
de la Iglesia no reconocen e incorpo
ran la inspiración que Dios da a la ju

ventud, la cual en algunos continentes
constituye la mayor parte de la Iglesia,
los jóvenes cristianos han de quedar

frustrados, buscarán en otra parte su
realización y se verán impedidos de
o f r e c e r s u c o n t r i b u c i ó n ú n i c a e n l a

construcción del cuerpo de Cristo.

Para estar a la altura de las exigen
cias de su vocación profética, la juven
tud necesita el apoyo de ios líderes de
la Iglesia. Estos deben ofrecerles tal
visión, tales valores y prioridades que
solo pueden venir de un encuentro con
la Palabra de Dios. Los jóvenes deben
s e r c o n f i r m a d o s e n s u f u n c i ó n c o m o

profetas y tener oportunidad de tomar
iniciativas aun a riesgo de cometer
errores. Sin duda la juventud necesita
asesoría y entrenamiento, especial
mente con relación al apostolado biljli-
co. Requieren también ayuda financie
ra para desarrollar sus ministerios.

Los miembros del grupo recomen
daron que se pusiera particular aten
ción a la juventud de estudiantes y de
obreros. Muchos de ellos pueden ser
entrenados como misioneros y líderes
entre los grupos de su edad. Este entre
namiento debe comprender cursos bí

blicos, cursos por correspondencia y
a u d i o v i s u a l e s . D e b e r e c o n o c e r s e l a

importancia de la oración en familia
puesto que la juventud pasa buena
parte del tiempo en su familia.

4 . P R O G R A M A S P A R A
F O R M A R P R O F E T A S

Los participantes de este grupo di
vidieron su atención en dos temas: 1)
¿Por qué en la práctica tanto los cris
tianos individuales como las comunida
des cristianas no son profetas?, y 2)
¿Qué programas son más efectivos pa
ra despertar y formar el ministerio pro
fético? Informe sobre la respuesta a
esta segunda pregunta se halla en otro
artículo de esta edición: programas pa
ra formar profetas.
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¿Por qué en la práctica los cristia
nos no son profetas? Tal fue la pregun
ta que se lanzaron a sí mismos los
participantes. Existen muchos méto
dos efectivos para leer y compartir la
Biblia, y se han entrenado ya numero
sos líderes de las comunidades. Sin

embargo la gente por lo general está
satisfecha con una relación meramente
devocional con la Palabra de Dios

El diálogo del grupo reveló que este
es un hecho en todas partes dentro de

la Iglesia, y que las causas deben ser
comunes. Por ejemplo, muchas veces
los cristianos solo reciben una intro
ducción devota a las Sagradas Escritu
ras. Las Escrituras enriquecen la ora
ción, la espiritualidad personal, la litur
gia, lo mismo que una comprensión
más profunda df 'a fe. Pero no se indi
ca a los cristianos en formación las
otras consecuencias en unj visión más

amplia. Naturalmente que si la instruc
ción bíblica que se imparte es funda
mental ística, se está excluyendo auto
máticamente una visión histórica y

profética del mundo.

Este a is lamiento devoc iona l de las

Escrituras tiene su contraparte entre

aquellos que prefieren excluir de la
misión de la Iglesia toda implicación
sociopolítica. Esta actitud puede in
c l u i r e l m i e d o d e v e r s e e n v u e l t o e n

controversias o el rechazo a acometer

compromisos públicos.

Los participantes en el grupo indi
caron que la falta de formación de los
ministros laicos es un impedimento

grave para la práctica profética de par
te de los seglares. Algunos miembros
sugirieron que los obispos deberían
inver t i r en la fo rmac ión de los min is

tros laicos una cantidad de dinero igual
a la que se Invierte para la formación

de los ministros ordenados. Algunos
estuvieron de acuerdo en que este pro
b l e m a e s u n i n d i c i o d e l c l e r i c a l i s m o

que todavía invade a algunas Iglesias
locales donde se excluye a los seglares
de ministerios responsables.

5 . E L M I N I S T E R I O B I B L I C O

E N L A S O C I E D A D S E C U L A R

Los miembros de este grupo decla
raron que la evangellzación en una
sociedad secular difiera grandemente
de la actividad misionera en otras par

tes. En una sociedad secularizada son
mínimas las estructuras sociales tradi

cionales, la identidad de grupo, el acce
so a los medios de comunicación y las
presiones a la conformidad. La Iglesia
debe competir con otras organizacio
nes e intereses en la comunicación de
las buenas noticias, y los otros son con
frecuencia más efectivos al hacerlo. De

hecho la Iglesia existe solo marginal-
mentc en algunas sociedades. Su len
guaje, sus símbolos y sus métodos de
comunicación son irrelevantes y aun

alienantes; cualquier otra cosa menos

proféticos. Hasta dentro de la Iglesia
muchos miembros han caído en un es
tado de indiferencia.

He aquí algunas sugerencias para
cambiar esta situación. Los seglares

son los más propios y primarios minis
tros para llegar efectivamente a una
s o c i e d a d s e c u l a r i z a d a . D e s a f o r t u n a

damente los ministros laicos se quedan

todavía subdcsarrollados si no total
mente excluidos. En otras partes su
formación es inadecuada. Los partici

pantes del grupo anotaron también
que la mera distribución de la Biblia es
insuficiente en la sociedad seculariza
da. La distribución debe ir acompaña
da de introducciones relevantes y de
ins t rucc ión . Con f recuenc ia son e fec

tivas las porciones bíblicas relaciona-
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das con las necesidades del pueblo.
Son necesarios los medios de comuni
cac ión.

6 . L A B I B L I A Y L O S M E D I O S

D E C O M U N I C A C I O N

Los participantes notaron que la
Iglesia que ha sido en todas oartesoor
cen tu r i as l í de r en l a comun icac ión a

través de todos los medios disponibles:

viajes misioneros, escritos, imprenta,
pintura, arquitectura y música, hoy
día no ha entrado aun de manera rea

lista a la nueva era de la comunicación.

iLa separación es dramática! La pala
bra de Dios es en sí misma un acto de

comunicación: un compartir de vida y
de fuerza en la persona de Jesucristo.
Puesto que este mensaje de poder es
esencial pra una plena humanización,
los cr ist ianos deben considerar el uso
de los medios de comunicac ión como

necesarios para llegar a las personas
hoy.

La urgencia de esta empresa adquie
re dimensiones inmensas por el hecho
de que los medios de comunicación

van quedando más y más en manos de
poderes que amenazan con utilizarlos
mal, con efectos desastrosos para la
humanidad. Algunos grupos de Igle
sia han optado por ios medios "alter
nativos" de comunicación, que inclu
yen los medios de grupo y los medios
electrónicos económicos.

7 . P R O F E T A S Y E S T R U C T U R A

D E L A I G L E S I A

Como ya se ha denunciado en otros
informes, los participantes en este gru
po lamentaron el monopolio clerical
que ha predominado en la mayoría de
los continentes respecto del conoci
miento y el uso de la Biblia y del desa

rrollo práctico de la espiritualidad
bíblica en la Iglesia Católica. Por el
bau t i smo todos t i enen de recho a un

acceso directo a la Palabra de Dios al
mismo tiempo que la necesidad de ella.
De otra forma nunca llegará a ser pro-
fética toda la Iglesia. Afortunadamen
te los seglares están manifestando hoy
día gran interés no solo por familiari
zarse con las Sagradas Escrituras sino
por compartir la Palabra con los de
más. Donde estos signos de los tiempos
no se reconocen por los líderes pasto
rales se tiene como resultado la indife

rencia, la frustración y hasta la aliena
ción de ios seglares. Hubo consenso
entre los miembros del grupo en que el
tipo medio católico no solamente debe
tener acceso a las Sagradas Escrituras
sino también a la formación ministerial

con todas sus exigencias. Para este
objetivo se pueden considerar los si
guientes pasos:

Los sacerdotes y religiosos deben
recibir una buena preparación bíblica

y deben ser entrenados para enseñar la
Biblia a otros.

E l P o n t i f i c i o I n s t i t u t o B í b l i c o d e

Roma y otras instituciones similares
en todo el mundo deben impartir el
entrenamiento que capacite a los gra
duados para formar ministros de la
Palabra tanto en cuanto a l conten ido

como en cuanto a las capacidades pe
dagógicas necesarias para comunicar
la Palabra.

Se debe mantener un diálogo con
tinuo entre el magisterio, los especia
listas de la Biblia y el resto del pueblo
de Dios con el f in de evitar el funda-

mentalismo y el mal uso ideológico de
la Biblia, y también para reconocer e
incorporar las personas o los Impulsos
proféticos que pueden surgir en cual
quiera de estas partes en diálogo.
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8 . L A B I B L I A Y E L E C U M E N I S M O

Los miembros del grupo de trabajo
reafirmaron la declaración de la Asam

blea Plenaria de Malta que dice "el
ecumenismo es el don del Señor a los

cristianos en el siglo veinte... y que las
versiones de la Biblia se deben hacer,

siempre que sea posible, con base in
t e r c o n f e s i o n a l " .

Sin embargo se reconoció que la
práctica de traducciones conjuntas ha
suscitado también problemas que de
ben tomarse en serio. Se presentaron
dos casos que ilustran el desarrollo de
la cooperación interconfesional, el
caso de la India y de las Filipinas.

La Sociedad Bilílica de las Filipinas
ha hecho un esfuerzo excepcional para

cooperar con la Iglesia Católica que es
la mayoría en el país. La Sociedad
cambió su constitución para permitir
la entrada de los católicos a su comité

ejecutivo (5 de los 15 miembros). Se
adoptó una terminología común y se
publicó una "Guía de lecturas diarias
de la Biblia". Sin embargo el avance
más significativo es el proyecto con
junto de diez años: "La Biblia para
cada familia", durante el cual se distri
buirán diez millones de Biblias. En esta
cifra se incluyen ediciones católicas de
la Biblia de Jerusalén y de la New
American Bible con todas las notas.

En contraste con el anterior caso se

presentó a los participantes el deterio
ro de la cooperación ¡nterconfesional
en la India por las dificultades que sur
gen de las diferentes tradiciones, varia
das estructuras y necesidades regiona
les y lingüísticas. Se informó que un
cincuenta por ciento de los proyectos
interconfesionales iniciados no ha llega
do a madurar en la India por estas difi

cultades, a pesar de la buena voluntad

de las partes y de las urgentes necesi
dades pastorales. Se expresó la espe
ranza de que la tan esperada revisión
de las "Directrices para la cooperación
interconfesional" traiga nueva inspira
ción a situaciones difíciles como las de

la India.

Los miembros del grupo, en el que
participaban personas de SBU y de
FEBICAM, recalcaron la necesidad de
una mayor información sobre los enor
mes pasos que se han dado en la coo
peración interconfesional en sólo quin
ce años. Por ejemplo, ya se torna
normal que prelados o sacerdores cató
licos sean miembros de los consejos de
las Sociedades Bíblicas. Aquí se inclu
yen al menos seis obispos, el menor de
los cuales no es en verdad el presidente
de la Federación, el obispo Monseñor
A l b e r t o A b l o n d i .

Se manifestó que el problema de
precios iguales para ediciones conjun
tas debe resolverse localmente y con
mayor responsabilidad, más que ape
lando a las agencias externas de ayuda.
Las ed ic iones ca tó l i cas con t ienen los

libros deuterocanónicos y por consi
guiente implican mayores costos y
subsidios. Por otra parte, las SBU tie
nen una extensa red de contribuyen
tes, mientras que los católicos no. En
vista del creciente interés de los cató

licos por la Biblia, las conferencias
episcopales han de explorar nuevos
recursos para financiar proyectos bíbli
cos y para ofrecer traductores.

9 . L A B I B L I A E N E L P R O C E S O

L I B E R A D O R

La liberación integral a la cual lla
man los profetas del A.T. y que tiene
su realización plena en Jesucristo exige
un cambio doble; 1) La transforma
ción interior de toda la persona; 2) la
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humanización exter ior de las estructu

ras socio-económico-poirticas de ex
plotación. Contemplando este comple
jo problema en la categoría uniflcado-
ra de la creación de Dios, los miembros
de este grupo destacaron el grito agóni
co de la humanidad oprimida y el te
merario agotamiento de los recursos
naturales. La comprensión actual del
mensaje bíblico exige la restauración
de la armonía en toda la creación. So-

cialmente esto significa la formación
de una sociedad, humana, justa y
participativa, de hermanas y hermanos
bajo la paternidad de Dios. El aposto
lado bi'blico desempeña el papel esen
cial de motivar y guiar este proceso
l iberador .

Un apostolado biTílIco profético
adecuado para esta tarea necesaria
mente debe es ta r con tex tua l i zado en

las c i rcuns tanc ias cu l tu ra les de cada

Iglesia local. Su objetivo es provocar
una respuesta cristiana en la libertad,
la fraternidad y la justicia. Para obte
ner l a máx ima e fec t i v idad es te com

promiso debe estar arraigado en el
corazón de cada uno pero debe tener
una base tan amplia como sea posible
por todo el espectro de la sociedad.

El profeta bilílico juzga el presente
en términos de futuro, pues lo ve con
los ojos de Dios, el cual da testimonio
el pasado. El profeta de hoy denuncia
valientemente la injusticia, con ardor

exige compromiso y rechaza con fir-
m e s a l a n e u t r a l i d a d . L a c o m u n i d a d

profética recuerda a su sociedad sus
deberes para con Dios y de los unos
para con los otros, invitándolos a to
dos a un proceso liberador de obedien
cia y amor.

1 0 . L A B I B L I A

P A R A U N A N U E V A S O C I E D A D

El punto de partida para el trabajo
de este grupo fue un informe descrip

tivo de las condiciones de los países
de los participantes, que están en con
tradicción con la visión bíblica de una

nueva sociedad, y una Investigación de
las causas de la injusticia. En el primer
mundo, la gente sufre desnutrición es
piritual causada por el consumismo.
Viven para trabajar y para gastar. Las
relaciones están condicionadas por la
conveniencia, el progreso se mide en
términos de holgura y lujo, nuevos des
cubrimientos y expansión de influen
cia, en lugar de la promoción de los
derechos humanos y de la satisfacción
de las necesidades humanas. La meta

de dominación económica compite
con la prioridad de la carrera arma
mentista por el primer puesto en las
agendas de los gobiernos.

Los representantes del tercer mundo
indormaron sobre la c rec ien te v io len

cia, inestabilidad, pobreza atrofiante,
en relación con la expansión del mili

tarismo, ingobernable comercio y las
repercusiones del conflicto este-oeste.
La Iglesia o no da testimonio y es
marginalizada, o es proféticamente crí
tica y perseguida. El expansionismo
islámico en algunos continentes con
tribuye a esta tensión. Internamente la
comunidad cristiana se encuentra a ve
ces dividida en su respuesta a las exi

gencias de la sociedad. Algunas confe
rencias episcopales se han hecho la voz
de los que no tienen voz o al menos los
voceros de los cristianos perseguidos.
Los miembros del grupo de trabajo

pidieron que la Igleaia sea ejemplo de
la vis ión bi l j l ica de la nueva creación

de Dios. Es de esperarse que la Iglesia
sea más que una sociedad justa. Su vo
cación es ser luz de las naciones y la
encarnación de aquella paz y fraterni
dad por la cual los pueblos suspiran

para ser plenamente humanos.
Para compartir esta misión, la co

munidad cristiana ha de convertirse en

9



la visionaria del futuro de Dios, discer
niendo su presencia y su voluntad aun
en med io de l t o rbe l l i no humano . Mo

vida por la presencia de Dios, la Iglesia
debe juntarse con todos los pueblos de
buena voluntad en una marcha conjun
ta hacia la realización de la nueva hu

manidad. Es ta ac t iv idad debe ade lan

tarse a escala local y a través de la ins-
t rumenta l idad de las comun idades de

base y de los laicos.

El apostolado bi'blico puede conver
tirse en el agente número uno para
hacer tomar conciencia a los cristianos

y a otros de la mutua tarea de crear

una nueva sociedad. Esto requiere una
distr ibución masiva de la Bibl ia acom

pañada por una efectiva formación de
min is t ros : La B ib l ia en los corazones

y en las manos del pueblo común. Con
el apostolado biljlico en la corriente
principal de la evangelización, como
puede verse en América Latina, los
cristianos pueden experimentar desde
ahora y llegar a ser signos de la nueva

sociedad, un nuevo camino de vida
autenticado por el profetismo y la ins
piración biljlica. "Cuando los pobres
se apoderan de la Palabra de Dios, la
Palabra de Dios se apodera de ellos".

P R O G R A M A S P A R A P R O F E T A S

Catálogo de programas bíblicos

Está creciendo la preocupación por
c o n c i e n t i z a r a l o s c r i s t i a n o s a c e r c a

de su vocación profética, y el número
de programas bíblicos no se queda
atrás. Algunas comunidades ponen el
acento en la función de la Palabra para
la espiritualidad, la oración o la litur
gia; otras prefieren que estas surjan de
un estud io s is temát ico de las Escr i tu

ras. En otras partes la prioridad se
coloca en la transformación social, la
identidad cultural, el entrenamiento
de ministros y la formación de la co
munidad, sobre todo en sociedades
abrumadas por injusticias sociales,
preocupadas por nuevos comienzos o
envue l tas en la confus ión de l tumul to

y cambio social.

La preferencia por un determinado
enfoque de la palabra de Dios es privi
legio de cada una de las comunidades
locales; son ellas quienes mejor cono

cen sus propias necesidades y capacida
des. En consecuencia los siguientes in
formes presentan solo una breve des
cripción de las actividades tal como se
llevan a cabo por aquellos que las han
diseñado y que las usan. No se preten
de en modo alguno hacer un análisis
comparativo.

Estos programas fueron presentados
a la Asamblea oblen al comienzo como

informe de los avances de pastoral bí
blica obtenidos a lo largo de los seis
últimos años, o bien como formas con
cretas para promover el tema proféti-
co en t re los c r i s t i anos . La l im i tac ión

de espacio no nos permite dar un in
forme concreto de cada uno de esfos

métodos, ni siquiera de los que fueron
demostrados ampliamente durante la

Asamblea, ni tampoco es posible infor
mar sobre todos los que fueron presen

tados; sinembargo los siguientes son
representativos de los que se presen
t a r o n .
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El seminario biljlíco básico introduce a
Jos que por primera vez utilizan la Bi
blia en la estructura general de la mis
ma y en la práctica de métodos para
compartir las Sagradas Escrituras. Me
diante el ejemplo y la instrucción que
da el comité directivo se motiva los
laicos a que se dediquen regularmente
a la lectura personal de la Biblia, a
compartirla en grupos, a entronizar la
Biblia en sus propios hogares, a intere
sar a otros para que participen en un
seminario semejante. El curso básico,
que puede darse en seis tardes, comen
zó en el centro biljlico Juan Pablo I,
de Las Filipinas. Un curso adicional que
se concentra en los métodos, sirve de
c .irenamiento para equipos directivos.
Mayor información:
John Paul I Biblical Center
Vigan, Mocos Sur 0401
Las Filipinas

El curso b íb l ico bás ico de la Asoc ia

ción Bíblica Católica Alemana combi
na diferentes elementos que han atrai'-
do a un inesperado número de partici
pantes. El programa principal es dirigi
do por un equipo de exégctas que se
reúnen ocho veces al año para un fin
de semana residencial de estudio, ora
ción y dinámicas de trabajo en peque
ños grupos. Se entrena a los partici
pantes para un estudio independiente

y reciben tareas para completar en la
casa. A este estudio privado siguen

encuentros regionales de participantes
que viven en la misma área. Uno de los

excgetas está presente en cada uno de
los encuentros de pequeños grupos
regionales.
Mayor información:
Katho l i sches B ibe lwerk

Silberburgstr. 121
7000 Stuttgart 1
Alemania Federa l

La biblia en cuarenta semanas es un

curso intenso que cubre el Antiguo
Testamento, y sigue el método desa
rrollado por el Movimiento de Vida
Bíblico Católico (CBLM) de las herma
nas de la congregación de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (SOLPH)
de Corea del Sur. El encuentro sema

nal de dos horas se divide así: una hora

para lectura y estudio y una hora para
diálogo y para compartir respecto de la
manera como el tema bíbl ico se rela
ciona con la vida. Participan en los en
cuentros alrededor de 50 personas, y
más de 4.000 han tenido el curso bajo
la dirección de las hermanas de Nues

tra Señora del Perpetuo Socorro. Sin
embargo el manual usado, que com
prende cinco libros guías, lo utilizan
muchos otros, y se han vendido
85.000 ejemplares. Los libros de la Bi
blia se estudian en su orden tradicional
desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

Las hermanas de Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro dirigen también un
curso más intenso de estudio de la
Biblia para pequeños grupos de cinco a
siete personas. Guiándose por un texto
escrito, el servidor de la Palabra que ya
ha sido entrenado, asesora el estudio
de cada uno de los Libros de la Escri

tura, cada uno de los cuales toma de 8
a 10 semanas. Han seguido el curso
aproximadamente 1.500 grupos con
un total de 9.000 participantes. Estos
cursos se complementan con conferen
cias semanales, seminarios y retiros.
Mayor información:
Cathol ic B ib le L i fe Movements
San 1-15

Jong Neung Dong
Sun Buk Ku

Seoul 132, South Korea

El curso de estud ios b íb l icos Bue

nas Noticias comenzó en la diócesis de
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Chonju en Corea del Sur. Fundamen
tado en exégesis científica, el curso
ofrece orientaciones espirituales para
cada semana. Los participantes pueden
continuar estudios posteriores con la
ayuda de un comentario compuesto
para el curso. Aproximadamente 1.000
personas están haciendo este curso en
toda la nación coreana. Se atiende es

pecialmente a los estudiantes universi
tarios comprometidos en la búsqueda
de una mayor justicia social.
Mayor información:
Besora Bible Study
601, Sonosong-dong, CHONJU-Shl
Chonbuk, 520, South Korea.

La escuela de ministerios es un cur
so de tres años o seis semestres de en
trenamiento ministerial a un nivel pa

rroquial cerca ae Chicago, EE.UU.,
que ofrece a los fieles de ¡a oarroquia la
formación básica para el servicio de
cualquiera de los 45 grupos ministeria
les que existen. El contenido del curso
es ante todo bi^biico pero hay 2 seccio
nes de historia de la Iglesia, una de
moral y otra de liturgia. Los partici
pantes reciben una introducción de
exégesis bíblica, pero el método de en
señanza tiene énfasis narrativo. La teo

logía bíblica va surgiendo a través de
las narraciones, lo cual facilita el rela
cionar el mensaje con la vida y la co
municación del mismo a los demás.

Reciben también entrenamiento pa
ra habilidades adicionales para la ac
ción práctica, como seminarios orien
tados a cada uno de los ministerios,

por ejemplo: "La muerte y el morir",
"Adicción a las drogas" y "Técnicas
para escuchar". De igual manera el
contenido de algunos seminarios ofre
ce especialización para el trabajo con
la juventud, justicia y paz, consejería
y otros ministerios. Han hecho ya el

curso de tres años, aproximadamente
1.000 parroquianos, 800 de los cuales
ejercen alguna forma de ministerio en
la parroquia.

Una experiencia introductora de con
versión precede a todos los entrena
mientos ministeriales y se ofrece en el
"fin de semana jubilar". Este retiro re
sidencial que dura desde el viernes por
la tarde hasta el sábado está diseñado

para confrontar a cada uno con el
Kerigma bíblico fundamental: el Dios
de la Biblia que conduce a su pueblo a
la libertad; que se revela a sí mismo en
jesús como uno de nosotros; cuyo sue
ño de una nueva humanidad define la
vocación cristiana; cuya voluntad de
ofrecer la reconciliación es incondicio

nal; cuyo don del espíritu invita a to
dos a la vida en comunidad, a los mi
nisterios de servicio y a "una experien
cia de piso superior" donde se celebra
l a v i d a n u e v a .

El "fin de semana jubilar segundo y
tercero" se ofrecen como etapas pos
teriores a los files comprometidos en
diferentes ministerios. Estos programas

presuponen una espiritualidad más ele
vada con experiencia y compromiso.
Fundamentalmente se trata de retiros
b íb l i cos .

Mayor información:
Rev. Leo Mahon
St. Victor's Parish

553 Hirsch Ave.

Calumet City, Illinois
USA 60409

El Instituto Bíblico Católico Caris-
mático de Bombay, India ofrece un
curso de Biblia intensivo residencial de
un año, que constituye la preparación
para los ministros de la Palabra que
trabajan de tiempo completo en el mi
nisterio eclesial.
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En et curso del año la Biblia se estu
dia completamente libro por libro, con
lo cual los estudiantes se familiarizan

con los instrumentos básicos de la in

terpretación bíblica. Se les enseñan los
temas fundamentales de la historia de

salvación, la literatura profética y sa
piencial, el epistolario del Nuevo Tes
tamento y el apocalipsis. Algunos cur
sos adicionales no bíblicos ayudan a
situarlos a todos en la historia, en la
estructura y en la liturgia de la Iglesia.

La vida diaria y la oración en co
munidad es el contexto para este en
cuentro con la Palabra, y el servicio en
las parroquias vecinas sirve como test
de los carismas individuales. Se da en
trenamiento especial para desarrollar
las habilidades de cada uno. Con la

participación en el curso completo el
estudiante recibe un diploma en Escri
tura Sagrada. Una tercera parte de los
graduados trabajan ahora de tiempo
completo en el ministerio, los demás
de tiempo parcial.

Mayor Información:
Rev. Rufus Pereira

Yesu Bhawan, Seven Bungalows
Versova, Bombay 400061
I n d i a

Estudios bíblicos para grupos gran
des son con f recuencia una d i f icu l tad

puesto que los participantes permane
cen como receptores pasivos de las

conferencias. Los participantes reciben
información, pero pocas veces asimilan
un entrenamiento para el uso de la
Biblia por ellos mismos y mucho me
nos para transmitir la información a
los demás. El programa de estudios
bíblicos comunitarios en Suiza trata de

superar estas dificultades, con base
ecuménica. Siguiendo el material pre
parado por Anton Steiner y Volker
Weymann en una serie de manuales.

grandes grupos pueden ser introduci
dos en un estudio ser io de la Bib l ia .

Con frecuencia se prepara el tema con
u n a f á c i l d r a m a t i z a c i ó n d e l t e x t o b í

blico, o por medios semejantes que
envuelven la imaginación del parti
cipante y ofrezcan una información
básica. El instructor divide luego el
material para los pequeños grupos de

diálogo con tareas especiales. Después,
los grupos informan y se complemen
tan unos a otros, pero son invitados a

mayores desarrollos por el instructor.
El proceso tiende por sí mismo al
entrenamiento para el ministerio, la
oración y los retiros.
Mayor información:
Rev. Anton Steiner op
Bederstr. 76

8 0 0 2 Z u r i c h
Swi tze r land

Programas del Instituto
d e L u m k o

El Instituto Misionero de Lumko,
Africa del Sur, ha producido gran va
riedad de programas bíblicos, todos de
alguna manera relacionados con la for
mación de las comunidades y con los
m i n i s t r o s . V a m o s a e n u m e r a r s o l o

unos pocos de estos programas:

Dios renueva e! mundo a troves de
n o s o t r o s : E s t e i n s t r u m e n t o d e c o n -

cientizaclón se usa especialmente para
despertar la conciencia a la responsabi
lidad cristiana con relación a la justicia
y al desarrollo. Parte del programa se
desa r ro l l a du ran te l os encuen t ros de

grupos semanales y otra parte durante
las celebraciones dominicales de la Pa

labra.

Desarrollo del ministerio comparti
do : Es un ma te r i a l de en t renamien to

sobre la conciencia que se puede utili
zar en los encuentros de toda laasam-
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blea para estimular la concientización
c o m u n i t a r i a .

Cómo empezar los grupos de vecin
dad evangélica, ofrece un método para
aprender juntos en busca de un ideal.
El centro de las pequeñas comunidades
cristianas debe ser la Biblia, y este
instrumento ayuda a los miembros a
descubrir el poder de la Palabra, de
un modo o ran te , a l compar t i r e l

evangelio.

Construyendo pequeñas comunida
des cristianas: para asambleas amplias
como introducción al concepto de
pequeñas comunidades; para un grupo
d'" vecinos que desean llegar a ser una
comunidad; para las comunidades ya
existentes a fin de que profundicen.

El reino introduce a los cristianos a

varias dimensiones del mensaje bi'blico
del reino.

El Rosario guía a los participantes,
mediante meditaciones de estudio, en

la vida de Cristo y en sus implicaciones
en la vida cristiana.

Los programas sobre Amos ayudan
a ios grupos en un análisis de proble
mas sociales específicos a la luz del
evangelio.
Mayor información:
L u m k o I n s t i t u t e

P.O.Box 11

5410 Lady Frere
South A f r i ca

Los cursos bíblicos por correspon
dencia se encuentran ahora en muchos

países y en las principales lenguas del
mundo. Estos cursos varían en intensi

dad, en cualidad de exégesis y en me
todología. Uno de los más populares
es el que tiene origen en Canadá; "The
journey Series". Este programa consta

de 20 lecciones del Antiguo Testamen
to y 20 del Nuevo y se dirige tanto a
individuos como a grupos aunque se
recomienda esta segunda modalidad y
se ofrecen actividades para ello. Se
ofrece también el servicio de la correc

ción de lecciones por correo.

Mayor información:
Guided Study Programs
P.O. Box 2400

London, Ontario N6A 4G3
Canadá

El punto de partida de la vida a la
Biblia o de la Biblia a la vida, aunque
ciertamente influye en el estudio bil)li-
co, sin embargo no es de por sí un fac
tor determinante. El primer método
generalmente requiere un procedimien
to inductivo. Algunas variantes de este
principio de partir de situaciones de la
vida que se observan combinan un
estudio más o menos sistemático de la
misma Biblia. A causa de la semejanza
de los principios básicos y de la meto
dología en los siguientes ejemplos, solo
se describen muy brevemente.

Ver, juzgar, actuar es un método
muy conocido de la acción católica. La
re f lex ión b i l j l i ca se in t roduce duran te

la segunda etapa para ofrecer criterios
de juicio y para presentar las motiva
c i o n e s .

Mirar, escuchar, amar es un método

que se aplica como complemento de
los siete pasos de meditación y de estu
dio biT^Iico que ofrece el Instituto
L U M K O . M i r a r : l o s m i e m b r o s n a r r a n

experiencias personales e importantes;
el grupo escoge una y reflexionan so
bre ella, y todos expresan sus reac
ciones frente a la experiencia. Escu

char; qué piensa Dios acerca de esta
situación? y sigue una reflexión biljíi-
ca. Amar; se escogen algunas acciones
c o n c r e t a s .
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Conciencia, conversión, acción: es
el método del movimiento por un
mundo mejor. El movimiento por un
mundo mejor ha desarrollado un am
plio detallado programa para la reno
vación de las parroquias a través de la
formación de comunidades de base. El
estudio bíbl ico se introduce solamente

en la segunda etapa.

E l d e s c u b r i m i e n t o i n d u c t i v o d e l a

propia realidad es un método muy co
nocido desarrollado por Paolo Freire y
utilizado con los jóvenes por algunas
hermanas en Zambia. Las hermanas en

primer lugar emplean tiempo observan
do situaciones en las tiendas y lugares
públicos, escuchando lo que el pueblo
habla y las palabras que usa para des
cribir sus situaciones. Con las pruebas
recogidas las hermanas seleccionan te
mas generadores que luego ilustran con
afiches. La juventud confronta estos
problemas con el diálogo. Luego inves
tigan en la Biblia situaciones semejan
tes con sus valores y sus relaciones. Lue
go viene la acción. Siguiendo este
método descubrieron que la Biblia está
muy cerca de sus vidas.

Pequeños grupos de familias (4)
sigue un programa completo de estu
dio bíblico, en Zimbabwe, cuyo pun
to focal es la formación de todos para
conocerse, amarse y ayudarse mutua
mente. El primer nivel de acción es la
misma familia para la que se designan
textos para leer, repetir y memorizar.
Se subrayan las palabras más impor
tantes y cada uno comparte con los de
más lo que el texto ha significado para
él. Luego, se esfuerzan por ponerlo
en práctica. En una reunión semanal
con las familias, el sacerdote guía a los
participantes en un estudio inductivo
del texto a través de preguntas senci
llas acerca de personas, acciones, acti
tudes manifestadas y de palabras en

contradas en el pasaje. Con el princi
pio de "explicar las Escrituras por las
Escrituras", el sacerdote asesora a los
miembros en la comparación del texto
con otros textos asociados y luego en
la búsqueda de su sentido para sus
vidas.

Este programa de estudio guiado
produce frutos en ios mismos partici
pantes y en sus sociedades. Los miem
bros aprenden a leer la Biblia por si
m ismos o como fami l i a senc i l l amen te

con preguntas acerca de su contenido.
El segundo aspecto se refiere a las

organizaciones de familias vecinas en
grupos de 10 por el gobierno socialista.
Las familias han aprendido a través del
programa de estudio Bíblico a expresar
sus valores y a defender sus derechos
en los encuentros oficiales de vecinos.

Mayor información;
Rev. Ignatius Chidavaenzi
P.O. Box 95

Chinhoyi
Z i m b a b w e

El domingo bíblico y la semana
bíblica son programas que se realizan
muy efectivamente en todos los conti
nentes. Brasil tiene un amplio progra
ma del mes de la Biblia. La Asociación

BilDlica de Alemania Federal tiene ya
una larga tradición en la dirección de
un programa nacional de carácter ecu

ménico, juntamente con la Sociedad
Bi*b l i ca A lemana. Cada año t iene un

tema especial, incluye conferencias y
ofrece material para el estudio y la
orac ión ecuménica .

Las lecturas según la liturgia se han
i d o c o n v i r t i e n d o e n u n a e s t r u c t u r a

hecha y lista para la evangelización de
las comunidades de casi todos los con

tinentes. Se han diseñado algunos pro
gramas que tienden a sistematizar este
proceso y a estimular la renovación de
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las parroquias y las diócesis. Uno de
estos cursos multidimensionales se
llama "Renew", de la diócesis de
N e w a r k U S A .

Este esfuerzo alrededor del leccio-
nario se concentra en dos períodos de
seis semanas al año, Adviento y Cua
resma. Cada semana tiene un tema es

pecial y se acompaña por liturgias
especiales, actividades generales, entre
namiento de líderes y una actividad
misionera destinada a integrar a los
católicos no practicanctes y a otros
cristianos interesados. El impacto de
este sistema coordinado a nivel dioce
sano ha traído efectos inesperados, y
miles de parroquianos se han encon
trado envueltos en nuevos ministerios

y en un cambio social. El programa
anual se presenta en un paquete multi
media que se usa en unas 60 diócesis
de USA lo mismo que otras naciones.
Mayor información:
Office of Pastoral Renewal

31 Mulberry St.
Newark, New Jersey
U S A 0 7 1 0 2

El estudio por grupos de las lecturas
del leccionario se facilita a grande esca
la en USA por la publicación de la
Asociación Católica Nacional de evan-

gelización de los Paulistas, "Comparte
la Palabra". Este proyecto ofrece un
comentario serio de cada una de las
lecturas del domingo en un estilo po
pular que hace la información accesi
ble al fiel común y corriente. Una
segunda sección ofrece un programa
estructurado de diálogo bíblico que
incluye preguntas guías y sugiere ora
ciones. En un suplemento se anima a se
guir con encuentros semanales median
te las lecturas diarias de la Biblia. De
esta serie "Comparte la Palabra se
usan en USA y en otros países alrede
dor de 200.000 ejemplares.

Mayor información:
Share the Word

3031 Fourth Street N. E.

Washington DC
USA 20017

El drama, el folklor, la danza, los
cantos bíblicos y los festivales de pue
blo ofrecen un medio dinámico de
comunicar el mensaje bíblico en dife
rentes pueblos de Asia, Africa y Amé
rica Latina. Por ejemplo el Seminario
de Canto Evangélico ha tenido reso
nancia en México, las Filipinas y Afri
ca del Sur. De esta manera se reclutan

jóvenes talentos y se entrenan para
enriquecer las Iglesias locales con
nueva música religiosa, captan el espí
ritu de importantes movimientos y
fundamentan una más íntima relación
con las culturas locales.

En algunas naciones los evangeliza-
doresutilizan también títeresy sombras
chinescas que son medios populares a
bajos costos para personas de mayor
cultura o especializadas.

En algunos países artistas locales
han creado afiches muy efectivos para
los catequistas. A veces los afiches son
el resultado de un dinámico diálogo
comunitario, como en Kenya. El texto
evangélico, como por ejemplo una pa
rábola, primero se trata en comunidad
para delimitar los problemas e interio
rizar el contenido; luego se dramatiza
por la misma comunidad. Un artista
local pinta en colores el afiche tomado
de las fotografías de la escenificación.
Vestidos, muebles, instrumentos musi
cales y utensilios proceden de la vida
del pueblo.

Las exposiciones bíblicas son otro
instrumento para comunicación e infor
mación acerca de la Biblia y para crear
interés a nivel parroquial. Se utilizan
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exposiciones biTjlicas móviles en algu
nas diócesis para iniciar programas de
estudio, semanas bil^íicas o cursos por
correspondencia. Por ejemplo, la dió
cesis de Linz, en Austria, ha construi
do una exposición en tres partes que
circula sistemáticamente por todas las
parroquias. La primera sección consis
te en la presentación de personas que
anuncian un curso instructivo y en una
presentación meditat iva del Padre
Nuestro y del Sermón de la Montaña.
La sección segunda documenta la

estructura de la Biblia, e inclusive una
muestra de l ibros. La sección tercera

ilustra el tema actual que la parroquia
desea presentar.

En Holanda se han hecho famosos

dos museos de la Biblia. El museo de la

Sociedad Bilalica en Amsterdan que

consiste en réplicas en miniatura de
edificios, artefactos, mapas en relieve,
construidos según escalas exactas. El
visitante recibe un impacto tridimen
sional de situaciones y objetos de que
habla frecuentemente la Bibl ia.

El museo de Tierra Santa al aire li

bre, de Nimega, se planeó inicialmente
para sustituir el viaje a los santos luga
r e s . D e h e c h o m i l e s d e c r i s t i a n o s

emplean un tour de día entero para
recorrer las calles de jerusalén, entrar
en las casas de Cafarnaum, observar

escenas de un mercado típico. Con fre
cuencia mediante diapositivas, mapas
en relieve y explicaciones grabadas
ofrecen material para estudio por
grupos y para hacer una verdadera pe
regrinación espiritual.

P R O F E T A S P A R A E L T E R C E R M U N D O

Extracto de la Conferencia
de R.j. Raja, Sj.

Las paleras "profeta", "profecía",
"profetismo" y "fenómeno profético"
están erizadas de problemas. Pueden
referirse a los profetas carismáticos de
los primeros tiempos de Israel, o a los

profetas de confrontación del tipo de
Amós, de Jeremías o de Oseas, a los
profetas de la restauración de los tiem
pos postexílicos, a los profetas eclesia-
les de las primitivas comunidades cris

tianas, o en un sentido más amplio, a
todos los cristianos en general, o a
hombres o mujeres de la sociedad secu
lar que trabajan por introducir cam
bios radicales entre pueblos y comuni

dades, situaciones y relaciones, dogmas
y creencias.

La palabra profeta en el documento
abarca a toda persona de cualquier mo
do de vida que explícita o implícita
mente inspira y edifica, confronta y

compromete, cuestiona y guía a las
personas en sus mutuas relaciones en la
sociedad y con Dios y la historia.

Las naciones en vías de desarrol lo

del Tercer Mundo se caracterizan por
la inhumana pobreza y la religiosidad

sencilla, y constituyen el mejor am
biente para que prosperen toda clase
de profestísmos. Puesto que están sa
liendo de la opresión y de la supersti-
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ción la necesidad de profetas se siente
por eso más que en las naciones tradi-
cionalmente cristianas que han alcan
zado un grado alto de saciedad, indi
ferentismo, letargo y adormilamiento.

Los profetas para el tercer mundo
no necesariamente tienen que provenir
de! mismo tercer mundo. Puesto que el
destino del tercer mundo está ligado
con el primero y segundo para bien o
para mal, podemos y debemos esperar
que surjan profetas para el tercer mun
do del primero y el segundo. Hombres
capaces de plantar un reto al occidente
individualista, egoi'sta, interesado y
edonista, o al comunismo ateo, colecti
vista y materialista soviético o chino, y
tamb ién a l te rce r mundo con sus es

tructuras opresoras de castas, creencias
y colores, mitos, superstición o fata
l i smo .

El hombre de nuestro tiempo se
rebela contra el paternalismo en todas
sus formas: en la familia, en la socie
dad, en la Iglesia. Por desgracia los tér
minos clérigos y laico, como se utilizan
en la Iglesia, colocan al segundo en una
función secundaria y derivada. Al con
trario, los laicos, a su manera, partici
pan de la función sacerdotal, profética
y regia de Cristo (LG 31). Esto nos lle
va a aceptar la participación en el mi
nisterio profético y a la necesidad de
animar el fenómeno profético doquie
ra se presente. La presencia creciente
de los seglares en la vida de la Iglesia
es uno de los progresos más importan
tes que se han registrado a partir del
Vat icano I I . El los desempeñan su
función profética no ciertamente con
la sola sumisión y docilidad, sino por la
participación activa en todo lo que
les concierne (Can. 212).

La juventud es una fuerza con la
cual debe contar la Iglesia. Los jóvenes

han tomado cada día mayor concien
cia de su personalidad y de sus valores,
de su dinamismo y fuerza, de su crea

tividad e iniciativa. Ya es timpo de que
la Iglesia reconozca el enorme poten
cial que tiene en sus jóvenes, cuya
fuerza debidamente canal izada le trae

ría enorme vitalidad. Si Dios pudo
hacer un profeta de quien confesaba;
"Mira, yo no sé hablar, soy apenas un
muchacho" (jer 1, 6-8); por qué va a
ser la Iglesia tan tímida en reconocerle
a la juventud lo que es y en hacer uso
de sus admirables energías?

La Biblia no niega la posibilidad de
mujeres profetas ("nebia"). Myriam
(Ex 15, 20), Débora (Juec. 4, 4-5), la
mujer de Isaías (Is, 8, 3), Huida (2R
22, 14-20), la falsa profetisa Noadias
(Neh 6, 14), y en el N.T., Ana (Le 2,
36-39), las hijas de Felipe (Hech 21,
9), y Jezabel la falsa profetisa (Ap 2,
20-23), todas las cuales desempeñan su
función aunque en clave menor.

No se nos debe escapar que cuando
la Biblia quiere mostrarnos la ternura y
compasión de Dios recurre a la imagen
de la madre (Is 42, 14; 46, 3; 49, 15;
66, 13). Nuestra era, caracterizada por
la violencia y la destrucción, necesita
profetas y apóstoles de no-violencia,
los cuales se encuentran más natural

mente entre las mujeres que entre los
hombres. Este aspecto profético de la
mujer que incluye cuidadosa solicitud
se traduce en el ministerio de curar,
conformar, consolar, animar, mostrar
ternura y caridad.

Si la gloria de Dios es un hombre
plenamente vivo (Ireneo), una de las
primeras preocupaciones del profeta
ha de ser el hombre mismo. Con dema

siada frecuencia los elementos que tra

bajan detrás de la malicia humana son
las estructuras sociales: injustas, opre-
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soras, inhumanas y diabólicas. Pero las
sociedades y las instituciones no se
arrepientan como los individuos, por
que sus estructuras son tan difusas,
complejas y arraigadas en tantos inte
reses que resisten los cambios con
esfuerzos deliberados. Todo camino de

arrepentimiento, renovación o cambio
implica, por consiguiente, una suerte
de agonfa o de crisis interna.

Otro campo en el cual deben arries
garse los profetas del tercer mundo es
el de la adaptación del evangelio al al
cance de todas las naciones y razas. La
inculturación ha de convertirse en ley
de toda evangellzaclón. Las diversas
culturas y modos de vida y de expre

sión han de encontrar su lugar en la
vida y en la difusión del mensaje cris
tiano. Esta trascendencia cultural
implica atreverse a la experimentación
y a la prueba.

En conclusión, debemos decir que
el aterrador fracaso del pueblo de Dios
en el campo de la justicia social, la
amenaza de exterminio nuclear y la
inculturación que implica un"recultu-
rar" el mensaje evangélico, no son ma
terias que puedan resolverse con un
"mea culpa" por omisiones y pecados
del pasado, sino que necesitan un atre
vimiento activo y profético para su
mergirse y ser sumergidos en los des
conocidos caminos de la acción de
D i o s .

¡OJALA TODOS FUERAN PROFETAS!

LA RESPUESTA DE MOISES: ¡Ojalá todo el pueblo del Se
ñor fuera profeta! es a la vez vaga y clara. Vaga porque difícil
mente responde a la queja de josué. Sinembargo las palabras
de Moisés son eficientemente ciaras para penetrar en los siglos
de! desarrollo teológico y de! ministerio pastora!.

Extracto del estudio exegético de CARROL STUHLMUELLER

P R I M E R A P A R T E :

Un texto complejo

para las diferentes formas
de profecía hoy

La actividad misionera de la Iglesia
necesita toda una reínterpretación de
este texto para nuestros tiempos post-
b f b l i c o s . S a n P a b l o t r a n s f o r m ó e l

"Ojalá" de la respuesta de Moisés, en
una frase clara y demostrativa "Todo

lo escrito antes de nuestro tiempo, fue
escrito para nuestra instrucción" (Rm.
15, 4). Necesitamos atender a los di
ferentes momentos de interpretación
de este pasaje para apreciar apropia
damente el pleno impacto de las pala
bras de Moisés: "Ojalá todo el pueblo
del Señor fuera profeta".

Añadamos dos ano tac iones : Pr ime

ra, en la historia de Num 11, 29, el
ú l t i m o m o m e n t o d e l d e s a r r o l l o a n t e s

de Cristo no es necesariamente el más
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santo ni el más Instruct ivo. Desde un

punto de vista misionero, no necesita
mos ubicar un texto a lo largo de toda
la gama de la historia israelita. Cada
época con su propia cultura y esperan
za puede ser una puerta hacia Cristo.
Segunda, todas las cosas que pasaron
en una pequeña área de Israel hace cer
ca de 2.000 años se reflejan ahora de
alguna forma a través de la vasta ex
tensión geográfica de la tierra. Por
consiguiente cada etapa del desarrollo
e interpretación de Num, 11, 29 comu
nica un mensaje Importante para la Fe
deración, particularmente en su misión
profética.

La profecía se observa en aquellos
individuos o grupos particularmente
dotados; (a) dentro de la comunidad
de la Fe del pueblo de Dios, (b) con un
requerimiento inmediato por parte de
Dios, frecuentemente desde su posi
ción impredecible o secular, (c) para
recuperar los elementos heróicos de
Israel o de la Iglesia primitiva, (d) y
asi', por medio de palabras elocuentes,
(e) desafiar y revitalizar la comunidad
contemporánea del pueblo de Dios. La
geografía mundial y las culturas contri
buyen a la interpretación profética.
Como Católicos (con C mayúscula) no
podremos ser profetas verdaderamen
te, hasta que nuestra profecía llegue a
ser católica, es decir Universal.

Cuán apropiado es, entonces, decir:
" iOjalá todo el pueblo de Dios fuera

profeta!" .

S E G U N D A P A R T E

Números 11, 29 dentro
de la t radic ión Eloista

1. El capi'tulo 11 de Números ma
nifiesta una compleja tradición histó

rica y literaria. Notemos que primero
hubo una aproximación positiva hacia
la profecía, y luego una desconfianza
creciente hacia ella y hacia su forma
más descentralizada de la vida religiosa.

El oficio de los ancianos surge co
mo orden del Señor. Los ancianos son

elegidos por su integridad, sabiduría y
aceptación popular. Son hombres lea
les a Moisés y a la tradición de Israel.
Representan un fuerte impulso hacia
la descentralización y la coiegialidad
de la autoridad, típica de la época mo
saica.

La profecía no crea el oficio de los
ancianos, sino que lo autentica a los
ojos del pueblo; estos hombres no es
tán ordenados para ser profetas, sino
para ser ancianos; al cumplir con su
oficio, saldrán públicamente momen
tos de comprensión y entusiasmo pro-
féticos. La narración del incidente in
siste en que la profecía es un don libre.
La profecía no es prerrogativa de cier
ta institución, no es un beneficio con
cedido solamente a un lugar sagrado
como la tienda de reunión, ni a la pre
sencia inmediata de una persona santa
como Moisés.

2. Núm 11-12 está unido a otras

secciones del Pentateuco yaque perte
nece a lo que los estudiosos llaman tra

dición Eloística. Gen. 20 trae el relato
eloista de Abraham que presentó a su
esposa solamente como una hermana.
Cuando el patriarca intercede porAbi-
malec, la esposa y los criados de este
úl t imcf vo lv ie ron a tener n iños. Abra

ham es llamado aquí un "Profeta".
E s t o n o s r e c u e r d a l a i n t e r c e s i ó n d e

Moisés en Núm 11-12.

En el éxodo 18, el oficio de los an
cianos es señalado por el suegro de
Moisés. Como Abimelec, el también
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es llamado "Un hombre que teme a
Dios". El origen extranjero de la pro
fecía se mostrará otra vez en la tradi

ción Eloísta con la aparición repen
tina de "Balaam, hijo de Beor" {Núm
22:18) y su ejecución cómo criminal
(Núm 25; 31, 8-16—. El Eloista man
tiene severas exigencias morales para la
profecía.

3. Además, la Biblia enfoca algunas
advertencias sobre los profetas. En ver
dad toda la ins t i tuc ión a veces mani

fiesta una grandeza heróica, en la
defensa del pobre y al retornar leal-
m e n t e a l a s r a í c e s d e l a r e v e l a c i ó n

Mosaica. Lo comprobamos en la histo
ria de Elias (1 Reyes 17-21), tan rela
cionado con la tradición Eloista del
Pentateuco. Y sinembargo el siguiente
capítulo en 1 Reyes nos habla de "El
profeta contra el profeta". Llegó a tan
ta decadencia la profecía que el prime
ro de un nuevo tipo de profeta, Amós
de Tecua, declaró categóricamente
"Yo no soy profeta ni de los grupos
proféticos" (Amós 7, 14). Un profeta
posterior, Miqueas, condena los sobre
vivientes de los antiguos grupos profé
ticos por su codicia y sus prácticas
manipulativas (Míq 3, 5).

La interpretación del Exodo 18 y
Núm 11 continuó desarrollándose. Los
escritores cristianos reconocen en estos

pa-sajes una defensa de las fuentes pa
ganas de inspiración, a veces con insi
nuaciones antijudaicas. Orígenes y Cle
mente encuentran en Exodo 18 la dis

posición que Moisés tiene de aprender
verdades divinas de un sacerdote paga
no... Una garantía de la búsqueda del
conocimiento a partir de los no-cristia
nos". Cirilo de Alejandría vio a jetró
como un anuncio de fe cristiana, sien
do convertido desde una antigua e in

ferior fe a otra nueva y superior
(Chiids 333). Cirilo siguió una primera

tradición judía según la cual jetró se
convirtió a la fe de Moisés.

Para aplicar esta larga y compleja
tradición y el oficio de los ancianos a
nuestro mundo contemporáneo adjun
tamos estas reflexiones:

a) Hay movimientos religiosos signi
ficativos que emergen de fuentes no
bíb l i cas n i c r i s t ianas . También desde

nuestra propia categoría cristiana per
sonas insignificantes como EIdad y
Medad (nunca después mencionados
en la Biblia) continuán siendo libre
mente convocados por Dios para ofi
cios religiosos en la Iglesia. Con triste
za, la fuente Eloista original, nos re
prende porque también nosotros po
demos mostrarnos celosos y ultrajados
como Josué: "Moisés mi Señor, detén-
los ! " . Po r fo r tuna D ios ha de encon

trar la manera de responder, "Estás
celoso por mi causa", iOjalá el Señor
concediera su espíritu a todos!

b) El Pentateuco acepta la depen
dencia que Israel tiene respecto de los
recursos del mundo y de las expresio
nes no mosaicas de l cu l to . ¿Seremos

capaces nosotros con humildad y aper
tura bíblica de reconocer y recibir el
valioso desarrollo de la cultura y los
estilos de llderazgo en el mundo? ¿Es
tamos noso t ros su f i c ien temente cerca

de éste mundo exterior para poder

apreciar lo que las otras religiones del
mundo nos pueden ofrecer (Moisés se
casó en una familia Medianita o Cusi-

ta, Exodo 2, 15-22, 8,1; Núm 12,1)?

c) El consejo de Jetró y la aparición
de EIdad y Medad del campo secular
parece haber sucedido casi por casuali
dad. En Exodo 18 Jetró encuentra a
Moisés, no absorto en la contempla
ción en la cima del Monte Sinaí, sino

ocupado en trabajos seculares. En
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Núm 11, nunca se nos dice por qué
EIdad y Medad permanect'an detrás
mientras ocurría una ceremonia impor
tante en la Tienda de reunión. ¿Tene

mos nosotros la suficiente calma como

para,-escuchar la voz de la profecía en
situaciones inverosími les?

d) La profecía carismática necesitó
ser corregida tanto por una nueva for
ma de profecía, como por la forma más
estable de liderazgo en Jerusalén. La
Profecía no se da para su propia causa,
ni la certificación de Dios le concede
un carácter incondicional de santidad.

Actualmente la profecía y las insti
tuciones oficiales sobrevivirán sola
mente por el enriquecimiento y la re
forma dentro de la tradición de la fe y
el sent ido común.

Las palabras de Moisés "Ojalá todos
fueran profetas" nos ponen delante de

f nosotros un reto, una esperanza y una

adver tenc ia .

Pastoralmente debemos decidir cuál

de estos momentos de la historia biljli-
ca se aplica a nuestra situación particu
lar. El último período de la historia
biTilica no es más santo que el primero.
Cada uno fue escrito para nuestra ins
t r u c c i ó n .

T E R C E R A P A R T E

De lo secular a lo religioso,
de lo insignificante

a la historia del mundo

En nuestra discusión surgieron ya
varias vacilaciones debido a detalles de

Núm 11, 29 ¿Exactamente qué pasó
en los días de Moisés? ¿Qué se inter

pretó en vista de los problemas y los
hechos posteriores dentro de la tradi
ción Mosaica? El suceso original, en
muchas formas, fue secular e insignifi
cante. Un extranjero o un "no-creyen

te", podría haber visto el éxodo de
Egipto y la crucifixión de Jesús como
episodios pequeños, como la libera
ción de unos pocos esclavos o la ejecu
ción de un criminal.

Nos preguntamos, ¿cómo estos inci
dentes llegaron a ser "Historia", y atra

jeron la atención de todo el mundo,
aún la de los ateos? ¿Cómo fue que se
conv i r t i e ron en acon tec im ien tos b i l j l i -

eos elaborados con profundas implica
ciones teológicas?

Primero presentamos la división ge
neral y luego ampliamos cada uno de
los cinco estadios del desarrollo.

1) Un evento secular, de alcance li
mitado, es comprendido por una per
sona con fe en Dios todo providente.

Esta' persona puede ser Moisés. La ma

yoría de la gente pudo permanecer
den t ro de una men ta l i dad secu la r de

búsqueda de libertad.

2) Una celebración secular se reali
zó cuando el pueblo pudo superar difi
cultades serias. Se trataba de gratitud a
Dios de parte de las personas de men
talidad más religiosa.

3) Una Celebración Litúrgica for
mal se prepara por la gente de fe, cuan
do el recuerdo del hecho original co
mienza a ser olvidado y cuando se
debe comprometer una nueva genera
ción. Aquí es donde se halla el comien
zo de la historia, el pasado recordado

siempre con mayor impacto; aquí es
donde se inaugura la "Religión", una
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forma estructurada para congregar al
pueblo que recuerda y revive los ante
riores actos redentores de Dios.

4) El reto profétíco ocurre cuando
la liturgia pierde su contacto con los
estadios pre-reiigiosos de la liberación
del pobre y degenera en una ceremonia
al servicio de las ciases privllegadas.

5) La Liturgia profética reúne a los
seguidores alrededor de las palabras y
de las acciones de los primeros profe
tas y las incorpora en ceremonias por
otros pobres y gentes perseguidas.

Para aplicar el criterio desde lo se-
cu'ar a lo sagrado a lo profético, los
maestros han de decidir cuáles son los
actos seculares de liberación que son
centrales en los estadios de pre-religión
de su propio país que equivalgan a los
del éxodo, la vocación de los ancianos
V el establecimiento en la tierra. O los
maestros cristianos deben preguntar si
la religión es "usada" para sostener a
los ancianos privilegiados, sean reli
giosos o seculares.

Si así es, una instancia profética
debe condenar tal ritual y la teología
servidora de si misma. Si no se afirma a

los lideres locales o se suprime los ta
lentos nativos, entonces los catequistas
deben responder con las palabras de
Moisés: "Ojalá que todo el pueblo de
Dios fuera profeta". O si el rol profé
tico de los ancianos traiciona al pueblo
como en los días de Isaías, entonces,
u n " d e s v e n t u r a d o " d e b e c a e r s o b r e

ellos. O con el profeta Amós, el crea
dor de un nuevo estilo de profecía dis
tinto del extático, uno debe aclarar:
"No soy profeta, ni miembro de una
banda de profetas". En este caso Moi
sés debería retractarse de su exclama

ción y decir: "Ojalá nadie fuera pro
f e t a " .

C O N C L U S I O N E S

Las aplicaciones ya se hicieron des
pués de cada una de las tres secciones
de este estudio. Se pueden añadir unas

pocas observaciones generales:

1) Cada pasaje biTalico importante,
como la exclamación de Moisés, nece
sita ser interpretada de nuevo en el me
dio donde proclamamos la Palabra de
Dios. La Biblia misma no aplica servil
mente las primeras palabras inspiradas
sino que las adapta, positiva o negati
vamente, de acuerdo a las nuevas con
diciones locales.

2) La profecía, como la Iglesia pere
grina, está llamada a una continua
reforma, que siempre ha necesitado
(Unitatis redintegratio. Constitución
sobre el ecumenismo Vat. II No. 6).

3) La forma canónica de la Biblia
destaca la necesidad de la unidad de la

Iglesia, donde la institución se preserva
por los ancianos y los sacerdotes y es
exigida por los profetas. Aquí también
los insignificantes eventos seculares se
transforman por respuestas ocasionales
en una tradición permanente, a causa
de Jcrusalén oímos el eco desafiante
de Moisés: "Ojalá todo el pueblo del
Señor fuera profeta"!.

4) La Biblia justifica la iniciativa de
poner la mirada en los hechos insignifi
cantes en cada sitio y cultura. Todo
puede transformarse en la Palabra de
Dios. Entre los momentos insignifican
tes están los que ocurren de repente.
"La moraleja es: Permanezcan vigilan
tes, ya que no saben el día ni la hora"
(Mt25, 13).

i Esta Asamblea Plenaria de 1984
de la Federación Mundial para el Apos
tolado Biljlico, puede ser ese día y
esa hora!

(El texto completo se encuentra en
las Actas de la Asamblea).
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CIENCIA BIBLICA EN COMPAÑIA DEL PUEBLO

B R A S I L

C E B I

HACE CINCO AÑOS NACIO
E L C E N T R O B I B L I C O

Un hecho de te rm inado se na r ra a

veces en la Biblia de diferentes mane
ras. Esto se debe a que, cuando los he
chos suceden nadie percibe la impor
tancia que han de adquirir más larde.
Cuando, después de algún tiempo, el
pueblo comienza a percibir su impor
tancia, ya es demasiado tarde. Ya no

logra llegar al hecho en si', sino solo a
las versiones del hecho que registran su
mayor o menor importancia.

Algo parecido aconteció con el
Centro Bi'blico. Nació inadvertido.
Nadie se daba cuenta de lo que estaba
aconteciendo. Ahora, cinco años más
tarde, nosotros comenzamos a buscar
datos exactos de aquel principio, y ya
no logramos encontrar todo. En el

momento nadie lo registró. Al fin,
¿para qué registrar? y ¡ahora hace fal
ta! Lo que se conservó es la versión del
hecho que registra la importancia del
mismo para el proceso de las comuni
dades.

N A C I O P A R A S E R V I R

El Centro bi'blico nació sin preten
siones. Nació a partir de una necesidad
bien concreta, sentida por las gentes
desde hace varios años, de organizar un
servicio que ayudase al pueblo de las
Cmunidades Eclesiales de Base en el
uso y la interpretación de la Biblia. En
efecto la Biblia se estaba convirtiendo

en la gasolina que animaba el compro
miso de muchos cristianos en la lucha

por la transformación de la sociedad.

La forma inicial que se encontró
para prestar este servicio articulado,
fueron los cursos y el centro de docu
mentación. A partir de allí', el servicio
se fue ampliando y encontrando nue
vas formas: equipos regionales, sema
nas de estudio, escuelas y pequeñas
escuelas bi'blicas, etc. En las diversas
regiones, los servicio fueron tomando
también varias formas según las necesi
dades de las regiones.

T I E N E S U M A N E R A
D E I N T E R P R E T A R L A B I B L I A

A lo largo de los años, se intentó
explicar la manera de usar y de inter
pretar la Biblia. Haciendo un esfuerzo
por contar los innúmeros nervios invi
sibles que nacieron en el árbol de las

comunidades, llegué a contar siete:
1. Se procura hacer una interpreta

ción liberadora a partir de los pobres,
no por capricho, sino por fidelidad a
nuestro pueblo creyente y oprimido y
por fidelidad al Dios que se revela en
la Biblia. 2. Se procura hacer una in
terpretación a partir de nuestra reali
dad de Brasil y de América Latina, no
por encerramiento rápido o por pro
vincialismo, sino por fidelidad a la pro
pia Biblia que siempre interpreta y re
presenta el mensaje de Dios a partir de
la realidad del mismo pueblo. 3. Se
procura una interpretación a partir y
en función de las comunidades de fe,
no por falta de espi'ritu científico, sino
por fidelidad al pueblo que vive su fe
en la comunidad, a la Biblia que es un
libro que surgió de la comunidad para
Id comunidad y a la tradición de la
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• o

Iglesia que insiste en la importancia del
"Sensus Eclesiae". 4. Se intenta una in

terpretación que ayuda al pueblo a
tomar como suya la Biblia como libro
que le pertenece, y esto no por anticle
ricalismo, sino por fidelidad al pueblo
que es el destinatario de la Palabra de
Dios y también es su remitente. 5. Se
esfuerza por una interpretación ecu
ménica de la B ib l ia en e l sent ido de

acoger los hermanos de todas las Igle
sias cristianas y en el sentido de expli
car la Biblia al servicio de la vida, que
es la más ecuménica de todas las cosas,
la más amenazada y necesitada, y esto
no por rebeldía sino por fidelidad a la
Biblia que coloca la historia de la crea
ción de la vida antes de la historia de

Salvación, y por amor a la propia vida,
creada por Dios y salvada en Cristo.
6. Procura una interpretación que ten
ga en cuenta la preocupación por un
método accesible al pueblo sencillo, no
por otra cosa sino por evitar que se
genere en el pueblo un complejo de
ignorancia y una nueva dependencia
f ren te a la sab idur ía de l o t ro . 7 . Se

procura una interpretación que no sea
solo una actividad intelectual, sino una

actitud que tenga en cuenta todos los
aspectos de la vida: la razón, la fanta
sía, el corazón, la participación, la
celebración, la oración, el descanso, la
poesía, la creatividad, la esperanza y el
a m o r .

Esta explicación de los objetivos de
la interpretación no era tan clara en el
comienzo. Fue creciendo poco a poco.
Pero son como siete gajos (hay muchos
otros) que nacieron, así lo creo, de
aquella pequeña semilla inicial: articu
lar un servicio que ayudara al pueblo
de las comunidades eclesiales de base
en el uso e interpretación de la Biblia.

T I E N E S U M A N E R A

D E O R G A N I Z A R S E

El Centro Bíblico fue creciendo y

se fue ampliando. Pero desde el co
mienzo tuvo algunas preocupaciones
con relación a la manera de organizar
s e :

1. La sencillez: no crear una organi
zación que pesase, no crear una institu
ción que perdiera su noción de servi
cio; en vez de ser una pieza más en el
motor, ser el aceite para el engranaje.
2. La dcscentralizacjón: el eje del Cen
tro Bíblico no está en el poder y en la
fuerza de atracción del equipo central,
sino en el trabajo que se hace en las
bases. Por eso los equipos regionales
son como las tribus de Israel: se orga
nizan con total autonomía. 3. La mis
ma visión de la Biblia: Hacer que to
dos tengan el mismo modo de interpre
tar la Biblia. Crear un canal de comuni
cación que permita mantenerlos a to
dos en el mismo espíritu, y en la
misma visión de la Biblia, y en el mis
mo modo de usarla.

En función de este tipo de organiza
ción, las cosas fueron creciendo y
aconteciendo. Surgió el consejo del
Centro Bíblico. No siempre fue fácil,
ni se tuvo siempre claridad de visión.
Hubo tensiones y problemas pero mi
rando las cosas a la distancia corta o

larga de cinco años, se puede decir
que, a pesar de todo el crecimiento
que hubo y a pesar de todos los cam
bios hay una identidad que permanece
y que define la cara del Centro Bí
b l i c o .

A P A R E C E N N U E V A S

P R E O C U P A C I O N E S

A lo largo de estos cinco años, han
ido surgiendo nuevas preocupaciones
de la práctica, del proceso, de la lucha:
1. La preocupación de hacer un estu
dio más profundo y más científico del
texto bíblico utilizando los recursos

que la exégesis y otras ciencias ponen
a nuestra disposición. En vista de esto
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se multiplicaron los servicios, se ofre
cieron cursos y programas de estudio y
se ofrecieron comentarlos y revistas. 2.
Aparece con Insistencia, (pero en la
práctica tal ez con menos presencia en
nuestras reuniones y encuentros) una
preocupación por la espiritualidad, por
la profundización de la fe, y su inte
riorización a nivel personal (como el
profeta Jeremías lo hizo en su tiempo)
y comunitario, en vista del propio pro
ceso y de la lucha del pueblo. 3. Una
preocupación siempre más insistente
de estar presente en la lucha del pue
blo, para poder ayudarlo e iluminar
esta lucha a la luz de su fe, y de ser
capaz de hacer una lectura de la histo
ria de las luchas a la luz de la Biblia.

E L C R I T E R I O B A S I C O

QUE NUNCA PUEDE CAMBIAR
Se puede decir finalmente que exis

te una práctica que creció y se afirmó.
A medida que vayamos caminando por
esta ruta procurando ser fieles a Dios,
al pueblo y a los hechos, algunas preo
cupaciones han de desaparecer y otras
nuevas pueden surgir. En todo esto
está siempre presente la Inspiración
Inicial: articular un servicio que ayude
al pueblo y a las comunidades eclesla-
les de base en el uso y en la interpreta
ción de la Biblia que es la luz y fuerza
en el caminar.

Que el servicio al pueblo sea el cri
terio para evaluar todo lo demás. Que
la preocupación por el estudio cientí
fico, o por el uso de los resultados de
la exégesis, lo mismo que la aplicación
de los diferentes métodos, sean cons
tantemente evaluados a partir de los
encuentros que hace el pueblo cuando
se reúne en torno a la Palabra de Dios

para animar su Fe, iluminar su proceso
y dinamizar su lucha.

El pueblo se reúne en torno a la
Palabra de Dios, en su simplicidad y en

su extrema fragilidad, es uno de los
sagrarios de la Iglesia que no puede ser
quitado por e! escriba, ni menos por el
sacerdote, ni por el doctor, ni por el
fariseo, ni por el saduceo, ni por el
zelota, ni por el levita, ni por el roma
no, pues allí es donde actúa el espíritu
del Señor, y donde está el espíritu del
Señor está la libertad". (2 Cor 3,17).

F E C H A S

1977. Preparación del terreno

Allá por los últimos meses del 77,
tal vez en noviembre, estaba reunido
en Petrópolls un grupo ecuménico que
desde 1974 acostumbraba reunirse cua
tro veces por año. Su preocupación era
acompañar atentamente con los ojos
de la fe, lo que Iba aconteciendo con el
pueblo. Una de las cosas que más sen
tía era el apetito de las comunidades
populares por la Palabra de Dios y la
necesidad urgente de abastecerlas.

Entre los participantes del grupo
estaba fray Carlos Mesters que se
dedicaba a la formación de ios novicios

Carmelitas. Desde el 69, fray Carlos,
exégeta titulado en Roma y en i'erusa-
lén, había dejado el magisterio y se ha
bía matriculado en la escuela del pue
blo. En las comunidades del pueblo iba
descubriendo la Biblia y la saboreaba
con el paladar de hoy. Fray Carlos lo
percibió y empezó a temperar su exe
gesis con condimentos populares en los
"Círculos BiIdIícos", posteriormente
editados por VOZES. En este nuevo
rumbo le dejó huellas profundas la
temporada pasada en Crateús, 1975.
Ninguno mejor que él para asumir una
nueva iniciativa que viniera a atender
el hambre bíblica del pueblo. El grupo
insistía. La idea, tanto tiempo acaricia
da, entró en proceso de germinación.
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1978. La semilla germina

En los di'as 23 y 24 de enero, se
realizó la primera reunión sobre el nue
vo proyecto, en Angra dos Reís. Los
a s u n t o s d i s c u t i d o s e n é l : 1 . M o t i v a

ción. 2. Actividades: cursos, cuader

nos, seminarios, documentación. 3.
Cursos: objetivos, criterios de partici
pación, varias formas, contenidos,
dinámicas. 4. Estructuración: Consejo

directivo, secretaría, asesores. Se deci
dió que habría dos cursos en el 78: de
una semana en el primer semestre, y de
un mes en el segundo semestre.

Aparecen ya listos los trazos de la
fisonom ía que va a tener la nueva enti
dad, o cuales inspiran el nombre: Cen
t r o E c u m é n i c o d e E s t u d i o s B í b l i c o s

para el Apostolado Popular. ¿CEES
o C E B I ? S e r á C E B I .

El 17 de febrero, antes de viajar

para Aratuba (CE) fray Carlos reserva
la mañana en Río de Janeiro, para con
versar con el personal de CEDI que,
desde el comienzo, apadrinó a CEBI.

El renacido comienza a ser anuncia
do y fray Carlos recibe varias cartas de
congratulación, algunas de las cuales
pedían la inscripción en los cursos de
junio y noviembre. La noticia del nue
vo proyecto sigue el mapa de los viajes
del director de CEBI: Aratuba y Cra-
teús (C), Proproiá (SE) y Natal (TN)
con paradas en Recife y Joao Pesooa.
De enero al 31 de marzo responde más
de 90 cartas.

El 27 de abril, viaja para Sao Paulo
con Jether Ramálho, de CEDI. Van a
conversar en las Sedes Sapientiae que
ofrecía a CEBI toda una infraestructu

ra, inclusive secretaria. A estas alturas,
fray Carlos había culminado su misión
de maestro de novicios y recibía el

apoyo de la provincia Carmelitana para

dedicarse a CEBI. De Sao Paulo, sigue

para dar cursos en Caxiasdo Sul (RS y
Chapécó se).

Del 27 al 28 de mayo, se realiza el
encuentro del grupo de Petrópolis.
U n o d e l o s a s u n t o s e s C E B I . E n l a

agenda de fray Carlos está anotado:
"Conclusión: 1. La sede será en Angra.
2. El curso se va a dar en otro lugar".

Queda sin resolver el problema de
l a s e c r e t a r i a . E n m a r z o l a h e r m a n a

Yolanda Setubal puso a disposición
una hermana, pensando que el CEBI
sería en Sao Paulo. A pedido del Padre
Orestes, la hermana María Luisa sugirió
que fray Carlos llamara a su congrega
ción. En seguida aparece el nombra
miento de Regina Flexa. Al comienzo
de junio, fray Carlos entra en contacto
con- el matrimonio Paco y Laura que
estaba en Goiania.

19 de junio, el obispo Paulo Ayres
fue a Angra y conversó con el pastor
Iranildes que aceptó alegremente la
función de secretario ejecutivo del
CEBI. Fray Carlos recuerda con emo
ción el día en que él y el pastor Ira
nildes, con una oración, inauguraron la
sede del CEBI en un cuarto cedido por
el convento del Carmen: una mesa, dos
sillas y la realización de un sueño.

El 22 y 23 de junio, en la reunión
de CEDI se elabora un proyecto para
enviar a CEBEMO que informa sobre:

objetivos de CEBI; estructura y orga
nización; programación para el 78 y el
79. Está firmado por fray Carlos Mes-
ters, director; jether Ramalho, del
Consejo Directivo; reverendo Carlos
Cunha, asesor teológico.

28 de junio, Iranildes envía la pri
mera circular que informa "oficialmen
te sobre la creación y organización del
Centro de Estudios BiMicos" y comu-
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nica el primer curso en Arrozal (RJ),
del 19 al 28 de octubre. Poco después
en una segunda ciicular, sin fecha, in
vita para el curso de capacitación
ofblica para pastoral popular que será
del 6 de noviembre al 3 de diciembre.

En julio, fray Carlos da un curso en
San Mateus (ES), Belo Horizonte y
joao Pessoa, y a comienzos de agosto,
en San Luis (MA). Nótese la distinción
entre los cursos de fray Carlos y los
cursos de CEBI.

De regreso a Angra, Fray Carlos
aprovecha para poner al di'a su corres
pondencia: dcllS de agosto al 3 de
noviembre, escribe 167 cartas, que
sumadas a las 240 de enero a agosto,
a lcanzan un to ta l de 407. S in contar

las decenas de cartas de Irani ldes no

solo para los candidatos a los cursos
sino también para muchísimas perso
nas que pedían información sobre el
C E B I .

El 21 de agosto consta, en la agenda
de fray Carlos, como "preparación
para el curso de noviembre". Además
de la revisión de los nombres para la
inscripción, se esboza un esquema para
las cuatro semanas: la primera semana:
relectura, interpretación (hermenéuti
ca). Segunda semana: visión global del
Antiguo Testamento y Nuevo Testa
mento. Tercera semana: profundiza-
ción del Antiguo Testamento. Cuarta
semana: profundización del Nuevo
T e s t a m e n t o .

18 al 26 de octubre, primer curso
de actual ización bíbl ica en Arrozal. 33

participantes venidos de 10 estados. El
informe pormenorizado de estos cur
sos ocupa 45 páginas de letra menuda
en la agenda de fray Carlos: en la
evaluación final se nota que el curso
fue una construcción de todo el grupo
que tuvo en cuenta siempre la expe

riencia del trabajo y las necesidades del
pueblo.

Fray Carlos anotó: "Reflexiones
sobre el curso terminado ayer:

1. Lo que noté fue la grande preo
cupación por dos aspectos: informa
ción y confrontación con la práctica.
Y no cualquier práctica sino práctica
t rans fo rmado ra .

2. Pienso que los cursos de este tipo
deberán tener el siguiente rumbo: in
formación al servicio de la práctica
concreta de los participantes.

3. Comenzar con un diagnóstico de
la práctica y con un intercambio de ex
periencias. Escoger una experiencia
para una presentación más detallada.
Criticar esta experiencia por el grupo.
Después de la crítica y a partir de ella,
determinar cuáles son los puntos del
contenido y del método que deben ser
profundizados. Elaborar el programa
para el curso".

6 de noviembre a 3 de diciembre,
lo. curso de capacitación bíblica para
la pastoral popular, en Angra dos Reis.
Veinte participantes de 11 estados y la
diócesis. Este curso significó una
experiencia que deja honda huella en
los participantes y una sorpresa para
fray Carlos. Las celebraciones se gra
baron en la memoria de todos.

18 y 19 de noviembre, reunión del

grupo de Petrópolis. La conferencia
de Puebla fue el tema principal. Pero
hubo tiempo para tratar del CEBI que
ya ensayaba sus primeros pasos.

6 de noviembre, Eliseu pernoctó en
Angra, respirando el clima denso del
curso y surgió la propuesta de trabajar
con el CEBI.

Terminado el curso de capacitación,

ya se preveían, para 1979, dos cursos
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de actualización: en joao Pessoa y
Goiania y el curso de capacitación en
Caxias do Su!.

C R E C I M I E N T O Y D E F I N I C I O N

1 9 7 9

8 de febrero es la fecha de la carta

invitación para el curso de Joao Pessoa:
"no sabemos si es de su conocimiento

l a c r e a c i ó n d e l C e n t r o d e E s t u d i o s

BiIjIícos —CEBI— con sede en el con
vento del Carmelo, de Angra dos Reis,
Rio de Janeiro, en julio de 1979. El
Centro tiene carácter ecuménico y
tanto católicos como evangélicos pue
den participar.

Su finalidad: tendrá índole genuina-
mente bíblica, en el sentido de captar
la vivencia de la fe popular a la luz del
registro hecho a partir de la experien
cia narrada en los libros del Antiguo
Testamento y del Nuevo Testamento.

Su objetivo: producir textos y sub
sidios bíblicos, crear condiciones para
la formación de agentes de pastoral,
capacitándolos para profundizar en sus
comunidades la reflexión bíblica, do
cumentar publicaciones de comunida
des de base y de otros centros que tra
tan temas bíblicos, divulgar estudios,
ensayos y análisis bíblicos que puedan
enriquecer la pastoral popular, profun
dizar el método exégetico de renova
ción de la pastoral popular a partir del
proceso del pueblo.

Quién organiza: nacido de muchas
conversaciones e intercambio de expe

riencias, el Centro de Estudios Béli
cos fue organizado por: fray Carlos
Masters, rev. Jether Pereira Ramalho,
fray Carlos Alberto Libanio Chisto,
padre Orestes Stragliotto, rev. Carlos
Correia da Cunha.

Tiene un consejo directivo del cual
hacen parte tres obispos católicos que

son: don Waldyr Calheiros de Nováis,
don Luis Gonzaga Fernández y don
Vital Wilderink, un obispo metodista,
rev. Paulo Ayres Matos, un superior re
ligioso y dos pastores protestantes.
Tiene además de esto, un grupo de ase
sores compuestos de exégetas católicos
y protestantes y de personas ligadas a
la pastoral popular.

El director del Centro es fray Carlos
Mesters y el secretario ejecutivo es el
rev. Iranildes Estácio Dutra.

En octubre de 1978 se realizó el lo.

curso, de 8 días, de actualización bí
blica, en Arrozal, Volta Redonda, RJ.
Ahora para facilitar la participación
del nordeste e l CEB! reso lv ió rea l izar

su 3o. curso en Joao Pessoa, PB, cuyo
objetivo es:

— Reflexionar sobre la Biblia y sus lla
mados a la fe cristiana.

— Profundizar estos llamados que ali
mentan nuestra común esperanza.

— Interpretar el sentido de lo que es
común para la unidad de la acción
pastoral.

— Como consecuencia reflexionar y

profundizar la interpretación de la
Biblia a la luz de la realidad que el
pueblo está viviendo.

Contenido y método previsto
para el curso

1. Partir de un diagnóstico de las
experiencias de cada participante;

2. Reflexionar sobre el método que
se está usando por ellos y ver sus as
pectos positivos y negativos;

3. A t ravés de estud ios-modelo de

algunos temas, pasaies o libros de la
Biblia, llegar a ofrecer una visión
global de cómo el texto bíblico sur
gió dentro de un contexto histórico
del pueblo de aquel tiempo (contexto
social, cultural, económico y político).

4. Descubrir así el alcance de! men-
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saje biljlíco para el momento actual
usando, para ello, los criterios de
anáfisis de la realidad;

5. La dinámica será de diálogo que
obliga a las personas a leer la Biblia
y a descubrir en ella lo que tiene para
ofrecernos;

6. El curso será desarrollado en un

ambiente de oración, de celebración y
de lectura meditada de la Biblia.

Condiciones para
la participación

a. Que esté ligado directmaente a la
pastoral popular y empeñado en una
Iglesia que nace del pueblo;

b. Que tenga alguna actividad en el
sector de animación de la fe del pueblo
vinculado a la Biblia.

c. Que tenga interés y condiciones
reales de transmitir y comunicar aque
llo que va a descubrir durante el curso.

Por esta carta y por la correspon
dencia, sobre todo a personas que hi
cieron los cursos, se tiene la impre
sión de que el CEBI se afirma en la
h'nea de las espectativas que le dieron
origen.

F O R T A L E C I M I E N T O

Y R A M I F I C A C I O N

1. Formación y un equipo

7 de marzo, Iranildes escribe: "aho
ra puedo contar con la ayuda de una
hernama que vino para Angra, herma
na Marlene, y juntos vamos poco a po
co procurando organizar las cosas en
los debidos lugares y caminando jun
t o s " .

5 de abril, escriben a fray Carlos:
"estuvimos, hermana Marlene y yo, al
comienzo del mes pasado en el Centro
Ecuménico de Rio de janelro, y nos
dieron bastantes infomacionesy ayudas
para nuestro trabajo aquí"'. "Ya me

pasé a la sala donde estaba el cuarto
de fray jorge. Quedó todo más amplio
y mejor".

Con la ayuda de la hermana Marle
ne, se inició el centro de documenta
ción para el cual fray Carlos entregó
todo su acervo de boletines, informes,
folletos, etc.

En la primera quincena de mayo el
equipo se amplió con la llegada de
Vera y Eliseu. Al final del año, recibirá
todavía un refuerzo más con la presen
cia de Josefina.

2. Estructuración y fundación oficial

El 12 de mayo, se realiza, la reu
nión en Angra, con don Vital y repre
sentantes de CEDI. Se debe destacar el

importante papel del CEDI, especial
mente a través del profesor Jether Ra-
malho y del pastor Carlos Cunha, en
esta fase inicial. Durante todo el día se

discutieron los programas del CEBI
que todavía no estaba definido jurídi
camente. Había rest r icc iones sobre la
idea de crear una institución más. Pero

el CEBI, que ya era una realidad, no
podía quedar suelto. Había tres hipóte
sis de vinculación: a) La nueva diócesis
de Angra; b) la provincia Carmelitana;
c) el CEDI, como uno de sus departa
mentos. Esta última hipótesis parecía
la más aceptable. Jether quedó de estu
diar el problema con sus compañeros.
L a s o l u c i ó n e n c o n t r a d a c o m o m á s

objetiva fue que el CEBI debía consti
tuirse como una entidad jurídica autó
noma. Entonces quedó definido el día
para su fundación oficial el 20 de julio
fiesta de San Elias en el convento del

Carmen en Angra dos Reis.

Se invitaron las personas que ha
bían sido realmente fundadoras de la
nueva entidad y otros amigos que la
acompañaban con cariño.
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El 20 de julio, un viernes, se inició
la asamblea de fundación del CEBI, a
las 11 de la mañana en el Convento de!

Carmen. Para presidirla, fue elegido
por unanimidad el prof, jelher Ra-
malho que indicó como secretario a
Eliseu. El patrocinio del CEDI se hacía
sentir con la presencia de casi la totali
dad de los miembros de su equipo.

Después de un informe sobre los
comienzos del CEBI, se pasó a la dis
cusión de los estatutos y a la elección
de la comisión ejecutiva: don Waldyr
Calheiros, presidente; pastor Zwinglio
Mota, secretario; pastor Iranildes
Dutra, tesorero; el Consejo Fiscal: don
Vital Wilderink, Jether Ramalho y fray

Jorge.
A fray Carlos le gusta recordar que

en la redacción primitiva de los esta

tutos, no había mención de cargo de
d i r e c t o r .

Por la tarde, se focalizaron tres
temas: 1. Los pasos que el CEBI ya
había dado; 2. como activar la di
mensión ecuménica; 3. política gene
ral de! CEBI.

A l f i n a l d e l a t a r d e t u v i m o s u n a
bella celebración en la cual participa
ron amigos de Angra y de otras parro

quias así como la coral de la Iglesia
metodista presidida por Iranildes.

E l a c t a d e f u n d a c i ó n f u e f i r m a d a

por 23 personas. El ccumenismo esta
ba atestiguado por la presencia de las
Iglesias presbiteriana, congregacional,
católica, metodista y anglicana.

3. Los regionales

La idea de que el CEBI se ramifica
ra en equipos regionales surgió en el
curso de |oao Pessoa, del 29 del abril
al 5 de mayo. Surgió de la realidad
porque allí estuvieron presentes ami

gos de fray Carlos que ya formaban un
excelente equipo en torno a! DEPAde
Recife. No se trataba de crear algo
nuevo sino de dar una dimensión nue

va al trabajo. Para esa semilla ya había
tierra en otras áreas. Una vez sembra

dos nació fuerte, no según los planes
preconcebidos sino de acuerdo con la
realidad variada.

4. Semana de estudios

La iniciativa fue del equipo de Re
cife joao Pessoa: resolvieron hacer una
semaria de estudios en septiembre,
sobre Amos. Fray Carlos la comenzó
con el equipo de CEBI y todos en
contraron fecunda la idea de una sema

n a d e e s t u d i o s a n i v e l n a c i o n a l . E n

una reseña hecha el 20 de octubre,
fray Carlos se expresaba así:

"Para que haya unidad de visión y
de trabajo en las varias regiones, esta
mos pensando realizar semanas de
estudio de las cuales participen los

miembros de los equipos regionales. La
primera semana de estudio ya está pro
gramada para el mes de marzo de 1980
aquí en el Convento de Angra dos
Reis. Estas semanas pretenden obtener
el triple objetivo: a) Estudiar juntos
la Biblia; aquí, en la semana programa
da para 1980, pretendemos estudiar
juntos la carta de San Pablo a los Ro
manos. b) Profundizar juntos el méto
do de trabajo en la explicación de la
Biblia al pueblo, sobre todo al pueblo

analfabeta, e intercambiar experien
cias. c) Planear juntos las ¿ct'\\/\dades y
elaborar el calendar io. Estas semanas

de estudio, que deben realizarse una o
dos veces al año, serán el eje escondido
de sustentación del Centro BiTíl ico".

5 . D o c u m e n t a c i ó n

En la circular fechada el 20 de julio,
día de la fundación se habla de docu

mentación: "La principal fuente de
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abas tec im ien to de l CEBI debe se r l o

que, en la esfera de la reflexión bíbli
ca, se produce por el pueblo y para el
pueblo. Estamos creando un servicio
de documentación para recoger todo
este precioso material y después de sis
tematizarlo y analizarlo, devolverlo a
través de cursos y publicaciones. En un

primer esfuerzo, fue establecida, para
la clasificación, una clave bastante am

plia y diversificada que permite colec
cionar, de modo funcional, todos los
documentos que, directamente, Inte
r e s a n a l e s t u d i o d e l a B i b l i a e n l a

dinámica de la v ida de las comunida

des. El principal objetivo de esta cir
cular es pedir encarecidamente que nos
envíen folletos litúrgicos, boletines,
informes de cursos, encuentros, asam
bleas o evaluaciones, guías para círcu
los bíblicos, semanas bíblicas, en fin,
todo lo que tenga la Biblia como re
ferencia explícita o implícita (en el
sentido de vivencia popular de la fe)".

6 . M a n t e n i m i e n t o

Desde el comienzo, fue constante y
generoso el apoyo dado al CEBI por la
provincia Carmelitana de San Elias,
pero ahora el CEBI tenía un cuadro de
empleados y una vasta programación.
Todo esto Implicaba gastos. Con la
asesoría de NOVA, que siempre man
tuvo estrechas relaciones con el CEBI

gracias a los lazos de amistad y seme-
hanza de objetivos, se elaboraron algu
nos proyectos para enviarlos a entida
des de ayuda.

El Consejo Mundial de las Iglesias
aceptó financiar las semanas de estu
dios y esto lo debemos a la indicación
de j ether Ramalho que, por 6 meses,
fue pedido para colaborar con el Con
sejo de Ginebra. Para los cursos, CEBI
contó con el apoto de BENEVOLEN
CIA (Holanda) y BROEDERLIJK
DELEN (Bélgica). Posteriormente para

esto último el COMITHE CATHOLl-
QUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DEVELOPPEMENT (Francia). Para la
documentación contribuyó SOLIDA
RIDAD (Holanda). El proyecto de
equipamiento fue aprobado por AMA.
para el apoyo de las regiones, el CEBI
contó con la ayuda de las hermanas de
la Caridad de Holanda. También ayu
dó la provincia Carmelitana Holande
sa. Posteriormente hubo algo más:
MISEREOR para un trabajo local y de
VASTENAKTIE (Holanda) para la
biblioteca. Hay que mencionar tam
bién la contribución de la familia y de
los amigos de fray Carlos en Holanda.

E X P A N S I O N

1. Cursos

Un gran factor de expansión del
CEBI fueron los cursos para agentes de
pastoral. Desde 1979 hasta hoy, se han
realizado 5 cursos de capacitación y 20
de actualización en los que participa
ron más de 1.000 personas. Pero, se

trata de personas ya comprometidas
con el trabajo popular y que reciben
un estímulo más para continuar en
ese trabaio. Tiene razón Fray Carlos
cuando compara el CEBI al aceite en el

engranaje o a la sal en la comida.

No es posible hacer una estadística
de los cursos bíblicos para el pueblo
que por otra parte, se han Ido dando.
S e r í a d i f í c i l c o n t a b i l i z a r l a a c t i v i d a d

bíblica de personas como fray Carlos,
padre Marcelo Barros, padre Orestes,
Sandro, hermana Agosthina, Millón
Schwantes, padre Francisco Rubeaux
y tantos otros.

Debe notarse también que el CEBI

representa apenas una parcela en este
amplio y caudaloso movimiento bíbli
co que se amplifica hoy en el Brasil y
en toda América Lat ina.

A partir de 1982 varios equipos re
gionales han Ido asumiento también
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cursos de actualización y capacitación
por su cuenta. Las torres de transmi
sión se multiplican.

2. Presencia múltiple

Al navegar por las aguas de la Bi
blia, el CEBI se hace presente en los
varios canales de la pastoral popular.
Está intimamente ligado a la pastoral
de tierra, a la pastoral de los pescado

res, a la pastoral indigenista, al movi
miento de conciencia negra. Se preo
cupa por participar en la lucha del
pueblo, como la sal en la comida.

Fuera de esta presencia permanen

te, se han asumido varios cursos orga
nizados por la CRO o por la CRT.

Se trata de una presencia espontá
nea, y hasta visceral, tanto menos apa
rente cuanto más profunda. El centro

de documentación es como la caja de
resonancia que recoge la palpitación de
ios movimientos populares.

3. Publ icac iones

3 .1 Per iód icos

El CEBI elabora, actualmente, dos
periódicos. Uno de ellos, el boletín
"POR TRAS DA PALAVRA" que es
bimestral y está ya completando cua
tro años de servicio. Fue planeado para
ser un ins t rumento de in te rcomun ica

ción entre las personas que están traba
jando con el pueblo en las comunida
des, empeñadas en la profundización
Je '.1 palabra de Dios como medio de
concientización y de liberación.

A medida que el tiemp pasa, cada
vez se concreta mejor, a través de sus
diferentes secciones, este su objetivo
de intercomunicación, recogiendo in
formaciones, promoviendo intercam
bio de experiencias, uniendo las perso
nas, ofreciendo subsidios para la refle
xión y el estudio, siendo luz y fuerza
en el caminar. El lenguaje simple y

popular de las páginas revela a su ver
dadero autor y destinatario; el perso
nal de las comunidades y de los movi
mientos populares que van despertan
do y van asumiendo su propia historia.

Las personas encargadas de progra
mar, editar y expedir cada número, se
sienten gratificadas por la buena acogi
da y por las frecuentes declaraciones
de que el boletín está obteniendo su
objetivo y que está ayudando realmente
al trabajo.

El otro periódico, los "SUBSIDIOS
D E D O C U M E N T A C I O N " e s u n s e r

vicio más que desde hace un año está
prestando el centro de documentación
del CEBI. El rico material que llega, se
colecciona, se multiplica, se reenvía
mensualmente, en forma de suscrip
ción, a las personas interesadas y liga
das con el trabajo de las comunidades.
Ha sido esta la mejor manera encontra
da para hacer que el material producido
en las bases, vuelva de nuevo a ellas. Se
siente, por el número creciente de sus
cripciones, que este servicio está ayu
dando a todos.

3.2 Cuadernos y libros

A través de las Ediciones Paulinas,
se editaron algunos cuadernos de estu
dio que resultaron de la Semana de
E s t u d i o .

Antes de la existencia del CEBI,

fray Carlos ya había esbozado este pri
moroso comentar io de los cantos de l

siervo, pero en el período más impor
tante de su gestación, ya era director
del CEBI y participaba del trabajo con
el equipo. Por esto se lanzó en coedic-
c i ó n .

El sueño de una Historia Sagrada
renovada fue expresado en la primera
semana de estudios en 1980. Marcelo

resolvió intentar su realización.
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Desde el comienzo, Marcelo se des

pojó de cualquier pretensión de auto
ría. Pensaba que debía ser una obra del
pueblo y del CEBI y que su papel sería
de coordinar una especie de minga.
Con su increftle capacidad de trabaho,
a pesar de su agenda supercargadísima,
puso mañosa la obra.

La óptima aceptación que ha teni
do muestra que esa "nueva lectura de
la Historia Sagrada" corresponde ple
namente a lo que se esperaba.

Fue realmente una minga que duró
3 años. Los textos eran puestos a prue
ba con el pueblo, enviados a los ami
gos, retomados y reformulados, tenien
do en cuenta, con buenos criterios, las
sugerencias.

4. Proyectos

4.1 De l CEBI

Desde la primera semana de estu
dios, en Angra dos Reís, marzo del 80,
del padre Orestes insistía sobre la nece
sidad de pensar en la formación de
nuevos exégetas que pudieran asumir y
d a r c o n t i n u i d a d a l a m a r c h a d e l C E B I .

Por iniciativa del mismo padre Orestes,
antes de la tercera semana de estudios

en Arrozal 1982, se reunió un grupo
en Angra para analizar la posibilidad
de cursos de exégesis para atender a las

necesidades del trabajo y a las vocacio
nes que ya comenzaban a despuntar.
La idea ya enriquecida con algunas
referencias, fue propuesta, aceptada y
enriquecida en la propia semana de
estudios.

En julio del 83, hubo un encuentro
en Belo Horizonte para tratar un pro

yecto de formación de BibHstas popu
lares. De este encuentro, resultaron
dos proyectos de curso de formación
que se conocieron como "curso exten
so" y "curso intenso". En el mismo

encuentro surgió un tercer proyecto
no tanto de cursos como de apoyo al
estudio permanente y con el objetivo
de afirmar y formar asesores. Es el pro
yecto de Profundización.

4.2 Ligados al CEBI

Desde 1981 comenzó, en Angra, la
llamada semana de exégetas. Por suge
rencias de fray Gilberto Gorguiho que
insistía en la necesidad de que este

encuentro permaneciese l igado al
C E B I '

Los temas escogidos son estudiados
con todo el rigor científico y en la
óptica del pueblo oprimido, es decir,
en una línea liberadora.

En el segundo encuentro, en 1982,
después de analizar el panorama de las
Iglesias en America Latina, el grupo
sintió la urgente necesidad de fijar un
marco del momento que se vive, densa
mente Impregnado por el mensaje bí
blico, con un comentario de los libros
del Antiguo Testamento, dirigido a las
comunidades populares y destinado a
los agentes de pastoral.

Para coordinar este trabajo de tanta

envergadura, fue escogido fray Ludovl-
co Garmus que acababa de enfrentar la
fatigosa tarca de la Biblia editada por
VOZES. A partir del 84, este proyecto
se volvió autónomo.

Igualmente en 1984, por oferta de
fray Leonardo Boff, director de REB,
el grupo de los exégetas asumió el su
plemento de la REB, Estudios Bíbli
cos, que vino a sustituir la "Mesa de la
Palabra" y que ya va en su tercer nú
m e r o .
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5. Escuelas bíbl icas

Ya son numerosas en el Brasil. Dan

la impresión de una verdadera primave
ra. Se destinan al pueblo y tienen una
metodología especial que varía de
acuerdo con las real idades diversi f ica

das donde se implantan. El CEBI ha
recogido muy hermosos informes de
algunas. Tal vez sea la prueba más gra
tificante de que el CEBI está cumplien
do su misión.

6. Para grabar en la memoria

Luego de la primera semana de es
tudios (17-21 de marzo del 80) al esco
gerse 1 taguaí como sede de la nueva dió
cesis y al trasladarse la curia al hasta
entonces vicariato, por sugerencia de
don Vital aceptada inmediatamente

por los padres Carmelitas, la sede de
CEBI se pasó para las dependencias de

P E R U

D I O C E S I S D E

la iglesia matriz donde funcionaba la
curia. Igualmente pasó a integrar el
equipo de CEBI la hermana Cleotilde,
eficiente secretaria de don Vital.

Al comienzo de 1981, el equipo se

enriqueció con la presencia de dos
compañeros más; Isidoro (o Galego)
y la hermana Leticia.

Actualmente trabajan en el secre
tariado: Elíseo, Vera, hermana Clotil
de, Beatriz y Claudio Espíndola ofrece
una asistencia administrativa.

En julio de 1983, se inaugura la
nueva sede del CEBI en Belo Horizon
te para donde se trasladaron Elíseo,
Vera, hermana Clotilde y Josefina, y,
evidentemente fray Carlos.

Tomado de;

"POR TRAS DA PALAVRA"

C A J A M A R C A

Pastoral bíblica a través de los medios

de comunicac ión.

En la diócesis de Cajamarca se está rea
lizando importante apostolado bíblico
a través de las diapositivas. Para que

tengamos una idea de lo que se está lle
vando a cabo, comunicamos los títulos
de algunos materiales:

REFLEXIONES BIBLICAS

1. Caín ¿qué harás de
t u h e r m a n o ? 4 3 D

Plantea un tema de conciencia

cristiana y comprometida ante
la realidad que nos rodea.

2 . L a s b i e n a v e n t u r a n z a s 3 6 D

Ubica el mensaje de éstas en la
problemática urbana. Consta
de tres parles:

1. Corazón a fondo

2. Cuando los otros llaman

3. El precio del amor.

3. Cristo autor de mi lagros 22 D
Presenta a Cristo al lado de

los más necesitados, ayudando
a superar una fe vacilante.

4 . C r i s t o m a e s t r o 2 3 D

Un recorrido por los paisajes y
lugares de Palestina en que jesús
predicó y en los que se inspiró
para sus parábolas y sermones.
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5. Jesús y la Samaritana 29 D
Para reflexionar sobre el texto

bíblico de Juan 3, 8-15

E L M U N D O D E L A B I B L I A

La Biblia

Introducción al estudio más

profundo de la Biblia

1. Descubrimiento de! Qumrán 63 D
Narrac ión del descubr imiento

de ios manuscritos bíblicos más

antiguos y de la transmisión y
traducción de la Biblia.

2 . L a B i b l i a c o m o l i b r o 3 7 D

Historia de los escritos bíblicos

más antiguos y de la transmi
sión y traducción de la Biblia.

3 . As í se esc r i b ió e l A .T . 43 D
Síntesis de la historia de la

redacción del A. T. dentro

de l contex to h is tór ico .

4 . A s í s e e s c r i b i ó e l N . T . 4 2 D

Historia de la redacción del N.T.,
desde la tradición oral de Jesús
hasta su redacción final.

Mayores informes:
C o m i s i ó n D i o c e s a n a d e M e d i o s d e

Comunicación Social Cajamarca-Perú.

E N T R E A M I G O S

"La presente es para felicitarlo por la
labor que lleva a cabo con la publica
ción de la "La Palabra Hoy", la cual
encuentro adaptadísima a nuestra rea
lidad latinoamericana, ya que da aún
pautas para una "Pastoral bíblica",
cosa que creo es una ventaja respecto
al sólo conocimiento científico de la
Biblia". {Enero 14/85).

Pedro A. FIórez Echeverry
Am. Na idschwismbod 3

D 6050 Offembach (Main)

"Agradezco muy sinceramente, el que
me honren al mandarme el fol leto "La

Palabra Hoy". Folleto lleno de vida y
de doctrina; así como también de dina
mismo para trabajar como verdadero
apóstol de Cristo dentro de la Iglesia
Católica". (Enero 14/85).

Rafael Calderón C.

Misioneros de Sgda. Familia
Calle Oro 955

Morelia Michoacán — México.

"Sólo en fechas muy recientes he teni
do la oportunidad de conocer la Revis
ta "La Palabra Hoy". Me ha encantado
y creo que en ella hay material extra
ordinario, no sólo para la formación
bíblica, sino también para la difusión
en las parroquias de la Palabra del
Señor. Adjunto le envío 1.000 pesos
para que me suscriba. Aún más, me
gustaría tener el mayor número posi
ble de la revista.

Domingo Gayarre, s.s.s.
Parroquia de Santo Domingo
Popayán — Colombia
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Asambleas Plenarías

I V i e n a 1 9 7 2

I I M a l t a 1 9 7 8

I I I I n d i a 1 9 8 4

August ine Card ina l Bea
F u n d a d o r 1 9 6 8

Franz Cardinal Koenig
Pres iden te 1969 -1978

Paul Cardinal Zoungrana
Pres iden te 1978 -1984

M o r i s e ñ o r A l b e r t o A b l o n d i

Ob ispo de L i vomo, I t a l i a
P res iden te de l a FEDERACION 1984-1990 .

América Latina estuvo presente en Bangalore. En Bogotá quiere in
tensificar su propia creatividad ai servicio de la Palabra de Dios.
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