
Pontifical Faculty of Theology Marian urn 
International Marian Resarch Institute 

University of Dayton/Dayton Ohio, USA 

MAGISTERIO Y SENTIDO DE LA FE: 

ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE TEXTOS MARIOLOGICOS 
DEL MAGISTERIO Y LA DEVOCION MARIANA EN: LATINO 
AMERICA, VENEZUELA Y LA ARQUIDIOCES!S DE 
BARQUISIMETO 

A Thesis 

Submitted to the Faculty of the International Marian Research Institute of the 
University of Dayton and the Pontifical Faculty of Theology Marian urn 

In partial fulfillment of the requirements for the Degree 
Licenciate of Sacred Theology 

Specialization in Marian Theology 

Fr. Antonio Larocca, S.M.C. 

Director of Thesis 
Reverend Johann G. Roten, S.M. 

November 2001 



INDICE: 

Indice General ...................................................................................... . 

In dice de Siglas ................................................................................... . 

Introducci6n ............... .... .... .... ......... .. .... ... ...... .. .. .. ............ ........... ......... . 

CAPITULO A : Estudio de base general.. .............. ...... ............. .......... . 

A 1. Marco Te6rico Referencial... .............. ......................................... . 

A 2. Fundamentaci6n teol6gico del trabajo ... .......... ....... .... ..... ............. . 

A 3. La Inculturaci6n en la Mariologia .... .............. ..... ......... .. .............. . 

A 4. Fundamentaci6n Metodol6gica del Trabajo ................................ . 

CAPITULO B: Documentos del CELAM y de America 

B 1. Introducci6n ................................ ........... ...................... ................. . 

B 2. Presentaci6n Documentos ...................... ............... ................ ........ . 

B 3. Textos mariol6gicos clasificados ................................ ......... ......... . 

B 4 . Analisis ............................ ... ..................... ............. .. .......... ..... ........ . 

B 5. Conclusiones ........... .. .... ........ ................................ ......................... . 

CAPITULO C: Documentos CEV y Arq. Barquisimeto 

C 1. Introducci6n ................... ................................................................ . 

C 2. Presentaci6n Documentos .............................................................. . 

C 3. Textos Mariol6gicos clasificados; .................................................. . 

c 4. Analisis ................. ..... ..... .............................................. ................. . 

C 5. Conclusiones ................. .................................................................. . 

CAPITULO D: La devoci6n mariana en Barquisimeto: la encuesta 

PAGINAS 2 

4 

5 

2 

9 

21 

31 

43 

50 

59 

65 

92 

103 

108 

109 

114 

117 

135 

151 



D 1. Introducci6n ........................... ......................................................... . 

D 2. El Sensus Fidei en la Iglesia Local: la encuesta pastoral.. .............. . 

D 3. Presentaci6n y realizaci6n de la encuesta ........................................ . 

D 4. Resultados y Graficos ...................................................................... . 

D 5. Analisis ............................................................................................ . 

D 6. Conclusiones ......................... ......................................................... .. . 

CAPITULO E: Conclusiones Generales 

E 1. Introducci6n ........................................ .. .... ... .................................. .. . 

E 2. Propuesta de lectura ......................................................................... . 

E 3. Estudio conclusive general.. ............................................................. . 

E 4. Conclusiones Generales y Propuestas Pastorales ............................. . 

Bibliografia .............................................................................................. . 

Anexos ..................................................................................................... . 

3 

153 

154 

157 

159 

159 

185 

186 

187 

194 

201 

210 

215 



INDICE SIGLAS 

CIC CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, Editrice Vaticana, 1992. 

CT CATECHESI TRADENDAE, Exortacion Apost6lica de Juan Pablo II, Madrid,l980. 

DV DEI VERBUM, Constitucion Dogmatica del Concilio Vat. ll, Ediciones Paulinas, 

(1962-65), 1966?. 

EA ECCLESIA IN AMERICA, Exortacion Apost6lica de Juan Pablo II, Ediciones 

Dabar, Mexico D.F., 1999. 

EN EVANGELII NUNTIANDI, Exortaci6n Apost6Iica de Pablo VI, Madrid PPC 1976 

4 edici6n. 

GES CARTA PASTORAL COLECTIVA de Ia CEV 10 de enero del1998, Folleto CEV, 

1998. 

GS GAUDIUM ET SPES, Constituci6n Pastoral del Concilio Vaticano ll, Ediciones 

Pa.,l;~as (19"'2-6"\ 196f.? u .l.lJ ,l_ 'J _, j) ...._ ........ . 

IN INCARNA TIONIS MYSTERIUM, Bula del Gran Jubileo de Juan Pablo II, 2000, 

C.E.V., 1999. 

LG LUMEN GENTIUM, Constituci6n Dogmatica del Concilio Vaticano II, Ediciones 

Paulinas (1963-65), 1966?. 

LH LITURGIA DE LAS HORAS, Editorial El, S.A. DE LA Buena Prensa, Mexico, 

1989. 

M DOCUMENTO DE MEDELLIN, de la 2da Conferencia del CELAM, Ed. CELAM, 

1968. 

MC MARIALIS CULTUS, Documento de Pablo VI, Ediciones Paulinas, 1976. 

MD MULIERIS DIG NIT A TEM, Carta Apost6lica, Juan Pablo II, Ediciones Paulinas, 

1989. 

NDM NUEVO DICCIONARIO MARIOLOGICO, Stefano de Fiores y Salvador Meo, 

Madrid, Ediciones Paulinas, 1988. 

P DOCUMENTO DE PUEBLA, de la 3ra Conferencia del CELAM, Ediciones 

Paulinas, 1979. 

RMat REDEMPTORIS MATER, Carta Enciclica de Juan Pablo II, Ediciones Paulinas, 

1987. 

SD DOCUMENTO SANTO DOMINGO, de Ia 4ta Conferencia del CELAM, CELAM 

1992. 

TMA TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, Carta Apost6lica de Juan Pablo II, CEV 

1994. 

4 



5 

INTRODUCCION: 

El pueblo de Dios siempre ha experimentado la oraci6n personal de intercesi6n de la 

Virgen Maria que como madre de Dios y de todos es parte del deposito de Ia fe de los 

creyentes. Latino America desde la primera evangelizaci6n lo ha vivido y lo mantiene firme 

en el ambito de una devoci6n que se mueve pendularmente entre un fuerte sentimentalismo 

afectivo de Ia figura de la virgen madre y un culto apropiado y actualizado, a su vez dentro 

de lo que se define en las normas lirurgicas y el magisterio a partir del Concilio Vaticano II. 

"Por la Oraci6n hasta el cielo, abraza aDios con abrazos inefables, deseando Ia leche 

divina, como un niiio que, llorando, llama a su madre .... La oraci6n viene a ser una 

venerable mensajera nuestra ante Dios, alegra nuestro espiritu, aquieta nuestro animo. Me 

refiero, en ejecta, a aquella oraci6n que no consiste en palabras, sino mas bien en el deseo 

de Dios, en una piedad inefable, que no procede de los hombres, sino de !a gracia divina, 

acerca de Ia cual dice el Apostol: Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el 

Espiritu mismo aboga par nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en 

palabras. " 1• 

No se puede negar que los maximalismos y los minimalismos mariol6gicos esten 

presentes todavia sea a nivel de la formaci6n como a nivel de la compleja realidad de Ia 

religiosidad popular mariana. Pero esto no quita la importancia que reviste para Ia Iglesia 

Latino Americana la devoci6n mariana y su posible destino futuro pastoral dentro de los 

esquemas de la Nueva Evangelizaci6n. El documento de Santo Domingo en el numeral143 

recuerda que Ia devoci6n a la Santisima Virgen, Madre de Cristo y de la Iglesia es parte de 

la identidad religiosa del cristiano en Latino America. En este sentido el titulo de la tesis 

"Magisterio y sentido de Ia fe" ha querido recoger la intenci6n del trabajo de investigaci6n: 

el de poner en evidencia que tipo de relaci6n pueda existir en los dos t6picos en el contexto 

de Ia Iglesia Iatino americana y, en especifico en Venezuela, la Arquidi6cesis de 

Barquisimeto. 

1 De las Homilias de San Juan Crisostomo, obispo, Homilia 6 Sobre Ia oraci6n: PG 64, 462-466, tornado dellibro de Ia Liturgias de las 
Horas, tomo II, Pag. 37, Mexico 1991. 
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El proceso de inculturaci6n de Ia fe y el rostra de Maria de Guadalupe (Coromoto en 

Venezuela) abren una perspectiva de investigaci6n que pueden responder a esta dualidad 

planteada y pueden, al mismo tiempo, ser la canalizaci6n de la devoci6n mariana 

encaminada entre la fe del pueblo y el magisterio catequetico y pastoral para la nueva 

Evangelizaci6n. La figura de Maria se mueve entre la Maria signo de liberaci6n y Ia Maria 

mujer-icono de fe en Ia historia de salvaci6n y dentro de estos parametros se desenvuelve Ia 

evoluci6n mariol6gica del magisterio Iatino americana, dentro de un marco referencial de 

comuni6n y participaci6n de la creyente, madre y virgen y profundamente mujer en el 

misterio trinitario y en la Iglesia comunidad y familia, pueblo de Dios que peregrina en este 

mundo, donde Ella suscita en el coraz6n humano sentimientos y espiritualidades 

femeninos-matemales, Desde Medellin, Puebla y Santo Domingo se eleva una mariologia 

marcadamente pnematol6gica, trinitaria, antropol6gica, que busca de concretar una vision 

cristo16gica y eclesiol6gica de Maria cada vez mas inculturada y pastoral que acerca el 

personaje y lo presenta tal cuales "Bendita entre las mujeres". 

El sentido de continuidad hallado entre el plan magisterial Pontificio, el Celam, la 

CEV y plan pastoral en la Arquidi6cesis de Barquisimeto ha sido un buen recorrido 

teol6gico (fase descendente) que merece ser tornado en cuenta como ejemplificaci6n del 

trabajo de inculturaci6n mariol6gico que no se detiene en la primera evangelizaci6n del 

continente, sino que sigue dandose en los cambios pastorales de lenguaje, metodos y 

formas dentro de un fuerte proceso de actualizaci6n mariol6gica a partir de la experiencia 

devocional mariana popular (fase ascendente) despues del Concilio Vaticano II. 

En el sentido metodol6gico, se pudiera haber decidido evaluar mayormente los 

defectos y errores en el trabajo de confrontaci6n teol6gica entre el sentido de la fe y el 

magisterio mariol6gico, pero los resultados, a pesar de las fallas y Iimites de la 

investigaci6n de campo desarrollada, no ha sido posible verlos, a nuestro juicio, 

estrictamente negativos, sino que han sido visto tambien como positivos, porque se ha 

querido tomar en cuenta en el estudio realizado, el valor de la procesualidad hist6rica en los 
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cambios eclesiol6gicos, de los elementos encontrados y todavia presentes en manera 

estratificada en la religiosidad popular (las luces y las sombras de nuestra evangelizaci6n). 

Por eso Ia devoci6n mariana no se remonta solo al arquetipo femenino maternal que 

conjura a Ia muerte y nos da la paz del don de la vida, sino que opera desde el deseo de 

Dios del ser como persona, y el que desea es porque cree desde su condici6n misma de 

sentirse creyente y de considerarse creyente, y hace de esa fe un hecho de esperanza y de 

amor en las tres direcciones: Dios, si mismo y el pr6jimo, hecho que se entrelaza con su 

propia condici6n existencial. 

La analogia fidei puede encontrar en Maria el prototipo del creyente que en un 

momento especial de su existencia vive la fe que se hace came (analogia fidei essendi), y 

entonces su coraz6n se transforma, se transfigura y el Verbo se encama, se incultura y su 

proceso de fe se vuelve un momento de analogia entis credendi de aquel que llega a ser lo 

que cree, como si fuera esta actuaci6n de la persona una condici6n operativa del Espiritu en 

el proceso ontol6gico de la fe. El culto a Maria que lleva a Jesus y nos abre a la Iglesia 

puede entonces ser entendido como la pedagogia encamacionista de esa catequesis popular 

que es Ia devoci6n mariana viva de nuestros pueblos. 

Por lo tanto Ia mezcla heterogenea de la religiosidad popular, que a los ojos de algunos 

puede parecer contradictoria, en realidad desde el sentido de la inculturaci6n adquiere una 

significaci6n mas profunda, humanistica y espiritual a la vez: es un pueblo que canta, 

celebra, sufre y comparte con Maria el valor verdadero de Ia fe en el camino de Ia vida y de 

la conversion. 

La compasi6n de Maria de Guadalupe abraza y comparte el sufrimiento de un pueblo 

que viene a renovar las proezas del Pueblo de Dios en las Americas que desde la fe 

construye dia a dia su salvaci6n con el Dios liberador, el Enmanuel entre nosotros. Muy 

bien ha dicho el Padre Virgilio Elisondo cuando habla dentro de la pastoral de santuarios 

mananos de America que se pueden contemplar como lugares de encuentro acogida y 

refugio. 
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<,Como es que Ia devoci6n mariana llega a satisfacer estos anhelos tan profundos del 

ser que unen Ia matemidad divina y Ia matemidad espiritual en Ia persona viviente de Maria 

sin afectar Ia justificaci6n por Ia fe en Cristo Jesus y su supremacia redentora dentro del 

acto lirurgico - celebrativo de Ia palabra hecha came y participaci6n comuni6n de la 

Eucaristia? Existe obviamente una condici6n de relaci6n que puede ir mas alia de Ia 

exhaustiva explicaci6n de la religiosidad popular del Catecismo de Ia Iglesia. El modus 

operandi del Espiritu es al mismo tiempo modus essendi porque sino, no podria operar, sin 

su condici6n de ser. 
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CAPITULO A 

ESTUDIO DE BASE GENERAL 

A.l.a. OBJETIVO GENERAL: 

La investigaci6n que hemos querido desarrollar en este trabajo es: evaluar el grado de 

relaci6n y el tipo de relaci6n existente entre la devoci6n mariana en Latino America y el 

proceso magisterial despues del Concilio Vaticano II, en especifico dentro de la 

Arquidi6cesis de Barquisimeto de la Iglesia Venezolana que es el ambito propio en el cual 

se efectlla este estudio. 

A.2.b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Poner en evidencia los elementos mariol6gicos directos presentes en los 

documentos para detectar el papel emergente y significativo de Maria en la Iglesia de 

nuestro continente y si estos responden a los criterios Cristol6gicos, Antropol6gicos y 

Ecclesiol6gicos del Magisterio conciliar y post conciliar. 

• Estudiar cual es el tipo de relaci6n existente entre el magisterio mariol6gico 

papal (Pablo VI y Juan Pablo II) y la evoluci6n de los documentos y pastorales 

regionales, nacionales y locales. 

• Analizar la relaci6n entre la inculturaci6n, la devoci6n manana en los 

documentos especificamente mariol6gicos de Latino America, Venezuela, 

Arquidi6cesis de Barquisimeto. 

• Demostrar por medio de la encuesta y evaluar el grado de relaci6n de 

trasmisi6n (ascendente, descendente, reciproca etc.), entre el magisterio y el sentido de 
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la devoci6n mariana de los fieles en la Arquidi6cesis de Barquisimeto de la Iglesia de 

Venezuela. 

• A partir del estudio estadistico detectar el nivel de devoci6n mariana dentro 

de un ambito eclesial especifico del universo de la poblaci6n cat6lica, la influencia de la 

edad, del sexo, de la formaci6n cultural, participaci6n eclesial y zona urbanistica en la 

Arquidi6cesis de Barquisimeto, Venezuela. 

• Estudiar las implicaciones mario16gicas y desarrollar unas posibles 

conclusiones teol6gicas y pastorales a partir de los datos encontrados, desarrollo de un 

modelo pastoral desde la realidad. 

A.3.c. JUSTIFICACION: 

Vamos a recordar lo que nos comenta el Cardenal Jose Ali Lebrun, cuando era 

Arzobispo de Caracas, en la exhortaci6n Pastoral "El Rosario fuerza de la Iglesia", en su 

Visita Ad- Limina aRoma el 27 de Septiembre del 1989 2, nos dice: 

" .. .les referire las palabras del Santo Padre en la audiencia privada ... : La devoci6n a la 

Virgen Santisima salvara a Venezuela y a la America de los errores de las sectas que atacan 

a la Iglesia". 

Lo que se espera es que, en esta investigaci6n, se pueda lograr poner mas en evidencia 

el grado de identificaci6n religiosa que se refiere a Maria relacionada a la devoci6n popular 

y al magisterio, relaci6n que no deja de tener elementos conocidos y otros ignorados, y que, 

a la larga bien encausados, pueden desarrollar una comprensi6n especifica del mecanismo 

propio del sensum fidei y de la analogia entis para una sincera ayuda al mundo lirurgico

pastoral. 

La importancia de esta investigaci6n se centra en la elaboraci6n de aportes de estudios 

comparativos para futuras investigaciones sobre el area, sobretodo a la problematica de un 

2 Iglesia Venezuela, Revista CEV n. 66, octubre-noviembre 1989, Caracas, 40-41. 
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posible debilitamiento de la devoci6n mariana o por excesiVa antropologizaci6n de la 

figura-identidad-funci6n de Maria o por la excesiva idealizaci6n metadogmatica de los 

privilegios de la Madre de Dios, becbos que a su vez pueden producir, a un cierto plazo de 

tiempo, un desdibujamiento de la identidad cristiana-cat6lica. Por lo tanto enfocar la 

posible perieresis circularidad existente entre lo que es Maria a nivel eclesial y la realidad 

de Maria dentro del cuerpo mistico. 

El alcance de la investigaci6n se extiende desde los documentos del Concilio Vaticano 

II basta abora primer semestre del afio 2000, fecba tope del trabajo. Las limitaciones del 

m1smo son: 

• No abarcar la totalidad del magisterio local de cada di6cesis, smo en 

especifico la de Barquisimeto. 

• Una no completa y detallada base de datos al respecto de expenenctas 

locales de pastoral mariana (debido en parte ala volatilidad pastoral de varias de elias.) 

• Un estudio estadistico segmentado y representative no muy grande a nivel de 

porcentaje poblacional por factores obvios de limitaci6n personal. 

A.4.d. STATUS CUESTIONIS: 

El planteamiento de nuestro trabajo se reconduce al cuestionamiento de cual es la real 

situaci6n de la devoci6n mariana en Ia Arquidi6cesis de Barquisimeto, y por reflejo a nivel 

nacional y regional, y de ende Ia condici6n de relaci6n con el Magistrio mariol6gico en 

Venezuela y en general con el magisterio de Latino America. El punto de la discusi6n es si 

verdaderamente nuestro Continente es todavia mariano, a pesar del impacto de renovaci6n 

metodol6gica del Concilio en su vision eclesial, a pesar del la influencia de las sectas 

evangelicas y a pesar de los cambios sociales, culturales y econ6micos que se estan dando a 

lo largo de los paises Iatinos. En realidad es cuestionar basta que nivel la devoci6n mariana 

mantiene sentido en un mundo cada vez mas multireligioso con libertad de culto, con 
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marcados por una indiferencia progres1va al trascendente institucionalizado (como la 

Iglesia Catolica, la Ortodoxa y las protestantes historicas) y abierta al nuevo sincretismo del 

New Age y a las Sectas. AI mismo tiempo Ia pregunta es (,Como se puede considerar la 

devocion mariana en la formacion y en la practica de los catolicos de cara al desafio de Ia 

Nueva Evangelizacion? Para muchos investigadores, expertos, y comunidades existe el 

convencimiento que en un cierto sentido el culto mariana esta pasado de moda y es un 

vestigia de Ia primera evangelizacion y que su unica posibilidad de sobre vivencia esta 

relacionado a Ia posibilidad de reducir el dogrnatismo mariana, hacer desaparecer el 

maximalismo devocional para dar paso a .... 

1. . ... una mariologia reduccionista, mas comprometida con la realidad social 

historica de Latino America (una eclesiologia diacronica con vision historico 

progresiva); esta linea presenta una Maria liberadora icono de la caridad, de la 

solidaridad. Por el otro lado existe una tendencia marcada entre sacerdotes y Jaicos en 

querer mantener y moderar.. ... 

2. . ... una mariologia maximalista, relacionada a la realidad eclesial de nuestro 

continente pero que no quiere identificarse con una particular orientacion que pueda 

necesariamente reflejar o incluir los factores de cambios eclesiales y de transformacion 

socio economico en Latino America (una eclesiologia acronica con vision meta 

historica de status quo); presenta una Maria reconciliadora icono de la esperanza. Por 

ultimo existe una fuerte tendencia entre teologos y nuevas formas de vida consagrada, 

de asociaciones, grupos e individuos bacia .... 

3. . ... una mariologia integracionista, relacionada al magisterio de Juan Pablo II 

y con una renovacion eclesial y pastoral a partir de la Historia de Salvacion encarnada, 

inculturada y evangelizadora de la realidad Latino Americana (una eclesiologia 

sincronica con vision ad intra y ad extra historica); presenta una Maria modelo de 

creyente, icono de la fe. 
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Estas tres formas se pueden considerar reciprocamente presenciales (por que las tres se 

pueden observar en Ia realidad) e interacruan de manera procesual y dialectica debido al 

mismo modelo historico existente en el continente americano, que es de tipo estratificado, y 

no unico en su manera de evolucion simultfmea y contemponinea. Por lo tanto el posible 

modelo de realidad mariologica es de por sf fruto de esta continua relacion de relaciones de 

estos tres modelos eclesiologicos diferentes que juegan al estilo dialectico entre sf y que 

progresivamente se integran en Ia medida que se les una en una sola pastoral de conjunto 

mariana adherida al magisterio petrino. De tal manera que Ia devocion mariana al mantener 

abierta Ia linea de relacion entre sensum fidelium y magisterio nos permite interpretar y 

definir el desarrollo eclesial en general que se esta dando sin correr el riesgo de interrumpir 

Ia continuidad historica que Ia religiosidad popular por un lado y la evolucion dogmatica 

por el otro ban logrado mantener a lo largo de Ia historia de la Iglesia. 

Lo que acabamos de decir se pudiera parecer mas a una conclusion que a una discusion 

en Ia cuestion de fondo que se quiere presentar. Es de gran utilidad didactica el presentarlo 

como parte del planteamiento, porque como tal, Ia situacion descripta se da en Ia realidad 

del continente, hecho en sf, que lo sujeta a distintas interpretaciones teologicas que no 

siempre recogen una intencion de vision de conjunto y que a su vez justifique una 

profundizacion sistematica correcta de Ia investigacion mariologica evitando conclusiones 

como el de Leonardo Boff en su hipotesis de trabajo sobre una posible union hipostatica 

entre Maria y el Espiritu Santo3 que para justificar la relacion indicativa de Maria con el 

Paraclito desarticula el aspecto del misterio de la Encarnacion, utilizando para Ia 

demostracion teologica, un intercambio paradigmatico entre un concepto de relacion 

comunicativa por Ia union subyacente (hipostasis en Cristo) y un concepto de relacion 

unitiva por Ia comunicacion subyacente ( espiritualizacion en Maria), un "qui pro quo", 

error cometible por una posible confusion, entre lo analogico y lo dialectico en el 

pensamiento del autor, entre lo teologico y lo pastoral de la investigacion, en fin la 

busqueda razonada de una probable comunion entre la ortopraxis de lo divino en lo 

humano, y la ontologia de lo femenino en lo divino. Esta experiencia, con mas razon, pone 

3 Ver Ia Tesis de Licenciatura de Rafaella Robertis, II rapporto Maria - Spirito Santo nel pensiero teologico de Leonardo 8ofT, 
MARIANUM, pag.38, Roma 1996. 
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en evidencia la necesidad de una mariologia articulada en una pastoral manana no 

solamente ubicable en los santuarios sino abierta a todos los aspectos de Ia vida eclesial. Se 

perrnitiria, de esta forma, integrar de manera teol6gica y pastoral progresivamente todos los 

elementos multietnicos y multiculturales propios de este gran continente americana sin 

crear paralelismos en el magisterio, ni fracturas entre cultura y vida de fe, en una autentica 

renovaci6n de la devoci6n mariana y de la Iglesia 4 • 

Por esto se quiso arrancar desde un estudio analitico de confrontaci6n de los elementos 

directamente relacionables a Maria, desde sus fuentes primarias y secundarias, 

especificamente desde Ia documentaci6n magisterial mariol6gica en un arco de tiempo 

limitado 1973-1999 y de su ambito enmarcado: la documentaci6n CELAM despues del 

Concilio Vaticano II, el Boletin del CEV 73-99, el Boletin de Ia Academia Mariana en 

Venezuela, las publicaciones de las Jomadas Marianas en Ia Arquidi6cesis de 

Barquisimeto, escritos varios de los Obispos particulares, las Aetas del N Congreso 

Mariano de Venezuela del 1992 y de materiales varios como libros, revistas folletos 

marianos. Al mismo tiempo se ha utilizado, a modo de estudio comparative, un sondeo de 

tipo estadistico que indique con un cierto margen de confiabilidad Ia condici6n real de Ia 

devoci6n y la formaci6n mariana en un modelo escogido de Iglesia local. La cantidad de 

materiales mariol6gicos encontrados no satisface, en verdad, la expectativa que genera la 

realidad y la calidad emotiva de Ia devoci6n popular mariana en Venezuela y Latino 

America en general. Ha parecido relativamente pobre y reducida a lo esencial, en el ambito 

de la Iglesia Venezolana como por ejemplo en el caso de la aparici6n Coromotana, st 

consideramos comparativamente el de Mexico con la Guadalupe. 

Tambien se ha buscado comparar la forma descendente de la mariologia (mas de tipo 

doctrinal y pastoral) magisterial a nivel continental (Latino America y America), a nivel 

regional (Venezuela), y la forma ascendente mariol6gica a nivel local (Arquidi6cesis de 

Barquisimeto) y poner de relevo devoci6n y formaci6n mariana existente en las parroquias, 

los movimientos, las casas de formaci6n religiosa, seminaries, comunidades, santuarios 

locales producci6n, reproducci6n y venta. , Que tipo de mariologia subyacente existe y que 

4 Ver voz "Piedad popular"pag 1612-1613, de G. Agostino, en el Nuevo Diccionario de Mariologia, Ediciones Paulinas, Madrid, 1988. 
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t6picos, si coincide con la magisterial descendente, y en caso afirmativo establecer si 

existen los panimetros suficientes para definir de que manera se puede reflejar la presencia 

"intrinseca" de una pastoral mariana dentro de Ia pastoral de conjunto local (Arquidi6cesis 

de Barquisimeto) y que perspectivas tiene 5• 

Con respecto a este punto existe una publicaci6n general de la Arquidi6cesis sabre la 

lista de todos los templos marianos Parroquias, Capillas, Santuarios, tambien una pequena 

historia editada por el Hermano Nectario Maria de la Salle sabre el culto a la Divina 

Pastora en Barquisimeto y un tomo en via de pub1icaci6n del Pbro. Pablo Gonzalez, rector 

parroco del Santuario Santa Rosa, sabre Ia Historia y la devoci6n de la Divina Pastora en 

Santa Rosa de los Cerritos, Barquisimeto. Por lo tanto lo que se plantea en nuestro trabajo 

la investigaci6n no tiene muchas otras referencias bibliograficas especificas. 

En el ambito del trabajo a un nivel nacional se ha utilizado el material de los Boletines 

de la Conferencia Episcopal Venezolana editados a partir de 1973 hasta la fecha 1999. 

Como base documental es suficiente aunque no presentan muchos articulos ni publicaci6n 

de trabajos especiales, por lo tanto cumplen en parte la funci6n de fuente para la 

investigaci6n mas no aportan de manera especial a un nivel teol6gico. Mas interesantes son 

las publicaciones a nivel personal de Obispos, sacerdotes entre otros. Por ultimo existen los 

materiales de los tres congresos mariol6gicos nacionales y las publicaciones de la 

Academia Mariana pero que no se relacionan suficientemente. Es de mencionar la 

publicaci6n de Monsenor Omar Cordero en el tomo Ntra. Senora de America, CELAM, 

pero especificamente dedicado a Nuestra Senora de Coromoto, y la publicaci6n del 

Hermano Nectario Maria "Venezuela Mariana" dedicada a todas las devociones marianas 

en Venezuela sin un especifico analisis teol6gico. 

Hemos estado revisando los indices bibliograficos acerca de este tema y lo que hemos 

podido encontrar ha sido el trabajo de disertaci6n de Stephen C. Holler, M.A., "Maria y el 

pobre en Latino America desde Vat. II y respuesta de la Iglesia ala religiosidad popular.", 

1992. 

5 Ver "Maria Evangelizada y Evangelizadora", de Carlos Ignacio Gonzalez, CELAM, vol IV.2, Bogota, 1988. 
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En este trabajo el autor presenta una rica bibliografia que hemos utilizado como parte 

de la fuente bibliognifica de nuestro trabajo. Vemos una cierta trataci6n con respecto a los 

documentos de Ia Conferencias Medellin, Puebla en los capitulos 2 y 5 y de algunos 

autores de Latinoamerica que han publicado materiales mariol6gicos, y en 3-4 capitulo con 

respecto a Ia pastoral bacia los pobres. Pero el enfoque es mas bien de tipo sociol6gico 

hist6rico, en el sentido que trata del posible rol de Ia Iglesia a partir de las polemicas 

situaciones del continente, Ia injusticia, Ia desigualdad de clases, Ia marginalidad, Ia 

insuficiencia de las infraestructuras, Ia crisis familiar y societaria, Ia pobreza rural y urbana, 

las faltas de desarrollo democnitico y las implicaciones para el mundo hispanico que vive 

en Norteamerica. 

Tambien hemos conseguidos algunos trabajos como el de Carlos Ignacio Gonzalez 

"Las ensefianzas de la mariologia en America Latina, exigencias provenientes del particular 

ambito cultural" 6• Este trabajo se refiere al ambito de Seminarios y cursos mariol6gicos 

institucionales y esta enfocado al proceso comparativo entre la realidad de Ia devoci6n 

mariana popular y el magisterio, los retos y las necesidades a cumplir para lograr el efecto 

de renovaci6n devocional. Un escrito bastante interesante dentro la linea del 

cuestionamiento mariol6gico en el contexto Iatino americana. 

Otra publicaci6n que se aproxima a esta tematica escogida es Ia de Ruiz Moctezuma 

Sergio "La teologia subyacente a la religiosidad popular 7• El estudio presenta un analisis 

sincr6nico que toma en cuenta el cambia de una mariologia de privilegios a otra de 

funciones que se da a partir del Concilio Vaticano II y los documentos del CELAM en 

especifico, realmente un escrito muy interesante dentro de Ia orientaci6n liberacionista. A 

nuestro criterio no evalua suficientemente el papel hist6rico dentro de la evoluci6n eclesial 

del devocionismo y su tarea en el futuro. Mi trabajo quiere no solo poner de manifiesto 

estos aspectos tratados por el autor, sino que tambien quiere desarrollar e investigar en esta 

6 Carlos Ignacio Gonzalez "Las ensefianzas de Ia mariologia en America Latina exigencias provenientes del particular ambito cultural", 
del8 Simposio Intemacional Mariol6gico, del Marianum de 1990,437-473. 
7 Ruiz Moctezuma Sergio "La teologia suyacente a Ia religiosidad popular mariana", del Centro Mariano Mexicano, en el Congreso 
Mariol6gico 1988-1991, 151-162. 
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linea teol6gico pastoral lo que se ha publicado y hacia donde se puede orientar la 

investigaci6n en el ambito Latino Americana. 

En verdad el autor no aclara suficientemente la posibilidad de realizar una pastoral de 

conjunto mariana que vaya mas alla de una evaluaci6n del fen6meno de la religiosidad 

popular y pareceria conformarse solo con la pastoral de santuarios marianos que de por si 

posee una amplia aplicaci6n de la devoci6n mariana renovada a la luz del magisterio 

conciliar y post conciliar. De hecho un segundo articulo del mismo autor "Piedad popular y 

los Santuarios Marianas" publicado en las Aetas del N Simposio Mariol6gico en julio del 

1998 Intemacional, retoma la tematica de la primera publicaci6n. Expone una buena 

diferenciaci6n entre Ia gran variedad de definiciones que se ofrecen respecto a la piedad 

popular y lo positivo y lo negativo que se puede presentar dentro de la misma tematica y 

por ultimo presenta las orientaciones mas convenientes para una adecuada purificaci6n de 

la religiosidad popular. Los santuarios y las peregrinaciones se transforman para el autor en 

lugares privilegiados para esta tarea de renovaci6n espiritual y pastoral. Pero el material de 

investigaci6n carece de un cierto sentido mas denso de fundamentaci6n teol6gica, al mismo 

tiempo el autor no se preocupa de aplicar a la teologia emergente alglin tipo de 

clasificaci6n de datos sin tomar en cuenta la correlaci6n que puede existir entre piedad 

mariana, inculturaci6n, semillas del Verbo y elementos mariol6gicos, evangelizaci6n. Por 

ultimo Angel Ruiz no define la factibilidad de una posible pastoral mariana elaborada a 

partir del culto mariano en si, sino especificamente solo arrancando desde un enfoque 

centrado en la religiosidad popular, (como tambien ocurre en el caso de la pastoral de 

santuarios relacionada a una posible pastoral mariana). 

Las orientaciones que el autor plantea son: 

a) evangelizar y catequizar adecuadamente el pueblo bautizado que vive una fe 

superficial 

b) dinamizar los movimientos apost6licos de todo tipo (parroquias, 

comunidades eclesiales, fieles en general...) 
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c) planificar la transformacion de los santuarios, purificandolos de todo tipo de 

manipulacion (ideologica y comercial) 

d) atender la piedad popular campesina e indigena 

e) favorece la integracion entre liturgia y piedad popular 

f) buscar reformulaciones y reacentuaciones en el contexto del mundo actual 

g) reinterpretar la religion del pueblo asumiendo las inquietudes religiosas y 

favoreciendo las expresiones populares (Cf. Puebla 460-469) 

Por eso tambien retoma del Primer Congreso Mundial de la Pastoral de Santuarios, del 

Documento Final la siguiente declaracion." Los Santuarios son lugares donde Dios ba 

hablado y habla todavia a su pueblo por medio de un acontecimiento, el testimonio de un 

martirio, la vida de un santo y, en primer lugar, por la Virgen Maria, Madre de Cristo, 

Madre de Dios" 8• A nuestro parecer no esta clara la vision oportuna de una pastoral 

mariana propiamente dicba como se desprende del documento de Aristides Serra 

"Proyecciones Marianas de la Tertio Millennia Adveniente",9 que plantea la presencia 

transversal de la Virgen Santa a lo largo de toda la fase preparatoria del Jubileo (n. 43 

TMA ), relacionada al trienio 1997-1999, con orientacion Trinitaria. El autor al declarar que 

"Essendo la Trinita la fonte primigenia dalla cuale scaturisce il disegno della nostra 

salvezza, ne consegue cbe la persona di Maria sia implicata in ogni aspetto de questo 

progetto divino." Esta trasversalidad mariana en Ia Historia de la salvacion ademas de 

poseer una "attinenza intrinseca" en el plan redentor, "compendia y reverbera los maximos 

datos de la fe" (LG 65. A esto por legitima consecuencia se afiadiria la expresion practica 

que una pastoral mariana propiamente dicba tendria que consistir en valorar la question 

mariana de una forma mas global integrada a los procesos de evangelizacion, catequesis, 

inculturacion, a partir de una base . dogmatica cristologica y eclesiologica. Otro autor 

Valeriano Maccafian logra con un positivo esfuerzo encuadrar el aspecto de Nuestra Senora 

de Guadalupe "Presencia y Mensaje" dentro de la logica de la Pastoral de Santuarios en 

una vision mas amplia en la busqueda de distintos enfoques teologicos que se integran y se 

8 Del tomo Con Maria hacia el Tercer Milenio, del Centro Mariano, Mexico, 1999, 305. 
9 Aristide Serra "Proyecciones Marianas de la Tertio Millennia Adveniente" , Grafitalica Editrice, Napoles, 2000, 6-7. 
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complementa por el hecho que el acontecimiento guadalupano se integra en el 

acontecimiento salvifico a juicio del autor: 

a) Sefialamos en primer Iugar una teologia dogmatica que intenta descubrir en el 

mensaje guadalupano (sobretodo en el Nican Mopohua, pero tambien otros) la 

confirmaci6n de los principales datos de fe acerca de Dios, Maria y el Evangelio. 

b) Los autores de la teologia de la Liberaci6n, tipica de America Latina, ven en el 

evento guadalupano un mensaje de liberaci6n, una promesa de esperanza para los pobres y 

vencidos (Gonzalez Dorado, Virgil Elisondo, Pedro Trigo, Leonardo y Lina Boff entre 

otros.) 

c) Una tercera direcci6n se orienta bacia una interpretacion de una evangelizaci6n 

inculturada. 

El autor reconoce que la veneraci6n a Maria en America ocup6 un Iugar especial en la 

primera evangelizaci6n asi como tambien en la Nueva como el mismo recuerda citando 

Puebla n. 282 y n. 296. Pero ademas Maccafian intuye elementos pastorales como la 

garantia de catolicidad en las verdades cristianas expresadas en las categorias de la cultura 

nahuatl 10, y en reconocer en la Guadalupe un hecho de unidad eclesial y de comuni6n entre 

los pueblos latinoamericano 11 • En tal sentido recordaremos el aporte significativo a la 

question en discusi6n de Esquerda Bifet Juan Mons. con la ponencia "El culto a la Virgen 

en los santuarios marianos de America Latina a la Iuz de los documentos del CELAM" del 

Congreso Mariano de Huelva (Espana) 1992, que plantea ver a la Guadalupe como una 

clave de lectura para comprender la fe y la identidad latinoamericana. Estos elementos 

encaminan a nuestro parecer hacia una intuici6n fundamental de una pastoral de conjunto 

mariana que integre culto mariano, inculturaci6n, evangelizaci6n, promoci6n humana en un 

solo hecho eclesial cuya finalidad seria el sostenimiento integrador de la Iglesia local 

10 Maccafi{m, pag 293. 
11 Maccafian, pag. 292. 
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(Ecclesia in Asia n.25) continental y universal 12• Esto proceso teol6gico pastoral seria 

explicable en ese aporte de Hans Von Balthasar que habla del "todo en el fragmento" que 

toma funci6n de icono, de imagen en que se ofrece Ia totalidad de lo que se cree, por 

ejemplo en Maria se puede contemplar el misterio cristiano en su totalidad 13 • 

El elemento de satisfacci6n antropol6gica en el devocionismo es bien tratado pero falta 

un enfoque mas especifico mariol6gico y pastoralista con una metodologia de base y una 

posible evaluaci6n estadistica de comparaci6n entre los distintos ambitos de evangelizaci6n 

manana. 

Tambien esta "El mensaJe antropol6gico de Ia Guadalupe" de Salvador Carrillo 14 

delinea el aspecto esencialmente antropol6gico, repercusiones teol6gicas y sociol6gicas 

pero no plantea la relacionabilidad con una pastoral teol6gica que una todas las tendencias 

mariol6gicas de Latino America, las integre y elabore una alternativa de tipo novedoso. 

Por ultimo el Status Cuestionis incluye nuestro trabajo de 30 paginas del verano 1997 

sobre el tema: La maternidad espiritual de Maria, en el documento "La presencia de Santa 

Maria de Guadalupe en el compromiso evangelizador de nuestra fe": Un estudio de la 

exhortaci6n apost61ica de la C.E.M. del 1978 en Mexico, Ediciones Paulinas. Hemos 

escogido este trabajo de investigaci6n por ser bastante alineado con el sentido general de 

nuestra tesis, sobretodo porque el documento seleccionado de Ia CEM se ubica en el 

momento preparatorio al evento de Puebla y en el sentido mariol6gico esta orientado a 

partir del Hecho Guadalupano como los mismos Obispos lo definen doctrinalmente. Al 

mismo tiempo el trabajo deja abierta la posibilidad de una mayor profundizaci6n 

investigativa que se recoge despues como punto de partida de nuestra tesis de licenciatura. 

12 Maccaii:in, pag 292. 
13 Ver P.Victorino Girardi Stelin, M.C.C.J. en Ser Iglesia, sentirse Iglesia, construir Ia Iglesia, Mexico, DF, 1998, 66. 
14 Salvador Carrillo,"EI mensaje antropol6gico de Ia Guadalupe", pub1icado en Nuestro Seiiora de America, CELAM, Bogota, 1988,53-
98. 
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A.l MARCO TEORICO REFERENCIAL: 

DEL CONCILIO VATICANO II, LUMEN GENTIUM CAP. 8: 

El capitulo 8 de la Lumen Gentium15 representa dentro del magisterio el momento mas 

algido del proceso de revision, evaluacion y planteamiento realizado en la Mariologia, de 

manera que se puede hablar de una mariologia preconciliar y de una mariologia 

postconciliar. El trabajo preliminar se orient6 bacia las opciones que se presentaban: una 

mariologia cristotipica 6 eclesiotipica o de ambas seglin se tomaran en cuenta las corrientes 

renovadoras o se mantuviera el discurso en el ambito tradicional sobre la dignidad de 

Maria. Todavia al comienzo de las labores de los padres se percibia el influjo manualista 16, 

dando preferencia a los textos pontificios precedentes, con una caracteristica netamente 

apologetica en defensa de la mariologia todavia basada en los privilegios y en su union con 

Cristo. Esta relaci6n fue criticada y en parte denegada especialmente por obispos franceses 

que veian en el texto elaborado defectos dogrmiticos y apologeticos y poca presencia de 

tipo pastoral, cristologica, teocentrico, biblico eclesiol6gico y ecumenico y al fin se decidi6 

la insercion de lo mariologico en lo eclesiol6gico incluyendolo en le De Ecclesia 17• AI fm 

prevalecio por 17 votos de diferencia la nueva tendencia mariologica incluida en la 

eclesiologia. A pesar del intenso y polemico debate se logr6 recuperar Ia mariologia del 

aislamiento en el cual habia caido y se le die el vuelco que respondia a las necesidades 

propias del Concilio de renovar integrando todas las areas de especulaci6n teologica con las 

pastorales, en una capacidad de dialogo mas relacionada con Ia realidad religiosa del 

mundo. 

El catolicismo habia despertado del gran suefio meta historico mariano, (ver el cuento 

de nifios "Blancanieve" de Anderson), para definitivamente abrir caminos bacia la 

interpretacion eclesial del misterio de Ia Encarnacion y la ubicacion certera de Maria en Ia 

Comunion de los Santos, en la mediacion de Cristo como subordinada y en la funcion de 

15 Constituci6n dogrnatica sobre Ia Iglesia, promulgada el 21 de noviembre del 1964. 
16 R. Laurentin, La Madonna del Vaticano II, Sotto il Monte 1965, 15-98. 
17 Stefano De Fiores, Maria en Ia Teologia Contemporanea, Ed. Sigueme, Salamnca, 1991, 113-115. 
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participacion del cuerpo mistico en Ia obra de salvacion en calidad de madre de Dios y 

madre espiritual. La vision esclarecida se debio principalmente por el aporte de los estudios 

del movimiento biblico que valoraba la Sagrada Escritura por si misma y no como 

instrumento para la demostracion de una tesis. Inclusive Ia utilizacion de los textos que 

mariologicamente se consideraban contrarios y minimalistas se podia utilizar a nivel de 

magisterio con mayor amplitud. Maria es presentada enmarcada dentro de Ia Historia de 

Salvacion (LG 55-59) y se abre la coincidencia entre Protestantes y Catolicos acerca de 

Maria la Pobre de Yahveh e Hija de Sion (LG 55.) En segundo Iugar el factor ecumenico 

emerge como importantisimo en el ambito de la Mariologia chisica. AI realizarse el dialogo 

con el mundo protestante y al tomar en cuenta mas los factores de union que los de 

division, como por ejemplo el cristocentrismo no monofisista pero con orientacion 

eclesiologica, y la renovacion del movimiento biblico, el enfrentamiento mariologico habia 

llegado a un momento especial: o se recrudecia la postura maximalista de los privilegios de 

Maria, inclusive planteando un nuevo dogma sobre la mediacion ( corredentora, reparadora, 

LG 67) seglin una lectura mas cristologica y manualista o se invertia la direccion de 

reinterpretacion de la figura de Maria desde la palabra, en un contexto referencial mas 

abiertamente eclesiologico y de ende mas propicio al dialogo con las iglesias separadas (LG 

60-62) 18• E texto aprobado a pesar de inclinarse a favor de un Maria eclesiotipica, no deja 

de presentar la influencia cristotipica. Autores varios consideran que hubiera sido mejor 

una linea mas clara como el de Padre Balic o de Mons. Philips o del cardenal Bea, pero el 

resultado, como deciamos quedo cabalgando, en un cierto sentido, entre las dos 

concepciones mariologicas. Aunque no se puede hablar de una sintesis propiamente dicha, 

queda abierta la oportunidad de discusion teologica hacia mayores profundizaciones <}e 

acorde a lo logrado y a lo que las tematicas como el de la inculturacion, de corrientes de 

pensamiento (como la liberacion en Latino America, o el de la mediacion en Asia) y de la 

relacion poco evaluada entre Maria y el Padre19, estan cada vez planteando un discurso 

investigativo antropologico, hecho que fue poco satisfactorio en el Concilio. La teologia de 

la mediacion en Jesus con respecto a Maria esta recibiendo nuevos aportes de distintas 

tendencias y el aspecto pneumatologico de la cooperacion en la mariologia esta siendo 

18 Stefano De Fiores, 116-117. 
19 Stefano De Fiores, 125-126. 
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investigado por parte de vanos autores sobre todo el misterio trinitario, su actuaci6n 

ontol6gica y Maria 20 y 21 • Inclusive hay algunos, que vuelven a un planteamiento de Ia 

Corredentora aunque sea por distintos caminos teol6gicos: 

"In 1970, Fr. Heinrich Koster wrote that question of the cooperation of Mary, under 

various aspects, has occupied twentieth-century Mariology, whether it be under the term of 

mediation, coredemption, or spiritual maternity. Vatican II spoke of Mary as cooperating 

in the human redemption and therefore being our mather in the order of grace (LG 54, 56, 

61) Maria/is Cultus spoke of Mary as "present at the culminating moment of redemption 

when, trhrough her free consent, she entered the plan of salvation MC6. John Paul II 

referred to Mary 's maternal mediation RM38. In the postconciliar Mariological treatises, 

Mary's cooperation is spoken of in different ways: s singular cooperation with Christ 

(Calero), coredemption (Bastero de Eleizalde, Gherardini, Macquarrie) participation 

(Fernandez), presence (Pizzarello) ... also ... in several ecumenical contexts: the writings of 

Pastor Henry Chavennes, the Lutheran-Roman Catholic Dialogue(#8), recent document of 

the group of Dombes. ", 22• 

Por ultimo la evaluaci6n de la perspectiva hist6rica de los distintos textos elaborados 

ante de llegar al definitive 23 , no responde a una simple vision de conjunto de los 

documentos y de las aetas, sino mas bien a una sucesiva toma de conciencia de Ia 

inspiraci6n por parte de los padres conciliares, en el tema mariologuito. En fin Ia influencia 

de los movimientos biblico, patri6tico, eclesiol6gico, hist6rico-salvifico, limrgico y 

ecumenico es lo que define, probablemente, la suerte de Ia mariologia en el capitulo VID de 

Ia Lumen Gentium como sefiala apropiadamente R. Laurentin en La Madonna del Vaticano 

II 24• Con respecto a Ia investigaci6n teol6gica a partir del estudio del Cap. VIII del LG, el 

20 Ver H.Mublen en"£/ Espiritu Santo en Ia Iglesia", o, c., 577. 
21 A pesar de que se cuestiona esta relaci6n entre Maria y el Espiritu Santo que a criterio de Stefano de Fiores y l.aurentin, Crise et 
avenir de le mariologie: Ephem. Mario/. 20, 1970. es contrario al mismo discurso de Jesus en oposici6n a Ia forma de pensar de los 
Judios en Lc 8, 19-21 ; 11, 27-28, ibdm., pags 126 y cfr. 44, hecbo que por el au tor falsea Ia corredenci6n y Ia confunde con Ia matemidad 
espiritual. 
22 from Cabello, Antonio Escudero, SDB, "Approcci attuali e proposte teologicbe sui lema della cooperazione mariana", Marianum LXI 
(1999), 177-211. 
23 Ver Besutti, en £studios Marianas, n. 27, 1966, 101-102. 
24 R.l.aurentin en La Madonna del Vaticano II, O.C., 71-88, citado en el cfr. 27, de Stefano De Fiores, Maria en Ia teologia 
contemporanea, 119. 
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autor plantea tres aportes especificos a la lectura del documento conciliar como es el de: 

Mons. G.Philips con su comentario al trabajo realizado en el Lumen Gentium: L 'Eglise et 

son mystere au II concile du Vatican, el de Laurentin: La Vierge au Concile, y del mismo 

S.De Fiores: Maria nel misterio di Cristo e della Chiesa. Las tres recensiones encaminan el 

seguimiento de la investigacion posterior que seria la que se realizo en estos ultimos treinta 

y tres afios posteriores al Concilio y reunen todas las posibles tendencias que se han venido 

dando a partir de alii. Ha quedado basicamente la reorientacion del magisterio sin diluir la 

posibilidad de la continuidad historica necesaria para la evolucion del mismo, el metodo 

teologico-pastoral asumido esencialmente por Puebla y en parte por Santo Domingo, las 

orientaciones (biblico, antropologico, litlirgico, ecumenico, MC 29-37) que se plantean 

seguidamente en el Marialis Cultus de Pablo VI y de las notas teologicas a fomentar 

( cristologico, trinitario, eclesiologico, MC 25-28) y por ultimo el establecimiento de la 

relacion fundamental antropologica de la inculturacion y la mariologia (LG 67) presente en 

el Redemptoris Mater, en el Mulieris Dignitatem, y en los documentos de los Sinodos de 

Africa, America y Asia. (Considero que el aporte del Vaticano II se dio en su suficiente 

status de sobriedad magisterial, debido a la conciencia, a nivel jerarquico, de una realidad 

dividida en la interpretacion de los tiempos y de las corrientes mariologiitas que respondian 

a los modelos eclesiologicos correspondientes o que se esperaban resultaran del mismo 

concilio, y al mismo tiempo respondio a la necesidad de abrir un compas de investigacion 

suficientemente germinal, original y esencial en sus caracteristicas, porque si se hubiera 

dado mas definido y especifico el resultado hubiese sido una mayor dicotomizacion 

pastoral con divergencias teologicas, cuyo resultado hubiese sido un posible cisma eclesial 

de graves proporciones pastorales e historicas. El criterio que prevalecio, a mi opinion, fue 

justamente el de la unidad ecumenica en comunion y participacion.) Definitivamente se 

abre el sello mistagogico de la reinterpretacion pneumatologica del eskaton en los mensajes 

marianos, guadalupano y coromotano, (Ap 11, 19: "Y se abrio el Santuario de Dios en el 

cielo, y aparecio el area de su alianza en el Santuario, y se produjeron relampagos, y fragor, 

y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada." Este parrafo antecede la vision de la 

Mujer y del Dragon, y puede representar una clave de lectura mariologuito-eclesial para los 

versiculos sucesivos y se puede interpretar paralelamente a las mariofanias por la 

utilizacion escrituristica del pasaje apocaliptico 12 1-17, como normalmente se hace en las 



25 

liturgias correspondientes, como parte del proceso de inculturaci6n dentro del marco de la 

Nueva Evangelizaci6n de nuestro continente Americana y que funcionan, desde esta 

perspectiva interpretativa, como un soporte revelativo 6 como una "estructura andamio" 

(que acompafie el proceso hist6rico) de la revelaci6n ya revelada pero no inculturada, 

subyacente, subliminal a partir de las semillas del verba presentes en la cultura original (ver 

en este sentido la gran diferencia de desarrollo mariologuito entre Medellin y Puebla, 

debido al hecho no digerido en primera instancia en la conferencia De Medellin con 

respecto a lo que se dio en Puebla, en un segundo momenta, despues de una cierta 

asimilaci6n del contenido y de la praxis generada por la Lumen Gentium y la Marialis 

Cultus sabre todo con el punta del Inculturaci6n Antropo16gica de la mariologia en 

America Latina.) 

LA MARIALIS CULTUS DE PABLO VI: 

La exhortaci6n apost6lica Marialis Cultus publicada por Pablo VI el 2 de febrero del 

1974 representa el documento mas interesante de este pontifice sabre la cuesti6n 

mariologica porque plantea y al mismo tiempo define cada punto de toda la discusi6n, 

investigaci6n y magisterio a partir del Concilio Vaticano II para restaurar, renovar y crear 

el culto ala Virgen Maria (MC 24 y 40) segtln las directrices de la Lumen Gentium (LG 

67.) A nuestro criteria el documento viene a explicitar el trabajo del Concilio y la posicion 

pontificia de aquel que habia llevado a buen termino la labor conciliar con la proclamaci6n 

de Maria, Madre de la Iglesia, consciente de las dificultades que especialmente en la 

Mariologia se habian presentado, sabre todo por lo correspondiente cristologico y 

eclesiologico con quien se relaciona esta disciplina y por las implicaciones pastorales de la 

devoci6n mariana en la religiosidad popular. El principal fin del documento es "ellugar que 

ocupa la virgen Maria en el culto cristiano (MCI) y al mismo tiempo presenta 

consideraciones sobre como desarrollar un justo y legitimo culto mariana. Para la 

renovaci6n de la piedad mariana las orientaciones biblico, antropol6gico, litUrgico, 

ecumenica (MC 29-37) se plantean seguidamente en el Marialis Cultus de Pablo VI, asi 
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como las notas teologicas a fomentar la cristologica, trinitaria, eclesiologica (MC 25-28.) 

La presentacion del calendario litlirgico de la memoria a Maria repasa el ciclo anual de los 

misterios del Hijo (MC2) presenhindola como Madre de Dios y egregia cooperadora del 

Redentor (MC 15.) Por ultimo repropone el uso del rezo del santo rosario (MC, 

Introduccion), sin elementos de pluriformidad (MC51.) Maria tipo y modelo de oracion 

para la Iglesia para celebrar y vivir los divines misterios (MC16) es propuesta en el 

documento frente a la confusion de la epoca: 

" ... Ciertas practicas parecen hoy insuficientes 6 inadecuada.... . A que! que con 

confianza puesta en Dios reflexione sabre estos fen6menos descubrira que muchas 

tendencias de Ia piedad contemporanea -par ejemplo Ia interiorizaci6n del sentimiento 

religioso- estan llamadas a contribuir el desarrollo de Ia piedad cristiana en general y de 

Ia piedad a Ia Virgen en particular", (MC Introducci6n.) 

Maria es presentada como la Virgen Oyente n.17, Virgen Orante n.l8, Virgen Madre 

n.19, Virgen Oferente n.20. Es ademas importante destacar, como elemento novedoso, la 

manera como Pablo VI asume la problematica de la dimension antropologica en el culto 

manano: 

"Deseamos finalmente sefialar que nuestra epoca, igualmente que las anteriores, esta 

llamada a verijicar su propio conocimiento de Ia realidad como palabra de Dios y, para 

limitarnos a nuestro tema, a confrontar sus concepciones antropol6gicas y los problemas 

que de elias se derivan con Ia figura de Ia Virgen Maria, como nos Ia propane el 

Evangelio ", (MC3 7.) 

La nota de psicologia femenina, el valor del arquetipo, la participacion lirurgica entre 

otras ayuda a comprender mejor el papel y la funcion que se destaca en Maria, como 

persona creyente y activa en el proceso, presente en el acto lirurgico y cultual en comunion 

e intercesion. Es relevante la connotacion de la memoria de Maria junto a la cruz y la 

invitacion a subordinar la piedad mariana popular dentro de la celebracion de la Semana 

Santa, Pascua y Pentecostes (MC 25-28) y la puesta en evidencia de su cooperacion y 
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apertura al plan de salvacion dentro de la Iglesia. Indudablemente es un aporte la 

interpretacion no solo cristologica sino tambien eclesiologica del culto mariana en el texto. 

Par ultimo el documento invita al silencio de Maria en la Liturgia como fuente de 

inspiracion y vivencia para los cristianos (MC16) un silencio reflexivo que para la Iglesia 

implica la participacion en el misterio de la Encarnacion de la Palabra en el corazon, para 

escuchar la voz del Espiritu para vivir la comunion y la participacion sacramental que el 

Paniclito ofrece en la celebracion de los divinos misterios (MC58-60.) Una autentica 

mistagogia de la fe, un camino de conversion y santificacion con Maria que puede 

involucrar catolicos, ortodoxos, protestantes y abrir caminos con los judios y los ishimicos 

hacia un proceso de unificacion que despues ha confluido hacia la enciclica de Juan Pablo 

II. 

REDEMPTORIS MATER de Juan Pablo II: 

La Enciclica Redemptoris Mater publicada el 25 de marzo del 1987 relacionada con el 

afio mariana 1987-1988 busco poner de relieve la especial presencia de la Madre de Dios 

en el misterio de Cristo y de su Iglesia (RM 48) y con una precisa intencion de tocar la vida 

de fe, la autentica espiritualidad mariana y la devocion correspondiente (RM48.) Par lo 

tanto el documento dentro de las intenciones del autor deberia haber reforzado la tarea del 

afio mariana en recordar la cooperacion de Maria en la obra de salvacion del Senor y de 

preparar las vias de esta cooperacion (RM49.)Realmente el amor que el Papa Juan Pablo II 

profesa y su testimonio personal de vida no podia quedar callado sino que se expreso par 

media la enciclica que resume, precisa y difunde alga mas que un simple tributo de 

agradecimiento. El itinerario mariana apostolico, la dedicacion y visita a los mas 

importantes santuarios dedicados a la Virgen en el mundo a partir de Jasna Gora en 

Polonia, la influencia decisiva del "Tratado de la verdadera devocion a Maria" de San Luis 

Maria Grignion de Monfort (RM 48) en su formacion espiritual son elementos distintivos 

de la fuerte caracteristica antropologica mariana en la personalidad espiritual del Santo 

Padre. Casi se pudiera decir que desde alli, desde esa conciencia mariano-eclesial es que 

puede haber evolucionado el pensamiento teologico pastoral que caracteriza su aporte 
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reformista renovador de su pontificado. A pesar de que pareciera una enciclica que no se 

adhiere completamente a las perspectivas del Marialis Cultus 25 en especifico el aspecto 

antropologico y lirurgico, hay que mantener una vision de conjunto de la labor de Juan 

Pablo que completa en el "Mulieris dignitatem" (MD 17-20) el elemento dedicado a Maria 

mujer y la publicacion de las Misas de la Virgen Maria el aspecto lirurgico correspondiente. 

La presentacion de la edicion en espafiol dice el texto: "La nueva Collectio Missarum de 

beata Maria Virgine, aprobada por el Papa Juan Pablo II y promulgada por la Congregacion 

para el Culto Divino el 15 de agosto del 1986, se viene a sumar a la gran riqueza 

mariologica de la liturgia renovada despues del Concilio Vaticano II. El papa Pablo VI 

puso de manifiesto esta riqueza en la exhortacion apostolica Marialis Cultus, sefialando 

que la memoria lirurgica de la Madre esta plenamente integrada en la celebracion del 

misterio del Hijo ( cf. Num. 2) ..... La publicacion de la version espafiola ...... dentro del Afio 

mariano universal proclamado por su santidad ... , contribuira tambien que se logren los 

objetivos de esta celebracion entre nosotros." Esta claro que las intenciones del Papa siguen 

las directrices de su antecesor, inclusive manteniendo dentro de la enciclica un caracter 

fuertemente biblico, patristico y ecumenico, a parte de que el elemento antropologico no 

falte del todo. Con respecto a las mariologias inculturadas la RM y la MD dejan claro el 

aspecto de la cultura ebraica presente en los comentarios de la vida de Jesus y Maria que 

inclusive proyectan luces comprensivas sobre la reciproca influencia entre el Evangelio y 

las manifestaciones cultuales y culturales judias y populares en general. Por lo demas la 

obra refleja una explicitacion continua de peregrinatio fidei de Maria, "esperando contra 

toda esperanza" (RM 13-14), dentro del plan de salvacion estimado por Dios, un proceso 

historico y lo presenta como un camino parecido al de otros humanos (RM 6, 25), en una 

noche de la fe (RM 18) que pone en evidencia la profunda influencia de la espiritualidad 

sanjuanista de la Subida al monte Carmelo26. "La primera parte de estas palabras de Cristo 

se refiere a los dolores de parto que pertenecen a la herencia del pecado original; pero al 

mismo tiempo indican la relacion que existe entre la matemidad de la mujer y el misterio 

pascual. En efecto dicho misterio esta contenido tambien el dolor de la Madre bajo la Cruz; 

la Madre que participa mediante la fe en el misterio desconcertante del despojo del propio 

25 Stefano de Fiores, 569. 
26 Recordaremos e1 texto de Karol Wojtyla, Lafe segzln San Juan de Ia Cruz, B.A.C.I979, 94-109. 
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Hijo. "Esta es, quizas, Ia kenosis mas profunda de Ia fe en Ia historia de Ia 

humanidad"(RM 18). Contemplando esta Madre, a la que una espada ha atravesado el 

coraz6n Lc 2,35, el pensamiento se dirige a todas las mujeres que sufren en el mundo tanto 

fisica como moralmente" (MD 19). Ademas la enciclica pone en evidencia la relaci6n entre 

Maria y el Espiritu (mas de 40 menciones), la espiritualidad mariana (RM 48) y de la 

piedad popular mariana (RM 44), la problematica cultural en el aspecto antropol6gico (RM 

4, 11, 21), el aspecto de la mujer (RM 46) y algunos elementos de la teologia de la 

liberaci6n (RM 37). Es importante el aporte patristico con autores diversos y el tema de la 

presencia de Maria como parte de una intimidad real y consciente del ser creyente (RM 48) 

que se traduce en una geografia de santuarios marianos en el mundo para el fortalecimiento 

de la fe como lugares de encuentro personal y comunitario (RM 28). La base de esta 

experiencia presencia! esta en la relaci6n entre la madre y el hijo que en Maria asume un 

valor universal de una entrega filial en la calidad de Madre de Dios (RM 45). Tambien el 

documento evidencia la relaci6n Maria Iglesia por el nexo de la fe que une Maria con los 

creyentes, una fe que se trasmite por el conocimiento y el coraz6n (RM 28) y que se revela 

en Ia "mediaci6n participada, subordinada ala unica mediaci6n del Hijo (RM 38). La nota 

ecumenica preconiza la importante funci6n de Maria en el proceso de reintegra Si6n de las 

iglesias cristianas, papel que entenderemos y veremos en este milenio empezado en la 

medida que el misterio dara lugar a Ia historia, y la gloria de Ia gracia embellecedora 

resplandecera en nuestros corazones como en el de Maria (RM 11 ). 

MULIERIS DIGNITATEM DE JUAN PABLO II: 

La carta apost6lica Mulieris Dignitatem publicada en ocasi6n del afio mariano el 15 de 

agosto de 1988, viene a completar Ia dimension antropol6gica del magisterio mariologico 

de Juan Pablo II, segtin el perfil de Maria como virgen, madre y esposa dentro de un 

enfoque especificamente dedicado a la mujer. Ya el Concilio Vaticano II en su mensaje 

final se habia pronunciado acerca del tema: "Llega Ia hora, ha llegado la hora en Ia 

vocaci6n de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo 

una influencia, un peso, un poder jamas alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento 

en que Ia humanidad conoce una mutaci6n tan profunda, las mujeres llenas del Espiritu del 
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Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga.", (8 de diciembre de 1965). 

En ese sentido la religion cristiana mas que otras, ha valorado el papel de la mujer y ha 

tratado la importancia del ser mujer y del ser hombre. El afio mariano sirve de marco a la 

ensefianza donde se presenta a Maria, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la 

Iglesia, ella es la mujer de Gn. 3,15; Jn 2,4; y Jn 19,26. Por lo tanto la relacion entre Ella y 

la historia del Salvacion y el rol de Maria en el proceso de Inculturacion, es ocasion 

analoga para desarrollar un interesante discurso sobre su personalidad y el de las mujeres en 

la eclesiogenesis, y al mismo tiempo para aportar un decisivo documento sobre el papel de 

las mujeres en el proceso de renovacion de la Iglesia y de la sociedad actual (MD, 1-2). El 

texto se subdivide segU.n una mistagogia al estilo patristico donde primero Maria es 

estudiada como Madre de Dios (MD 3-5), imagen y semejanza de Dios a nivel creatural 

(MD 6-8), despues es presentada en el clasico paralelo Eva- Maria (MD 9-11) que nos 

introduce ala cristologia correspondiente (MD 12-16) y se abre ala figura de la maternidad 

virginal (MD 17- 22) en la cual se centra el tema de la Iglesia esposa de Cristo (MD 23-27), 

para finalizar en la ensefianza basica para la interpretacion mejor de la figura de la mujer 

que antropologicamente vive ese don tan especial del amor que la caracteriza en el servicio: 

"La mayor es la caridad" (MD 28-30). La conclusion invita a descubrir el misterio de la 

mujer en el misterio de Maria," Si conocieras eldon de Dios", que precede a toda la Iglesia 

en el camino de la fe, de la caridad, y de la perfecta union con Cristo (LG 63) para que nos 

obtenga tambien este *fruto* (que no deja de recordarnos el otro fruto de la mujer) en el 

afio especial dedicado a Ella, en la vision del tercer milenio ( enfoque encarnacionista y 

soteriologica del afio jubilar). Para terminar es decisivo el aporte del documento en la 

reafirmacion de que la Iglesia es mariana, apostolica y petrina (MD 27, cfr. 55) tal como lo 

afirmaban otros documentos 27 • 

27 Ver cfr. 54: LG 63 y 65, y RM 2-6 I.e, 362-367. 
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A.2. FUNDAMENTACION TEOLOGICA DEL TRABAJO 

Introduccion: 

Hemos querido abrir este punto del trabajo con una parte de la intervenci6n de 

Carmelo Dotolo, Profesor de teologia Fundamental en las Pontificas Universidades 

Gregoriana y Urbania en el Congreso Misiol6gico Intemacional, en Roma 17-20 de octubre 

del 2000, "j,Quien decis que soy yo?"28• Nos ha parecido muy claro y sugerente para 

presentar el tema de la inculturaci6n: 

"A Ia luz de estas indicaciones, Ia relaci6n dialectica entre evangelio y cultura no 

puede no ser regulada por algunos principios: el principia de trascendencia; el principia 

de encarnaci6n, que constituye un principia singular de identidad cristiana no identificable 

con ninguna de sus particulares encarnaciones hist6ricas; el principia pneumatol6gico

pentecostal, expresado asi por Y. Congar: "El Espiritu Santo es dado en una pluralidad de 

personas. Su misi6n en Pentecostes esta contramarcada por el hecho de cada pueblo 

comprende el Evangelio en su propia lengua. El distribuye a las personas una diversidad 

de dones. Tambien a las Iglesias. La Iglesia no tiene Ia plenitud de su catolicidad si no 

reconociendo y asumiendo todos estos dones. "; el principia escatol6gico-parusiaco, que 

expresa Ia conciencia de Ia Iglesia en camino en los eventos de Ia historia entre profecia e 

instituciones, en un inagotable esfuerzo de fidelidad y renovaci6n. ". 

Desde Ia palabra una inculturacion trinitaria: 

La inculturaci6n es una "necessitas hodie praesertim gravis et urgens" (RMi n.52) nos 

dice Juan Pablo II en la Redemptoris Missio (1990). La predicaci6n relacionada ala cultura 

siempre ha constituido el nervio de la acci6n apost6lica. El origen de la predicaci6n esta en 

ese dialogo realizado en calidad de Hijo, con el Padre por el Espiritu. Es la cultura del Hijo 

en busqueda del Padre, la cultura etema del hombre creatura y mas aun en el Hijo Persona 

(una autocomunicaci6n) que reconoce al Padre Persona y por lo tanto se ve a si mismo y se 

anuncia en su doble naturaleza de verdadero Dios y verdadero Hombre: amado por Dios, 

amado por si mismo y capaz de amar a los demas (MD7-8). Jesus vive una experiencia 
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unica: como Dios, porque se descubre en el Padre engendrado y no creado en calidad de 

Hijo, y como hombre, porque se reconoce a si mismo al ver al Padre, en actitud de amor 

por el Espiritu presente, y al sentirse revelado por El como el Hijo amado (Mt 3, 17); y 

ademas se conoce a si mismo por ser nacido de Maria, Ia mujer judia su madre, y bajo Ia 

ley (Gal 4,4) por su padre adoptivo Jose(" Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma 

nombre toda familia en el cielo yen Ia tierra", Ef 3, 14-15). 

El proceso de Ia inculturaci6n: 

La inculturaci6n es parte del mismo proceso de Revelaci6n: si no existe una adecuada 

inculturaci6n no puede existir una autentica evangelizaci6n. "Verbi Revelati" accomodata 

praedicatio" lex omnis evangelizationis permanere debet. GS n.44 29 . El dialogo con las 

culturas se vuelve expresi6n concreta del proceso continuo de evangelizaci6n, no solo para 

promover un desarrollo por contiguidad pas iva, 6 por osmosis, (como puede ocurrir en una 

transculturaci6n o una acculturaci6n), sino tambien por el proceso de continuidad hist6rico 

salvifica desde las semillas del verbo presentes en las distintas culturas y religiones 30, y 

que recoga las distintas partes de Ia verdad para su reunificaci6n en el dinamismo univoco 

que propone Ia Unitatis Redintegratio. A partir de las culturas cristianas y no cristianas se 

puede llegar paulatinamente a un unico y multiple proceso de inculturaci6n de Ia que bien 

se puede llamar "Cultura de Ia filiaci6n divina", basada an Cristo y su Iglesia, y abierta para 

Ia comuni6n y Ia participaci6n de todos. Se pudiera hablar entonces del Evangelio como Ia 

cultura del Hijo que se inculta y se inculturiza cada vez en Ia figura del Padre por acci6n del 

Espiritu. 

La Inculturaci6n en Ia Historia de Ia Iglesia: 

28 Cannelo Dotolo, Profesor de teologia Fundamental en las Ponti ficas Universidades Gregoriana y Urbania en el Congreso Misiol6gico 
lnternacional (Roma 17-20 de octubre del 2000), "1,Quien decis que soy yo?", La Tarea de Ia cristologia en un contexto de pluralismo 
religioso, de Ia revista OMNIS TERRA , nov.2000, n. 304, 361-364. 
29 La definicion de cultura se encuentra en GS n.53. 
30 La Catequesis en eJ contexto de otras religiones, del Directorio General para Ia Catequesis, n. 200, 195. 
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Y a des de los prim eros tiempos de Ia Diaspora y en Ia evangelizacion de los apostoles 

vemos como por ejemplo el problema de Ia circuncision y de las cames prohibidas 

desarrolla una polemica hacia dentro de Ia comunidad judeo-cristiana un problema de 

supuesta inculturacion, reutilizando elementos propios del judaismo para aplicarlos al 

naciente cristianismo. Aunque Ia tematica de Ia controversia no fue distante de lo cultual, el 

corazon circunciso y Ia utilizacion de cames ofrecidas en sacrificio seglin el rito del Templo 

fueron el tema de discusion, y por lo cual se vio superada por Ia impostacion del sacrificio 

incruento de Cristo ofrecido a nivel eucaristico y de Ia configuracion de Ia conversion de 

corazon por Ia sangre derramada por Cristo en sacramento de Ia Reconciliacion, no 

podemos no reconocer que el problema se suscitaba como una resistencia judaizante y una 

tentativa de cambio de uso del sacrificio de las cames prohibidas pero manteniendo el 

status quo frente al evangelic y al sacrificio de Cristo. El Concilio de J erusalen reconocio Ia 

total desvinculacion entre los hechos y no permitio que se limitara el proceso de 

inculturacion pero no permitio ninglin cambio religiose o cultual, ( aunque fuese de Ia 

misma religion judia), que no tuviera que ver con lo establecido por Cristo. Ya Pablo en Ia 

Acropolis de Atena habla del altar al dios desconocido buscando una manera de responder a 

Ia cultura griega, aunque infructuosamente, y su produccion escrituristica epistolar es fruto 

de un proceso de inculturacion abierta al mundo greco romano, asi como tambien habia 

ocurrido a los cuatros evangelios. Todo el nuevo Testamento esta impregnado de Ia 

intuitiva y practica inculturacion, a pesar de que en si el concepto no fuera expresado como 

tal sino que se le reconociera a partir de Pentecostes y del discurso de Pedro a Ia multitud, 

justificando los hechos acontecidos, y entrelazandolos por continuidad historico salvifico a 

las promesas del Profeta Joel acerca del dia del Sefior. El Cardenal Paul Poupard en su 

publicacion "The Church and and Culture, Challenge and Evangelization"31, ex plica el 

origen del proceso de Ia inculturacion en el corazon de Ia evangelizacion a partir de estos 

hechos ademas recordando los aportes significativos como Ia Carta a Diogneto, la obra de 

Origenes y de San Agustin, la regia de San Benito, el aporte de San Cirilo y Metodio entre 

los Eslavos, San Gregorio en Armenia, San Patricio en Irlanda, San Agustin de Canterbury 

entre los Anglos Sajones, San Columbano entre los Escoceces, Willibrord en Holanda, San 

31 El Cardenal Paul Poupard, "The Church and and Culture, Challenge and Evange/ization"edicion inglesa del 1994, por el Central 
Bureau, CCV A, St. Luis, MO 63108 y publicada por St. Martin de Porres Lay Dominican Community-New Hope, KY 40052, 15-4 1. 
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Bonifacio entre los Germanicos, Bartolomeo de las Casa en Latino America, San 

Francisco Javier en la India y el Japan. Tambien nos recuerda los intentos de los ritos 

chinos y el trabajo de Mateo Ricci (1610), la experiencia misionera de la Republica 

Indigena del Guarani en Paraguay, Chistopher Columbus, Roberto de Nobili en la India, 

Alexandre de Rhodes en Cochin China y Tonkin (1623 y 1645) y del Padre Lebbe en 

China el siglo veinte. Tambien Poupard presenta los aportes del Magisterio al respecto y 

recuerda el "Maximum Illud" de Benedicta XV el 30 de noviembre de 1919, el "Rerum 

Ecclesiae" de Pio XI el 28 de febrero de 1926, el "Evangelii Praecones" de Pio XII el 2 de 

junio de 1951, en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes n. 53, 3, 1, en la enciclica 

"Princeps Pastorum, de Juan XXIII en 28 de noviembre de 1959, n. 17, la Populorum 

Progressio de Pablo VI, el 26 de marzo de 1967, n. 14, en la Evangelii Nuntiandi de Pablo 

VI, 8 de diciembre del 1975 n. 20. 

Proceso de Ia conceptualizacion y del termino "lnculturacion": 

A partir de estos momentos podemos encontrar un paulatino proceso de aclaraci6n del 

concepto de Inculturaci6n, su diferenciaci6n progresiva de los terminos y conceptos de 

acculturaci6n, contestualizaci6n, indigenizaci6n y lo menos felices de adactaci6n y 

acomodaci6n considerados "patemalistas y superficiales"32• Fue justamente el Sinodo de 

Obispos del 1974 "Evangelizaci6n del mundo contemporaneo" que marco la pauta en la 

aclaraci6n de la teologia de la Inculturaci6n al distinguirla a nivel de terminos como se ha 

explicado anteriormente, sobretodo gracias al aporte de los Obispos africanos, asiaticos y 

latinoamericanos. La exhortaci6n apost6lica de Pablo VI Evangelii Nuntiandi (1975) la 

recoge y la reafirma como necesidad imprensindible del anuncio misionero. Seguidamente 

el Sinodo "La Catequesis a los jovenes en el mundo contemporaneo" del 1977 es el primero 

que utiliza en el documento oficial eclesial el termino Inculturaci6n. Se recuerda la 

intervenci6n del cardenal Jaime Sin de Manila refiemdose al lenguaje insuficiente de los 

catecismos tradicionales con respecto a lo que estaba implicito en el espiritu del Concilio 

32 Capriles G., II sinodo dei Vescovi. Terza Assamblea Generate del27 settembre al 26 di ottobre 1974, La Civi/ta Cattolica, Roma, 
1975, 140-616. 
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Vaticano II acerca del concepto de inculturaci6n 33 En el mensaje final del sinodo el texto 

recita lo siguente: "Hoc sensu dicere licet catechesim quoddam instrumentum 

inculturationis esse" (n.5). Juan Pablo II retoma la conceptualizaci6n y la presenta en el 

Catechesi tradendae (1979) n. 53: La Encarnacion del mensaje en las culturas " .. el termino 

acuulturaci6n o inculturaci6n, ademas de ser un hermoso neologismo, expresa muy bien 

uno de los componentes del gran misterio de la Encamaci6n"34. Otros momentos 

importantes que fueron agregando luces al concepto de Inculturaci6n fueron el estudio de la 

Pontificia Comisi6n Biblica del 1979, y el documento "Fede e Inculturaci6n"35, y 

basicamente el documento de Puebla (1979) que trata el tema de la Inculturaci6n en su 2a 

parte (n.385-443). E mismo estudio de Amato trata en el pie de pagina n. 24 y 25 una 

recopilaci6n bastante interesante de autores distintos a igual el cardenal Poupard en el texto 

citado con antelaci6n "The Church and Culture"36, dedicadas a las referencias 

bibliograficas sobre el tema de Inculturaci6n e Evangelizaci6n. Por ultimo la Enciclica de 

Juan Pablo II Redemptoris Missio (7 de diciembre de 1990) enfatiza la importancia de la 

inculturaci6n de la fe como tarea urgente y necesaria de la Iglesia (Rmi n. 52). 

Marfa y Ia lnculturacion: 

La continuaci6n de lo transfigurativo inculturado se da, a lo largo de la hist6ria de la 

Iglesia, en las apariciones marianas 6 epifanias que en un cierto sentido, ademas de ser la 

manifestaci6n permanente de la glorificaci6n de Maria asunta al cielo, mantienen la 

memorialidad de la Palabra encamada (perfil mariano-eclesial) en ese estado latente y 

suyacente que lees propio: 

"La Palabra de Dios, por su admirable condescendencia divina, se dirige y llega a 

nosotros a traves de obras y palabras humanas, a Ia manera como undia el Verba del 

Padre eterno, al tamar Ia carne de Ia jlaqueza humana, se hizo semejante a los hombres. 

Sindejar de ser Palabra de Dios, se expresa en palabra humana. Cercana, permanece sin 

33 Ver A. Amato " Inculturazione e mariologia", de Ia revista Theotolws, an no 11-1994/ 1, 166. 
34 AAS 71, 1979,607. 
35 "Fede e Inculturaci6n", en Origins de mayo del 1989, 800-807 y Civiltti Cattolica 140, 1989, I, 158-1 77. 
36 Cardena1 Poupard, 39-41. 
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embargo vel ada, en estado "kenotico ". Par eso fa Iglesia, guida par el Espiritu Santo, 

necesita interpretarla continuamente y, al tiempo que la contempla con profunda espiritu 

de Je, fa escucha piadosamente, fa custodia santamente y fa an uncia fie/mente (D V 1 0) "37. 

Desde los origenes -en su advocacion de Guadalupe- Maria constituyo el gran signo, 

de rostro maternal y misericordioso, de la cercania del Padre y de Cristo, con quienes ella 

nos in vita a entrar en comunion". Tanto Puebla, como el documento "Behold Your Mother 

Woman of Faith" de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos de America, 

Washington 1973 38 mencionan este parrafo del documento del Sinodo de los Obispos del 

Continente para dar continuidad al proceso historico inculturado que la mariofania 

guadalupana enciende en los pueblos de America. 

La Mariologia inculturada de America: 

El documento Ecclesia in America presenta en el numeral 11 "Por medio de Maria 

encontramos a Jesus una referencia en discurso inaugural de la IV Conferencia General del 

Episcopado Latino Americana en Santo Domingo (12 de octubre de 1992) que afirma: "Y 

America, que historicamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido en el rostro 

mestizo de la Virgen del Tepeyac .. en Santa Maria de Guadalupe, ... un gran ejemplo de 

evangelizacion perfectamente inculturada.". Esta vision iconografica netamente 

transfigurativa del rostro de Maria de Guadalupe "constituyo el gran signo, de rostro 

maternal y misericordioso, de la cercania del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita 

a entrar en comunion", EA n.ll. Es definible iconografia transfigurativa porque acontece 

una imediata contiguidad de vision por la fe entre el rostro de Maria, en su condicion de 

maternal y misericordioso, y el gesto del Padre y del Hijo en sus expresion de misericordia 

y de paternidad. Una virtual coincidencia semantica, y de identidad de contenidos en 

relacion entre ellos, con significado evangelico: "El que me ha visto ami, ha visto al Padre" 

Jn 14, 9, en el mismo signo significante (pneumatologico) en el cielo: "el que no nazca de 

lo alto no puede ver el Reino de Dios" Jn 3,3. Cultura de la madre en la cultura del Hijo 

37 Tornado del Directorio General para Ia Catequesis, Segunda Parte-Capitulo I, CELAM, Bogota 1998, 96. 
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transfigurado en el Padre: Inculturacion transfigurativa de la figura de la madre por el Hijo 

y el Padre, el rostro de la Guadalupe. 

Maria Liberadora una disyuntiva interpretativa de Ia inculturacion in contexto: 

La teologia de la liberacion cuando no esta clara su definicion y contenido ontologico 

en los autores que la utilicen (EN 33, y ver Documentos de la Congragacion por la doctrina 

de la fe sobre la teologia de la liberacion, del 6 de agosto de 1984 y del 22 marzo del 1986), 

puede generar, en su proceso investigative y ortopraxico, una confusion entre el fin de la 

accion, la accion misma y el efecto surtido (por ejemplo la confusion que se puede dar a 

partir de los efectos de la accion en terminos socio-economico entre liberacion y 

liberalizacion); es una liberacion equivoca que quiere (al mismo tiempo) liberar y liberarse 

(a si misma) en su propio instrumento linguistico, metodologico, y contenutistico 

epistemologico, cosa que dialecticamente no se puede dar de manera autonoma, por si 

mismo, en un nivel de pensamiento filosofico, porque entraria imediatamente en 

contradiccion con su propia razon de ser, sea en su forma pura, como en su forma critica, 

porque es una accion que no puede sustituirse al sujeto ni confundirse con el; mientras que 

a nivel teologico, si, se puede dar un proceso univoco de liberacion fundado en el sujeto

accion, basado en I a autologia del Verbo (que es la evangelizacion y su continido y 

metodos, EN 33-36), que identifica la accion con el sujeto mismo y el fin de la accion: y 

esto es la Revelacion de Verbo y el relativo magisterio: esta es la Evangelizacion que se 

puede explicitar de forma dialectica, de manera que alcance su propia accion liberadora 

inculturada. De lo contrario, un proceso interpretative basado en una autologia sin el Logos, 

se puede llegar a generar un proceso filosofico idealista de tipo hegeliano, con impliciones 

y consecuencias ideologicas de tipo transcultural. La idea no puede ocupar el Iugar de la 

realidad de lo divino que se manifiesta en lo humano , ni de lo humano que se realiza en lo 

divino: el hombre y Dios no son reductibles a una idea conceptual ni a un concepto ideal 

porque no serian introducibles en un contexto cultural sino a la fuerza, por imposicion 

dialogica.Es interesante ver como en el idioma nahuatl, en el cual fue transcrito el relato 

38 Puebla en el n. 182, y e1 documento "Behold Your Mother Woman of Faith" de Ia Conferencia de Obispos de los Estados Unidos de 
America, Washington 1973, 53-55. 
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primitivo utiliza un lenguaje de signos e imagenes mas de acorde a la cultura indigena de la 

epoca y mas cercano a la descripci6n de una realidad sobrenatural dentro de lo natural, con 

un sentido idiomatico fuerte de la tradici6n oral y gestual que garantiza la actualizaci6n de 

la memoria del relato: 

"Este es el relato primitivo que de documentos manuscritos anteriores recopilaron 

los estudiantes de Tlatelolco, ya de edad madura, en el Colegio de Santa Cruz, entre 1560 

y 1570. Lo incorporo Lasso de la Vega en 1649 a su edicion, (creemos que existe un error 

de tipografia en la redaccion del articulo con respecto a la fecha 1649 anterior a las 

misma apariciones que son del1651), agregando otros documentos. El caracter literario 

es de la mas castiza modalidad de la lengua mexicana, pero esta embellecido con 

recursos estilisticos propios de su expresion, usados por personas muy peritas y avezadas, 

como eran los estudiantes de Tlatelolco, que guardaron la forma idiomatica de los 

antiguos relatos histOricos, que antes andaban en bocas vivas y fueron recogidos mas 

tarde en manuscritos. En la version se ha procurado guardar el color que la frase 

nahuatl, en tanto que no estuviera muy lejano al sentido dado en castellano." 39. 

En un teologia de liberaci6n que desconecte la figura cierta antropologico-biblico de 

Maria Liberadora, del canto del Magnificat, con el de Maria de la devoci6n popular, que la 

reconoce y venera autenticamente como "La siempre Virgen, Santa Maria, Madre del 

verdadero Dios por quien se vive" (frase del texto tradicional del Nican Mopohua), se 

puede correr el mismo riesgo de una Cristologia historica sin el Cristo de la fe que 

implicaria la misma defectuosa imagen eclesial, prototipica basada sobre una mariologia 

incompleta y de una Eclesiologia parcializada historicamente, sin capacidad de unir la fe 

tradicional y la nueva evangelizaci6n, donde quedaria decapitada la liturgia, el magisterio y 

la jerarquia en funci6n de una Iglesia segmentada a un nivel netamente popularista (Dios, 

Maria y el Pueblo). Seria dividir la Maria hist6rica (que real mente existi6 por se la madre 

de Jesus) de la fe de Maria que es el elemento basico del desarrollo eclesiogico 

neotestamentario. De esta forma la realizaci6n de una tarea ecumenica desde el culto y el 

39 Ver secci6n "Documentos" el "Nican Mopohua" del texto tornado de Ia Revista Servir, 95-96 ( 1981 ), 430-485, en Ia Revista ITER,"La 
nueva Evangelizaci6n", enero-junio 1990, n I , 145-169, por Angel Ma. Garikay K.Caracas Publicaciones Iter. 
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magisterio mariano quedaria afectada o por una orientacion materialista-marxista de la 

mariologia que la limitaria a un papel mas antropologico y sociologico, afectando asi el 

aspecto eclesiologico, o por una mariologia abierta al dialogo, pero no muy lejana de una 

posible negacion de base mariologica, como un nuevo monofisismo cristologico pseudo

ecumenico, expresion del clasico idealismo protestante anti mariano, al estilo Karl Barth 40 

que rechazaria de fondo el nucleo principal de la mariologia catolica que es la participacion 

activa de Maria en la Redencion, a favor de una de figura de Maria esencialmente como 

modelo de fe. La incorporacion de la figura de Maria en la Historia de Salvacion a partir de 

la Lumen Gentium y el modelo mariano antropologico, fuertemente eclesiologico de Puebla 

con el aporte guadalupano, ayudan a superar la posible tension teologica y abren 

espectativas de superacion en el proceso de evolucion metadogmatica de la investigacion 

teologica no solo para Latino America sino a nivel general, tanto en el aspecto 

antropologico-inculturado, como en la solucion teologica del concepto de comunion y 

participacion de los bautizados en la obra de redencion. 

A modo de sintesis como punto de referencia presentamos un resumen de K. Rahner 

retomado por el Pbro. Carlos Ignacio Gutierrez sobre los principios mariologicos, aunque 

faltaria el aporte del principia mariano en U.V.Balthassar 41 : 

"Este perfil manano es igualmente -si no lo es mucho mas- fundamental y 

caracteristico para la Iglesia, que el perfil apostolico y petrino al que esta profundamente 

unido ... La dimension mariana de la Iglesia antecede a al petrina, aunque este estrchamente 

unidad a ella y sea complementaria. Maria, la Inmaculada, precede a cualquier otro, y 

obviamente al mismo Pedroy a los Apostoles, no solo porque Pedro y los Apostoles, 

proveniendo de la masa del genero humano que nace bajo el pecado, forman parte de la 

Iglesia "sancta ex peccatoribus", sino tambien porque su triple munus no tiende mas que a 

formar a la Iglesia en ese ideal de santidad, en que ya esta formado y figurado en Maria. 

40 Ver articulo de Stefano di Fiori, MARIANUM. 
41 Nose encuentra citado Balthasar por razones cronologicas pero cuya importancia en Ia discusi6n teol6gica lo indica Ia referencia 
especial del MD 27, cfr. 55. 
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Como bien ha dicho un teologo contemporaneo, "Maria es Reina de los Apostoles, sm 

pretender para ella los poderes apostolicos. Ella tiene otra cosa y mas" 42 . 

De Karl Rahner 43 : "Entendiendo por principia fundamental de la mariologia aquel 

principia del cual derivan todas las propiedades y funciones de Maria, importantes para la 

historia de salvaci6n, se pueden dar diversas formulaciones: la sola maternidad divina 

(Pohle-Gierens, Fernandez, Llamera, Gagnebet, etc.), nueva o segunda Eva (Deneffe, 

Zimara, Alameda), maternidad universal de Maria (Roschini), Maternidad esponsal 

(Scheeben, Druwe), maternidad y funci6n corredentora formando un solo principia 

(Merkelbach, Benz), maternidad divina en su historicidad concreta (Baver, Aldama, 

Bernard), maternidad del Cristo total, Cabeza y miembros (Garcia Garces), o reuniendo 

dos principios como maternidad divina y maternidad espiritual (Cuervo), maternidad 

divina y participaci6n en la funci6n mediadora de Cristo (Bittremieux, Dillenschneider, 

Keuppens, Alastruey) o finalmente la receptividad que acoge la salvaci6n a nombre de 

toda la humanidad, como representante de la Iglesia (Koster, Semmelroth). Todas estas 

teorias coinciden objetivamente en un punta esencial: Maria, en y por su maternidad 

divina, no tiene solamente una relaci6n privada con la persona del Verba encarnado; sino 

ocupa en la his to ria de la salvaci6n una posicion esencial, tmica y decisiva ", 44. 

De toda manera Ia investigaci6n sistematica abierta a Ia interdisciplinariedad en Ia 

mariologia actual, no desecha los principios mariologicos sino mas bien los reutiliza a partir 

de un enfoque especifico hist6rico-salvifico dentro de un contexto que promueve y es 

motivado por un proceso autentico de encamaci6n del misterio divino en las culturas en 

evangelizaci6n: "Dobbiamo ammettere che siamo agli inizi di una simile mariologia 

acculturata e inculturata, procedente ad un 'adozione sistematica dell' ermeneutica 

contemporanea",45• Se han presentado varios modelos de inculturaci6n en el ambito de Ia 

mariologia en un contexto como propone S.B. Bevans: 

42 H.U. Von Balthasar, Neue Klarstellungen, trd. ita!. , Milano 1980, 181. 
43 De Karl Rahner en ellibro de P. Carlos Ignacio Gonzalez, S.J, "Maria Evangelizada y Evangelizadora ", CELAM, Bogota 1988, 22. 
44 de K. Rahner, "Le principe premier d 'une theologie mariale organique", en Rech sc rei, 42 (1954), 508ss. 
45 S. De Fiores, 31 . 
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1. El modelo tradicional donde se va desde el evangelio y de Ia tradici6n 

eclesial hacia Ia cultura y los cambios sociales, 

2. El modelo de Ia praxis va desde Ia realidad de los desafios sociales a Ia 

reflexi6n teologica a Ia luz de Ia Escritura-Tradici6n para volver al compromiso 

social, 

3. El modelo antropologico que arranca desde el sujeto de Ia teologia y no desde 

el contenido porque una fe autenticamente vivida lleva a una reflexi6n inculturada y en 

el contexto que le corresponde, 

4. El modelo sintetico que arranca del evangelio-tradici6n, pasa por Ia cultura y 

las necesidades de cambio social, y llega al pensamiento inculturado. Seglin Amato 

los cuatros modelos pueden estar actuando en concomitancia en una reciproca 

correspondencia hermeneutica 46. 

Amato, en el articulo sobre citado, "Per una inculturazione della jigura di Maria" 47, 

hace una amplia trataci6n del tema: presenta lo modelos de inculturaci6n de Ia fe, Ia de 

R.H. Niebuhr y de J.S. Ukpong. El primero norteamericano plantea Ia relaci6n Cristo

Cultura seglin cinco tipos: 1) Cristo contra Ia Cultura (ver Tertuliano), 2) Cristo de Ia 

Cultura (Abelardo y protestantismo liberal), 3) Cristo por encima de Ia Cultura (Clemente 

Alexandrino y Tomas de Aquino), 3) El paradoxo de Cristo y de Ia Cultura (Pablo y 

Lutero ), 5) Cristo transformador de Ia Cultura (Agustin). Amato agrega tambien como una 

sesta propuesta de modelo el de Paul Tillich que presenta al Cristo profundidad de Ia 

Cultura seglin su metodo de Ia correlaci6n y por ultimo Ia relaci6n Encamaci6n

Inculturaci6n que ha abierto importantes desafios. Justin S. Ukpong, nigeriano, propone 

cincos modelos de relaci6n entre Jesus y Ia Inculturaci6n: el primero seria el 

encamacionista (Vaticano II, AG n. 22 y los Obispos Africanos del Sinodo de 1974), el 

secundo seria el del logos spermatikos que Justino y Clemente de Alejandria apoyan, el 

mismo Ukpong apoya este modelo, un tercero seria el de Ia analogia funcional que se ocupa 

de los aspectos multiples del Cristo Hist6rico en categorias africanas, un cuarto basado en 

Ia Resurrecci6n del Sefior que recrea cada cultura, el quinto es el modelo neotestamentario 

46 A. Amato, "Per una inculturazione della figura di Maria y despues Inculturazione e mariologia", Revista Theotokos, Anno II-1994/ 1, 
193-1 94. 
47 A. Amato, 17-21. 
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global que purifica las culturas y fue usado por los apostoles y los Padres. Amato presenta 

los criterios que el considera relacionados con la inculturaci6n. 

-Primero: el criterio Cristologico esta conectado con el misterio de la Encarnacion que 

se da en cada cultura y que trasciende y se universaliza, porque la convierte y la purifica. 

Pasa por la cruz que es el rechazo del evangelic por parte de la cultura y que determina una 

continua incompresi6n cultural del cristianismo (1 Cor 1,22-23). Por ultimo resuscita y la 

trans forma en nueva creaci6n. Y a el even to ebraico se abre al mundo entero (Hechos 2,5-

11 ). Este criterio es fundante para la mariologia. 

-Secondo: el criterio Eclesiologico presenta la Iglesia como el lugar, el agente, y el 

garante del proceso de inculturaci6n donde se desarrolla la Historia de la Palabra de Dios, 

bajo el acci6n del Espiritu Santo (DV 8-13). Es en la Iglesia donde se forja desde 

Pentecostes el cambio de la cultura judia en cristiana a la luz del misterio de Cristo que 

aunque nacido bajo la ley, viene a superar la circuncisi6n en el misterio de la Iglesia 

(Hechos 15, 28-29). La aceptaci6n de los valores fundamentales propuestos por el 

Evangelic como praxis del vivir y no como norma de vida a pesar del caracter dramatico de 

la inculturaci6n (Hechos 15) que ademas se enfrenta al principe de este mundo 48 . En la 

Mariologia inculturada la eclesialidad es signo de comuni6n en el proceso comunitario 

(participaci6n y comuni6n). 

-Tercero: el criterio Antropologico cuenta con la relaci6n del hombre con la salvaci6n 

en la evangelizaci6n de las culturas en la dinamica de promoci6n, iluminaci6n, liberaci6n 

de la persona humana del pecado, la muerte y el mal. Indudablemente la valorizaci6n que el 

evangelic cumple del elemento antropologico cambia e influencia las mismas culturas 

rendiendolas mas expresivas y participativas en el contexto societario que las engloba de 

manera que se va realizando una paulatina cristianizaci6n de los mismos elementos propios 

del ambito humano. 

48 CTI, Fede e lnculturazione, n.28. 
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Por ultimo Amato plantea el criterio dialogico como realidad de unidad y pluralismo 

teologico que a nuestro parecer esta mas en relacion a los tres criterios anteriores, porque 

responderia mas a una necesidad justificativa del sentido metodologico: relacion-funcion 

entre el Verbo, su accion y el efecto de Ia Palabra en Ia mentalidad y los comportamientos 

dentro de Ia dialectica de un contexto globalizante, pero que no alcanzaria exactamente el 

nivel de criterio dentro del discurso, sino que se explicaria mejor como a un nivel de supra 

informacion epistemologica (porque busca de superar cada vez limites culturales de un 

contexto hacia lo universal), hecho que se pareciera mas bien a un planteamiento de metodo 

de fundamentacion teologico-pastoral de Ia inculturacion que a un puro hecho de 

criterizacion sistematica del proceso de inculturacion del Evangelio y a cuya 

sistematizacion final se le agregaria el contexto (por ejemplo: Ia mariologia inculturada en 

latinoamenrica). En otro texto Stefano De Fiores 49 agrega ademas, no lo dialogico sino 

una perspectiva teocentrica, donde Maria es signo de Ia trascendencia de Dios, Ia gratuidad 

de sus dones y Ia actitud receptivo responsable frente a ellos, y lo expresa en su naturaleza 

femenina, "el rostro matemo de Dios", sin caer en una divinizacion de su persona que Ia 

sobrepondria al misterio trinitario, creando un malentendido cuatemarismo. 

A.3. LA INCULTURACION EN LA MARIOLOGIA 

El Vaticano II, como ya se ha relatado anteriormente, plantea Ia vision de Ia 

Evangelizacion como un proceso continuo de adaptacion cultural, dialogo, intercambio (GS 

44, 58). El anuncio inculturado de Ia palabra revelada tiene que ser Ia ley de Ia 

evangelizacion (GS 44).Este proceso comienza desde el principio en Ia Iglesia primitiva 

con las catequesis que arrancan desde Ia enseiianza de Jesus y se desarrolla en Ia epoca de 

los Padres en relaci6n con Ia filosofia estoica y medioplatonica y con las distintas culturas 

religiosas de los pueblos germanicos y eslavos, penetra Ia epoca medioeval, y 

paulatinamente se plantea un dialogo entre Islam, Juadismo y Cristianismo. En Latino 

America en especial Pedro de Gante con sus escritos "in rebus" y Los Coloquios de 

Bernardino de Sahagum (1590) relacionan los misioneros europeos con los indigenas y 

abren una comprension de Ia cultura y de forma de ser de los nativos. En este contexto Ia 

49 Stefano De Fiores en el DNM, voz, Mariologia /Mariologia, 1296-1 297. 
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novedad teologica guadalupana no se ubica como un simple proceso de transplante y de 

prolongaci6n hist6rica , sino como un proceso de continuidad hist6rica del cristianismo 

universal que cada vez se auto renueva al incorporar una nueva eclesiogenesis. Esta 

novedad se cristaliza en las apariciones de Maria de Guadalupe como "el verdadero 

principio formal de cada nueva evangelizaci6n cristiana que nos hable de Ia encamaci6n 

total de Ia fe en el espacio yen el tiempo, en ellenguaje, en los simbolos culturales de los 

nuevos pueblos" seglin A.Amato 50• AI renovarse el interes para Ia necesaria inculturaci6n 

de Ia fe, que no se reduciria a los meros cambios de lenguaje formal o de interpolaci6n 

teologico cultural para lograr efectos de un adattamento 6 accomodazione, se busca de 

eleborar criterios unitarios para establecer un desarrollo organico de Ia inculturaci6n como 

tal. Recordaremos, entre otros, el Sinodo del 1974 y 1977, Puebla, el Catechesi Tradendae 

y el aporte significativo de Ia Comisi6n Teologica Intemacional con su publicaci6n "Fede e 

Inculturazione" 51 , donde se vislumbran los criterios basi cos para el trabajo de 

Inculturaci6n. De este documento, confirmado por estudios como el de Amato, y ya citado 

varias veces en el presente material, podemos centralizar los criterios para Ia Inculturaci6n 

que (se relacionan con las directrices del Marialis Cultus) y tambien corresponden a las tres 

coordenadas para Ia nueva evangelizaci6n citatadas en Santo Domingo, Discurso Inaugural 

de Juan Pablo II, cap. I, n. 5, y que son: el Cristologico, el Eclesiologico y el 

Antropologico.(Esta misma subdivision es utilizada sea por Amato en los citados estudios 

en Theotokos aplicado a Ia inculturaci6n mariologica, como por S. De Fiores en calidad de 

perspectivas mariologicas, en el NDM, aunque el agrega una perspectiva teocentrica a las 

otras tres de tipo nota trinitaria que no existe en el otro autor 52 . Desde estos tres criterios 

vamos a ver y analizar los materiales mariologicos y los datos encuestados para afinar Ia 

posibilidad de entendimiento del factor inculturaci6n en el magisterio mariologico y en Ia 

devoci6n mariana popular y asi presentar una lectura hermeneutica mas organica para Ia 

realidad eclesial de Latinoamerica, Venezuela y de Ia Arquidiocesis de Barquisimeto en 

especifico. 

50 de A.Amato, Incuturazione e Mariologia, Revista Theotokos, Anno II-1994/ 1, 165-167. 
51 Ver Ia Comisi6n Teologica Internacional, "Fede e Inculturazione, en Civilta Cattolica 140 (1989) I, 158-177. 
52 NDM, en Ia voz Mariologia/Mariologia, ed. Paulinas, Madrid I 988, I 296. 



45 

Para un modelo de inculturaci6n mariol6gica 6 de mariologia inculturada en 

Latino America: 

La posibilidad de interpretar, desde una vision teologico-pastoralista, la mariologia 

como un conjunto de factores especulativos metodologicos y experienciales de la realidad 

devocional y eclesial, nos puede llevar a una posible conclusion teoretica y practica muy 

provocativa: la existencia de un Teodrama Trinitario Soteriologico (o debilidad de Dios) a 

nivel divino (a partir del misterio de la Encarnacion, descendente) y de un Antropodrama 

Cristocentrico a nivel humano (a partir del misterio pascual, ascendente ), que se 

entrecruzan en el Eclesiodrama de la evangelizacion (a partir del misterio pentecostal de la 

Inculturacion del Verbo y de la Verbalizacion de la cultura, en contraste). Se pudiera hablar 

del intercambio idiomatorum que hace de la realidad de la union hipostatica entre la 

naturaleza divina y la naturaleza humana de la persona de J esucristo, un posible proceso 

prolongativo ( existensivo) que interviene en el desarrollo de la Inculturacion a lo largo del 

cuerpo mistico, osea en la Iglesia en el mundo, para que el Reino crezca. 

El momento mismo fontal donde brota la Iglesia entre el Cristo crucificado y la Madre 

y el discipulo (Jn 19, 27-29) sugiere una lectura-realidad de contraste entre el elemento 

ascendente y el elemento descendente, porque Cristo no entrega Maria a su familia natural 

(como era el marco de la tradicion y cultura ebraica al respecto de normativa hacia las 

viudas y las madres solas) mas bien a Juan el amigo fiel, y Maria cumple con el rescate del 

condenado al mantenerse hasta el final de la agonia y muerte al pies de la cruz, no solo por 

ser Madre (y a pesar de existir los parientes masculinos que lo podian hacer segU.n la ley), 

sino tambien como creyente, rompiendo asi con el papel tradicionalmente separado de la 

presencia-ausencia femenina, ademas pasiva no participativa, en el tiempo del sacrificio 

cultual 53. 

53 Ver al respecto de A.Amato, en "lncu/turazione e mariologia": L'immagine ebraica di Maria, 174-177, Cf. 24 donde se citan otros 
autores, como Diez Merino, Peretto E., A vital Wohlmann, Marcel Dubois y Aristide Serra. 
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Cristo elabora y crea Ia nueva familiaridad cristiana eclesializandola con sus propia 

escritura 54, lenguaje, signos y simbolos, rompe en definitiva con Ia cultura judaica vetero 

testamentaria inculturandola por el metodo figurative del hypodeigma-paradeigma a Ia 

nueva cultura que nacia de El Mismo, que era y es la cultura neotestamentaria, y por ultimo 

fundamenta entre Maria y Juan la nueva comunidad del desierto, la Eklesia como lugar de 

vida y trasmisi6n de la cultura de la Palabra 55 por su caracteristica de fidelidad generativa a 

Ia revelaci6n de la salvaci6n (Me 3, 31-35); esto se da porque el lenguaje no prevalece 

sobre Ia palabra sino que existe una relaci6n estable entre el verbo que se quiere expresar y 

el lenguaje que permite su manifestaci6n, sin estratagemas manieristicos de los tropos 

retoricos de las metonimias y las sinecdoques, el qui pro quo del discurso semantico 

onomatopeyco que sustituye una palabra por otra, ( 6 con una expresi6n correspondiente ), 

con el peligro de la de-sustativizaci6n (perdida progresiva del valor del significado del 

sustantivo a partir del mal uso gramatical sintactico) del contenido ontol6gico de Ia misma 

palabra y la pseudo ontologizaci6n del contenido metaf6rico del termino usado. Este 

trabajo linguistico estilistico, muy comun a Ia neoescolastica, busca de imitar el proceso de 

la analogia del ser sin alcanzarlo ( creando asi una falacia en el discurso ), mientras que la 

analogia del ser, si, parece tener que ver con la dinamica de la fe en la expresi6n de la 

revelaci6n 56; veamos en especifico lo que explica el pie de nota del mismo texto, n. 71 57• 

Este proceder teologico es poco claro en Cristologia porque tiende a confundir el plan de la 

comunicaci6n de idiomas con el sujeto, creando Ia tercera realidad de una persona mas alla 

de las dos naturalezas y de los atributos de Cristo: lo que se define una "falacia 

hipostatica". En la mariologia se pudiera hablar del mismo "error de trasladaci6n", cuya 

consecuencia es la mala ubicaci6n de Maria como un cuarto personaje indefinido del 

54 Seria interesante Ia posibilidad de abrir una vertiente investigativa en Ia relaci6n escritura, lenguaje y Verbo asi como lo plantean 
Marie-Leon Ram lot OP y Jacques Guillet S.l., voz Escritura, en el Vocabulario de Teologia Biblica,X. Uon-Dufour, Biblioteca Herder, 
Barcelona, 1980 lledici6n, 287-289. 
55 Vera! respecto Ia voz Figura, en el mismo Vocabolario de Teologia Biblica, X. Uon Dufour, 342-347. 
56 VerY. Congar, Lafe y Ia teologia, Cap. Primero, n. 5 El hecho de Ia palabra de Dios implica el valor anal6gico de los conceptos que 
ella emplea, y Ia aptitud del hombre para recibirla, Editorial Herder, Barcelona, 1981, 60-67: "Multimoda locutio Dei ad homines 
praesupponit, ut conditionem trascendentalem, valitudinem predicationis nostrae de Deo secundum analogiam, necnom aptitudinem 
aliquam intellectus nostri ad ips am capessendam (proximum fidei) ". 
57 El pie de nota 7 1 del mismo texto presenta una lista interesante de autores que han escrito a! respecto desde S. Tomas, hasta G.P. 
Klubertanz del 1960 sobre el punto tocado, citamos lo siguente: E. Prizywara, Religionsphilosophie und Katholischer Theologie, 
Munich-Berlin, 2 vol., 1926, 1927, y Analogia Entis, Munich 1932. G. Sohngen, citado infra, p. 66, y Analogia entis in analogia fidei . 
Antwort inK. Barth zum 60. Geburststag, Zollikon-Zurich 1956, p. 266-271; H.G. Pohlmann, Analogia entis oder Analogia fidei? Die 
Frage der Analogie bei K. Barth, Vandenhoeck-Ruprecht, Gotinga 1965, segun el autor, Ia idea aristotelica de substancia, en Ia que se 
funda Ia analogia del ser, es biblicamente legitima: Ia analogia de Ia fe engloba o incluye Ia analogia del ser. 
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misterio trinitario por sus relaciones especiales y atributos, o erroneamente como una 

persona humana que vive una hipostasis con el Espiritu Santo a raiz de la Encarnacion del 

Hijo de Dios. 

Esta confusion entre el sentido semantico del uso linguistico y la verdad referencial 

ontol6gico puede ocurrir, si no se explicita bien la distinci6n de la copula del verbo ser (ser 

como=metafora, significa ser y no ser a la vez (Ricoeur), cuando se afirma que Maria es 

madre de Jesus (realidad mas existencial que relacional, del ser por si mismo) y cuando se 

afirma que Maria es la madre de Dios y de la Iglesia (que es una realidad relacional mas 

que una realidad existencial, del ser por el otro ).(Es interesante ver el aporte de Carlos 

Molari, Maria -Chiesa. Riflessioni sui valore di alcune Jormule teologiche 58. La realidad 

relacional entre Maria, el Hijo de Dios cabeza y la Iglesia cuerpo (realidad relacional que 

sugiere la presencia del Espiritu Santo y que se pudiera definir una relaci6n en acto 59, 

forma una unidad que formalmente es original, unica, comunicativa y multiplicativa en 

cada persona bautizada, por su fragmentariedad-comuni6n, coincidentia oppositorum, tipo 

eucaristica ( asi como ocurre en la consagraci6n de muchas hostias en la misma celebraci6n, 

asi tambien de una madre se multiplican los hijos), "Cuando se puso a la mesa con ellos, 

tom6 el pan, pronunci6 la bendici6n , lo parti6 y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los 

ojos y le reconocieron, pero el desapareci6 de su lado.", (Lc 24, 30-31). 

Esto daria paso ala cultura de la madre que implicaria la figura del Padre y del Hijo y 

seria una realidad relacional de tipo "receptora y ascendente" ( es la madre la que recibe 

primero al Padre en el Hijo por el Espiritu). En tal sentido la cultura del Padre implicaria la 

figura de la madre y del Hijo y seria como realidad relacional de tipo "generadora 

descendente" (es el Padre que engendra primero al Hijo en la madre por el Espiritu). La 

cultura del Hijo es expresi6n de la cultura del Padre y de la madre por el Espiritu actuante 

que une al diferenciar cada cual en sus relaciones y funciones, realidad relacional de tipo 

"crucificadora en contraste" (las dos cultura se entrecruzan en la misma situaci6n). (Es 

interesante en este sentido el uso que hace de esta intuicion G.P. DiNicola en el articulo 

58 Es interesante ver el aporte de Carlos Molari , Maria - Chiesa. Riflessioni sui valore di a/cune formule teologiche, en el V Simposio 
mariologico internacional del Marianum (1983), Aetas publicadas en Edizioni Marianum-Edizioni dehoniane, Roma-Bologna 1985, 354-
356, y Ia discusi6n sobre ellenguaje que hemos tornado del articulo de S. De Fiores, ibdm. 31-32. 
59 Ver en este sentido el articulo de Giulia Paola DiNicola, Maria persona in relazione tra sociologia e teologia, Theotokos II, 1994/ 1, 
197-261. 
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citado anteriormente, que nos habla dellenguaje de la matemidad y recurda en la pag. 213 

una cita al respecto del MD 22: "La Biblia nos persuade del hecho de que no se puede 

lograr una autentica hermeneutica del hombre, es decir, de lo que es humano, sin una 

adecuada referenda a lo que es femenino. Asi sucede, de modo analogo, en la economia 

salvifica de Dios; si queremos comprenderla plenamente en relaci6n con toda la historia 

del hombre no podemos dejar de !ado, desde la optica de nuestra fe, el misterio de la 

mujer: virgen-madre-esposa ''). 

El proceso de inculturaci6n pudiera tamar en cuenta en el Evangelio las realidades 

formales seglin exista una lectura de procedencia desde la madre 6 desde el Padre. En 

Latino America el proceso de primera evangelizaci6n procederia de la madre Iglesia que es 

la primera en actuar, prioridad cultural confirmada por las apariciones marianas historicas 

en el continente al comienzo de la conquista, acompafiadas por el uso por la catequesis de 

la imagen pacificadora y acogedora de Maria y con existencia previa de la figura 

emblematica de la Tenontzin que precede mistagogicamente el proceso de inculturaci6n. 

De aqui resulta mas facilla comprensi6n de Maria inculturada cual "Hija de Si6n" en suelo 

amencano. 

Pudieramos entonces entender la inculturaci6n del Evangelio en su origen (ad intra) 

como parte del acto ken6tico del Cristo muriente, de Maria sufriente y de la Iglesia 

naciente. Despues se desarrolla (ad extra) desde adentro del coraz6n de las culturas a partir 

de las semillas del verba presentes en cada contexto especifico en un acto de contraste 

liberativo que pasa de la kenosis a la glorificaci6n en la medida que avance el proceso 

evangelizador inculturado bajo el acci6n del Espiritu. 

A.Amato en el articulo "Per una inculturazione della figura di Maria", pagina 23, 

afirma que existe un doble rechazo (que confirmaria la posibilidad relacional entre 

encamaci6n pascual-inculturaci6n): la acptaci6n de Cristo implica la condena de los no 

valores culturales, la aceptaci6n de los no valores culturales conlleva a un rechazo del 

Evangelio (lCor 1,22-23). "la lnculturazione cristiana porta con se una continua 

provocazione di incomprensione culturale". "La ruptura entre Evangelio y cultura es sin 
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duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue tambien en otras epocas. " (EN, 20). 

El contraste de las culturas con el Evangelic es el drama de Ia inculturacion en Ia 

evangelizacion ad intra y ad extra de Ia Iglesia, el drama de Ia ruptura entre fe y vida, fe y 

cultura, entre Ia cultura de Ia vida y Ia cultura de Ia muerte (SD caracteristicas n.9,26; 

anticultura de Ia muerte: desafio n.219, 235). 

Por esto Ia presencia providencial (historico-salvifico) del elemento mariano que reune 

el factor teologico y el factor pastoral dentro del marco historico cultural de cada 

eclesiogenesis, se transforma cada vez en el co-factor catalizador pneumatologico de 

fusion, de comprension, (dado por Dios con el mismo acto, en fase de actuacion como parte 

del memorial, infinitive y generative de Ia gracia del V erbo en Ia Encarnacion Pascual), 

dentro del proceso de continuidad de Ia inculturacion evangelizadora. En Santo Domingo 

en el n. 15 el texto nos dice: " en Santa Maria de Guadalupe, a traves del Beato Juan Diego, 

se ofrece un gran ejemplo de Evangelizacion perfectamente inculturada",(de Juan Pablo II, 

Discurso Inaugural, 24). 

V emos lo que nos dice MD 22, don de se pone en evidencia Ia relacion profunda que 

presenta Maria en el proceso de inculturacion y evangelizacion: " El Concilio ha 

confirmado que si no se recurre a la Madre de Dios no es posible comprender el misterio 

de Ia Iglesia, su realidad, su vitalidad esencial. ". Esto nos hace comprender Ia importancia 

del factor mariano que se comprende como presencia, materna, misericordiosa y eficaz en 

el proceso de encarnacion del misterio de Jesus en Ia historia de los pueblos en su rol 

fundamental de ofrecer a las culturas del mundo su Hijo, su doctrina y el don de su 

salvacion 60 . Asi entrando en el contexte Latinoamericano Maria toma un papel evidente en 

Ia experiencia de fe de los pobladores y de los predicadores hecho que comulga 

efectivamente con las expectativas de Ia situacion historica que a su vez se conecta 

providencialmente con el rostro mestizo de Maria de Guadalupe (Puebla n. 446). 

60 Ver Amato en "Per una inculturazione della figura di Maria" pag.30, cf 39, Zigenaus A. Inkulturation in Baumer R. - Scheffczyk L. 
(Hrsg.), Marienlexikon, B. III, EOS Verlag, St. Ottilien 1991, 304-306. 



50 

De otra forma no se comprenderia Ia presencia de las mariofanias acontecidas, al igual 

que Lourdes y Fatima, en Guadalupe y Coromoto, y su gracia correspondiente, existensiva 

del misterio kenotico glorificado, experimentado por Jesus y Maria, al origen de toda 

conversion y evangelizacion, dentro de Ia historia de Iglesia local versus universal. En este 

sentido, no escapa a nuestra consideracion de intencion historico-salvifico, el posible 

paralelismo historico de desarrollo contemporaneo entre el Protestantismo en Europa y las 

apariciones guadalupanas en Mexico y el jansenismo, el quietismo y el galicanismo 

europeo y las apariciones coromotanas en Venezuela. La prim era y Ia nueva evangelizacion 

necesitan tener mistagogicamente a Maria como Estrella (SD, 15) que anteceda, acompafie 

el surgir del Sol, y que se mantenga firme en Ia noche oscura de Ia fe de Ia Iglesia 

peregrina, para anunciar, cuallucero del alba, Ia Encarnacion y Ia segunda venida de Cristo. 

A.4. FUNDAMENTACION METODOLOGICA DEL TRABAJO 

Introduccion: 

La fundamentacion metodologica del trabajo presenta tres partes: 

1. El enfoque mariologico de fondo: Ia mariologia inculturada con su tres 

criterios: cristologico, eclesiologico y antropologico. 

2. El metodo teologico-pastoral del VER, JUZGAR Y ACTUAR aplicado a Ia 

mariologia inculturada. 

3. El metodo de investigacion estadistica para Ia elaboracion, ejecucion y 

estudio de Ia encuesta realizada sobre Ia devocion y formacion mariana en Ia 

Arquidiocesis de Barquisimeto. 
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A.4.a LA MARIOLOGIA EN LA ACTUAL INVESTIGACION DEL CAMINO 

METODOLOGICO: 

Varios teologos han visto Ia Mariologia destinada a un aislamiento dentro del contexto 

de busqueda metodologica (como por ejemplo en K. Barth en el siglo pasado que niega el 

valor de una autentica mariologia per se, aunque su posicion refleja una postura 

fuertemente dicotomica, pero reafirma Ia importancia de una josefologia renovada: "Porque 

Jose, a mi entender, realizo con Cristo Ia misma tarea que deberia ejercer Ia iglesia. Soy 

consciente de que Ia iglesia romana prefiere paragonar su mision a Ia mas gloriosa de 

Maria. Ella ofrece al mundo su mensaje de Ia misma forma con que nos ha dado a Cristo. 

Pero Ia comparacion engafia. La Iglesia es incapaz de alumbrar al Redentor, pero puede y 

debe servirle con humildad y modestia. Y esta fue precisamente Ia mision de Jose, que se 

mantiene siempre en segundo plano, dejando toda Ia gloria a Jesus. Tal debe ser Ia funcion 

de Ia Iglesia, si queremos que el mundo descubra de nuevo el esplendor de Ia palabra de 

Dios.", respuesta de K. Barth 61 . AI no existir despues del Concilio Vaticano II una forma 

de vision organica que incluyera todas las tendencias, movimientos iniciativas y aproches 

distintos y que lograra dar el punto de salida a Ia cuestion del metodo a seguir en Ia 

investigacion mariologica, en general se ha tornado en cuenta que se ha dado un paso 

obligatorio des de Ia neoescolastica, considerada excesiva en sus hiperboles sofistas 62, hacia 

una metodologia mas ortopraxica, historico salvifica y con un desarrollo de Ia dogmatica en 

un sentido hermeneutico y procesual, en donde se deben demonstrar los signos de Ia fe en 

las preguntas de hoy 63 . El Concilio Vaticano II afirma el paradigma historico salvifico en 

sustitucion del modelo dialectico argumentative pre-conciliar (ver tambien Ia postura 

asumida por Laurentin al respecto ). No olvidemos en un cierto senti do Ia fuerte influncia 

filosofica post hegeliana y marxista de los siglos XIX y XX que introduce el metodo 

historico en Ia dialectica materialista que revisa Ia vision historica y encuentra en ella Ia 

continuidad necesaria para Ia fundamentacion filosofica del metodo general del 

61 K. Barth respuesta referida en espafiol por J.A. Carrasco, Forrnulaci6n de una teologiajosefina actual en A.A.V.V., en "San Giuseppe 
nei primi quindici seco/i della Chiesa", de B. Bagatti, Libreria Editrice Muraldo, Roma 1971, 780, en nota. 
62 CY.M Congar,Theo/ogie, in DTC, 15/ 1, 1946, 407-410. 
63 W.Kasper Freiheit des Evangeliumund dogmatische Bindung in der Katholischen Theologie, en W. Kern (ed) Die Theologie und das 
lehrant, Freiburg 1982, pag. 220, citado en Stefano De Fiores "La mariologia nell' actuale statuto epistemologico, Theotokos, Anno II-
1994/ I, 15. 
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pensamiento cientifico de la epoca; frente a este proceso la experiencia apologetica del uso 

de la historia de la salvaci6n en el metodo teologico ha sido y es de mucha ayuda para 

muchos pensadores occidentales en recuperar metodologicamente el camino de la fe. Bruno 

Forte precisa la introducci6n del teologia hist6rica en el metodo teol6gico a partir de un 

triple ingreso de la Historia en la teologia, hecho que ocurre: 1) por una renovada atenci6n 

al objeto de fe en la dinamica evento historia de Salvaci6n, 2) por la modema emergencia 

de la sujetividad del hombre, y 3) por la hermeneutica circularidad subjeto-objeto abierta a 

la promesa de Dios (ibdm. pag. 16). Forte identifica tres elementos portantes para lo 

ocurrido: el aporte del Nuevo Testamento como "Fuente", de la Patristica como "Simbolo", 

y de la Escolastica como "Dialectica". El aporte de este autor se puede interpretar como una 

sistematizaci6n critica que naceria de una lectura "Transhist6rica" con respecto a las 

premisas que conllevan al fen6meno hist6rico, de una lectura "Metahist6rica" con respecto 

a las tre razones filos6ficas que introducen la Hist6ria en la teologia, y de una lectura 

"Historica" de la Salvaci6n como la funci6n adquirida por el metodo teologico en calidad 

de resultante del razonamiento epistemol6gico. Quisa no quedaria suficientemente claro si 

el paradigma hist6rico-salvifico puesto en evidencia seria de tipo circular hist6rico 

( cerrado) o espiral hist6rico ( abierto) de tal man era que la salvaci6n se entenderia no solo 

como un fenomeno restringido a los acontecimientos salvificos, sino abierto a la revelaci6n 

de la Palabra en acci6n, hecho que garantizaria una configuraci6n de tipo procesual, mas 

cercana ala manifestaci6n reciproca de lo divino y de lo humano (propuesta-respuesta) (ver 

Claus Westermann, Teologia del Antiguo Testamento, Paideia, Brescia 1983. 

Indudablemente el mayor redescubrimiento teol6gico es al fin la relaci6n entre la Historia 

de la Salvaci6n y la Revelaci6n que "ocurre con eventos y palabras intimamente conectadas 

(DV 2) 64. 

Ademas del Lumen Gentium tambien la Carta de la Congregaci6n de la fe "La Virgen 

Maria en la formaci6n intelectual y espiritual (25, 3, 1988) insiste en la orientaci6n 

hist6rico-salvifico, (n. 28), para la correcta interpretacion de la figura de Maria que la 

visualiza como "dato de la revelaci6n divina" (n.l ), de manera que todo estudio 

mariologico arranque desde la sagrada Escritura como si fuera su alma (n. 24). 

64 Ver K. Barth, notas 13-14, 16-17, del articulo de Stefano De Fiores. 



53 

Despues de la gran producci6n mariologica preconciliar, manualistica, renascimentista 

y mediaeval, la orientaci6n hist6rico-salvifico decidida por el Concilio Vaticano II, ademas 

de ser desarrollada en distintas proporci6n por autores como Pozo, Galot, Roschini, 

Bertetto, Laurentin, Muller, Pikaza, Auer, Forte, entre otros 65, en especifico en Latino 

America es presentada por autores como C.I.Gonzalez S.I. "Maria Evangelizada y 

Evangelizadora", Bogota CELAM, 1988, pags.31-180 66, R. Caro Mendoza, "Maria en la 

reflexi6n de la Iglesia Latinoamericana", Bogota , CELAM, 1986, E. Ramos Morales 

"Maria signo de esperanza", Bogota, CELAM, 1986, Lozano Barragan J. "Maria en la 

historia de la salvaci6n de America Latina", Bogota, CELAM, 1986 y dentro de la teologia 

de la liberaci6n recordaremos Ivone Gebara y Maria Clara Lucchetti Bingemer 67, BoffL.68, 

Pedro Trigo S.J.69, etc.; en Norte America recordaremos varios autores como Virgil 

Elizondo y por ejemplo Megan Mckenna, "Maria sombra de gracia", Sal Terrae, 2000 

Maliafio, (Cantabria) entre otros. Praticamente ya es de general tendencia la vision de 

Maria integrada a la historia de salvacion (Hermeneutica hist6rico-salvifico) como lo 

recuerda el Nuevo Diccionario de Mariologia en su propia introducci6n (1985), y el pase de 

un metodo deductive de la tesis que se quiere comprobar, al contacto mas vivo con el 

misterio de Cristo y con la Historia de Salvaci6n en (OT 16), (LG 65) y por ultimo, como 

ya decia Stefano De Fiores 70 : " Maria diviene cosi un principia noetico del disegno 

salvifico e ms1eme una sua palese esemplificazione", donde Maria es punto de 

discemimiento de la logica divina en la comprensi6n de la coherencia trascendental 71 , 

dentro del marco contemporaneo y actual cultural, para que la mariologia no quede en un 

pun to muerto de exibici6n, "sterile relitto da museo"72 , sino que se inserte "acculturada y 

65 Stefano de Fiores, 24-25. 
66 C.I.Gonzalez S.I. "Maria Evangelizada y Evangelizadora", Bogota CELAM, 1988, 31-180. 
67 Ivone Gebara y Maria Clara Lucchetti Bingemer, "Marfa" en el Misteryum Liberationis, Editorial Trotta, Madrid, 1990, 601-618. 
68 Boff L.,"Maria mulher profetica e libertadora. A piedade mariana na teologia da libertacao", Rev eel bras 38 (1978), 59-72. 
69 P.Trigo S.J., "Maria evangelizadora: Maria Indigena", Iter, Caracas, Revista de Teologfa, sabre La Nueva Evangelizaci6n, enero-junio 
1990, n. l, 123-143. 
70 En Ia voz Mariologia/Mariologfa, en NDM, de Stefano De Fiores, 894 y 904-907. 
71 A.Amato, La mariologia italiana del XX secolo, en Theotokos I (1993/ 1), 68. 
72 K. Rahner, en La Verginita di Maria, en Dio e rivelazione, Nuovi Saggi VII, Edizioni Paoline, Roma 1981,460. 
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abierta a los metodos hermeneuticos actuales, incluidas las vias simb6lica y estetica, una 

mariologia significativa para nuestro tiempo'm. 

En definitiva pudieramos hablar para esta investigacion de una Mariologia 

Inculturada Latinoamericana que es Ia expresion de Ia explicitacion continua del 

credo en los dogmas marianos, teologia que corresponde a Ia presencia del misterio de 

Ia Encarnacion en Ia evangelizacion de cada uno de sus pueblos, su cultura y Iugar, 

segun una hermeneutica globalizante, de caracter historico salvifico para Ia 

Redencion universal; unitaria y organica en su metodologia teologico-pastoral (ver, 

juzgar y actuar) que relaciona, de forma dinamica cada vez mas, el magisterio eclesial 

al sentido de Ia fe de los creyentes con el compromiso personal-comunitario en Ia 

renovacion de Ia devocion mariana del continente. 74. 

Criterio Cristologico: 

Dentro de esta perspectiva teologica Maria se vislumbra como madre, creyente y 

colaboradora del Hijo en su obra salvifica. La mediaci6n de Maria queda subordinada en la 

unica mediaci6n de Cristo y en relaci6n a los otros miembros del cuerpo de Cristo y asi sus 

privilegios-funciones en conexi6n con Cristo. (ibdm.) 

Criterio Eclesiologico: 

Maria presenta su funci6n tipologica con la Iglesia de manera tal que toda la realidad 

dogrnatica mariana encuentra su explicaci6n eclesiolgica que la enriquece en sus funciones 

y que le hace asumir, desde luego, los varios aportes especificos de las distintas 

comunidades cristianas.(ibdm.) 

Criterio Antropologico: 

La perspectiva antropologica facilita el dialogo con las distintas culturas humanas, 

religiones no catolicas y no cristianas, y con las problematicas relacionables con Maria en 

condici6n de mujer hebrea, creyente y madre de Jesus : La realidad del hombre, la 

conciencia, los derechos humanos, la lucha por la vida, la familia, la mujer, los pobres, la 

evangelizaci6n, la catequesis, la vocaci6n, el proceso de vida espiritual del individuo, el 

73 S. De Fiores, ibdm. 30. 
74 Ver referencia a R. Osculati sobre Ia posibilidad de un proceso global, enS. De Fiores, ibdm., 33-34. 
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sufrimiento, las enfermedades, el destine de los pueblos entre otros. Maria abre una puerta 

para Ia teologia de Ia mujer (ver MD) y asi inaugura desde el Magnificat una autentica 

revision renovada del ser en Cristo, con Cristo y por Cristo. (ibdm.) 

A.4.b METODOLOGIA TEOLOGICO-PASTORAL: 

Por lo tanto este trabajo se desarrolla en Ia parte de estudio seglin una metodologia que 

fusione Ia parte de investigacion de los textos magisteriales seleccionados, y su estudio 

exegetico, anexo a una parte de orientacion teologico-pastoral de una mariologia 

inculturada que ensamble el estudio sobre dicho y el trabajo de consulta estadistica en sus 

elaboracion, realizacion y amilisis de los resultados en un solo cuerpo de trabajo. Nos ha 

parecido importante para lograr esta integracion utilizar Ia conocida metodologia del Ver, 

Juzgar y Actuar, metodologia muy conocida y a menudo usada directamente o 

implicitamente en los propios textos magisteriales y documentos de Ia Iglesia 

Latinoamericana, del CELAM y de muchas conferencias episcopales locales de Ia region y 

cuyo uso permitiria una mayor relacion entre los documentos, el estudio y las posibles 

conclusiones. 

Esta metodologia centra su atencion en: 

• Presentaci6n y clasificaci6n de los documentos (VER). En el se presentan 

todos los documentos escogidos y los elementos mariologicos en sus aspectos 

cristologico, eclesiologico y antropologico, presentes en el contexte de Ia realidad de Ia 

Iglesia Latinoamericana, Venezolana y de Ia Arquidiocesis de Barquisimeto, en 

especifico el trabajo de encuesta. 

• Amilisis e iluminaci6n teologico pastoral (JUZGAR). Esta parte permitiria 

una vision de estudio entre Ia realidad pastoral y Ia parte teologica del magisterio, las 

luces, las sombras, los logros y fortalezas, las fallas y debilidades, los aportes y 

elementos propios de Ia mariologia inculturada en Ia Iglesia de Latinoamerica, en 

Venezuela y Barquisimeto, en especial los resultados estadisticos de Ia encuesta 

realizada. 
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• Orientaciones y lineas de acci6n (ACTUAR). Se trata de dar respuestas en 

las conclusiones sea en el ambito propiamente mariologico (metodologia, 

epistemologia, inculturaci6n, valoraci6n de elementos teologicos emergentes ), como en 

el ambito pastoral a fin de contribuir a la nueva evangelizaci6n desde la restauraci6n, 

renovaci6n y reoganizaci6n de la devoci6n mariana para el fortalecimiento y la 

formaci6n en la fe del pueblo de Dios en Latinoamerica, Venezuela y Barquisimeto. 

Es bueno recordar que el trabajo realizado esta centrado mas en el aspecto del VERy 

JUZGAR, oseas de un estudio en sus conotaciones teologico-pastorales que propiamente en 

normas para la operatividad, el ACTUAR, sobretodo con sugerencias y orientaciones para 

una operatividad frente a los desafios planteados en los resultados como un aporte para la 

labor eclesial de nuestra Iglesia. 75 . 

En este sentido la mariologia emergente quedaria aclarada a partir del enfoque 

inculturado para el contexto latinoamericano, dentro de la orientaci6n hist6rico-salvifica del 

magisterio. Ademas el trabajo estaria fundamentado con este estudio dinamico de las 

personas, acontemientos y palabras que ve (se ubica temporo-espacialmente como historia 

de salvaci6n y plantea la situaci6n actualizada), juzga (analiza, evalua y escruta los 

corazones) y actua (concluye, propone y salva), desde el plan divino en el plan humano. La 

metodologia del Ver, Juzgar y Actuar permitiria en nuestro contexto que se mueve entre 

una viva religiosidad popular y el magisterio, salvaguardar el necesario dinamismo intemo 

entre Maria, Cristo, la Iglesia y el proceso de inculturaci6n; al mismo tiempo mantendria la 

adhesion fideistica a la dogmatica mariana y ayudaria a proponer cada vez la ubicaci6n de 

los principios mariologicos en el contexto evangelizador latinoamericano para la 

restauraci6n, la renovaci6n, y actualizaci6n de la devoci6n mariana desde una optica 

teologico-pastoralista de conjunto del magisterio local y universal. 

75 Hemos tornado acerca de este metodo del Documento de trabajo del Concilio Plenario de Venezuela, Primera sesi6n, Caracas, 26 de 
noviembre-2 de diciembre de 2000, en Ia Presentaci6n, 3-5. 
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A.4.C METODOLOGiA DE INVESTIGACION ESTADISTICA DE LA 

EN CUESTA 

1. Metodologia de trabajo: 

La muestra de la poblacion que se tomo, se baso en el universe catolico de Latino 

America del 88,11% que aqui en Venezuela es lo mismo y en Lara tam bien 76 • 

El tamafio de la muestra se decidio en base a un estimado de un de confiabilidad del 

99% y con margen de error del3%. Se aplica la formula: 

2 

n = Za/2 P(l - P) 

E2 

P = Alfa =99% 

E =3% 

z a/2 =2,58 

2 

(2.58) X 0.8811 (1-0.8811) 

N= 

2 

(0.03) 

El resultado es: n = 775 personas cat6licas en Barquisimeto 

La formula y el procedimiento estadistico se tomaron del texto "Investigacion de 

mercados" de Ronald M. Weiers 77 . 

76 El dato ha sido tornado de Ia revista "Iglesia Misionera hoy", n. 439 Afio LXXV, nov. 1999, 4. 
77 "Jnvestigaci6n de mercados" de Ronald M. Weiers, Universidad de Pennsylvania, edici6n en castellano ed. en Mexico, 1986, 120. 
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La aplicacion de la encuesta la va a desarrollar nuestra Asociacion y el rnovirniento 

Projurni de la Arquidiocesis de Barquisirneto que coordina la pastoral liceista en los 

planteles educativos y la pastoral de prevencion del uso de las drogas y que va a colaborar 

con el trabajo de entrevistas. El material anexo explica la forma de proceder al respecto. 

2. Informacion Trabajo-Encuesta 

La encuesta hay que desarrollarla en la poblacion catolica de Barquisirneto segtin el 

plan de desarrollo urbano de la Alcaldia de la ciudad. La rnuestra total es de 775 personas. 

Esta rnuestra se subdividio por las 7 zonas parroquiales segtin las estadisticas 

poblacionales, por concentracion urbana, por sexo, por edad y asi buscar de lograr una 

informacion sociologico-pastoral bastante cercana ala veracidad. 

Tarnbien se ha tornado en cuenta la condicion educativa de los posibles entrevistados 

haciendo la encuesta en los planteles educativos de las zonas urbanas. La decision de 

trabajar de esta rnanera se ha tornado para incorporar en la encuesta toda la poblacion 

catolica posible tanto los que normalrnente frecuentan los centros parroquiales, como 

aquellos que solo go zan de su condicion de bautizados mas no de practicantes ( activos ), 

grupo que se estirna sobre el 80% de los 88.11% de la poblacion venezolana que es definida 

catolica a un nivel estadistico. La subdivision territorial y los datos estadisticos se han 

tornado del ultimo trabajo de plan de desarrollo urbano local PDUL 2016 de la Alcaldia del 

Municipio Iribarren y los datos se refieren a FUDECO. 

3. Metodologia del Trabajo de Campo 

• Se reunen los encuestadores despues de una charla explicativa, (hablarnos de unos 

300 individuos), 

• Se subdividen por los 7 sectores tanto los que van a ir a los planteles escolares como 

los que van air casa por casa por los sectores indicados; 
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• La mitad de estos entrevistadores ademas va a entrevistar solo mujeres y la otra 

mitad solo varones. 

• Se entregaran no mas de 2-3 encuesta a cada quien y se registran los numeros de las 

planillas con los nombres de los facilitadores correspondientes, para asi llevar un control. 

• De esta manera cada uno de los 7 equipos contara con un aproximado de 42-43 

individuos. 

• Las encuestas se devolveran empaquetadas segtin los siete sectores visitados. 

CAPITULOB 

DOCUMENTOS DEL CELAM Y DE AMERICA 

Documentos del CELAM: Medellin, Puebla, Santo Domingo y Ecclesia in 

America. 

B.l. INTRODUCCION 

"La mariologia fue pensada y enfocada par los santos Padres (en el Concilio 

Vaticano II) como eclesiologia "78• Dentro de esta vision de conjunto es que se desarrolla el 

magisterio de la Iglesia en Latinoamerica y partir de ella es que se analizaran los textos. 

Haciendo un rapido excursus de los indices de los documentos del CELAM en general, 

podemos visionar que, entre los tres, la subdivision en capitulos propuestos por Santo 

78 Cardenal Ratzinger, citando Hugo Rahner, en el Osservatore Romano, n.34, 25 de agosto del 2000. 
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Domingo es la mas clara: Primera Parte: "Jesucristo, Evangelic del Padre", y Segunda 

Parte: "Jesucristo Evangelizador viviente en su Iglesia"; esta diferenciacion se puede leer 

corelacionando los tres momentos de la Anunciacion, la Encarnacion del Verbo y el canto 

del Magnificat con el anuncio del Kerigma que se incultura en cada pueblo y se abre a la 

Evangelizacion (Cap. I La Nueva Evangelizacion, Cap. II Promocion Humana, Cap. III La 

Cultura Cristiana). 

Tal altemativa de relectura paralela puede hacer emerger la posible mistagogia 

implicita de orden mariologico del documento de la IV Conferencia general del episcopado 

latinoamericano, con su dimension cristologica-eclesiologica-antropologica del magisterio, 

de forma bien ordenada y equilibrada, mientras que los otros dos documentos anteriores, 

Medellin y Puebla, presentan los mismos elementos, pero de manera diriamos disyuntiva, 

no sistematica, obedeciendo mas a un orden de respuesta al dialogo historico de conjuntura 

entre Iglesia y mundo, dado mas por la realidad condicionante de Latino America de la 

epoca correspondiente: los afios 60 y 80 del siglo pasado. Medellin presenta una 

acentuacion antropologica-eclesiologica cuya cristologia no es declarada sino desde las 

situaciones eclesiales y sociales del continente, sobre todo como respuesta a la necesidad de 

cambio y renovacion general de la Iglesia post conciliar en un contexto tambien en fase de 

cambio socio-cultural: Promocion Humana, Evangelizacion y Crecimiento de la fe, La 

Iglesia visible y sus estructuras, donde se confunden entre si y se fusionan las prioridades 

de accion entre las iniciativas societarias y las iniciativas cristianas. El texto de Jon Sobrino 

"Jesucristo Liberador, Lectura historico-teologica de Jesus de Nazaret nos dice 79 : "Es muy 

importante resaltar este hecho, Medellin y Puebla son la expresion mejor y mas original de 

la tradicion eclesial latinoamericana. Expresan la novedad de esa Iglesia con relacion a su 

propio pasado y con relacion a otras Iglesias en el presente. Y dado que la realidad del 

continente latinoamericano no ha cambiado en lo sustancial con respecto al tiempo de 

Medellin y Puebla, ambos tienen que seguir siendo punto de referencia obligado. Son 

nuestra tradicion fundante"; esta claro que la vision eclesiologica y antropologica en 

Medellin priva sobre la vision unitaria de conjunto y la cristologia amerita una recuperacion 

79 Jon Sobrino "Jesucristo Liberador", Lectura hist6rico-teologica de Jesus de Nazaret, Editorial, Vozes Ltda., 1991 , Petropolis, RJ, 
Brasil, 33-39, cap. 3 y cfr 16. 
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apoyada en la vision mas de compensacion mariologico-eclesial, como ocurre despues en el 

documento de Puebla. Sobrino en el 3.1 del mismo estudio afirma: "Medellin no eleboro 

ning1ln documento sobre Cristo -como tampoco lo hizo el Vaticano II- ni presento ning1ln 

esbozo de cristologia en sentido estricto, y por ello hablamos de imagen mas que de 

cristologia .... Medellin aborda la figura de Cristo desde el interes salvifico .... pero lo expresa 

en terminos de liberacion, lo cual va mas alia de los tradicionales terminos de salvacion o 

redencion.". 

Es evidente que la posicion interpretativa de Sobrino se ve limitada por la busqueda de 

una pronta respuesta historica que satisfaciera la urgencia de los movimientos de 

transformacion del contexto y por lo cual la instancia de liberacion se vuelve necesaria y 

primaria contextacion frente ala pluridad de los males de orden moral so, que a criterio del 

autor recupera el verdadero sentido de redencion "como rescale mediante pago de Ia 

libertad del esclavo, en hebreo "gaal"=recuperaci6n que hace Dios de lo suyos 

usurpados, huerfanos, viudas ... , .. .. hecho que retrotrae eficazmente el concepto de 

salvaci6n mas a Ia actuaci6n de Jesus de Nazaret (acogida a los pecadores, milagros, 

denuncias .. .) que a Ia universalizaci6n posterior (reduct ora) de Ia salvaci6n como 

redenci6n de los pecados. ,st. Nuevamente prela en el autor la misma vision subyacente de 

una cristologia social, investigativa-ortopraxica, paralela, no magisterial y no manifiesta a 

nivel oficial, sino entendida por los autores de la teologia de la liberacion como por ejemplo 

G. Gutierrez o L. Boff s2, que no aparecen directamente ni en Medellin ni en Puebla como 

tal sino por sus derivaciones cristologicas en la evangelizacion, la inculturacion, y la 

promocion humana. Es cierto que a partir de la reflexion de la liberacion se recupera mas el 

sentido de redencion-rescate-pecado-pueblo-opresion, pero se concentra la eficacia de la 

salvacion en la etapa pre-pascual, frente al escandalo del sufrimiento del oprimido, mientras 

que, en el magisterio, la redencion es presentada en relacion al misterio de la Encarnacion 

que abarca lo pascual y lo pentecostal s3, tal como aparece en la TMA de Juan Pablo II, 

80 Jon Sobrino, 34. 
81 Jon Sobrino, 34. 
82 Recomendamos revisar para mayor bibliografia el texto de Leonardo Boff, Jesucristo y Ia liberacion del hombre, Ediciones 
Cristiandad, Madrid 1981, 17, cfr 5. 
83 ST, Sobre Ia conveniencia de Ia Encarnacion, Cuesti6n I, articulos 1-6. 
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con ocasion del gran Jubileo 2000, de acorde a Ia escritura, Ia tradicion y el magisterio. 

Seria interesante revisar el sentido de memorial de Ia historia de Ia salvacion que nos 

permite sumergimos en nuestra real historia personal y ser salvados, liberados, rescatados 

por el Cristo total, renovador, centrador y recreador del ser humano en su integridad etico

moral, pero desde adentro del mismo misterio celebrado, vivido e inculturado. 

Sobrino plantea Ia diferencia axiologica entre Ia cristologia de Medellin y Ia de Puebla: 

el capitulo titulado La verdad sobre Jesucristo, el Salvador que anunciamos (nn. 170-219) 

el lo ve como de defensa de Ia ortodoxia frente a los reales o imaginaries peligros (seglin 

afirma el propio Sabino en Ia pag. 36 84, que Ia define una cristologia de his to ria de 

salvacion descendente nn. 182-219) de las primeras cristologias latinoamericanas, cuya 

preocupacion expreso el Papa en el discurso inaugural de Ia conferencia. Lo interesante es 

que se ubi que dentro del capitulo Opci6n fundamental de los pobres una reflexion doctrinal 

donde se reafirma el tema de Jesus rompiendo Ia disyuntiva etico-moral sobre los sujetos 

humanos de Ia actuacion (sujetivizante) de lo divino, disyuntiva abierta por Ia lectura 

socio-dialectica de Ia historica confrontacion-atracion de los pobres-ricos con Jesus de 

Nazaret y no una lectura antropo-eclesiologica como tambien amerita una vision de 

salvacion universal. Asi en el documento de Puebla, a pesar de que se reconozca el aporte 

de Medellin de una busqueda del rostro nuevo de Cristo que llena Ia legitima aspiracion a 

una liberacion integral (n.173), se recupera teologicamente Ia finalidad de Ia realidad 

divina-humana de Jesus que evangeliza a los pobres. Se plantea el principia, de que Ia 

causa en si de accion liberadora, no son los pobres (que son y estan sujetos a Ia accion 

moral del otro), sino el mismo Jesus pobre (que es el verdadero sujeto ontologico-moral del 

Verbo en accion que vino a transformamos en sujetos de amor reciproco): "El Hijo de 

Dios ... se identifico con los hombres haciendose uno de ellos .... asumiendo Ia situacion en 

que se encuentran, en su nacimiento, en su vida y, sobre todo, en su pasion y muerte donde 

llego a Ia maxima expresion de Ia pobreza (cfr 3 del n. 1741, Cf Fil 2, 5-2; LG 8; EN 30; 

Med, Justicia 1,3); y Ia segunda dimension, Ia antropo-eclesiologica planteada en el texto 

"El compromise evangelico de Ia Iglesia" es asumida en Maria, que, en el mismo sub

capitulo 1.2 (n. 1144) de reflexion doctrinal, es presentada como aquella que cantando el 
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Manificat "proclama que fa salvaci6n de Dios tiene que ver con fa justicia hacia los 

pobres y des de Ella parte el compromiso autentico con los demas hombres .. . especialmente 

los mas pobres ". El texto fue tornado de una homilia de Juan Pablo II 85, y ademas el 

documento presenta Ia relaci6n entre los pobres con el sucesor de Pedro, garante de Ia 

vicariedad en Cristo: " .. porque siendo pobres teneis derecho a mis particulares 

desvelos ... el Papa os ama porque sois predilectos de Dios .. ", 86 . Las figuras Iglesia, Papa, 

Maria rompen el aislamiento de Ia imagen hist6rico-temporal del Jesus de Nazaret y Ia 

reubican en el contexto hist6rico-salvifico del Jesus de Ia fe, reforzando el aspecto 

eclesiologico correspondiente. Por lo tanto Ia eclesialidad cristotipica de Maria es 

determinante en el documento de Puebla para presentar a Jesus como el unico mediador 

dado a los hombres que da raz6n de nuestra libertad (Gal 5,1). La mariologia de Puebla 

entonces encuentra su esplicitaci6n en este giro eclesiologico, partiendo desde una 

especifica dimension cristologica integral, dentro de una contextualizaci6n antropologica, 

que hace de Maria madre de Dios y de Ia Iglesia como Ia pobre de Jahveh, Ia mujer entre 

las mujeres, Ia de Pentecostes, Ia hija de Si6n, Ia madre compasiva y misericordiosa, Ia 

cooperadora, el signo de rostro maternal en Ia Guadalupe, Ia estrella de nueva 

evangelizaci6n perfectamente inculturada en Ia religiosidad del pueblo de Dios. Sobre todo 

es interesante, Ia puesta en evidencia en el documento del concepto de Ia mediaci6n de 

Maria en Ia Iglesia, subordinada a Ia de Cristo, en comuni6n y participaci6n (P.293), 

concepto que ayuda a definir Ia presencia de un posible elemento pneumatologico no bien 

esclarecido a veces dentro del discurso cristologico-eclesiologico. 

Este hecho se pudiera detectar cuando se habla, por un lado del papel del Mediador 

historico que Iibera a los pobres, sin tomar en cuenta Ia postura fideistica del creyente que 

coopera por obra del Espiritu Santo (GS 22), y por otro lado cuando se habla de Ia 

naturaleza divina y humana de Cristo que es Ia que opera, por obra del Espiritu Santo "a 

partir de Ia humillaci6n de su esclava .. . enalteciendo a los pobres y rebajando a los ricos". 

Por ultimo recordaremos Ia delucidaci6n de A. Amato 87, que presenta Ia opci6n 

84 Jon Sabino, 36. 
85 Juan Pablo II, Homilia Zopopfm 4, AAS LXXI, 230. 
86 Juan Pablo II, Ia misma reflexi6n doctrinal. 
87 A. Amato,en "Mariologia en contexto", del Marianum XLI!, 1980, 421-469, yen especifico 446-448. 
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eclesiologica de la mariologia en Puebla despues del silencio inxplicable en Medellin 

(aunque mas adelante en el trabajo daremos un analisis del porque). 

Junto a Puebla y desde ello, la mariologia en el contexto latino americana se desarrolla 

seglin la orientaci6n de cada autor. A modo de esquema S. De Fiores 88 diferencia de la 

siguente manera: 

1 Maria en la teologia de la liberaci6n: 

a) El cantico revolucionario de Maria (A. Paoli, J. Moltmann) 

b) Maria profetica y liberadora (L. Boff) 

2 Maria en la pastorallatinoamericana (Puebla): 

a) El rostro mestizo de Maria y la primera evangelizaci6n 

b) Mariologia y aculturaci6n latinoamericana, 

pero a parte se trata del tema de Maria y la devoci6n y religiosidad popular 89 y la 

propuesta de L. Boff acerca de Maria rostro maternal de Dios y de su respectiva union 

hipostatica con el Espiritu Santo90. Carlos Ignacio Gutierrez s.j. desarrolla un capitulo muy 

bien orientado teologicamente, por su equidistancia metodologica, en ellibro de mariologia 

91 , donde presenta, en el cap. 5 de la parte III, el aporte de Puebla "Maria en la liberaci6n de 

los pueblos" (RM 37; MC 37); Maria es presentada, (seglin lo que el autor asume del 

documento magisterial), como modelo de la Iglesia, espiritualidad de los pequefios (P.297), 

mujer sencilla pero no pasiva (P 287,297,302), compafiera de camino en las tristezas y 

alegrias (P. 293, 298), Maria liberadora de los idolos (P. 281, 294, 405, 491, 493, 500), la 

llena de gracia, camino de liberaci6n? (P 301). Como afirma el mismo Juan Pablo II en la 

Homilia en la Basilica de Guadalupe el 27 de enero de 1979: "Que tu maternal presencia 

en el misterio de Cristo y de la Iglesia se convierta en fuente de alegria y de libertad para 

cada uno y para todos ". 

88 S. De Fiores en Maria en Ia teo/ogia contemporanea, Verdad y vida, Sigueme 1991, 386-403. 
89 S.De Fiores , 349-362. 
90 S. De Fiores, p.440. 
91 Carlos Ignacio Gutierrez s.j ., "Maria evangelizaday evangelizadora", CELAM, Bogota, 1981 ,411-420. 
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Por ultimo el documento Ecclesia in America aunque no pertenezca a la producci6n 

relacionada directamente al CELAM es un documento que representa y expresa el Sinodo 

de todos los Obispos del Continente Americana sea del Norte como del Centro y del Sur y 

su contenido mariologico sigue manteniendo la orientaci6n eclesiologica de los anteriores 

documentos y dedica un parrafo completo, el n.l1, del del 1er capitulo a "Por medio de 

Maria encontramos a Jesus". Sobresale el elemento de Mariologia en contexto para la 

inculturaci6n y nueva evangelizaci6n; tambien aparece el elemento de la mediaci6n que 

cita el titulo "por medio de Maria", lo que da un seguimiento al trabajo teologico de Puebla 

y Santo Domingo sobre el tema y por ultimo presenta las conexiones pastorales posibles 

con la mariologia como la familia, la mujer, la vida y la eclesialidad. Por ultimo presenta la 

interesante conexi6n entre los documentos del CELAM y el famoso documento "Behold 

Your Mather Woman of Faith" de la Conferencia Episcopal Norteamericana del 1973, en 

los pie de pagina n. 19 y 22 en el parrafo dedicado a Maria, evidente esfuerzo de lograr por 

Maria el puente teologico-pastoral entre el Norte y el sur del continente: un mensaje de 

esperanza y futuribilidad para la integraci6n espiritual de todos. 

B.2. PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

ELVER: Puesta en evidencia de los elementos mariologicos: 

En este paso es necesario poner en evidencia los elementos mariol6gicos y sus posibles 

implicaciones relacionadas a lo cristol6gico, a lo antropol6gico y lo ecclesiol6gico, para 

una mejor comprensi6n del conjunto de la situaci6n que se presenta en la pastoral de una 

Iglesia local, la religiosidad popular presente junto con la devoci6n mariana y asi poder 

mejor lograr el trabajo de investigaci6n. Tambien las encuestas han sido utilizadas para la 

definicion de la situaci6n real del culto a Maria, enl nivel de formaci6n mariologica y de la 

condici6n de los transmisores del magisterio mariol6gico en la catequesis y en las 

pastorales. 

B.2.a Medellin: 

Presentamos el contenido general del documento: 

-Discurso Inaugural 



-Mensaje a los Pueblos de Latinoamerica 

-Introducci6n a las conclusiones 

PROMOCION HUMANA: 

1-Justicia 

2-Paz 

3-Familia y Demografia 

4-Educaci6n 

5-Juventud 

EV ANGELIZACION Y CRECIMIENTO EN LA FE: 

6-Pastoral 

7-Pastoral de Elites 

8-Catequesis 

9-Liturgia 

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS: 

10-Movimientos de Laicos 

11-Sacerdotes 

12-Religiosos 

13-Formaci6n del Clero 

14-La pobreza de la Iglesia 

15-Pastoral de Conjunto 

16-Medios de Comunicaci6n Social 

66 

• En la Introducci6n a las conclusiones: Presencia de Ia Iglesia en la actual 

transformaci6n de America Latina, en el numeral 8 se presenta a Maria, Madre de la 

Iglesia, rodeada de los apostoles en el nuevo Pentecostes del Episcopado 

Latinoamericano implorando el Espiritu Santo y perseverando en la oraci6n. 

Sobre 395 numerales de todo el documento el unico numeral mariologico (el n.8) 

representa el 0,2 % del total. 

B.2.b Puebla: 
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El documento de Puebla establece un criterio de continuidad en especifico "la 

Evangelizacion en el presente y en el futuro de America Latina". La subdivide en cinco 

partes: 

Primera Parte: Vision pastoral de la realidad de Latinoamerica. 

Segunda Parte: Designios de Dios sobre la realidad de Latinoamerica. 

Capitulo 1: Contenido de la Evangelizacion 

1- La verdad sobre Jesucristo el Salvador que anunciamos. 

2- La verdad sobre Ia Iglesia (Maria Madre y Modelo de Ia Iglesia) 

3- La verdad sobre el Hombre. 

Capitulo II: (.Que es Evangelizar? 

1- Evangelizacion, Dimension Universal y Criterios. 

2- Evangelizacion de la Cultura. 

3-

4-

5-

Evangelizacion y Religiosidad Popular. 

Evangelizacion, Liberacion y Promocion Humana. 

Evangelizacion, Ideologias y Politica. 

Tercera Parte: La Evangelizacion en la Iglesia de America Latina. Comunion y 

participacion 

Capitulo 1: Centros de Comunion y Participacion. 

1- Familia 

2- Comunidades Eclesiales de Base, Parroquia, Iglesia Particular. 

Capitulo II: Agentes de Comunion y Participacion. 

1- Ministerio Jenirquico. 

2- Vida Consagrada 

3- Laicos. 

4- Pastoral Vocacional 

Capitulo III: Medios para la Comunion y la Participacion. 

1- Liturgia, oracion particular, piedad popular. 



2-

3-

4-

5-

Testimonio. 

Catequesis. 

Educaci6n. 

Comunicaci6n Social. 

Capitulo IV: Dialogo para Ia Comuni6n y Ia Participaci6n. 

Cuarta Parte: Iglesia Misionera al Servicio de Ia Evangelizaci6n en America Latina. 

Capitulo I: Opci6n Preferencial por los Pobres. 

Capitulo II: Opci6n Preferencial por los J6venes. 
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Capitulo III: Acci6n de Ia Iglesia con los Constructores de Ia Sociedad Plura

lista en America Latina. 

Capitulo IV: Acci6n de Ia Iglesia con los Constructores de Ia Sociedad Na

cional e Intemacional. 

Quinta Parte: Bajo el Dinamismo del Espiritu. 

En especifico, Ia parte mariol6gica propiamente dicha aparece en el capitulo I: 

Contenido de Ia Evangelizaci6n, en el numero 2: La verdad sobre Ia Iglesia: el Pueblo de 

Dios signo y servicio de comuni6n; en 2.4 se encuentra como: 

Esta agrupaci6n de citas del documento Ia definiremos como "Nucleo Mariologico 

directo ", y se subdivide en: 

"Maria, Madre y Modelo de Ia Iglesia" desde el numeral 282 al 285: 

• n. 282: El anuncio de Ia Salvaci6n, en Latinoamerica, ha presentado a Maria 

desde los comienzos de Ia evangelizaci6n como su realizaci6n mas alta y su aparici6n 

de Guadalupe ha sido el signo del rostro maternal de Ia comuni6n entre el Padre el Hijo 

y nosotros. A su vez los santuarios marianos son Iugar de encuentro de Ia fe de Ia 

Iglesia con Ia historia del continente. 
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• n. 283: Pablo VI define Maria como elemento cualificador, intrinseco de la 

piedad y del culto (MC 56) y Juan Pablo II lo sefiala como identidad propia de estes 

pueblos 92. 

• n. 284: La piedad mariana ha sido el vinculo de resistencia en aquellos 

lugares carentes de atenci6n pastoral. 

• n. 285: El pueblo reconoce ala Iglesia por su vinculo con Maria, y al mismo 

tiempo reconoce en Maria el modele perfecto del cristiano. 

"Maria, Madre de la Iglesia" desde el numeral 286 al 291, 

• n. 286: La Iglesia venera a Maria como Madre con afecto de piedad filial 

(LG 13), por eso Pablo VIla proclama com Madre de la Iglesia 93 . 

• n. 287: Maria es madre de Dios en la Anunciaci6n por el Espiritu, es Madre 

de la Iglesia por ser Madre de Cristo, es madre de todos por "haber cooperado con su 

amor" (LG 53), Madre en orden ala gracia (LG 61), yen Pentecostes por su oraci6n de 

invocaci6n al Espiritu. 

• n. 288: La Iglesia engendra hijos en Ia evangelizaci6n en un proceso de 

transformar desde adentro, renovando Ia misma humanidad (EN 18), en un parte donde 

Maria, participe del Sefiorio de Cristo, es nuestra madre y nos cuida como hermanos de 

su Hijo que todavia peregrinan (LG 62) hasta Ia plenitud (Jn 10, 1 0; Ef 4, 13 ). 

• n. 289: Maria es reina maternal de todos los pueblos. 

• n. 290: Maria madre educadora de Ia fe (LG 63), pedagoga del Evangelic en 

America Latina. 

92 Juan Pablo IT, Hom ilia Zopop{m 2, ASS LXXI. 
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• n.291: "No se puede hablar de la Iglesia sino esta presente Maria (MC 28). 

Es la presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios. 

"Maria, modelo de la Iglesia" desde el numeral 292 al 293, 

• n. 292: En Maria todo se refiere a Cristo (MC25) y ella estuvo en plena 

comuni6n con su Hijo desde la Anunciaci6n hasta el martirio del Golgota. Una historia 

de amor a Cristo intima, santa y unica. 

• n. 293: Maria vivi6 una participaci6n max 1m a con Cristo, como 

colaboradora a la obra. No fue una mujer pasiva (MC 37) sino cooperadora activa, 

asociada a Cristodesarrolla sus capacidades y responsabilidades hasta ser nueva Eva 

junto al nuevo Adan. Por esta comuni6n y participaci6n Ella vive en el misterio 

trinitario alabando e intercediendo. 

"Modelo para la vida de la Iglesia y de los hombres"desde el numeral294 al297, 

• n. 294: La virginidad maternal de Maria en la Iglesia es toda de Cristo y con 

El, y es toda sevidora de los hombres. 

• n. 295: Maria por su carisma maternal despierta la filialidad en cada hombre 

para desarrollar la vida del bautismo en la fraternidad. 

• n. 296: Maria es modelo en orden a la fe (Me 3, 31-34), perfecta discipula 

frente ala palabra (Lc 2,51) aun frente al rechazo inicial de su hijo en Cana (Jn 2,4). Fe 

de la aceptaci6n del Calvario y de asociaci6n a la cruz arbol de vida por lo cual se diga: 

"Dichosa tuque has creido." (Lc 1,45). 

93 Pablo VI, AAS, 1964, 1007. 
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• n. 297: El Magnificat es el profetismo de Maria es el canto de Dios que con 

Ella "ensalza a los humildes ... y si es necesario, derriba a los potentados"94. 

"Bendita entre todas las mujeres" el 298 y 299, 

• n. 298: La Inmaculada Concepcion es el rostro de la recreaci6n del proyecto 

del Paraiso (Colecta de Navidad). El cuerpo glorioso de Maria Asunta representa la 

dignificaci6n completa del ser humano. 

• n. 299: En Maria la mujer qued6 valorada plenamente donde ella es vocaci6n 

de ser alma, entrega que espiritualice la carne y encarne el espiritu. 

"Modelo del servicio eclesial en America Latina" desde el numeral 300 al 303. 

• n. 300: Maria es s1erva del Sefior intercediendo por los hombres e 

invitandolos a su obediencia (Jn 2,5) y provocando la fe de los discipulos (Jn 2,11 ). 

• n. 301: Por medio de Maria Dios se hizo carne, sin Ella el Evangelio se 

desencrna, se desfigura, se transforma en ideologia, en racionalismo espiritualista. 

• n. 302: Pablo VI dijo: "Maria es la mujer fuerte que conoci6 la pobreza, el 

sufrimiento, la huida, el exilio" (Mt 2, 13-23), ayud6 la fe en Cristo de la comunidad 

apost6lica (Jn 2,1-12) y cuya maternidad se dilat6 funciones universales en el calvaria 

(MC 37) 

• n. 303: La evangelizaci6n en America Latina se vuelve mas carne y coraz6n 

con Maria y no se queda como un barniz superficial en la cultura del pueblo (EN 20); 

esta es la hora de Maria y es tiempo de un nuevo Pentecostes junto con Ella en oraci6n, 

94 Juan Pablo ll, Homilia Zapopan 4. ASS LXXI p.230. 
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para recorrer el tramo de un nuevo peregrinar. Maria es Ia estrella de Ia Evangelizacion 

siempre renovada que sigue guiando Ia Iglesia en su camino (EN 81 ). 

Ademas Ia Virgen Maria aparece en otros puntos del documento seglin Ia ubicacion 

cristologica, eclesiol~gica o antropologica que corresponda: 

• 1: En el capitulo I de Ia segunda parte "Contenido de Ia Evangelizacion" 

tenemos el n. 168, donde Maria es es celebrada como estrella de Ia Evangelizacion y 

como Madre de todos los pueblos de America Latina. En el mismo capitulo son 

anunciadas las verdades centrales de Ia Evangelizacion: Cristo, La Iglesia (que celebra a 

Maria) y El Hombre (ver SD, el discurso inaugural del Papa, n.5, coincide 

sustancialmente con los criterios cristologico, eclesiologico, antropologico alii 

presentados como diretrices de Ia nueva evangelizacion, y tambien ver que en el n. 168 

hay un cf. EN 82 que se refiere a este punto ). 

• 2: Del mtsmo capitulo I, en el parrafo 1, dedicado a Ia verdad sobre 

Jesucristo,en el punto 1.5 "El Verbose hizo came y habito entre nosotros" (Jn 1,14): La 

Encarnacion, el numeral 188 presenta a Jesucristo el Hijo, como verdadero Dios y 

Sefior, enviado por el Padre en Ia plenitud de los tiempos (Gal 4), nacido del Padre 

antes de todos los siglos y como verdadero Hombre, nacido de Maria Ia Virgen por obra 

del Espiritu Santo. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado, restablece Ia 

comunion entre su Padre y los hombres. 

• 3: En el capitulo I aparece, en el parrafo 1 dedicado a Ia verdad sobre 

J esucristo, en el pun to 1.12 Comuniony Participacion, el numeral 217 muy in teres ante 

que relaciona Ia comunion trinitaria del pueblo y familia de Dios con el culto, 

(veneracion, intercesion), a Ia Virgen Maria y a todos los santos, dada Ia union existente 

entre los bienaventurados y Cristo y de El con Dios (LG 50). 

• 4: En el numeral 281 del parrafo La Iglesia instrumento de comunion, del 

punto 2.2, del capitulo primero de Ia segunda parte del Designo de Dios sobre Ia 
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realidad de Amarica Latina, Maria es presentada como protectora e intercesora para la 

Iglesia que permitira superar las estructuras del pecado en la vida personal y social y 

obtenidora de la "verdadera liberaci6n que viene de Cristo Jesus95. 

• 5: El numeral 334, del punto 2.3 El hombre renovado en Jesucristo, del 

parrafo 3 dedicado a la Verdad sobre el Hombre: la Dignidad Humana, del Capitulo I de 

la segunda parte, recuerda que ante Cristo y Maria deben revalorizarse en America 

Latina los grandes rasgos de la verdadera imagen del hombre y de la mujer. 

• 6: En el capitulo II, en el parrafo 3, punto 3.1 , recordaremos el numeral 446 

que presenta a Maria que con su rostro mestizo de Guadalupe identifica y simboliza el 

Evangelio Encarnado de Latino America. 

• 7: El numeral 454 del punto 3.2 descripci6n de la religiosidad popular dentro 

del parrafo 3 dedicado a la evangelizaci6n y religiosidad popular, del capitulo II (,Que 

es evangelizar? Se cita el amor a Maria como parte de la la devoci6n "Ella y sus 

misterios pertenecen a la identidad propria de estos pueblos y caracterizan su piedad 

popular"96. 

• 8: Otro numeral de contenido mariol6gico es el 745 donde Maria es 

presentada como modelo de consagraci6n y como intercesora, en el encarnar la Palabra 

en su vida y como Ella y con Ella ofrecer a los hombres en una continua 

evangelizaci6n. Este numeral esta contenido en punto B del 2.2 de los Criterios de la 

Vida Consagrada, capitulo II N.2 del documento. 

• 9: Tambien en el capitulo II de la tercera parte, en el parrafo 3 dedicado a los 

Laicos, en el punto 3.6 dedicado a la mujer, el numero 844 presenta a Maria como 

mujer que acepta la palabra de Dios, sirve y anuncia la presencia del Sefior, canta 

profeticamente la libertad de los hijos de Dios y el cumplimiento de las promesas, 

95 Juan Pablo II, Zapopan II . 
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presenta al Verbo encamado y nacido de Ella a todo tipo de persona, acepta ls 

consecuencias de la sospecha y de la persecucion, guarda en el corazon la impresion de 

los acontecimientos, en una presencia atenta a las necesidades de los hombres provoca 

el "signo mesianico", fuerte en la cruz, fiel y abierta ala acogida maternal universal, en 

la espera ardiente con la Iglesia de la plenitud del Espiritu' en la Asuncion celebrada en 

la liturgia por la Mujer, simbolo de la Iglesia del Apocalipsis. Este numeral sorprende 

por su contenido concentrada altamente mariologico, dentro de la vision historico 

salvifica, que es recogida a partir de la LG y la MC de Pablo VI, es reutilizada por la 

RM y MD de Juan Pablo II. La misma citas biblicas utilizadas desde el pies de pagina 

63 hasta el 72, aparece concentrado todo lo basico de Maria Lc, 1,26; Lc, 2, 39-45; Lc 

2, 46 ss, Lc 2, 1-8; Mt 2 13-15; Lc 2, 52; Jn 2, 1-11; Jn 19 25-27; Hech. 1-2; Ap 12. 

• 10: El numeral 963 del punto c), perteneciente a las conclusiones 1.3, sobre 

piedad popular, del parrafo 1 del Capitulo III Medics para la comunion y la 

participacion de la Tercera Parte, presenta la devocion a Maria y a los Santos como la 

realizacion en ellos de la Pascua de Cristo (SC 104) y que debe llevar al cristiano hacia 

la vivencia de la Palabra y al testimonio de vida. 

• 11: En la Cuarta Parte "Iglesia Misionera al servicio de la Evangelizacion, 

Capitulo I: Opcion preferencial por los pobres, en la reflexion doctrinal "Jesus 

evangeliza a los pobres", el numeral 1144 presenta a Maria que proclama en el 

Magnificat que la salvacion de Dios tiene que ver con la Justicia a los pobres y "el 

compromise con los demas hombres, especialmente los pobres y los desdichados .... para 

la necesaria transformacion de la sociedad 97• 

• 12: El numeral 1195 del punto Formacion y Participacion, del Capitulo II 

"Opcion para el joven", de la cuarta parte del documento dedicado a la Iglesia 

Misionera, recomienda el la pastoral juvenil buscar que el joven crezca en espiritu de 

96 Juan Pablo II, Homilia Zapopan 2.ASS LXXI p.228. 
97 Juan Pablo II, Homilia Zapopan 4. AAS LXXI p. 230. 
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oraci6n, conocimiento de Ia Palabra de Dios, y el amor filial a Maria Santisima, que al 

unirlo con Cristo lo hace solidario con sus hermanos. 

En todo el documento hay 1310 numerales y solo mariologicos hay 33 numerales, 

lo que representa el2,5 % del total. 

B.2.c. Santo Domingo: 

En el documento de Santo Domingo lo que pudieramos definir un nucleo sistematico 

a nivel mariol6gico no existe como en Puebla, pero si existen una serie de varias 

conotaciones y referencias mariol6gicas explicitas en distintas areas del texto. Vamos a 

presentarlas: 

1. En Ia Primera Parte "Jesucristo, Evangelio del Padre el numeral 1 presenta a 

Maria en Ia Iglesia actual en un nuevo cenaculo, 

2. En Ia misma parte, en el cap. Ia Profesi6n de fe, en el numeral 7 Maria esta 

en Ia Iglesia Apost6lica reunida en Pentecostes (Hch 1, 12-14; 2,1 ), 

3. AI final del mismo capitulo el numeral 15 muestra a Ia Virgen Maria como 

primera redimida y primera creyente, Madre de Cristo y de Ia Iglesia, evangelizada y 

evangelizadora (Jn 2,1-12). Es el modelo de los discipulos y evangelizadores por su 

oraci6n, escucha de Ia Palabra y disponibilidad al servicio hasta Ia Cruz. Tiene 

Importancia su figura maternal para los hombres y mujeres de Latino America. Ella es 

sello de Ia cultura del continente, madre y educadora, en Guadalupe a trves del Beato 

Juan Diego, "se ofrece un gran ejemplo de Evangelizaci6n perfectamente inculturada 98 . 

Nos precede en el camino de fe yen Ia gloria y acompafia los pueblos que Ia invocan. 

Es estrella de Ia primera y de Ia Nueva Evangelizaci6n. 

4. En el Capitulo primero La Nueva Evangelizaci6n, en el parrafo 1.1 La 

Iglesia convocada a Ia santidad, el numeral 31, parte de Ia Iluminaci6n Doctrinal, afirma 

98 Juan Pablo Discurso Inaugural, 24. 
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que Maria ha estado presente, junto con el sucesor de Pedro, en la N Conferencia, 

escuchando elllamado a una vida santa (Ef 1,4). 

5. El llamado a la santidad del numeral 32, del mismo parrafo, presenta a 

Maria en cuya virtud la Iglesia ha alcanzado la perfecci6n. La santidad es la clave del 

ardor renovado de la Nueva Evangelizaci6n 99. 

6. En el capitulo primero, parrafo 1.1 La Iglesia convocada a la santidad en el 

punto de la Religiosidad Popular, en el numeral 53 dedicado a la lineas pastorales, se 

pide la valorizaci6n de la devoci6n a la Santisima Virgen en la piedad popular sobre 

todo en las peregrinaciones a los santuarios y en las fiestas religiosas, purificando y 

acompafiando la inculturaci6n del Evangelic. 

7. El numeral 85, del parrafo 1.3.3, del cap. I sobre la Nueva Evangelizaci6n, 

dedicado a la vida consagrada, presenta a la Virgen Maria , identidad profunda de los 

pueblos latino americanos (DP 283), como modelo de vida para los consagrados y su 

apoyo. 

8. Del mismo capitulo, pero en el parrafo 1.3.5. Las mujeres, el numeral 104, 

propone a Maria que procede a la Iglesia en el modelo de la Virgen y de la Madre (LG 

63) y como la protagonista de la historia, por su cooperaci6n libre, llevada ala maxima 

participaci6n con Cristo (DP 293). Maria tiene un papel muy activo en la 

evangelizaci6n de las mujeres latinoamericanas. 

9. El numeral 135 del parrafo 1.4.3. Que reuna a todos los hermanos en Cristo, 

en las lineas pastorales propone profundizar las relaciones con aquellas Iglesias que 

profesan el credo Niceno-constantinopolitano y comparten los mismos sacramentos y la 

veneraci6n por Santa Maria, la Madre de Dios. 

99 Juan Pablo ll, Homilia en Saito , Uruguay, 9, 5, 88. 
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10. El parrafo 1.4.5. "Las sectas fundamentalistas" en las lineas pastorales 

acerca del problema planteado propene en el numeral 142 que se desarrolle una 

catequesis que explique el misterio de la Iglesia, sacramento de salvaci6n y de 

comuni6n, la mediaci6n de la Virgen Maria y de los santos y la misi6n de la jerarquia. 

11. El mismo parrafo pero en el numeral siguente el 143, se orienta acerca de el 

afianzamiento de la identidad eclesial promoviendo aspectos como: 

a) La devoci6n al misterio de la Eucaristia, sacrificioy banquete pascual; 

b) La devoci6n a fa Santisima Virgen, Madre de Cristo y Madre de fa Iglesia; 

c) La comuni6n y obediencia al Romano Pontifice y al propio obispo; 

d) La devoci6n a la Palabra de Dios leida en la Iglesia. 

11. El capitulo II dedicado a la Promoci6n Humana, en el parrafo 2.1 La 

promoci6n Humana, una dimension privilegiada de la Nueva Evangelizaci6n, en el 

numeral 163, Maria es la mujer solicita ante la necesidad de vino en Cami yes modelo y 

figura de la Iglesia abierta a toda necesidad humana(Jn 2,3ss) y al mismo tiempo a la 

Iglesia como a Maria Jesus encomienda a sus cuidados maternales la humanidad, sobre 

todo los que sufren (Jn 19, 26-27). 

12. El numeral213, del punto 2.3.1. La familia santuario de vida, del parrafo 2.3 

La familia y la Vida: desafios de especial urgencia en la Promoci6n Humana, presenta a 

Jesus, Maria y Jose en el hogar de Nazaret como modelo de toda familia. 

13. En el Capitulo II La Cultura Cristiana, en la introducci6n,el numeral 229 nos 

muestra a Maria como modelo de evangelizaci6n de la cultura; Ella es la mujer judia 

que representa al pueblo de la Antigua Alianza y al mismo tiempo se abre a la novedad 

del Evangelic y como madre esta presente tanto en la primera como en la nueva 

evangelizaci6n. 

14. El numeral 289 esta en las lineas pastorales prioritarias de la tercera parte del 

documento "Jesucristo vida y esperanza de America Latina y el Caribe. Nuestra Sefiora 
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de Guadalupe, Patrona de Latino America, es invocada como protectora al hacer Ia 

profesi6n de fe en Jesucristo. 

Sobre 301 numerales, existen solo 14 mariologicos explicitos, lo que representa el 

4, 65 % del total. 

B.2.d. Ecclesia in America: 

• El numeral 11 "Por medio de Maria encontramos a Jesus" esta en el Capitulo 

primero "El encuentro con Jesucristo vivo", y es practicamente el que le corresponde 

todo a Maria, es el nucleo mariol6gico del documento. Presenta muchos elementos 

condensados: La Madre es signo del Hijo (6 mejor dicho el Hijo es signo de Ia Madre, 

Mt 2,21) y es portavoz de Ia voluntad del Hijo, indicadora de las exigencias necesarias 

para Ia manifestaci6n del poder salvifico del Mesias. Por eso Maria es camino seguro 

para encontrar a Jesus. Tambien Ia Virgen Maria tiene un papel con respecto al 

nacimiento de Ia Iglesia en Latinoamerica por Ia predicaci6n de los misioneros. Maria

Guadalupe es el "gran signo, de rostro maternal y misericordioso, de Ia cercania del 

Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comuni6n .... el rostro mestizo 

de Ia Virgen del Tepeyac ... un gran ejemplo de evangelizaci6n perfectamente 

inculturada", Patrona y estrella de Ia primera y nueva evangelizaci6n en su intercesi6n 

para alcanzar Ia efusi6n del Espiritu Santo en el Continente. 

• En el mismo capitulo el numeral 12 dedicados a los lugares de encuentros 

con Cristo con el auxilio de Maria Ia Iglesia en America busca de llevar a los hombres y 

mujeres del continente al encuentro con Cristo para una autentica conversion, una 

renovada comuni6n y solidaridad. 

• El capitulo II "El encuentro con Jesucristo en el hoy de America", en el 

numeral 13 que habla de la "Situaci6n de los hombres y mujeres de America y su 

encuentro con el Sefior" recuerda, entre las personas que se encontraron con Jesus en 
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los Evangelios, a Maria, que preparada por Dios, tuvo parte del mas importante 

encuentro entre lo divino y lo humano: el misterio de la Encarnacion. 

• El numeral 16 del mismo capitulo habla de la piedad popular esta orientada a 

acrecentar el sentido de pertenencia a la Iglesia. Su expresiones son muchas como la s 

peregrinaciones a los santuarios de Cristo, de la Santisima Virgen y los santos ... Es 

necesario sacar de ella indicaciones validas para una mayor inculturacion del Evangelic, 

sobre todo entre las poblaciones indigenas, para que las Semillas del Verbo presentes en 

sus culturas lleguen a su plenitud. 

• En el capitulo IV "Camino para la Comunion" el numeral 46 "Los desafios 

para la familia cristiana", recomienda la vida de oracion de la familia, en tomo a alguna 

imagen de la Virgen, unida en tomo a la Madre, como los discipulos de Jesus (Hch 

1,14). 

• El numeral 70 del capitulo VI "La mision de la Iglesia hoy en America: la 

nueva Evangelizacion", presenta la evangelizacion de la cultura. El Rostro Mestizo de 

la Virgen de Guadalupe fue, es y sera simbolo de inculturacion para que la 

evangelizacion penetre el corazon de los hombres y de las mujeres, impregnar sus 

culturas transformandolas desde adentro. 

• Por ultimo, el numeral 76 en la Conclusion del documento, en la oracion a 

Jesucristo por las familias de America, recita textualmente: "Ensefianos a amar a tu 

Madre, Maria, como la amaste Tu .... Nuestra Senora de Guadalupe, Madre de America, 

ruega por nosotros!". 

Sobre 76 numerales del documento tenemos 6 numerales con elementos 

mariologicos, lo cual da un resultado del 7,8 % sobre el total. Haciendo un calculo 

entre los numerales mariologicos de todos los documentos (54) y todos los numerales 

sumados de los cuatros textos (2082), tenemos que el porcentaje correspondiente 

global es de 2,5%, igualando coicidencialmente al valor correspondiente a Puebla que 
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es de 2,5%. Esto confirmaria lo que siempre se ha dicho con respecto a Ia mariologia 

latinoamericana, que el momento de mayor expansion, expresion y sistematizacion 

corresponde al documento de Puebla. La media entre los % es dada por Ia division de 

Ia sumatoria total (15.15%) y el numero de documentos (4). El resultado se ubica 

entre Puebla y Santo Domingo. Lo que implica es que entre los dos textos es que se 

ubica el centro del magisterio mariologico en Latinoamerica basta poe el momento. Es 

un modelo matematico "in crescendo", lo que puede revelar Ia posibilidad de un 

futuro magisterio mariologico (un intervalo de maximo 10 ados) que duplique o 

triplique el actual. Esto podria significar o Ia posibilidad de una evolucion dogmatica 

promovida desde Latinoamerica o Ia explicitacion continental de un magisterio 

mariologico en evolucion a nivel petrino o ambas cosas. 

% N. MARIOLOGICOS TOTAL NUMERALES 

MEDELLIN --------------0.2-----------------1-------------------------395 

PUEBLA -------------------2.5----------------33-----------------------1310 

SANTO DO MIN G0--------4.65---------------14-------------------------30 1 

ECCLESIA IN AM.-------7 .8-----------------6--------------------------76 

TOTAL 15.15% N.54 N. 2082 

Se establece Ia proporcion de 2082 numerales totales (x) esta a 100, (=) como 54 numerales 

mariologicos (:) esta a (x). El resultado es 2.5 y se define como % global que equivale al valor de 

porcentaje singular de Puebla. La media entre los distintos % es de 3.78% y se ubica entre el valor 

singular de Puebla y de Santo Domingo. 

EL JUZGAR: Estudio de los elementos mariologicos en su conjunto y de sus 

desafios. 

Esto hace del Documento de Puebla una eclesiogenesis marcada por una vision de Ia 

Iglesia desde Ia evangelizacion, una reflexion mas ponderada y abierta a Ia comunion y 

participacion pero reorientada a una definicion de perfiles, contenidos, criterios y opciones 

pastorales que de una manera mediatizada respondiera a las exigencias de cambio de un 

I 
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Continente crisol de razas, culturas y tradiciones pero en un abierto desafio tercer mundista 

a la busqueda de unidad, solidaridad y altemativas mas justas a nivel personal. 

America Latina ha sufrido un proceso hist6rico bajo un mismo signos de fe pero con 

distintas motivaciones. Por eso Puebla intent6 asumir y al mismo tiempo encausar como 

punto de partida las conclusiones de Medellin, con todo lo que tiene de positive, pero sin 

imponer las incorrectas interpretaciones a veces hechas y que exigen severo discemimiento, 

oportuna critica y claras tomas de posicion 100. 

La homilia pronunciada en la Basilica de Nuestra Sefiora de Guadalupe durante la 

concelebraci6n con los participantes (27 /1/79), pone de manifiesto la sencilla respuesta del 

Espiritu que toma bajo el signo de Maria de Guadalupe, en el camino de la metodologia 

teol6gico pastoralista ( ortopraxica) de la renovaci6n del culto mariano, motivado en el LG 

y expresado en el MC; el camino de desarrollo y profundizaci6n de la veneraci6n a Maria 

en Ia Iglesia y viceversa se establece asi el camino de transformaci6n de Ia Iglesia 

Latinoamericana a partir del culto mariano renovado. 

Se podria decir que entre Polonia y Guadalupe se forj6 el gran mensaje mariana 

"Totus Tuus" de Juan Pablo II que bajo su Pontificado ha logrado el proceso de 

aggiomamiento pastoral 101 "El Papa que viene de un pais en que tus imagenes, 

especificamente una, la de San Josnagora tambien signo de tu presencia en la vida de la 

naci6n, en su azarosa historia" ... es particularmente sensible a este signo de tu presencia en 

la vida del Pueblo de Dios, en Mexico, en su historia. "El Papa enlaza este cause de Ia 

evoluci6n del culto mariano con lo que dice MD en el capitulo "El Don de la Esposa" n. 27 

cuando afirma: "En este sentido se puede decir que la Iglesia es, a la vez mariana y 

apost6lica petrina". 

Este perfil manano es igualmente -smo lo es mucho mas- fundamental y 

caracteristico para la Iglesia, que el perfil apost61ico y petrino al que esta unido. Como 

100 Juan Pablo II, Discurso Inaugural pronunciado en el Seminario Palofoxiano de Puebla, Mexico, 28/ In9. 
101 Juan Pablo II, n. 3 de Ia Hom ilia en Ia Basilica de Nuestra Seiiora de Guadalupe. 
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bien lo ha dicho un teologo contemponineo, Maria es Reina de los Apostoles sin pretender 

por esto los poderes apostolicos. Ella tiene otra cosa y mas 102. 

El Papa enlaza esta causa de evolucion del culto Mariano con Ia causa del desarrollo 

de Ia Iglesia poniendo los dos en un mismo paralelismo que a nivel ontologico y otro 

praxico equivale en ese Iugar teologico al analisis socioeconomico para lograr traer en Ia 

lucha de clases, Ia septima de Ia contradiccion de las divisiones sociales para Ia 

Evangelizacion de America Latina. En un cierto sentido lo que afirma Medellin en 13, 10 

de profundizar del sensum fidei confrontando Ia ensefianza del Magisterio a pesar de un 

ofuscamiento del valor del Magisterio Episcopal y papal 11, 8 es retomado por Juan Pablo 

II con un giro teologico sobre todo utilizando el personalismo (Maria y Ia Iglesia) elemento 

para el marxismo que el mismo Medellin en 1, 10 reconoce que atenta contra Ia dignidad de 

Ia persona. 

De este modo se inserta en Puebla el nucleo teologico de Ia verdadera "Teologia de Ia 

Liberacion" del Magisterio eclesial dependiendo totalmente de Dios y plenamente orientada 

hacia El por el empuje de su fe, Maria al lado de su Hijo es Ia imagen mas perfecta de Ia 

libertad y de Ia liberacion de Ia humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia Ella, 

Madre y Modelo, para comprender en su integridad el sentido de su mision 103 . El metodo 

teologico pastoral de Ia Encarnacion, Inculturacion y Evangelizacion se perfila como Ia 

propuesta adecuada desde adentro de Maria persona, icono, presencia, figura, modelo y 

conciencia de Ia Iglesia asociada en el Misterio de Ia Encarnacion y Pascual, a Ia memoria 

activa de un ejercicio piadoso sin sacrificio, que equivale al culto mariano, y que en 

definitivo no es un hecho limrgico, pero que se podria interpretar por alglin otro como una 

nocion limrgica del Pueblo de Dios (307). Asi tambien en las plegarias I y II se "expresa 

con intenso anhelo, el deseo de los santos de compartir con Ia Madre Ia herencia de los 

hijos (MC 1 0). 

102 H.U . Balthasar, Milano 1980, en Ia alocuci6n a los Cardenales y Prelados de Ia Curia Romana, 22/ 12/ 1987, L 'Osservatore Romano 
23/ 12/ 1987. 
103 Cfr. 93 de RM n. 37, para Ia doctrina de Ia fe, Instruccion sabre libertad Cristiana y Liberaci6n , 22/3/86, n. 97. 
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El Misterio de Ia gracia santificante del Espiritu Santo que baja hacia Ia Iglesia y Ia 

transforma en Ia Nueva Jerusalen que baja del cielo y Ia esposa y el Espiritu dicen: Yen 

Sefior Jesus. Ap. 22, 17; Kirche im Ursprung. 

De esta forma se encuentra un hecho relacionable al despliegue de un "nucleo pre

teol6gico" que es inseminado por Ia Palabra, se encama en Ia Iglesia y es dado a luz entre 

dolores de parto: Ia pastoral teol6gica de conjunto para Ia evangelizaci6n de America. 

"Los dolores de parto de Ia mujer, con lo que se compara el dolor de los discipulos, 

son un signa del Nuevo Mundo que ha de hacerse realidad para ellos en el acontecimiento 

Pascual es evidente, pues, como lo ha mostrado A. Feuillet, que los dolores de parto de Ia 

mujer de Ap. 12, 2 no deben relacionarse con el nacimiento corporal y virginal de Jesus en 

Belen, sino con el alumbramiento doloroso del Nuevo Pueblo de Dios, a traves de Ia Cruz y 

Ia Resurrecci6n"104. El numeral 288 de Puebla lo reafirma textualmente: "La Iglesia con Ia 

evangelizaci6n engendra nuevas hijos .... En ese parto, que siempre se reitera, Maria es 

nuestra Madre.". 

Viene de logica preguntarse que si el lenguaje biblico plantea Ia analogia entre el 

renacer de nuevo y el parto (Jn 3, 1-8 y Jn 16,21), si se hace una lectura cientifica 

interdisciplinaria, y tomando en cuenta que lo natural esta al arden con lo sobrenatural 105 y 

que Ia Encarnacion vino a recrear el armonia de toda Ia creaci6n "mas maravillosamente 

min" (Puebla 298), pudieramos entonces utilizar Ia descripci6n medica del parto y 

relacionarlo al proceso de continuidad hist6rica de Ia evangelizaci6n en el continente Latino 

Americana. (pie de pagina: Esta manera de lectura sinoptica interdisciplinaria puede 

parecer un atrevimiento que va mas alia de Ia funci6n de un trabajo de tesis de licenciatura, 

pero hemos pensado dejarlo, con licencia del tutor, solo a modo de lectura personalizada 

del au tor, sin implicaciones posibles teologicas ). De toda forma recordaremos de Giulia 

Paola DiNicola, Maria persona in relazione, que cita Illinguaggio del parto, pags 219-220 

104 Ignacio de Ia Potterie, Maria en e/ Misterio de Ia Alianza, B.A.C, Madrid, 1993. Pag. 298. 
105 S.T. 3 q.6 a. I y 3 q 76 a.7. 
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106, donde aparece el misterio del sufrimiento en la experiencia del parto como la faccia 

positiva del do/ore, ... "II parto rappresenta bene questa dinamica de cui Gesu non e 

essente: Ia gioia della madre per aver data al mondo un figlio e l'immagine dell'amore 

fecondo di Gesu e della Chiesa. Anche Paolo, come sottolinea il Papa nella Mulieris 

Dignitatem, riprende per se l'immagine della donna che partorisce con fatica (Gal 4, 19). II 

grido dido/ore di Gesu sulla croce e stato anche inteso (cfr. 54, Von Balthasar, II tutto nel 

frammento, Milano 1970, p. 225) come parto della nuova umanita riconciliata con Dio: II 

grido di nascita col quale l 'uomo nuovo viene all a luce del mondo. II par to, come acme 

della maternita, pu6 essere dunque adeguadamente rappresentativo, a livello simbbolico, 

della dialettica morte-risurrezione e della fecondita dell' am ore sacrificale. ". 

El texto de embriologia clinica de Moore -Persaud 107 describe las etapas de trabajo 

de parto que de por si son cuatro: 

1- La primera etapa del trabajo de parto (dilatacion) con contracciones regulares de 

utero y dilatacion completa del cuello: esto se pudiera equiparar pastoralmente a la fase 

correspodiente a Medellin por las dificultades encontradas a partir de las conclusiones del 

documento y para sus aplicaciones. A nivel mariologico no hay nada. 

2- La segunda etapa del trabajo de parto (Expulsion), el feto desciende hasta la vagina 

y nace. Despues de nacer el nifio de nuevo comienzan las contracciones intemas: esta fase 

puede ser amlloga a Puebla, cuyo documento da a luz un aporte decisivo para el desarrollo 

de la linea teologico pastoral. La seccion mariologica es la mas completa con respecto a 

muchos documentos del CELAM y refleya una vision de acorde a un estudio de mejor 

calidad y sistematicidad, inclusive en el area de la mariologia, llegando a constituir un 

nucleo de densidad mistagogica. 

3- La tercera etapa del trabajo de parto (placentaria), se inicia cuando el nifio nace y 

termina cuando se expulsan la placenta y las membranas accesorias. Pronto se forma un 

106 Giulia Paola DiNicola, Maria persona in relazione, Theotokos, Anno II-1994/ 1 ,que cita Illinguaggio del parto, 2 19-220. 
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hematoma en la profundidad de la placenta que la separa de la pared uterina: esta fase del 

proceso bien se puede referirse a Santo Domingo por el definitive desapego de lo 

mariologico con respecto a su propio nucleo y a la aparicion de un porcentaje de referencias 

mariologicas a lo largo de todo el documento en varias areas de orientacion pastoral, lo que 

implica la ubicacion de una mariologia praxica ya en funcion cristologica, eclesiologica, 

antropologica. 

4- La Cuarta Etapa (recuperacion) del trabajo de parto; se inicia en cuanto se expulsa la 

placenta y la membrana fetal; dura alrededor de dos horas. Las contracciones miometrales 

contraen las arterias espirales de endiometro que proporcionan sangre al espacio 

interbelloso. Estas contracciones evitan una hemorragia uterina excesiva. Esta ultima fase 

del proceso de gestion pastoral se pudiera referir ala realizacion del Sinodo de America y 

su relativo documento y denota una presencia especifica del nucleo mariologico como en 

Puebla (Iglesia en America n.ll) y varias referencias de utilizacion intra-eclesial que 

determinan y abren puertas a la ampliacion del uso de la mariologia en el ambito no solo 

cultico y dogmatico, basicamente pastoral, catequetico y mistagogico. 

Esta cuatro etapas pueden figurativamente simbolizar todo proceso a partir del 

Concilio Vaticano II de gestion donde cada uno de las cuatro etapas de parto equivalen a 

uno de los documentos despues de Rio de Janeiro que fue preconciliar: 

• Primera etapa de trabajo de parto (dilataci6n). Las contracciones del utero 

equivalen al trabajo pastoral de Medellin, trabajo de apertura, desafios, errores, exitos con 

fases de contracciones teologicas, y con fases de expansion ideologicas, a su vez 

acompafiado con un estado de relajacion contractual, hecho que equivale a la etapa de 

promocion pastoral con crecimiento eclesial. 

Medellin se caracteriza por una apertura dolorosa a los nuevos horizontes presentes en 

Latinoamerica, dividida entre la denuncia de modelo anterior de Iglesia y el emerger de un 

107 Moore - Persaud, Embriologia Clinica, Quinta Edici6n, Interamericana. McGraw - Hill, 1995, en el capitulo dedicado al parto 
(nacimiento), 132. 
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modelo nuevo de laico, de sacerdote, perfil religioso, modelo de relacion interinstitucional, 

modelo de religion, y al mismo tiempo la busqueda del nuevo modelo de Iglesia (Fase de 

renovacion eclesiologica y de revision mariologica ). 

• La segunda etapa: Puebla representa la Etapa de concretacion en la 

Renovacion-Cambio de una polarizacion donde lo mariologico eclesiologico del capitulo 

sobre Maria, Madre y Modelo de la Iglesia, se vuelve el hecho verbalizante e 

incamacionista. Ayuda en el resultado todo el trabajo de reflexion de la Iglesia 

Latinoamericana, sobre todo la mexicana, sobre la relacion de presencia revelada y 

fundante de Maria de Guadalupe en la relacion Encarnacion, Inculturacion y 

Evangelizacion (ver sobre todo el Documento de la Conferencia de Obispos mexicanos, 

antes de Puebla; un escrito mariologico muy ponderado sobre la importancia del hecho y 

del mensaje guadalupano para la Iglesia en Mexico y Latinoamerica). 

Es importante la manera como los elementos mariologicos relacionados a la 

Cristologico (Encarnacion), a lo Eclesiologico (Evangelizacion), y a lo Antropologico 

(Inculturacion) en los cuatro Documentos sostienen el proceso de la ortodoxia, para activar 

desde lo analogico a nivel escrituristico, liturgico, antropologico y pastoral, lo logico 

referido a Cristo, la Iglesia, el hombre; asi se rompe la cristalizacion del idealismo con la 

dialectica aplicada al Verbo. Y de esta forma surgen (orior, oriris) reciprocamente desde el 

mismo sujeto la doxia y la praxis cristiana (Las bienaventuranzas, Mt 5, 1-12). Esto proceso 

es posible entenderlo, a nuestro criterio, a partir de que "Maria posee de forma amlloga, a 

su estado y condicion, los diversos privilegios de la humanidad de 

Jesucristo .... Evidentemente, la analogia que se aplica es la de atribucion ... y aquellos 

privilegios que solo de modo indirecto proceden de la union hipostatica se pueden predicar 

de Maria con una analogia propia (tales el caso de la glorificacion corporal)"108. 

Esta interpretacion se plantea porque la gracia del misterio de la Encarnacion se 

presenta como inminente, permanente, verbalizante: "El Verbo se hizo came" y desde 

entonces se establecio la comunicacion de lenguajes entre lo Divino y lo Humano en la 
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misma persona hacia las demas personas. La Encarnacion del Verba es el unico hecho in 

acto que presenta una realidad del lenguaje y de su gramatica, una realidad epistemol6gica 

no metafisica, y el sentido sintactico entre el verba actuante y Ia realidad misma 

intersujetiva, que a su vez es y permite Ia comuni6n y Ia participaci6n, osea Ia 

comunicaci6n "en vivo" entre todos a partir de Ia Palabra Encamada (se pudiera hablar asi 

aei papel configurativo del icono inspirado y el efecto que reproduce sabre los creyentes, a 

igual que una aparici6n). 

El participio presente es una acci6n del verba que incluye al sujeto en el tiempo de Ia 

realizaci6n, y que se vuelve atributo verbalizado y actualizante entre dos o mas sujetos, en 

un participio presente y no pasado, una vez identificados los demas sujetos en proceso de 

personalizaci6n; de esta manera Ia acci6n del verba encamado queda fuera y dentro del 

tiempo 109: 

"Por lo mismo la analogia de la Fe (su conjluencia interna) solo puede captarse en el 

contexto y desde dentro de la comunidad de fe, que llamamos la Iglesia, as£ como desde el 

seno de una vida de familia se pueden valorar los matices de las muestras de amor, que 

para otras p ersonas desde fuera, objetivas y neutrales pasarian del todo desapercibidas ". 

AI llegar aqui con el enfoque marial6gico, Ia confrontaci6n entre lo ideol6gico y lo 

teol6gico, (como parecia haberse perfilado con el magisterio paralelo ), ha motivado 

paulatinamente Ia redefinici6n y a Ia renovaci6n organica de Ia pastoral en Ia Iglesia 

Latinoamericana desde el kerigma y el carisma de Ia misma Iglesia, "un volver a las 

fuentes". S. De Fiores en el capitulo "Mariologias inculturadas" plantea con Ia Guadalupe 

el comienzo de Ia nueva Iglesia de las Americas: "Del relata se deduce que el personaje 

principal es Ia Virgen, cuya acci6n es decisiva tanto sabre el indio como sabre el obispo. 

Ella es simbolo de un cristianismo que no repite el de los conquistadores, sino que esta 

profundamente inserto en Ia cultura del pueblo"110. 

108 J.L. Bastero de Eleizalde, Maria Madre del Redentor, EUNSA, Navarra, Espana, 1995, pag. 35. 
109 Carlos Ignacio Gonzalez, Maria Evangelizada y Evangelizadora, CELAM, , Santa Fe de Bogota, 1988, 292-293. 
110 S.De Fiores, pag.397. 
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El elemento ortopnixico queda asi teol6gicamente insertado en el discurso 

metodol6gico de explicaci6n magisterial de Ia originalidad del proceso evangelizador y se 

da su recuperaci6n univoca despues de haber sido utilizado por el pensamiento dialectico

hist6rico materialista de manera distinta. El Verbo encamado puede sostener un analisis de 

su propia autolologia ontol6gica sin entrar en Ia contradicci6n hist6rica de si mismo porque 

El es en si mismo signo de contradicci6n y por lo tanto Ia doxia y Ia praxis se originan al 

mismo tiempo de El sin contradicci6n, y evolucionan dentro de Ia tradici6n y del 

Magisterio de forma integrada. El elemento ortopraxico se puede ver como un posible 

concepto cultural judeocristiano ( osea realcionado a Ia revelaci6n) que fuera de su contexto 

que es Ia doxia, se vuelve Ia negaci6n de su raz6n de ser, antidogmatico, no soteriol6gico 

porque elimina el sentido descendente de Ia revelaci6n y queda solo como una 

manifestaci6n fenomenologica del ser del hombre en una situaci6n que se puede 

autodeterminar por si sola (ver el uso que Antonio Gramsci hace en sus escritos del 

concepto "ortopnixis", en un discurso que pareciera paralelo a lo teol6gico, donde el 

filosofo lo extrae de su contexto natural que es el discurso causal sobre Ia raz6n y Ia fe y lo 

utiliza dialecticamente de manera eficiente, en el discurso sobre lo natural hombre

sociedad, en el fondo aislandolo y oponiendolo a Ia ortodoxia)111 . 

• Tercera etapa: es representada por Santo Domingo. Los elementos mariol6gicos se 

encuentran enucleados en las distintas pastorales, (no existe un secci6n mariol6gica 

propiamente dicha) lo que implica que ya existe un nacimiento mariol6gico-eclesial, una 

real eclesiogenesis en las tres partes del documento: Evangelizaci6n, Ia Inculturaci6n y Ia 

Promoci6n Humana. Esta etapa manifiesta como en si Maria ha sido totalmente asimilada 

en el proceso de encamaci6n del verbo, inculturaci6n de Ia fe y evangelizaci6n del mundo a 

pesar de las dificultades que se dieron para lograr el acuerdo del Documento al final. 

Prueba de esta tension es el instrumento preparatorio que presenta variaci6n en Ia 

disposici6n del contenido concreto. Pero Santo Domingo, revisado desde el magisterio, es 

una sintesis concreta de Medellin y Puebla, especialmente de aquellas partes que no habian 

sido suficientemente asumidas y comprendidas anteriormente por todos los sectores 

111 Recordaremos to que plan tea Leonardo Boff, "Para una Cristologia en America Latina", donde existe a su criterio una primacia del 
elemento antropologico sobre el eclesiologico, una primacia del elemento ut6pico sobre el factico, primacia del elemento critico sobre el 
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eclesiales. Desde el Episcopado de Latinoamerica se suscitaron reacc10nes pastorales, 

aprobaciones y dudas. Pero desde un punto de vista de eclesiogenesis la sistematizaci6n 

del Documento fue mas concreta, s6lida y bien orientada. El tiempo ira dando los puntos a 

favor de este titanico proceso de eclesialidad integrada en nuestro Continente. 

• La Cuarta etapa: identificable con el Sfnodo de America y el documento 

relativo la Eclesiologfa de conversion, comuni6n y solidaridad. Allf esta definitivamente el 

camino a la maxima concentraci6n mariol6gica explfcita y de elementos mariol6gicos 

presentes a nivel de pastorales que se puede entender mas a nivel de un magisterio que 

coincida en el consenso de los devotos (consensus fidelium), que con un magisterio 

teoretico ortodoxo sin pastoral correspondiente o un devocionismo pietista limitado. En este 

sentido, el proceso de integraci6n eclesial norte-sur del Continente, pudiera ser discemido 

como una manifestaci6n de evangelizaci6n mariol6gica que es expresado por el criterio 

Cristol6gico, Eclesiol6gico y Antropol6gico, tanto en el magisterio como en sensus fidei de 

los pueblos americanos. 

Esta cuarta etapa representa para nuestro analisis y estudio el concentrado 

teologico del very del juzgar: El rostro mestizo de Maria en el contexto de America es 

el medio para el camino de encuentro con Jesus y el Padre en Ia Iglesia, por obra del 

Espiritu Santo. 

El nuevo milenio se abre esperanzado junto con Maria para la definitiva manifestaci6n 

de la civilizaci6n del amor en nuestro Continente para que el Verbo encamado llegue a la 

realizaci6n plena en la historia verdadera de salvaci6n a partir del hecho revelado en las 

mariofanfas guadalupanas y coromotanas. La simbologfa de la aparici6n de la Virgen de 

Guadalupe tal como qued6 impresa en el manto de Juan Diego, denuncia, inequivocamente 

esta profunda inserci6n cultural del anuncio hecho por Maria al indio Juan Diego y en el a 

todos los indigenas del nuevo continente: La musica, como medio de comunicaci6n de la 

divinidad con el hombre; la aparici6n en la colina sagrada de Tepeyac, uno de los cuatro 

dogmatico, primacia de lo social sobre lo personal, primacia de Ia ortopraxis sobre Ia ortodoxia, 78-8 1. 
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puestos principales par ael sacrificio en America Central precolombina y sede del santuario 

de Tonantzin, la Virgen india madre de los dioses; los colores del vestido de Maria: el color 

rosa palido de la tUnica es de la sangre del sacrificio, el de Huitzilpopchtli, el dios que da y 

preserva la vida, el color del oriente y del sol victorioso; el color dominante verdiazul del 

manto es el color real de los dioses indios; las estrellas del manto son simbolo delcomienzo 

de una nueva era; la faja negra que cifie el talle de la Virgen es el signo de la matemidad; 

Mmaria lleva en su seno a su hijo divino y se lo ofrece a los nuevos pueblos; la falta de 

mascara (los dioses indigenas llevaban mascara) significa que la Sefiora no es una diosa, a 

pesr de ser superior al sol y a la luna, las grandes divinidades del lugar; la petici6n de un 

templo tiene el profundo significado del comienzo de un nuevo sistema de vida; el pufiado 

de rosas, que florecieron milagrosamente en un sitio desierto y en inviemo se ofrece como 

signo de autenticidad al obispo e indica la felicidad divina, en plena comuni6n con el dador 

de la vida. El color del rostro -de un tono grisaceo- su actitud y su forma de vestir no son 

europeos, sino en consonancia con los usos dellugar.."112. 

Esta presencia del color de la sangre en la imagen guadalupana y de la sangre en la 

ultima etapa del estudio nos puede estar hablando del martirio, el testimonio de todo este 

proceso cuya generosidad encubre y rompe las estructuras del pecado y del mal que se 

oponen a la Iglesia en su plan de salvaci6n de todos los pueblos en Cristo, con Cristo y por 

Cristo. Una Iglesia en constante evangelizaci6n desde la Encarnacion hasta que Cristo 

vuelva. 

EL ACTUAR: Conclusion teologica pastoral 

Todos nos parece indicar entonces y una cristologia, de una eclesologia y de una 

antropologia que vayan hacia un nuevo modelo que no puede ingnorar la vivacidad 

palpitante, presencia}, llena del Espiritu, desde el coraz6n de las masas, como es el culto 

mariano en Latinoamerica; pudieramos hablar de una eclesiogenesis con rasgos concretos a 

nivel pneumatol6gico-mariano: desde una Teologia de la Encarnacion de una Historia de 

la Encarnacion que salva. 

112 A. Amato, Mariologia in contesto, Marianum 42, 1980, 422-423. 
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Agregamos Ia renovaci6n del culto mariano como una posible inspiraci6n una pastoral 

de conjunto de integraci6n a nivel del Continente como lo plantea Victor Colina 113: 

• Nuevos carismas laicales (y consagrados). 

• Nueva figura de Obispos y Sacerdotes. 

• Renovaci6n de Ia vida religiosa. 

• Nuevo ecumenismo. 

• Integraci6n de Ia religiosidad popular en Ia Iglesia. 

• El martirio. 

Y agregamos Ia renovaci6n del culto manano como una pastoral de conjunto de 

integraci6n a nivel del Continente. Es interesante lo que presenta Ia publicaci6n: II posto di 

Maria nella nuova evangelizzazione, del Centro di Cultura Mariana "Madre della Chiesa", 

Roma, 1992, el articulo de Angelo Amato s.d.b., Catechesi mariana: una proposta di criteri: 

il vissuto biblico, il vissuto eucaristico eclesiale, il vissuto salvifico, il vissuto apostolico, 

pags. 35-52, y el articulo de Manlio Sodi s.d.b. que plantea "Luoghi privilegiati di pastorale 

e catechesi mariana nella liturgia e loro valorizzazione", en el cap. 3 Pastorale e catechesi 

mariana, pags 149-160, e presenta los santuarios, las peregrinaciones, Ia iconografia, Ia 

himnologia, Ia religiosidad popular, los sacramentos, el afio liturgico, Ia liturgia de las 

horas, los sacramentales. Por ultimo Maria Giovanna Muzj describe "II linguaggio 

catechetico dell'iconografia mariana", pags. 206-233, 1 La prima venuta: nella storia, 2 II 

tempo della Chiesa: I' attesa del ritomo del Signore. El lenguaje iconografico no se acaba 

con Ia primera evangelizaci6n en America Latina, sino que se renueva a travez del culto 

continuado a las imagenes marianas tradicionales 6 busca nuevas expresiones mariologicas 

con inspiraci6n eclesiologica, antropologica y ecumenica cuyo contenido biblico y liturgico 

sea fuente de inspiraci6n personal y colectiva. 

113 Victor Colina en "La Evange/izacion desde Latinoamerica ", Edit. Verbo Divino, 1990, 113-116. 
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B.3. TEXTOS MARIOLOGICOS CLASIFICADOS 

IMPLICACIONES MARIOLOGICAS de los documentos: 

Lectura y estudio de los gnificos de conjunto de los documentos de Medellin, Puebla y 

Santo Domingo: 

Para lograr este tipo de lectura sinoptica, se ha resuelto desarrollar una hermeneutica 

de logica asociativa, por asociacion de conceptos con terminos, que pueden estar evocando 

situaciones o condiciones similares entre dos o mas sujetos : se han seleccionado los 

conceptos: Encarnacion que asocia Maria con Cristo, Inculturacion que asocia Maria con 

Antropologia, Evangelizacion que asocia Maria y la Iglesia, de manera tal que se pueda 

establecer que tipo de relacion de contenido puede aparecer, en forma de conjunto logico, y 

crear una relacion conceptual mas clarificatoria y nueva. Es interesante como en el 

documento de Santo Domingo se establece un antecedente al respecto en el discurso 

inaugural del Santo Padre que afima en el n. 5: " En sus deliberaciones y conclusiones, esta 

Conferencia ha de saber conjugar tres elementos doctrinales y pastorales, que constituyen 

como las tres coordenadas de la nueva evangelizacion: Cristologia, Eclesiologia, y 

Antropologia. Contando con una profunda y solida Cristologia, basados en una sana 

antropologia y con una clara y recta vision eclesiologica, hay que afrontar los retos que se 

plantean hoy ala accion evangelizadora de la Iglesia en America.". Este planteamiento del 

magisterio permite entonces prefigurar hacia donde se puede orientar la investigacion 

mariologica dentro de un contexto teologico pastoral porque existe con la Marialis Cultus 

un punto de contacto bastante evidente. Casi pudieramos decir que existiria una relacion de 

soporte de fundamentacion teologica entre los dos documentos al haber tantos puntos de 

coincidencia, lo que pudiera sugerir que la pastoral de conjunto propuesta en Santo 

Domingo sea netamente mariana. Decimos mariana y no mariologica por la diferencia que 

introduce el termino mariano, que globaliza el accion del magisterio con la realidad de la fe 

del Pueblo de Dios. 
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Los numerales que corresponden al nucleo de intersecci6n centralizado en el grafico y 

que se repiten en el Criterio Cristol6gico (Encarnacion), en el Criterio Antropol6gico 

(Inculturaci6n) yen el Criterio Eclesiol6gico (Evangelizaci6n) son: 

Cr, An, Ec = SD. Nrales. 104, 243, 248. 

P. Nrales. 293, 400, 446. 

En el amilisis de los documentos los textos mariol6gicos son: en Santo Domingo el n. 

104 y en Puebla los n. 293 y n. 446, cuyos elementos teol6gicos son: 

En Santo Domingo: 

Nral. 104: Dignidad de la mujer es devuelta por Cristo nacido de mujer y precede ala 

Iglesia, y nos ofrece a Maria en cooperaci6n libre, maxima participaci6n (Puebla 293) 

En Puebla: 

Nral. 293: Maria maxima participaci6n, colaboradora, cooperadora activa o asociada a 

Cristo, Nueva Eva, Virgen Inmaculada en el Misterio Trinitario, alabanza e intercesi6n. 

Nral. 446: Evangelizaci6n encarnada congrega en originalidad hist6rica cultual 

America Latina, identidad Rostro mestizo de la Guadalupe. 

De la integraci6n tomamos que el sentido mariol6gico es dado: por lo antropol6gico: 

(mujer latinoamericana), lirurgico: (alabanza e intercesi6n; colaboradora, asociada), biblico: 

(nacido de mujer, Nueva Eva), ecumenico: (protagonista hist6rica, participaci6n y 

comuni6n) y teol6gicamente tenemos: (Maria sumergida en el Misterio Trinitario ), 

(Cristol6gicamente) cooperadora activa asociada a Cristo, y (Eclesiologicamente) precede a 

la Iglesia. Coincide con el contenido para la renovaci6n del culto mariano. 

Implicaciones Mariol6gicas: 



94 

En Santo Domingo el nral. 243 pone de relievo la analogia entre encamaci6n y 

presencia cristiana e la Inculturaci6n. Meta de Evangelizaci6n inculturada, es la salvaci6n 

y liberaci6n de un determinado pueblo en pro de los indefensos y marginados y el nral. 248 

pone en evidencia la Inculturaci6n de la liturgia por los indigenas una unidad, en su 

cosmovisi6n, como realizaci6n del Reino. En este sentido se puede presentar y ver a Maria 

como modelo de madre, motivadora de la solidaridad con los desposeidos. 

En Puebla el nral. 400: Iglesia Pueblo de Dios, anuncia el Evangelio y se encama en 

los pueblos. Aunque no aparesca el elemento mariol6gico directo han sido seleccionados por 

presentar lo Eclesiol6gico junto con Cristol6gico y a lo Antropol6gico. 

De la integraci6n de lo deductivo logico tenemos que Ia analogia ayuda a la 

comprender los elementos mariol6gicos y que estos coinciden con el criterio Cristologico 

(la Encarnacion), con el criterio Antropol6gico (Ia Inculturaci6n) y Eclesiol6gico (la 

Evangelizaci6n) esto significa que el metodo de exegetico, para profundizar la 

investigaci6n en la elaboraci6n de documentos. Tambien sobresalen las indicaciones de 

relaci6n entre salvaci6n y liberaci6n en lo pastoral, liturgia inculturada en este contenido. 

3.2 Lectura del grafico del Documento Ecclesia in America: 

En el espacio central del grafico de intersecci6n coinciden los numerales de relaci6n 

con Maria. El nucleo central del grafico es dado por el n.ll que pone en evidencia lo 

cristologico, el n.46 que se puede relacionar con lo eclesiologico, y el n.70 que se une a lo 

antropologico. La explicaci6n del contenido es Ia siguente: 

Cristologico: el n.ll indica que Maria suscita y orienta Ia fe y el servicio de los 

discipulos, es portavoz de Ia Voluntad del Hijo, indicadora de las exigencias del Mesias, 

camino seguro para encontrar a Cristo, Ia Piedad mariana autentica orienta hacia los valores 

del Evangelio, Ia Santisima Virgen esta ligada al nacimiento de la Iglesia en Ia historia de 

los pueblos de America, que por Maria llegaron al encuentro con el Sefior (Propositio n 5). 
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... "Patrona de toda America y estrella de Ia Primera y Nueva Evangelizaci6n" ... (12- Por 

Maria hay un camino de integraci6n "Maria medio de encuentro". Por lo tanto, contando 

con el auxilio de Maria, Ia Iglesia en America desea conducir a los hombres punto de 

partida para una autentica conversion y para una renovada comuni6n y solidaridad). 

Eclesiologico: a pesar de Ia urbanizaci6n creciente (n. 21) hay que evangelizar Ia 

cultura urbana, (Ia familia domestica que reza junto alrededor de Ia imagen de Ia Virgen n. 

46), reto de Ia Iglesia que asi como supo evangelizar Ia cultura familiar rural durante siglos 

esta llamada a una evangelizaci6n familiar urbana, met6dica, capilar mediante Ia 

catequesis, Ia liturgia y las propias estructuras pastorales con Ia devoci6n mariana. 

Antropol6gico: Ia ruptura entre Evangelic y Cultura (n. 70), implica una 

evangelizaci6n de Ia cultura, el Hijo de Dios se encam6 en su pueblo y su cultura (se asoci6 

a su Madre, mujer judia), redenci6n, salvaci6n y unidad trinitaria, misterio pascual como 

manifestaci6n y referencia para Ia unidad y Ia paz, rostro mestizo de Ia Virgen de Ia 

Guadalupe simbolo de inculturaci6n evangelizaci6n, estrella guia, intercesi6n, penetraci6n 

de Ia Evangelizaci6n en los corazones, para impregnar sus culturas transformandolas desde 

adentro. 

-Referencias Biblicas, Patristicas y de otros Documentos en Medellin, Puebla, 

Santo Domingo y Ecclesia in America, (ver anexos). 

Por lo tanto los conceptos mariologicos mas importantes relacionados al Lumen 

Gentium cap.8 son: 

Con respecto a Puebla: 55. La Madre del Mesias en el Antiguo Testamento. 

LG 55, 56, 62. 56. Maria en Ia Anunciaci6n. 

62. Maria Mediadora. 

Con respecto a Santo Domingo: 63. Maria como Virgen y Madre, tipo de Ia 

Iglesia. 
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LG 63, 63. 64. Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. 

Referencias mariologicas de Patrologia en los documentos son: 

A) Con respecto a Puebla los autores son: 

San German de Constantinopla., San Anastasio, San Andres de Creta, San Sofronio, 

San Ireneo, San Epifanio, San Jeronimo, San Agustin, San Cirilo J, San Juan Crisostomo, 

San Juan Damascene. San Andres de Creta, San German, San Juan Damascene, San 

Ambrosio. Los que se repiten son: San German, San Andres de Creta y San Juan 

Damascene. 

B) Con respecto a Santo Domingo los autores son: 

San Ambrosio, Pedro Dam., Godofito de San Victor, G, Erholus Reich, Yen. Veda, 

Isaac de Estella, San Ambrosio, San Agustin,e implicitamente San Ireneo en el Nro. 143. 

Los autor que se repite en ambos documentos son San Ambrosio y San Ireneo. 

De la repeticion de autores podemos sacar que las intenciones del documento estan 

mas o menos orientadas mas hacia unas tematicas mas que a otras. 

En realidad podemos concluir que las referencias patristicas mas utilizadas en las citas 

del Lumem Gentium en Puebla y Santo Domingo tienen que ver mas con el aspecto 

Mediatico y Encarnacion probado por el numeral 62 y por la referencia de German de 

Const., el aspecto litUrgico de intercesion es al referencia de Juan Damascene y por el 

aspecto de la santidad positiva referida la creacion primitiva cuya expresion son las 

promesas de que nos habla el Antiguo Testamento y la Anunciacion (San Andres de Creta) 
]]4 

114 Toniollo, NDM, 1543-1546, y Th. Koehler, Historia de Ia Mariologia, NDM, 842. 
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Con respecto a San Ambrosio, Padre de Ia mariologia latina llS, el nombre de el esta 

relacionado con el paralelismo Maria Virgen Iglesia. 

Todos estos autores escribieron sobre Ia Mediacion de Maria y lo Eclesiotipico de Ella, 

por lo tanto es Ia mayor referencia. 

Por ultimo es interesante ver como, por ejemplo, San Ireneo es el unico Padre que es 

citado directamente: "lo que noes asumido noes redimido" se encuentra relacionado con el 

numeral 400 de Puebla y con el numeral 469 explicitamente de Santo Domingo en el 

numeral 30 relacionado a Ia Inculturacion y a Ia Encarnacion implicitamente y en Medellin 

tambien implicitamente al hablar de Ia secreta presencia de Dios y de Ia Semillas del 

Verbo que Ia Iglesia "purifica e incorpora (encama)" Pag. 6 nral. 5. 

Estos van de lo patristica extraido de las citas del Lumem Gentium utilizadas en los 

documentos del CELAM, da el punto de referencia del tipo de contenido y de orientacion 

de los padres conciliares y de los Obispos de America Latina. 

La figura de Ia Mediadora y de Maria Virgen Madre de Ia Iglesia predomina en el 

conjunto y motiva a pensar en giro teologico de Pablo VI y de Juan Pablo II con respecto a 

Ia cooperacion de Maria que en si nos hace descubrir Ia verdadera razon del "debate 

evitado" sobre Ia corredencion que mas alia de Ia cuestion ecumenica, enfrenta el problema 

de Ia justificacion por Ia fe en Maria ll6. Este tema es uno de los puntos algidos de las 

confrontaciones catolicismo, protestantismo; y Ia cooperacion de Maria subordinada a Ia 

Mediacion de Cristo es recuperada aunque sea cuestionada. A pesar de Ia conyuntura 

ecumenica, el proceso de camino mariologico y evolucion metadogmatica pareciera seguir 

procediendo en esta transicion historico-eclesial. En Ia cooperacion por accion de Ia gracia, 

Ia naturaleza ha sido restablecida desde el momento originario de Ia concepcion y por eso 

acrua sin concupiscencia en Ia creatura; en Maria de Guadalupe el Verbo acrua, 

manifestando su presencia, dando Iugar a una revelacion intrauteruina "con Maria", (dado 

115 Toniollo, 1543, yen el texto de Luigi Gmbero, Mary end the Fathers of Church, 198-199, Ignatius Press, San Francisco, 1999, 198-
199. 
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que la imagen guadalupana muestra la mujer con el detalle de la faja negra en la cintura, lo 

que significa culturalmente embarazo ), de man era que la com union y participaci6n de la 

Madre esta unida a la presencia vital del Hijo. De esta forma la presencia de la Madre 

indica la existencia del Hijo y viceversa. Se establece el "signo pneumatologico" (Ap 12) 

del rostro mestizo de Maria de Guadalupe, rostro maternal y misericordioso de la cercania 

del Padre y de Cristo, con qui en ella nos in vita entrar en comuni6n (Ec.in A. N.11 ). Casi se 

pudiera hablar de una autorevelaci6n eclesial por Maria al comienzo de la primera 

evangelizaci6n en America Latina. El pasaje biblico de la historia de las dos madres que 

pretenden al hijo, simbolicamente puede reflejar el sentido mistagogico escondido: Par el 

hijo nacido se puede descubrir quien es Ia madre, pero dado que el niiio no puede hablar 

par su pequeiiez, es par Ia madre verdadera ( dispuesta a renunciar a sus derechos para 

salvarlo: Kenosis de Maria en su silencio con Jose) que se descubre de quien es el Hijo 

Nacido (episidio del Rey Salomon, I Reyes 3, 16-28). 

Pero ya el lenguaje del magisterio latinoamericano no se encterra en la poh~mica 

ecumenica sobre la justificaci6n de la fe 6 la gracia, buscando mayor amplitud, sino que el 

lenguaje que se desprende de los textos es, por ejemplo,: encamaci6n, inculturaci6n, 

evangelizaci6n, comuni6n, participaci6n, conversion y solidaridad dentro de la elaboraci6n 

de la Mariologia en un contexte. Este es parte del sistema dial6gico que el Magisterio ha 

ido elaborando a lo largo de la historia de la Iglesia Universal y en especifico de America 

Latina, respondiendo a los signos, seiiales y lenguajes de cada memento dentro del proceso 

continuo de la inculturaci6n. 

Medellin nos dice: la fe llega envuelta en un lenguaje cultural (6, 4) y nos pide adaptar 

el lenguaje (5, 15 y 8, 15). Esto abre el concepto de hermeneutica dellenguaje del Verbo 

diacr6nica y sincr6nica, que es lo que los autores inspirados, han podido decir, que es lo 

que han entendido los traductores y que es lo que podemos comprender hoy. Este analisis 

estructural hist6rico critico puede ayudar a aproximarse a la Verdad del Verbo, su 

significado, su significante, e hipotizar que Maria puede interpretarse como el ser humano 

mas proximo, por logica, al Verbo encamado, pudieramos decir en este sentido "ana-logos" 

116 Nrales. 28 y 30 del Documento De acuerdo entre Cat6licos y Luteranos, afio 1999. 
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a Cristo. Esta seria la intuici6n de fondo, a nuestro criteria, que implicitamente puede estar 

presentando el mensaje mariologico guadalupano, hecho que ayudaria en la comprensi6n de 

la relaci6n sujacente entre encamaci6n-inculturaci6n-evangelizaci6n. 

Puebla: referencias biblicas, patristica, y otros documentos eclesiales: 

Dado que no existen directamente referencias patristicas directa en los elementos 

mariologicos de los documentos, hemos utilizado las fuentes de los documentos LG y MC 

que a su vez son referidos en los textos estudiados. De esta manera hemos querido poner en 

evidencia, por relata refero, las posibles influencias patrol6gicas indirectas suyacentes: del 

nucleo mariologico hallado de Puebla (por presentar relaci6n con con los tres criterios de 

mariologia inculturada anteriormente explicados), que son los nn. 292-297, hemos tornado 

las referencias presentes en el texto, que son MC 25 y 37, que a su vez contienen las 

siguientes referencias: 

MC25: 

104 Sacrosantum Concilium, n.1 04 

105 Lumen Gentium n. 66 

106 Pablo VI, AAS 62 (1970), P. 30 

107 Pio IX, Carta Apostolica Ineffabilis Dei, Roma 1854, p. 599 

108 Ef 4, 13 

109 Lumen Gentium n. 66 

110 S. Ildefonso, De virginitate perpetua sanctae Mariae, cap 12; PL 96, 108 

A su vez el LG 66 presenta: 

Biblico: Lc 1, 48-49 

Col 1, 15-16 

Col 1, 19 
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Lirurgico: Breviarum Romanum, ant. Sub tuum praesidium, de las primeras visperas 

del Oficio Parvo de Ia Virgen Santa Maria. 

MC37: 

152 Lumen Gentium n. 56 

153 S. Pedro Crisologo, Serm. 143, PL, 52, 583 

154 Lc. 1,51-53 

155 Lumen Gentium n.55 

156 Mt. 2, 13-23 

157 Jn. 2, 1-12 

A su vez el n. 55 del Lumen Gentium presenta las siguentes citas biblicas y nada mas: 

Biblico: Gen. 3,15 

Is. 7,14 

Miq. 5, 2-5 

Mt. 1, 22-23 

Y el numeral 56 presenta: 

Biblico: Lc. 1,28 

Lc. 1,38 

Patrologia: 

1) a- Cf. 5. S. German Const., Hom. In Annunt. Deiparae: PG 98, 328 A; In Dorm. 2, 

col. 357; 

b- Anastasio Antioq., Serm. 2 de Annunt. 2: PG 89, 1377 AB; Serm, 3, 2, col. 1388 

c- S. Andres Cret., Can. In B. V. Nat., 4: PG 97, 1321 B; In B. V. Nat. 1, col. 812 A; Hom. 

In dorm. 1, col. 1068 C 

d- S. Sofronio, Or. 2 in Annunt. 18: PG 87 (3), 3237 BD 



2) a- Cf. 6, S. Ireneo, adv. Haer 

b- III, 22, 4: PG 7, 959 A; Harvey, 2, 123. 

3) Cf. 7 S, Ireneo, ibid. ; Harvey, 2, 124 

4) Cf. 8 S. Epifanio, Haer. 78, 18: PG 42, 728 CD-729 AB 

5) a- Cf.9 S. Jeronimo, Epist. 22, 21: PL 22, 408 

b- S. Agustin, Serm. 51, 2, 3: PL 38, 335; Serm. 232, 2, col. 1108 

c- S. Cirilo Jeros., Catech. 12, 15: PG 33, 741 AB 

d- S.J. Crisostomo, In Ps. 44,7: PG 55, 193 

e- S.J. Damasceno, Hom. 2 in dorm. B.M. V. 3: PG 96, 728. 
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N. 288 de Puebla Lumen Gentium 62 presenta las siguientes citas de referencia Biblica 

y Patristica. 

-Biblicos no hay 

1) Cf. 16, Documentos Pontificios: 

a) Leon XIII, Enc. Adiutricem populi, 5 sept. 1895: ASS 15 (1895-1896), 303 

b) S. Pio X, Enc. Ad diem ilium, 2 febr. 1904: Acta I, p. 15 Denz. 1978 a (3330) 

c) Pio XI, Enc. Miserentissimus, 8 mayo 1946: AAS 38 (1946), 266 

1) Cf. 15 Patristica 

a) Kleutgen, texto reformado De Mysterio Verbi incarnati, c. 4: Mansi, 53, 290 

b) S. Andres Cret., In nat. Mariae, serm. 4: PG 97, 865 A 

c) S. German Constantinop., In ann. Dei parae: PG 98, 321 BC; In dorm. Dei parae III: 

col. 361 D 

d) S.J. Damasceno, In dorm. B.V. Mariae, hom. 1, 8: PG 96, 712 BC-713 A. 



2.- Cf. 17 S. Ambrosio, Epist. 63: PL 16, 1218 

Santo Domingo n. 7 LG, n.63 

Biblico Rom. 8,29 

Patristica 

1) Cf. 18 S. Ambrosio, Expos. Lc. II, 7: PL 15, 1555 

2) a.- Cf. Ps. Pedro Dam., Serm. 63: PL 144, 861 AB 

b.- Godefrido deS. Victor, In nat. B. M., ms. Paris, Mazarine, 1002, fol. 109r; 

c.- Gerhohus Reich., De gloria et honore Filii hominiis 10: PL 194, 1105 AB. 

N. 104 Lumen Gentium n.64 

Citas Biblica no hay 

Patristico: 

1) Cf. N. 20 

a.- S. Ambrosio, Expos. Lc., II, 7 yX, 24-25: PL 15, 1555 y 1810; 

b.- S. Agustin, In Io., Tr. 13, 12: PL 35, 1499. Cf. Serm. 191, 2, 3: PL 38, 1010; 

c.- Yen Beda. In Lc. Expos. Y, c. 2: PL 92, 330; 

d.- Isaac de la Estrella, Serm. 51: PL 194, 1863 A. 
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En resumen el conjunto de estos documentos presenta la orientaci6n conciliar del giro 

mariol6gico hacia lo eclesiol6gico lo que confirma la relaci6n profunda con el magisterio 

en la evaluaci6n del culto mariano y de la ensefianza mariol6gica en Latino America. 
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B.4 ANALISIS 

Estudio anexo evaluativo sobre Ia posible relacion entre semillas del verbo y 

Mariologia inculturada en los documentos estudiados: 

Si el misterio de la encarnaci6n encuentra en una cultura elementos que le pertenecen o 

por medio de una autorevelaci6n previa o concomitante a la evangelizaci6n, o por el propio 

proceso de culturizaci6n local antropol6gica, o por ambos caminos, podemos hablar de 

semillas del V erbo; la semilla del verbo es activada por la virginidad maternal implicita de 

esa cultura, y por la maternidad virginal que la evangelizaci6n lleva por dentro en su 

acci6n. Las apariciones marianas, los procesos creativos religiosos desde el inconsciente 

colectivo pueden participar de este proceso de encarnaci6n, inculturaci6n y evangelizaci6n. 

El Verbo de Dios se justifica a si m1smo y justifica el acto de fe del que cree, 

engendnindose desde adentro de su propia persona, en el momento de auto conciencia del 

individuo (El acto de engendrar esta fuera del tiempo espacio y en acto en el mismo Dios, 

mientras que el acto del crear esta ubicado en el ambito de las dimensiones conocidas). De 

este forma, a la luz de la de la doctrina de la Encarnacion, podemos decir que el acto de 

auto conciencia de la persona, que se reconoce a si mismo como creyente y que al mismo 

tiempo se reconoce en los valores considerados como semillas del Verbo, es un acto que se 

refiere analogamente a la originalidad del Verbo del Padre y se identifica con el Espiritu 

por la comuni6n en la fe. 

;,Es el don de la fe entonces, un acto del Espiritu engendrado y no creado entre el 

Padre y el Hijo del cucil nadie puede atribuirse la raz6n sino Dios mismo en sf mismo 

presente en la conciencia del hombre? 

Una cultura intacta en sus nucleos, valores y expresiones es pura, virgen, se reconoce 

en su propio origen creacional (el Padre). Por lo tanto es sujeta ala procreaci6n ingenua de 

si misma que florece en la evangelizaci6n. Es, por su consistencia, implicita en el Verbo, 

por lo que procura el nacimiento de la Palabra inculturada, debido a que la cultura es 
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activada por el accion germinadora del Verbo Encarnado, que a su vez se encarna a si 

mismo, acompafiado por el Padre en el Espiritu, dentro del vientre materno del lenguaje, 

expresiones y valores propios de cada pueblo. 

La palabra en fin se reconoce a si misma transferida a cada cultura por el mismo 

Espiritu que lo mueve, permitiendo que cada cultura asuma los elementos de continuidad, 

contigiiidad, inclusion que coexiste en los otros medios. Transvasamiento de mensaje a 

lenguaje, del significado y del significante de la Palabra n.404. Se pudiera casi decir que "la 

cultura que noes encarnada noes evangelizada". 

Maria es el corazon y no solo el vientre inculturado de Jesus de Nazaret dentro del 

ambito de la cultura judia. Esto tambien nos pudiera ayudar a una lectura hermeneutica 

desde la inculturacion y descubrir entonces a Maria involucrada en el proceso de 

continuidad historica desde la Encarnacion por la inculturacion del verbo, hacia la 

Evangelizacion en Latino America como el Ana-logos de Logos que produce la analogia 

fundamental de la revelacion: El Dios que se ha hecho carne en una mujer, hace de ella el 

modelo de Iglesia yen razon de su maternidad divina, la realiza como madre espiritual de 

todo creyente, para que su Hijo Jesucristo, sea anunciado, proclamado y celebrado como el 

Sefior Resucitado. 

"Si la Conferencia episcopal latinoamericana guardo en Medellin un silencio 

inexplicable sobre Maria, no se repitio esto en Puebla (1979) cuyo documento final dedica 

a Maria, madre y modelo de la Iglesia una adecuada exposicion (n.282-303). 

La razon de este cambio es la atencion que se presto a la historia de la evangelizacion 

en America Latina, despues de la toma de conciencia de la inculturacion, que tuvo lugar en 

el Sinodo de obispos de 1974. En el los obispos afro-asiatica y latinoamericanos 

abandonaron como inadecuados los terminos conciliares de adaptacion acomodacion por 

los terminos mas significativos (y no paternalista) de aculturacion/inculturacion, 

encarnacion y contextualizacion."117• 

117 Stefano de Fiores, Maria en Ia teologia contemporimea, de, colecci6n Verdad e Imagen, Ediciones Sigueme- Salamanca, 199 1, 395-
396. 
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"Maria es la fuente de la teologia de la Encarnacion. Como he mostrado en dos de mis 

libros: ... ,118, •••• A Maria le debemos la primera teologia de la encarnacion: una teologia 

intuitiva, femenina, brotada de la mas concreta y de la mas densa de las experiencias 

humanas. Esta experiencia, y la teologia brotada de ella -la que se trasmite en Lc. 1-2 -, es 

insuperable por su fidelidad al oraculo de Gabriel, por su sencillez, la densidad de su 

vivencia, su profundidad; y ningtin teologo puede hacerse ilusiones de perfeccionar la 

teologia de Maria sobre la Encarnacion. Lo unico que puede hacer es profundizar en ella y 

explicitarla, como hizo antes que nadie Juan evangelista, primer hijo adoptivo de Maria 

segtin las palabras de Cristo (Jn 1,19-26). Pero quedandose muy lejos de la relacion 

personal con Cristo que Maria vivio de manera tan sencilla.", 119• 

"Et quomam injuste dominabatur nobis apostasia et, cum natura essemus Dei 

omnipotentis, alienavit nos contra naturam, suos proprios faciens discipulos, potens in 

omnibus Dei Verbum et non deficiens in sua Justitia juste etiam adversus ips am con versus 

est apostasiam, ea quae sunt sua redimens ab ea, non cum vi, quem- admodum ilia initio 

dominabatur nostri, ea quae non erant sua insatiabiliter rapiens, sed secundum suadelam, 

quemadmodum decebat Deum suadentem et non vim inferentem accipere quae vellet, ut 

neque quod est justum confringeretur neque antiqua plasmatio Dei deperiret."120• 

Medellin: 

Cap. 6 Pastoral Popular, n. 5: 

"Corresponde precisamente a la tarea evangelizadora de la Iglesia descubrir en esa 

religiosidad la secreta presencia de Dios (Ad Gentes n.9), el "destello de verdad que 

ilumina a todos" (Nostra Aetate n.2), la luz del Verbo, presente ya antes de la encarnacion o 

de la predicacion apostolica, y hacer fructificar esa simiente." 

11 8 R. Lauren tin, Les Evangi/es de /' enfance, DDB, Paris 1982; Les Evangi/es de Noel, DDB, Paris 1985 ..... (Pag. 22) 
119 Rene Laurentin, Maria, clave del misterio cristiano, San Pablo 1996, Madrid, 24. 
120 Libro V de San Ireneo, I , I 18-33. 
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"Sin romper Ia cafia quebrada y sin extinguir Ia mecha humeante (Mt 12,20), Ia Iglesia 

acepta con gozo y respecto, purifica e incorpora al orden de Ia fe, los diversos "elementos 

religiosos y humanos (Gaudium et Spes n. 92), que se encuentran ocultos en esa 

religiosidad como "semi lias del Verbo" (Ad Gentes n. 11 ), y que constituyen o pueden 

constituir una "preparaci6n evangelica" (Lumen Gentium n. 16)" 

Puebla: 

Cap. 2 Evangelizaci6n y Cultura n 400-401: 

"La Iglesia, Pueblo de Dios, cuando anuncia el Evangelio y los pueblos acogen Ia fe, 

se encama en ellos y asume sus culturas .. .Ia fe trasmitida por Ia Iglesia es vi vida a partir de 

una cultura presupuesta, esto es, por creyentes 2vinculados profundamente a una cultura y 

Ia construcci6n del Reino no puede por menos de tomar los elementos de Ia cultura y de las 

culturas humanas (Cfr. EN 20). Por otra parte permanece valido, en el orden pastoral, el 

principio de encamaci6n formulado por San Ireneo: "Lo que no es asumido no es 

redimido." 

"La culturas no son un terreno vacio, carente de autenticos valores. La evangelizaci6n 

de Ia Iglesia no es un proceso de destrucci6n, sino de consolidaci6n y fortalecimiento de 

dichos valores; una contribuci6n al crecimiento de "los germenes del Verbo" presentes en 

las culturas (Cf. GS 57d,f)." 

Santo Domingo: 

Cap. Profesi6n defe, A los 500 aiios de Ia Ira Evangelizaci6n, n. 17: 

"La presencia creadora, providente y salvadora de Dios acompafiaba ya Ia vida de 

estos pueblos. Las "semillas del el Verbo", presentes en el hondo sentido religioso de las 

culturas precolombinas, esperaban el fecundo rocio del Espiritu. Tales culturas ofrecian en 
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su base, junto a otros aspectos necesitados de purificaci6n, aspectos positivos como la 

apertura a la acci6n de Dios, el sentido de gratitud por los frutos de la tierra, el canicter 

sagrado de la vida humana, y la valoraci6n de la familia, el sentido de solidaridad y de 

corresponsabilidad en el trabajo comun la importancia de lo cultual, la creencia de una vida 

ultraterrena y tantos otros valores que enriquecen el alma latinoamericana 121• Esta 

religiosidad natural predisponia a los indigenas americanos a una mas pronta recepci6n del 

Evangelio, aunque hubo evangelizadores que no siempre estuvieron en condiciones de 

reconocer esos val ores." 

Segunda parte Jesucristo Evangelizador viviente en su Iglesia, Cap. 1 La Nueva 

Evangelizaci6n, 1.4 Para anunciar el Reino a todos los pueblos, Lineas Pastorales n. 138.6: 

"Buscar ocas10nes de dialogo con las religiones afroamericanas y de los pueblos 

indigenas, atentos a descubrir en elias las "semillas del Verbo", con un verdadero 

discernimiento cristiano, ofreciendoles el anuncio integral del Evangelio y evitando 

cualquier forma de sincretismo religioso." 

Segunda parte, cap. III, 3.2 Unidad y pluralidad de las culturas indigenas, 

afroamericanas y mestizas, Desafios Pastorales: 

"Los pueblos indigenas de hoy cultivan valores humanos de gran significaci6n y en 

palabras de Juan Pablo II tienen la "persuasion de que el mal se identifica con la muerte y el 

bien con la vida122• Estos valores y convicciones son frutos de "las semillas del Verbo" que 

estaban ya presentes y obraban en sus antepasados para que fueran descubriendo la 

presencia del Creador en todas sus criaturas: el sol, la luna, la madre tierra, etc." 

Ecclesia in America: 

Cap. II, El encuentro con Jesucristo en el hoy de America n16, La piedad popular: 

121 Cf. Juan Pablo II Mensaje a los indfgenas, 12.10.92, I. 
122 Juan Pablo II, Mensaje a los lndfgenas, 2. 
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" .. .Ia inculturaci6n del Evangelio ... es especialmente importante entre las poblaciones 

indigenas, para que "las semillas del Verbo" presentes en esas culturas lleguen a su plenitud 

en Cristo (Prop6sito 21). La Iglesia reconoce que tiene Ia obligaci6n de acercarse a estos 

americanos a partir de su cultura, considerando seriamente las riquezas espirituales y 

humanas de esta cultura que marca su modo de celebrar el culto, su sentido de alegria y de 

solidaridad, su lengua y sus tradiciones (Prop6sito 18). 

Cap. VL La misi6n de Ia Iglesia hoy en America: La Nueva Evangelizaci6n n. 70, 

Evangelizaci6n de Ia cultura: 

Semilla del V erbo implicita con referencia mariol6gica: "El rostro mestizo de Ia 

Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el Continente un simbolo de Ia inculturaci6n 

de Ia evangelizaci6n, de Ia cual ha sido Ia estrella y guia. Con su poderosa intercesi6n Ia 

evangelizaci6n podni penetrar el coraz6n de los hombres y mujeres de America, e 

impregnar sus culturas transformandolas desde adentro (Prop6sito 17)." 

B.S. CONCLUSIONES: 

En definitiva pudieramos plantear que las apariciones guadalupanas y su mensaje 

pueden ser interpretadas como expresi6n primordial de las semillas del Verba, que se 

encarnan en el proceso de eclesiogenesis y de Ia tradici6n eclesial en Ia evangelizaci6n de 

Latino America, asi como lo presenta el documento Ecclesia in America: 

Cap. L El encuentro con Jesucristo Vivo, n. 11, Par media de Maria encontramos a 

Jesus: 

El aporte guadalupano se puede transformar y ser visto como una "semilla 

iconografica" del Verbo por Ia implicita referencia mariol6gica, cristologica y eclesiol6gica 

que conlleva: "Desde los origenes -en su advocaci6n de Guadalupe- Maria constituy6 el 
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gran signo, de rostro maternal y misericordioso, de la cercania del Padre y de Cristo, con 

quienes ella nos invita a entrar en comuni6n."123 • 

Con Maria se propane el proceso de integraci6n espiritual, devocional, inculturado de 

Ia nueva evngelizaci6n de todo el conti nente. 

CAPITULOC 

DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE VENEZUELA Y 

ARQUIDIOCESIS DE BARQUISIMETO 

C.l. INTRODUCCION: 

Breve presentacion Historica de Ia Iglesia en Venezuela: 

La Iglesia Venezolana estuvo celebrando en el 1998 los quinientos aftos de 

evangelizaci6n cumplidos en nuestras tierras, es una Iglesia relativamente joven del 

continente americana y ha tenido una historia de comienzos dificiles e inciertos debido a la 

oposici6n de la numerosas etnias del grupo Caribe, pobladores de las comarcas y por la 

variada condici6n geofisica de la selva tropical, de los Andes, de los llanos, y de las 

costas 124 • A parte del desarrollo de los centros urbanos, bajo la influencia de los espaftoles y 

de muchos europeos, el medio rural y las provincias crecieron de manera distinta de acorde 

a las condiciones de penetrabilidad y colonizaci6n que cada circustancia y lugar permitia; 

asi dentro de un gran conjunto hist6rico se fue dando, tanto el proceso hist6rico del estado 

123 Cf. 19. III Conferencia General del Episcopado Latino Americana, Mensaje a los pueblos de America Latina, Puebla, febrero de 
1997, 282. Para los Estados Unidos de America, cf. National Conference of Catholic Bishops, Behold Your Mother Woman of Faith, 
Washington 1973, 53-55. 
124 Recomendamos leer, al respecto, Ia colecci6n de varios tomos y de distintos autores: "America cinco siglos de evangelizaci6n". 
Ediciones Paolinas, 1988; B. E. Porra, "Los Obispos y los problemas de Venezuela, Ed. Tripode, Caracas, Venezuela, 1978; Pbro. 
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venezolano, como el desarrollo de Ia Iglesia Cat6lica, sobre todo en los tiempos del 

comienzo y surgimiento: 

"Durante el periodo colonial Ia Iglesia se implant6 en Venezuela. A ella le debe el 

pais, en gran medida, Ia exploraci6n del territorio, Ia fundaci6n de pueblos, Ia integraci6n 

de los indigenas. Los misioneros ejercieron un papel capital en Ia humanizaci6n del 

mecanismo de Ia conquista;" 125• 

Se inserta aqui el evento primordial y fundamental de Ia presencia mariana continua e 

hist6rica en nuestra tierras, como en Mejico con Ia Guadalupe, por Ia apariciones de 

Nuestra Senora de Coromoto, acaecidas en Guanare, a un grupo de indigenas en el 1652 

( cuyo mensaje principal es Ia invitaci6n al Bautismo y Ia integraci6n con los misioneros 

para poder "ir al cielo"), que marcan, en Ia primera evangelizaci6n de Venezuela, un 

cambio favorable de las misiones capuchinas ( despues de varios intentos arran can des de el 

1647 y 1650 con dos reales cedulas de Felipe IV para Panama y las islas de Granada y 

Barlovento ), que se desarrollan en el continente, primero en Piritu (Franciscanos 

Observantes) y Cumana (Capuchinos) al este del territorio y despues en los Llanos de 

Caracas, (autorizadas por las reales cedulas de 1657 y de 1658 respectivamente). A partir 

del ingreso de los frailes Capuchinos y su envio a Ia zona centro occidental, empieza Ia 

primera evangelizaci6n del coraz6n del territorio venezolano 126• 

Despues de este periodo Venezuela entr6 en Ia fase de una larga y cruenta lucha por al 

independencia que dej6 al pais en una situaci6n grave de postraci6n socio-econ6mica, 

dividido, desangrado, arruinado 127• lndependecia, caudillismo, oligarquia, intolerancia 

civica, debilidad cultural, desintegraci6n social y espiritual, el derecho de Patronato Regio 

trasmitido a Ia Republica naciente de Ia Gran Colombia en el 1753, (parece sin Ia 

Ramon Vinke, Evangelizadores de Ia Venezuela del siglo XX, Vol. 1-2-3, Analecta de Historia Eclesiastica Venezolana, Caracas, 1993, 
entre otros. 
125 Ver articulo de Mons. Ovidio Perez Morales, "Vision Historica de Ia Iglesia en Venezuela", de Iglesia Venezuela, Boletin de Ia CEV, 
n. 17, ailo 1977, 10 1-106. 
126 Ver de Adrian Seten Peila, Los pioneros de nuestrafe, America cinco siglo de evangelizaci6n ", el cap 2 de Ia IV parte: Un apostol de 
Ia Virgen de Coromoto, Ia vida de P. Jose de Najera, Ediciones Paolinas, Caracas, 1985,73-78 y de Ia "Hist6ria General de Ia Iglesia en 
America Latina, Colombiay Venezuela", vol. VII, Cehila-Espaila, Ediciones Sigueme, 1981,66-67. 
127 lbdm, 102. 
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aprobacion directa del Libertador Simon Bolivar), sobre la Iglesia acometen en contra de 

las buenas relaciones entre Estado e Iglesia, como ocurre en muchas parte de Latino 

America. En Venezuela se decreta definitivamente despues de la ruptura seglin ley del 21 

de mayo de 1833 el derecho de posesion del Patronato en la Iglesias metropolitanas, 

catedrales y parroquias del territorio 128, ley apoyada por conservadores y liberales. Este 

enfrentamiento durani por aiios, con restriciones, abolicion de diezmos, conventos, cierre 

de seminarios, exclaustracion de monjas y confisca de bienes (1874), hasta que con 

Guzman Blanco se llega a la expulsion del Arzobispo de Caracas Guevara y Lira y el de 

Merida Monseiior Bosset que muere en el camino del exilio. La presidencia de Juan Pablo 

Rojas Paul marca un retorno a la reduccion de las tensiones y ocurre un florecimiento de 

nuevas congregaciones nacidas en Venezuela y de otras que llegan del exterior entre el 

1889 y el 1922. La Conferencia Episcopal Venezolana decreta el patronazgo nacional de la 

Virgen de Coromoto el 1° de mayo de 1942, y el breve Pontificio de Pio XII, el 7 de 

octubre del 1944 lo confirma "seglin la tradicion de la aparicion de la misma Madre de 

Dios" 129• 

En Venezuela despues de varias crisis entre los aiios 1936 y 1945, entre otras razones 

por la ley en contra de la educacion catolica, el famoso decreto 321, al fin se entra en un 

nuevo clima representado por la fundacion de COPE!, partido fruto de la Democracia 

Cristiana Intemacional que canaliza las aspiraciones de la jerarqufa de una mayor 

representatividad civil, hecho interrumpido bruscamente por una nueva restriccion militar 

del 1948 hasta que se disuelva el 23 de enero del 1958, con la revuelta popular en contra 

del general Marcos Perez Jimenez. 

Las relaciones Iglesia Estado se ven renovadas a partir del Convenio entre la Santa 

Sede Apostolica y el Estado Venezolano el 6 de marzo de 1964, despues del Concordato 

logrado en Roma por Monseiior Guevara y Lira en el 1866 130• Este ultimo acuerdo ha 

permitido la reorganizacion de la Iglesia en Diocesis, Arquidiocesis y parroquias, la 

128 lbdm, 103. 
129 Tornado dellibro del Hno. Nectario Maria de Ia Salle, "La Maravi/losa historia de Nuestra Senora de Coromoto ", Cuarta edici6n, 
Espana 1975, 195-1 98. 
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eleccion de Obispos sin la intervencion directa de las autoridades publicas como solia 

ocurrir anteriormente en distintas epocas. Al mismo tiempo el desarrollo petrolero por la 

inmensa riqueza del subsuelo crea un cambio de la economia y de la sociedad a lo largo del 

siglo XX por lo cual la abundancia en esta epoca especialmente crea un "trastomo" en la 

manera de ser y pensar del venezolano. "El efecto Venezuela o deformacion petrolera no 

solo toea lo economico, sino que abarca todas las dimensiones del actuar humano .... La 

democracia solo tiene sentido cuando se da una participacion "real" del pueblo en los 

niveles politico y ecnomico y un usufruto "racional" del producto social" 131 • La 

Conferencia Episcopal advierte el peligro, lo manifiesta, lo analiza en las muchas cartas 

pastorales y documentaciones oficiales que cada afio acompafian el que hacer de la Iglesia 

V enezolana. Sobretodo se denuncia el peligroso aumento de la brecha entre los ricos y los 

pobres que alcanza en los afios 80 y 90 la cifra de el 70-80 % de la poblacion general. Se 

advierte a la opinion publica y sobre todo a los partidos politicos institucionales sobre el 

detonante social que puede llegar a explotar historicamente. La Iglesia en general refuerza 

su papel en los niveles de catequesis y educacion popular, a pesar de que no logra una 

respuesta oficial contundente de los gobiemos de tumo, frente a las continuas advertencias 

a nivel pastoral (ver en ese sentido los programas educativo-sociales de Ince-Iglesia, 

Colegios de Fey Alegria, escuelas artesanales, programas de Invecapi para la capacitacion 

tecnico-medio del joven, los programas de atencion al menor, de las madres solteras, los 

Hogares Crea en la lucha contra la drogadiccion, el apoyo a los movimientos de atencion y 

pastoral familiar, formacion teologico pastoral para los laicos comprometidos entre otros). 

Es interesante al respecto la publicacion por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana 

de la coleccion de las Cartas, Instrucciones y Mensajes en dos tomos desde el 1958 hasta el 

1999, "Compafieros de camino", Ed. Tripode Caracas, 2000, con la introduccion y 

compilacion de Monsefior Baltazar Porras, Presidente de la CEV, que reporta fielmente 

todo lo editado al respecto. En el segundo viaje papal el 10 de febrero de 1996 se inaugura 

130 Verde Pbro. Ramon Oliva Sala, "£/ Patronato, el Concordato, el Convenio con Ia Santa Sede ", Ediciones Tripodes, Caracas, 1989, 
116·120. 
131 Tornado del epilogo de Ia parte I, del Pbro. B. Porras, "Los Obispos y los problemas de Venezuela ", Ed. Tripode Caracas, 1978, 58-
59. 
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el Santuario Nacional de Nuestra Sefiora de Coromoto erigido en Guanare en el mismo 

Iugar de las apariciones 132• 

Pero la situacion de status quo democratico que se habia mantenido en las ultimas 

cuatro decadas padece una inversion de marcha, por los cambios determinados en 

Venezuela a partir de la intento de golpe el 4 de febrero de 1992, fermentos que 

desembocaron en la eleccion del presidente Hugo Chavez Frias el 1998 (autor del frustrado 

golpe), y propulsor de una asamblea constituyente para una nueva constitucion (con el paso 

a la V Republica Bolivariana de Venezuela), donde, entre tantos cambios efectuados en 

varios niveles, la definicion legal de libertad religiosa es sustituida por "la libertad de culto" 

". Esto implica que la tendencia politica de fondo pudiera llevar, en este tiempo, a 

subdividir la fuerza de la Iglesia tradicional entre una experiencia de Iglesia popular y una 

de Iglesia nacionalista, ambas relacionables al posible gobiemo de tumo, de manera que 

queden intemalizadas a nivel intraeclesial las tensiones Iglesia Estado, y a nivel 

extraeclesial ocurra un cierto efecto paralizador en el dialogo entre las partes. Este hecho 

implicaria una rotacion de ubicacion en las relaciones preferenciales de la cual gozaba la 

Iglesia Catolica, frente a los demas credo y cultos en Venezuela, despues de varios afios de 

un cierto "oficialismo inter-institucional", y a pesar de seguir siendo, todavia, la mayoria 

del pueblo venezolano, profesante de la fe catolica ( el 88,11% segtin la estadistica oficial). 

Como parte del plan pastoral y como respuesta adecuada a la situacion historica eclesial, 

desde el1997 la Conferencia Episcopal de Venezuela ha llamado, a toda la iglesia regional, 

a un Concilio Plenario, en pleno curso, que busca dar la respuesta adecuada de la Iglesia 

frente a los retos y desafios del Tercer Milenio, dentro de una sociedad pluralista y abierta 

en costante transformacion estructural. La oracion del Concilio pide la intercesion de Maria 

para que ahora, como ya una vez, se renueve su promesa historica de presencia maternal 

eclesial: " .. y que Maria de Coromoto, estrella de la Nueva Evangelizacion, nos acompafie 

en la realizacion de nuestro Concilio.", (tornado del texto de la oracion oficial del 

Concilio). 

132 Boletin CEV, N. 91 ,17-2 1. 
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C.2. PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

La Virgen Maria en Ia documentacion episcopal (1936-1976): 

Asi como en toda Latino America tambien en Venezuela la devoci6n mariana ha sido 

la especial caracteristica de la Iglesia regional: "La hora de la fe cristiana hispanoamericana 

ha estado marcada por una presencia especial de la Virgen Maria.". Nose esta hablando de 

un culto mariano que caracteriza en su principia la Iglesia nada mas, se esta partiendo de un 

dato de hecho: Presencia. Las tradiciones se quedan limitadas para expresar el valor 

percibido desde siempre de una actuaci6n viva, personal, como en el caso de las apariciones 

de Ntra. Sefiora de Coromoto, y que va mas alla de un simple hecho de eclesializaci6n de la 

figura de la Virgen Maria, que se reverbera en las distintas advocaciones locales como la 

Chiquinquira en el Zulia, la Virgen del Valle en oriente, la Consolaci6n en los Andes, la 

Divina Pastora en la zona centroccidental del pais (Lara, Yaracuy, Potuguesa, Cojedes). 

"La devoci6n a Maria, mas que ser una doctrina de la Iglesia que se ensefia, ha sido la gran 

adoptada del pueblo latinoamericano", (ibdm. B. Porras, pags 160-169, son muy 

interesantes los pie de paginas por las ricas referencias bibliograficas, aunque no son 

completas en los datos de archivo ). Monsefior B. Porras plan tea que el tema mariano es de 

importancia en el estudio por el realizado, debido a su presencia significativa en la 

documentaci6n episcopal en los ultimos cuarenta afios (1938-1978), casi un centenar de 

documentos sobre un total que no llega al millar. El autor intenta realizar un perfil del 

pensamiento episcopal al respecto. La tematica principal ha sido Nuestra Sefiora de 

Coromoto, su patronazgo nacional, y otros relativos a acontecimientos especiales como por 

ejemplo en el 1950 la Asuncion de Maria a los cielos, en el 1952 el tricentenario de de la 

aparici6n de la Virgen de Coromoto, patrona nacional, el 1954 afio mariano, el 1958 afio 

centenario de las apariciones de la Inmaculada en Lourdes, ademas las ocasiones 

particulares de advocaciones, devociones, fiestas locales, el Rosario que han dado Iugar a 

cartas pastorales sobre Maria 133 • En seguida se detallan los documento seglin las tematicas: 

133 lbdm. p.l61. 
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1- Con respecto al dogma de Ia Asuncion Ia decada de los 40 ocupa un Iugar 

preponderante al ser el deseo mas expresado su posible proclamaci6n y en seguida de 

apoyo a Ia iniciativa papal y al fin de jubilo por Ia proclamaci6n (ibdm. p.161, cfr. 3. Dubuc 

Enrique Maria, Cartas Pastorales III, 3 (1947), p. 23-24; Marcos Sergio, Cartas Pastorales 

XIII, 45 (1946) y XIII, 48 (1947), y cfr. 4. Alvarez Arturo Celestino, Cartas Pastorales V, 

20 (1950) p. 14-15). 

3- El tema de nuestra Sefiora de Coromoto, Patrona de 

Venezuela se encuentra en Ia declaraci6n oficial del Episcopado 

reunido en Caracas en el 1 de mayo el 1942, (no concuerda con Ia 

fecha del Hno. Nectario Maria citada con anterioridad), cuando se 

decreta solenmente el patronazgo de Ia Virgen de Coromoto a 

partir de Ia tradici6n y Ia historia desde tre siglos de sus 

apariciones, por Ia devoci6n profesada por el pueblo venezolano 

a lo largo del territorio nacional (tornado del Boletin n. 3 de Ia 

Academia Mariana, pags. 1-3). En el afio 1952, afio tricentenario 

de las apariciones, Ia Conferencia reunida el en Merida a finales 

de 1951, publica una Carta Pastoral sobre Ia importancia religiosa 

nacional en donde se insiste sobre Ia matemidad de Maria; 

apoyados en una larga cita de San Cirilo de Alejandria los 

obispos plantean Ia importancia de las manifestaciones de Ia 

Madre celestial que de esta forma manifiesta su presencia 

misericordiosa a los pueblos, entre los cuales el de Venezuela. 

Insisten sobre Ia trascendencia de su devoci6n: No hay Cristo sin 

Maria para que Ia verdadera devoci6n a Ia Virgen, produzca una 

renovaci6n de los corazones y de Ia sociedad (ver ibdm. en Ia 

pag. 162-163 el cfr. n. 8). Para el afio Santo del 1975 se publica el 

mensaje donde el tercer punto es "el auxilio de Nuestra Sefiora" 

que es una invitaci6n a Ia visita y peregrinaci6n al Santuario 

Nacional Coromotano (Colectivas 62, 30). En septiembre del 

1977 son los 325 afios de Ia Aparici6n y 25 de Ia coronaci6n 
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can6nica. El afio 1977 es declarado afio coromotano cuyo 

significado principal en la devoci6n coromotana es el vivir la fe y 

desde alli promover las vocaciones (ibdm. cfr.1 0 Colectivas 85, 

74 y cfr. 11 Colectivas 86, 107). El afio 1954 es el afio mariano 

intemacional y los obispos se unen a las intenciones expresada 

por el pontifice en Fulgens Corona para el centenario del dogma 

de la Inmaculada Concepcion. Se encuentra este tema en 20 

cartas pastorales (ibdm. pag 165, cfr. 12. Castillo, Lucas 

Guillermo, Cartas Pastorales VI, 74 (1953) p. 30-32, la idea 

principal es de restablecer la concordia a traves de Maria). En el 

1957 se publica la Instrucci6n Pastoral de 1957 con apartado 

singular sobre el culto de la Santisima Virgen, de los Santos, 

Sagradas Imagenes y Reliquias. Tambien recibe atenci6n el 

centenario de las apariciones de Lourdes, en el 1958 (ibdm. pag. 

166, cifr. 15. Benitez Fonturvel, Crispulo, Cartas pastorales III, 

32 (1957) y 34 (1957),). En la epoca del conflicto mundial hay 

cartas pastorales acerca de la oraci6n del Rosario y de intercesi6n 

de la Virgen Maria frente al sufrimiento humano (ibdm. pags. 

166-167, cfr. 16. Mejias Miguel Antonio, Cartas Pastorales VII, 

6). En el 1966 el Cardenal-Arzobispo de Caracas publica una 

pastoral titulada "Maria Madre de Dios y Nuestra" sobre la 

matemidad de Maria, su culto y las vocaciones y familias (ibdm. 

p.167-168, cfr. 18, Quintero Parra, Jose Humberto, Cartas 

Pastorales VI, 122, 148-152). En el 1974 el arzobispo Coadjutor 

de Caracas publica una carta pastoral VI, 134, 187-189, sobre la 

renovaci6n de la piedad tradicional mariana. Al termino del 

capitulo estan desglosadas todas las publicaciones acerca de 

devociones marianas particulares y de fiestas liturgicas locales 

(ibdm. pag 169, cfrs desde el 20 al 32): 
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Nuestra Senora del Socorro de Valencia, Nuestra Senora de chiquinquini 6 Cninita de 

Maracaibo, La Divina Pastora de Barquisimeto, Nuestra Senora de la Caridad de san 

Sebastian de los Reyes, Nuestra Senora del Valle de la isla de Margarita, Nuestra Senora 

del Rosario de la Chiquinquira de Aregue en el Distrito Torres del Estado Lara, Nuestra 

Senora de Guadalupe, La Virgen del Carmen, Nuestra Senora de Fatima. 

Boletin Oficial de Ia CEV en ellapso 1973-1997, parte mariana: 

El Boletin Oficial Iglesia Venezuela, ano 27. 1998. Edici6n Extraortdinaria, n. 100, 

presenta el indice de materias pags. 3-75, una clasificaci6n especifica donde lo mariano 

aparece bajo "Maria Virgen" con 23 citas, como "Maria virgen (Nuestra Senora de 

Coromoto )" con 22 citas y otras dispersas bajo otras indicaciones 32, por un subtotal de 77 

citas marianas de correspondientes documentos sobre un total de 2995, esto corresponde al 

2,5% de todas las publicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hemos querido 

poner este clasificado a parte del que se ha realizado consultando posteriormente cada 

revista de la colecci6n Iglesia Venezuela en el lapso de tiempo 1973-1999, y ademas 

siguiendo otro tipo de clasificaci6n mas exaustiva, no solo relacionado al contenido 

mariologico, sino tambien en base al tipo de documento y longitud del contenido 

( contenido parcial, total, 6 epilogo solamente ). 

C.3. TEXTOS MARIOLOGICOS CLASIFICADOS 

Ver: Clasificacion de los Documentos de Ia Conferencia Episcopal Venezolana 

por Contenido Mariologico (1973-1999): 

La cantidad de contenido se ha clasificado en: 

A: Documentos Marianos Completes, 

B: Fragmentos de algunos Documentos con Referencias Marianas, y 



C: Epilogos o Conclusiones de Cartas, Documentos u Homilias. 

De los cuales se colocani un ejemplo de la clasificacion: 

C.3.a Ejemplo de Tipo A: 

APROBADAS MISA Y LITURGIA DE LAS HORAS EN HONOR 

A Ntra. Sra. DE COROMOTO. 
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Por rescripto N° C-D 917-76 de fecha 28 de Agosto de 1976, la Sagrada Congregacion 

para los Sacramentos y el Culto Divino aprobo el texto y la Liturgia de las Horas en Honor 

a Nuestra Senora de Coromoto, Patrona de Venezuela. 

Dicho texto habia sido enviado anteriormente a Roma por la Conferencia Episcopal 

Venezolana y sera editado en fecha proxima por la SPEV. 

C.3.b Ejemplo del tipo B 

DPTO. DE VOCACIONES, CLERO Y MINISTERIOS. PONENCIA DEL 

EXCMO. MONS. TULlO MANUEL CHIRIVELLA VARELA CON OCASION DEL 

ENCUENTRO DE SACERDOTES EN MARGARITA. (Extracto) 

... "Nadie ha experimentado, como la Madre del Crucificado el misterio de la Cruz, el 

pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor: el "beso" dado por la 

misericordia a la justicia. Nadie como Ella, Maria, ha acogido de corazon este misterio: 

aquella dimension verdaderamente divina de la Redencion, llevada a efecto en el Calvario 

mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazon de madre, junto con su 

"fiat" definitivo. 



119 

MARIA ES LA QUE CONOCE MAS A FONDO EL MISTERIO DE LA 

MISERICORDIA DIVINA. SABE SU PRECIO Y SABE CUAN ALTO ES. EN ESTE 

SENTIDO LA LLAMAMOS MADRE DE LA MISERICORDIA" ... 

C.3.c Ejemplo del Tipo C: 

SANTA SEDE. JUAN PABLO II A LOS OBISPOS DE VENEZUELA EN SU VISITA 

"AD LIMINA" LOS POBRES NO PUEDEN ESPERAR. (Extracto) . 

... "AI terminar este grato encuentro con vosotros, queridos hermanos en el episcopado, 

quiero agradeceros vivamente vuestra abnegada labor como Pastores de Ia Iglesia[ ... ] Toda 

esta tarea evangelizadora Ia confio a Ia Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, para 

que Ia haga fructificar y para que os acompaiie en vuestro ministerio" ... 

C.3.d Esquema de Ia Clasificacion de los Documentos de Ia Conferencia 

Episcopal Venezolana por Contenido Mariologico: 

Documentos de Tipo A: son los Documentos Completos, que se encuentran en 

"Iglesia Venezuela", Boletin del Secretariado Permanente del Episcopado 

Venezolano: 

Numerales. 9.2, 16.2, 18.1, 28.1, 38.1-2, 40.8, 42.2, 44.5, 47.3, 47.8 -9, 49.5, 50.8, 

53.6-7, 59.1, 60.5, 61.18, 66.6, 69.3, 70.3, 71.5, 71.12, 71.14-15, 72.2, 81.11, 83.7, 87.1 * 

*Este Numeral Viene del Libro "Compaiieros de Camino". 
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Documentos de Tipo B: Fragmentos de algunos Documentos con Referencias 

Marianas que se encuentran en "Iglesia Venezuela", Boletin del Secretariado 

Permanente del Episcopado Venezolano: 

Numerales: 2.1, 3.1-2, 4.1 , 5.1, 7.1-2, 8.1, 10.1, 11.3, 12.1 , 14.1, 15.1, 17.1, 17.3-5, 

19.1, 20.1, 20.3, 21.1, 22.1-3, 23.2, 24.1-3, 25.2, 26.1-2, 27.2-4, 29.1-3, 30.1-2, 30.4, 31.2, 

32.3-4, 33.1, 33.4, 34.2, 34.4, 35.4-7, 35.9, 35.13, 36.2, 38.6, 39.1, 39.3-4, 40.2, 40.5, 40.9, 

41.1-4, 42.1, 43.1-2, 43.4-5, 44.2, 44.4, 44.6-8, 45.1-3, 46.2-3, 46.5-7, 47.1, 47.3-4, 47.6, 

48.3-4, 49.1-4, 49.9, 50.3, 52.4, 54.5-6, 56.1-2, 56.4, 57.5, 57.7, 58.1, 60.1, 60.4, 61.1-3, 

61.8, 62.2-5, 62.8, 62.12-13, 63.2, 63.6, 65.3, 65.10-11, 66.1-3, 67.2, 68.3, 69.1, 69.6, 

69.9-10, 70.2, 71.1, 71.3-4, 71.6, 71.9, 71.11, 71.13, 72.3-7, 73 .2, 74.1-2, 74.6, 74.8, 75 .5, 

75.7-8, 77.1-3, 78.1, 78.3 , 78.6, 79.1-2, 79.7, 79.9-10, 81.9, 82.4-5, 82.7, 83.6, 85.4-7. 

Documentos de Tipo C: Epilogos o Conclusiones de Cartas, Documentos u Homilias, 

que se encuentran en "Iglesia Venezuela", Boletin del Secretariado Permanente del 

Episcopado Venezolano: 

Numerales: 1.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 9.1, 11.1-2, 13.1-2, 15.2, 17.2-3, 20.2, 20.4, 23.1, 23.3, 

25.1, 26.2, 27.1, 29.2-3, 30.3, 30.5, 31.1-2,32.1-2, 32.4, 33.2-3, 33.5, 34.1, 34.3, 35.1-3, 

35.5, 35.7-12, 36.1-4, 37.1, 38.3-5, 38.7-8, 39.2, 39.5-6, 40.1-4, 40.6-7, 41.5, 42.3-5, 43.3, 

44.1, 41.3, 41.7, 42.3-5, 43.3, 44.1, 44.3, 44.7, 45.4-5, 46.1, 46.3-4, 46.6-8, 47.1, 47.5, 

48.1-2, 48.5-7, 49.2-3, 49.6-9, 50.1-2, 50.4-7, 50.9-10, 51.1-2, 52.1-3, 52.5, 53.1-5, 53.8, 

54.1-4, 55.1-4, 56.2-5, 57.1-4, 57.6-8, 58.2-6, 60.2-3, 61.4-17, 62.1, 62.4-12, 63.1 , 63.3-5, 

63.7, 64.1, 65.1-2, 65.4-10, 66.1-5, 66.7, 67.1, 68.1-9, 69.2, 69.4-8, 69.11-12, 70.1, 71.1-4, 

71.7, 71.9-10, 72.1, 72.5, 72.8-9, 73.1, 74.3-5, 74.7-8, 75.1-7, 76.1-6, 77.4-5, 78.2-5, 

78.7-8, 79.2-6, 79.8, 79.11, 81.1-8, 81.10, 81.12, 82.1-3, 82.6, 83.1-5, 84.1-5, 85.1-3. 
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C.3.e Esquema de Ia Clasificacion de los Documentos Mariologicos de Ia 

Conferencia Episcopal Venezolana por Tipo de Documento: 

Los materiales de investigaci6n han sido divididos en tres secciones: 

1- Documentos Pontificios 

2- Documentos tipo decreto, comunicaci6n, telegrama. 

3- Documentos propios de la CEV, de un Obispo ode alguna Comisi6n. 

Para la consulta de los cuadros clasificados ver anexos, por favor. 

Presentacion de los documentos de Ia Academia Mariana deVenezuela: 

Cuatros documentos de contenido mariologico se ocupan de la creaci6n de la 

Academia Mariana en Venezuela: 1) Academia Mariana, Carta el Nuncio, 3-11-1988, 

Boletin CEV n. 62, p.1 0; 2) Creaci6n de la Academia Mariana de Venezuela, 1-11-1988, 

Boletin CEV n.62, p. 33-34; 3) Acd. Mar.: impulso ala devoci6n ala Virgen, 8-12-1988, 

Boletin CEV n. 63, p.51-53; 4) Sesi6n solemne de la Academia Mariana, 27-10-1989, 

Boletin CEV n.66, p. 41-43. La fundaci6n de la secci6n Venezolana de la Pontificia 

Academia Mariana Internacional fue una buena opurtunidad para enlazar toda la tradici6n 

mariana regional a nivel mundial, sobre todo para el realze de la devoci6n coromotana poca 

conocida y promovida y al mismo tiempo para ser estimulo con la creaci6n de un foro para 

la discusi6n mariologica a un nivel mas especializado y de ende para finalmente promover 

la devoci6n mariana dentro del marco de renovaci6n motivado por el Lumen Gentium, el 

Marialis Cultus y el aporte del documento de Puebla, sobretodo por medio de su revista y 

sus publicaciones. La revista semestral, cuyo titulo es "Venezuela Mariana 6 Boletin de la 

Academia Mariana en Venezuela", ha sido publicada con cierta regularidad por los 

primeros afios, pero en la actualidad se desconoce si existen nuevos numeros. Se ha podido 

conseguir solo unos cuantos ejemplares: afio I n.1 diciembre 1988, el n. 3, diciembre 1989, 

un Boletin n. 6 sin fecha alguna en el interior, un Boletin n. 3, "50 Afios como Patrona de 

Venezuela" , 1992, el Boletin n. 4 que reune las "Ponencias y Comunicaciones del VI 
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Congreso Mariano, Guanare, 29 al 31 de Mayo de 1992", y el Boletin n. 7 de mayo de 

1994. Hay referencia por el Besutti correspondiente de varias publicaciones como la del 

Pbro. Ubaldo Santana FMI, "Maria en la Evangelizaci6n de America Latina, Venezuela 

Mariana, n. 3, 1989, p. 19-27, Monsefior Ramon Lizardi, La Divina Pastora, Venezuela 

Mariana, n. 3, del1989, p. 41-45 (14 de enero de 1956). Las demas publicaciones nose han 

podido conseguir. Con respecto a esta peculiar situaci6n consideramos que a pesar de que 

el aporte ha sido bastante interesante y variado, es posible que haya fallado el criteria 

selectivo con respecto a la ausencia de una escuela mariologica especializada en el area, 

con especialista mariologos y no en realidad como ha ocurrido muchas veces con 

especialistas de otras areas que incursionan en la Mariologia de manera circunstancial 6 

afectiva y que no participan del dialogo internacional de los expertos en la materia. 

Posiblemente la falta de un interes propio carismatico, ha sido recompensado por la buena 

intenci6n del rescate mariologico de la Coromoto, como con la Guadalupe en Mexico, pero 

con resultados no del todo suficientes para lograr lo que fuera una posible escuela 

mariol6gica regional que influenciara la renovaci6n de la investigaci6n teologico-pastoral. 

De toda forma los esfuerzos hechos han dejado una buena huella que se espera pueda seguir 

creciendo hacia resultados mayores si no se pierde el hilo logico de un desarrollo sostenido. 

Por ultimo la emoci6n del afio mariano internacional 1987-1988 fue posiblemente el m6vil 

que motiv6 el comienzo de la Academia, pero no han funcionado los criterios de 

metodologia de trabajo, hecho que no ha permitido que la Academia siguiera dando todos 

los frutos esperados, a nuestro criteria. Tambien se considera la importancia de los distintos 

Congresos Marianas cuyos documentos y aetas fueron parcialmente recojidos en varios 

boletines de la Academia y que se celebraron en Venezuela, a saber: 

1 o en Valencia, en noviembre del 1910, 

2° en Coro, en diciembre del 1928, 

3° en Maracaibo, en noviembre de 1942, 

4° en Barquisimeto, en enero de 1956, 

5° en San Cristobal, en marzo de 1967, 

6° en Guanare, en mayo de 1992. 
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De estos eventos han quedado muchos frutos como, por ejemplo, la presentaci6n del 

libro "La Historia maravillosa de Nuestra Senora de Coromoto" que el Hno. Nectario Maria 

hizo en el Congreso del 1928 y que fortaleci6 el interes de la Conferencia Episcopal hacia 

la Virgen de Coromoto y manifesto la importancia de sus apariciones y mensaje, y el 

Congreso de Maracaibo que ratific6 el patronazgo nacional de la misma advocaci6n; por 

ultimo el acontecido en Guanare que resumi6 toda la nueva orientaci6n del Redemptoris 

Mater en la renovaci6n mariologica del magisterio y de la pastoral y sirvi6 para preparar y 

motivar la finalizaci6n del nuevo Templo Votivo Coromotano en su etapa conclusiva de 

construcci6n (1976,1996). Reportamos brevemente una frase del discurso de apertura del 

mismo Congreso: 

"Maria nos invita a acoger a Jesus y su mensaje de salvaci6n; per, al mismo tiempo, 

al repetirnos aquellas palabras "Raced lo que El os diga ", nos exorta tambien a poner en 

practica las ensefianzas de su Hijo, que son palabras de vida eterna" ( Juan Pablo IL 

Mensaje al Congreso Mariano, n.5, tornado de la Homilia del EXCMO. Senor Nuncio de su 

Santidad, Mos. Oriana Quilici, en la Misa de apertura del Congreso el 29 de Mayo de 

1992). 

Para poder entender bien los contenidos mariologicos referidos a la Historia, 

Devoci6n, espiritualidad, contenido teol6gico de las apariciones coromotanas es necesario 

poner en evidencia brevemente lo referente a todo esto. 

Nuestra Senora de Coromoto "el icono evangelizador" de Venezuela. 

Su Historia: 

Una "Bella Senora" aparece sobre las aguas de una corriente y habla con los 

indios. 

Cierto dia de la segunda mitad del ano 1651 o de la primera de 1652, el cacique de los 

Coromotos, en compania de su mujer, se dirigia tranquilamente a una parte de la montana 
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en donde tenia una tierra de labranza. AI llegar al cruce de la quebrada o de alglin rio, una 

hermosisima Senora de belleza incomparable, (seglin relataron los mismos testigos en la 

Ira declaracion), se presenta a los indios, caminando sobre las aguas de la placida corriente. 

Maravillados contemplan a la aparicion, que les sonrie amorosamente y dice al Cacique, en 

su idioma, que:"saliera a donde estaban los blancos, que le echasen agua sobre la cabeza 

para ir al cielo". Estas palabras iban acompanadas de tanta uncion y fuerza persuasiva que 

enajenaron el corazon del indio y le dispusieron a cumplir los deseos de la Senora. AI 

mismo tiempo en la primera mitad del ano 1652, Juan Sanchez, terrateniente espanol 

radicado en Guanare en la zona de Soropo 134 , tuvo que ir para el Tocuyo a un asunto de 

importancia, siguiendo la via que denominaban del Cauro, la cual pasaba cerca del sitio 

donde vivian los indios Coromotos. El cacique de los Coromotos, que estaba en espera de 

alglin blanco para informarle de su resolucion, salio al encuentro de Juan Sanchez en cierto 

punto de la montana y le refirio lo mejor que pudo como una bella Senora se le habia 

aparecido y mandado echar agua sobre la cabeza, con el fin de ir al cielo, y anadio que tanto 

el como los suyos, estaban resueltos a cumplir los deseos de tan excelso personaje. Juan 

Sanchez, sorprendido al oir la relacion del indio, le manifesto que podia llevarlos a tierra de 

blancos, pero como iba de apuro para el Tocuyo tenia que esperar su regreso, que seria 

dentro de unos ocho dias. Propuso al cacique que mientras tanto el y los suyos se 

preparasen para el viaje a Guanaguanare. Cumplidos los dias senalados, Juan Sanchez, 

vuelto del Tocuyo, estaba con los indios. Toda la tribu de los (Cospes) Coromotanos, 

compuesta de un centenar de personas, poco mas o menos, y capitaneada por su cacique y 

Juan Sanchez, emprendio marcha hacia las riberas del Guanaguanare. Juan Sanchez escogio 

la hermosa altiplanicie que forrnaba el angulo entre la confluencia de los rios Tucupio y 

Guanaguanare para establecer el asiento de los indios, la exuberante fecundidad del suelo 

producia el ciento por uno en los cultivos que habrian de emprenderse; ademas, la relativa 

vecindad de Soropo le permitiria cierta vigilancia sobre sus protegidos. Juan Sanchez salio 

luego para la Villa del Espiritu Santo de Guanaguanare y puso en conocimiento de las 

autoridades todo lo sucedido. Los alcaldes dispusieron entonces que los indios quedasen en 

el sitio senalado por Juan Sanchez y lo encargaron de su cuidado, ademas de que los 

134 Hno Nectario Maria, La maravillosa Historia de Nuestra Senora de Coromoto, Villena Madrid 1975, 4ta edici6n, cap. III, 6 1-74. 



125 

instruyera en Ia Religion Cristiana. El establecimiento de los indios en Ia confluencia de los 

rios debe, fijarse sin genero de duda desde enero de 1652 a agosto del mismo afio. 

Aparicion de Ia Virgen Maria en Ia choza del cacique Coromoto 

El exito iba coronando Ia apost6lica labor de Juan Sanchez y sus compafieros; los 

Coromotos, d6ciles a las ensefianzas de sus catequistas recibian las aguas bautismales y no 

se renegaban de este bafio purificador. El cacique, al principia, asistia gustoso a las 

instrucciones, mas despues se fue poco a poco disgustando con su nueva situaci6n y 

anhelando por Ia soledad de sus bosques, se apart6 de las reuniones de Juan Sanchez, sin 

querer aprender Ia doctrina cristiana ni recibir las saludables aguas del bautismo. AI 

anochecer del sabado 8 de septiembre de 1652 se hallaban Ia cacica, su hermana Isabel y un 

hijo de esta ultima, de doce afios de edad. Cuando menos lo esperaban las dos indias, lleg6 

el Cacique a Tucupio, triste y maltrecho; sin decir palabra se tir6 inmediatamente en Ia 

barbacoa. Las mujeres atribuyeron el tedio y descontento que en el notaban a un acceso de 

ira y ninguna se atrevi6 a decirle Ia menor palabra. Habian transcurrido apenas unos 

instantes desde Ia llegada del cacique cuando de modo visible y corp6reo Ia Virgen 

Santisima se present6 al umbral del bohio del cacique. De todo su ser se desprendian rayos 

de luz, que bafiaban el corto recinto de Ia choza, y eran tan potentes y fuertes que, segtin 

declar6 Ia india Isabel, "eran como los del sol cuando esta en el mediodia (Ap. 12, 1)", sin 

embargo, no deslumbraban, ni cansaban Ia vista de aquellos felices indigenas que 

contemplaban tan grande maravilla. Bajo Ia influencia de estos inesperados resplandores, 

que trocaron las tinieblas de Ia noche con Ia claridad del dia, el cacique volvi6 Ia cara, y al 

instante reconoci6 a Ia misma "Bella Mujer" que meses antes habia contemplado sobre las 

aguas de Ia placida corriente en sus montafias, y cuyo recuerdo jamas habia podido borrar 

de su memoria. Distintas a las del cacique eran las emociones de las dos indias y del nifio, 

quienes estaban rebosantes de alegria y contento. El cacique Coromoto en silencio y 

dirigiendose a Ia Senora le dijo con enojo: ";,Hasta cuando me quieres perseguir?. Bien 

te puedes volver, que ya no he de hacer mas lo que me mandas; por Ti deje mis 

conucos y convivencias y he venido aqui a pasar trabajo (Ex 17, 1-7)?". Estas palabras 

mortificaron a Ia mujer del cacique, Ia cual rifi6 a su marido diciendo: "No hables asi con 
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Ia Bella Mujer, no tengas tan mal corazon". El cacique, montado en colera y encendido 

en rabia, no pudo por mas tiempo soportar la presencia de la Divina Senora, que 

permanecia en el umbral, dirigiendole una mirada tan tiema y carinosa que era capaz de 

rendir al corazon mas duro y empedemido, desesperado, da un salto fuera de su barbacoa, 

coge el arco de Ia pared, tembloroso saca del carcaj una puntiaguda flecha, para asustar con 

ella a Ia Senora, y le dice: "Con matarte me dejanis". En este precise instante Ia excelsa 

Senora, entro en Ia choza, sonriente y serena, mas hermosa y resplandeciente que el sol y 

mas bella que Ia luna en su esplendor; se adelanto y se acerco al cacique, el cual, al imperio 

y respeto de tanta majestad y grandeza o porque la Virgen le estrechara de modo que no 

tuvo Iugar para el tiro, rindio las armas y arrojo el arco contra el suelo. Con todo, se Ianza 

aun sobre Ia Soberana Senora para asirla de los brazos y echarla fuera ... extiende ligero las 

manes .. . y veloz hace el movimiento para agarrar a Ia Santisima Virgen .. . pero en ese 

precise instante Ia celestial vision desaparece repentinamente. Las dos indias y el nino 

sintieron acerba pena por Ia pesima conducta del indio y por Ia desaparicion de Ia Bella 

Mujer. El cacique permanecio por largo rato inmovil. Tenia una mano abierta y Ia otra 

cerrada, Ia que, Ia que apretaba cuando podia ya que imaginaba tener a Ia Bella Mujer 

encerrada en su puno. "Aqui Ia tengo cogida", dijo el cacique a su cunada, Ia india Isabel. 

Abrio su mano y en ella reposaba una disminuta imagen que despedia rayos luminosos. 

Envolvio Ia imagen en una hoja y la escondio en las pajas del techo de su casa diciendo: "

Ahi te he de quemar para que me dejes" .... Desde entonces, Ia Venerada Madre protege 

con su mano misericordioso, Ia patria venezolana.135 • 

DEVOCION DE LA VIRGEN DE COROMOTO 

En lo que va de siglo Ia advocacion de Ntra. Sra. De Coromoto ha alcanzado una 

resonancia asombrosa, diriase insospechada. Un primer impulse emano en el ano 1928 de 

los Obispos de Barquisimeto, Mons. Henrique Maria Dubuc, y de Valencia, Mons. 

Salvador Montes de Oca, quienes inauguraron el Monumento Nacional a Ia Virgen en 

Guanare. En aquella oportunidad dijo Mons. Montes de Oca: "Esta aqui entre nosotros, 

como etemo monumento del am or de Maria, Coromoto, el Lourdes de Venezuela, el honor 

135 Diario La Religion, Caracas, 8 de septiembre 1995, 8-9. 
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de nuestro pueblo, el mas honroso blason de nuestra historia y la fuente de nuestras 

esperanzas, pues al dignarse la Santisima Virgen dar a Venezuela esta inestimable prenda 

de su amor, fue, sin duda, con grandes fines de misericordia y de piedad. Si! Hermanos 

mios muy amados, desde la maravillosa aparicion de la Virgen al Cacique de los 

Coromotos, esta nacion amada, alzada entre mares y cordilleras y acariciada por el bravo 

sol tropical, es propiedad de Maria; y las brisas de nuestros valles y el aroma de nuestros 

campos son el aliento de su pecho virginal; y es ella la que da a nuestras montafias la 

grandiosidad que las adoma, y da a las aguas de nuestros rios la fuerza que fecundiza 

nuestras tierras, y a los ocasos de nuestro sol, crepusculos maravillosos, y a las estrellas de 

nuestro firmamento peculiar esplendor y belleza, y a los hijos de nuestra Republica el 

heroismo que los distingue, y a los rusticos moradores de nuestros campos, la profunda fe 

que los salva". Como es de sobra conocido, el Papa Pio IX habia proclamado en el afio 

1854 el dogma de la Inmaculada Concepcion de Maria. Pareciera que la Virgen misma 

hubiera querido rubricar este dogma al aparecerse en Lourdes, Francia, a una sencilla 

campesina Hamada Bemardette Soubirous, diciendole: "Yo soy la Inmaculada 

Concepcion". La devocion ala Virgen de Lourdes se fue propaganda por el mundo entero, 

y llego tambien a Venezuela. De alli, que es significative que Mons. Montes de Oca, 

llamara -en el discurso citado- a Coromoto "el Lourdes de Venezuela". La propagacion de 

la Virgen de Lourdes sirvio para que se descubriera -redescubriera- que tambien en 

Venezuela habia habido unas apariciones de la Virgen, las de Coromoto con un contenido 

fuertemente metadogmatico ( catequetico, escatologico e inculturado ). 

lniciativa de unos Seminaristas 

Otro impulso decisivo a la advocacion de Ntra. Sra. De Coromoto provino de algunos 

alumnos del Seminario de Caracas -entre los que se cuentan connotados personajes de la 

Iglesia venezolana actual, como el Cardenal Jose Ali Lebrun, Arzobispo de Caracas, y 

Mons. Domingo Roa Perez, Arzobispo de Maracaibo-, quienes se constituyeron, el 27 de 

agosto de 1937, en el "Comite Pro Coromoto del Seminario Interdiocesano". Parece 

increible, que la Virgen de Coromoto apenas fuera conocida en el pais, de tal manera que 

para ese afio de 1937 no tenia ni siquiera un altar en Caracas. El mencionado comite 
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emprendi6 una formidable campafia de oraci6n y de difusi6n de material propagandistico. 

AI 1° de Mayo de 1941 se habian repartido 15.000 medallas de Ia Virgen de Coromoto, 

100.000 novenas breves -cifras a todas luces considerables para Ia epoca- ademas de 

folletos, estampas, estampillas, cuadros, postales, botones y prendedores. 

La Patron a N acional 

Reunidos en Conferencia Episcopal, los Obispos venezolanos procedieron a decretar a 

Ia Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela, el 1° de Mayo de 1942, considerando: I.

Que Ia aparici6n de Ia Santisima Virgen Maria en tierras de Guanare a Ia tribu de los 

Cospes, hace tres siglos, seglin rezan la historia y la tradici6n, es un gaje de exquisita 

misericordia de la Excelsa Madre de Dios para con nuestros hermanos indigenas, una gloria 

que enaltece y anima nuestra piedad y una prenda de maternal amor que empefia Ia gratitud 

nacional". Es decir, la raz6n primera del patronazgo viene dada por las apariciones de la 

Virgen, apariciones, que estan mas que suficientemente documentadas. La autoridad 

eclesiastica orden6 en epocas distintas tres informaciones juridicas: en 1668, en 1728 yen 

1746. 

El Papa Pio XII confirm6 el patronazgo nacional de la Virgen de Coromoto en Breve 

del 7 de octubre de 1944, que -por las dificultades de Ia II Guerra Mundial- no vino a ser 

conocido en Venezuela sino en el afio 1948: "Y como quiera que, a ejemplo de nuestros 

Predecesores, es de trascendental importancia para Nuestro paternal coraz6n en que, a 

mayor gloria de Dios y para provecho espiritual, se aumente cada vez mas la piedad 

mariana, hemos gustosamente resuelto acceder benignamente a estos ruegos y votos de los 

Obispos, de kuno y otro Clero, de la sociedad y de todo el pueblo de Venezuela. Por 

consiguiente, secundando los deseos del mencionado Arzobispo, despues de haber oido 

tambien a nuestro venerable hermano Carlos Salotti, Obispo de Palestina, Cardenal de la 

Santa Iglesia Romana, Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de Ritos, con pleno 

conocimiento nuestro y madura deliberaci6n, por la plenitud de nuestra Apost6lica 

potestad, en virtud de las presentes letras y a perpetuidad: confirmamos, constituimos y 

declaramos a la Santisima Virgen Maria "de Coromoto" en "Guanare de los Cospes" 
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CELESTE Y PRINCIPAL P A TRONA de toda Ia Republica de Venezuela, con todos y 

cada uno de los privilegios limrgicos que competen a tales principales Patronas". 

La Coronacion Canonica por ei Legado Pontificio 

El II de septiembre de 1952, el Legado Pontificio de Su Santidad Pio XII, Cardenal 

Manuel Arteaga y Betancourt, Arzobispo de Ia Habana, corono canonicamente Ia imagen 

de Ntra. Sra. De Coromoto. En presencia de Ia Junta de Gobiemo, del Episcopado 

Nacional, numerosos sacerdotes y una incontable muchedumbre, el Cardenal coloco Ia 

aurea diadema sabre el ovalo de crista! que contiene Ia sagrada reliquia de Ia Virgen. En 

seguida se escucho Ia alocucion radiofonica del Papa, transmitida directamente desde el 

Vaticano: "Aclamadla, si, aclamadla, amadisimos venezolanos, como media principal de 

que Ia divina Providencia se valio para llevaros el beneficia inestimable de Ia fe! Pero 

quienes ya Ia poseeis, los que os decis hijos de una nacion catolica, corred ante su trona de 

amor y de gracia, pidiendole que os Ia conserve y os Ia consolide, libre de las influencias 

malsanas que buscan ponerla en peligro". 

La Coronacion Canonica por ei Papa 

La Virgen de Coromoto posee, ademas, el rarisimo privilegio de haber sido coronada 

canonicamente, no solo "en nombre y por autoridad" del Sumo Pontifice, sino 

personalmente, por las propias manos del Papa. En ocasion de Ia visita de Su Santidad Juan 

Pablo II a Venezuela, se llevo a cabo en Caracas Ia nueva imagen -obra del escultor Manuel 

de Ia Fuente-, que sera venerada en el nuevo Templo Votivo de Guanare. 

En Ia Misa celebrada en Ia explanada de Montalban el Santo Padre concluyo su 

homilia con las siguientes palabras: "Tras estas reflexiones, dirigimos ahara nuestra mirada 

de fe hacia Ia Santa Madre de Dios. Hoy el Papa, Obispo de Roma, rodeado de sus 

hermanos, los Obispos de Venezuela, va a llevar a cabo Ia coronacion canonica de Ia 

imagen de Nuestra Senora de Coromoto, que sera venerada en su nueva basilica. Con este 

acto queremos rendir un ferviente homenaje de devocion y amor, aqui en Ia capital de la 
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naci6n, a la dulce Madre y Patrona de Venezuela, que desde su entrafiable Santuario de 

Guanare acompafia a sus hijos. En una inmensa peregrinaci6n de fe, de amor filial. Para dar 

gracias a Dios por todo el pasado de la Iglesia en vuestro pais". Y concluida la recitaci6n de 

la bellisima eulogia del rito de la coronaci6n can6nica, el Papa, con sus propias manos, 

impuso la preciosa diadema a la imagen. 

El Templo Votivo Nacional 

El Cardenal Mons. Ali Lebrun, en un articulo publicado en la Revista Coromotana, 

plasm6 su palabra orientadora sobre lo que debe ser para los venezolanos el nuevo 

Santuario: "El Templo Votivo a Nuestra Senora de Coromoto en el mismo sitio de su 

aparici6n, es como una respuesta de gratitud de Venezuela hacia la Virgen Santisima, que 

escogi6 la ciudad de Guanare para hacerla centro de sus favores espirituales y de su 

presencia materna. Y estoy seguro que sera un centro donde brillara la ensefianza del 

Evangelio. La Virgen es la gran misionera y la portadora de Cristo, y siempre en el 

Evangelio aparece trayendonos a Cristo .... De manera que, en el sitio de la aparici6n, la 

Virgen de Coromoto continuara cumpliendo esa misi6n de llevar las almas a Jesucristo, de 

reconciliar a los hombres con Dios, y de abrir su coraz6n de madre hacienda todo: 

consolando, ayudando, protegiendo. Es decir, llevando a cabo esos titulos con que la saluda 

el pueblo cristiano: Auxiliadora, Socorro, Refugio, Consoladora de los afligidos ... Por eso, 

pues, es una necesidad, una exigencia de amor filialla construcci6n del Templo del Templo 

Votivo, o sea, un complejo; porque no va a ser solamente la edificaci6n de la Iglesia, sino 

tambien una obra que va a llevar conocimiento de Dios, catequesis, caridad, asistencia 

social. Yo lo llamaria una universidad de amor, de conocimiento, de bien, y que nos lleve a 

Jesucristo por medio de la Virgen Santisima 136• 

La presencia de semillas del V erbo y Ia Inculturaci6n de Venezuela: 

Dentro de este estudio el detectar elementos mariol6gicos no concluye el trabajo de 

investigaci6n. La presencia de semillas de verbo, tan necesarias para el proceso de 
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inculturaci6n, abre el entendimiento de una posible relaci6n entre culturas religiosas de 

grupos de indigenas aut6ctonas, y el contenido significante de Ia tradici6n coromotana 

dentro del contexte hist6rico de Ia primera evangelizaci6n que hace descubrir posibles 

conotaciones para el actual proceso de nueva evangelizaci6n que de manera misteriosa en 

Mexico y tambien en Venezuela muestran e insertan el elemento epifanico mariologico 

tradicional (a modo de una Encarnacion autofundante) dentro de su espectro metodologico 

y de su praxis pastoralista inculturada. Es interesante en tal sentido el articulo de R. 

Laurentin acerca del tema137 : Au Venezuela comme a Mexico et ailleurs, la Vierge eut soin 

de se manifester non point aux conqwirant, mais aux Indienns sur leur site propre. Come 

on le lira dans le recit populaire de l 'apparition.". En un segundo articulo de Ia misma 

revista (pero en las paginas 14-17) Laurentin habla de Ia apariciones de Betania como una 

actualizaci6n del mismo carisma coromotano. A pesar del trabajo muy reconocido de 

Angelina Pollak-Eltz 138, Ia autora no califica ni diferencia teologicamente entre tradici6n 

popular y eclesial con respecto al culto a Ia Virgen en Venezuela De hecho atribuye el 

exito coromotano del 1952 por el apoyo oficialista, dado por el intento nacionalista de Ia 

dictatura de Perez Jimenez de los afios 50, que ubica el famoso patronazgo nacional 

coromotano mas como un acontecimiento de tipo politico que de tipo popular. AI mismo 

tiempo cataloga Ia experiencia de las apariciones de Ia finca Betania en Venezuela de 

Maria Reconciliadora de los Pueblos (1976), como un hecho mas de tipo popular que 

netamente oficialista (a pesar de contar con el apoyo episcopal del Instructive de Monsefior 

Pio Bello, el Obispo de ese entonces de los Teques), inclusive manifestando su 

preocupaci6n sobre Ia posible veracidad de los hechos en si 139• Falta Ia connotaci6n eclesial 

correspodiente. El culto a Ia Virgen es visto dentro de un contexte global de culto a las 

distintas advocaciones marianas en el pais y ni siquiera es tornado en cuenta el elemento 

arquetipal del mundo mitologico indigena (Mujer, Cielo, Agua, Dioses, mal, pecado, 

felicidad), en especial de los Pemones, Yanomani y de los Guajibos ( cuya existencia 

historica es reportada desde los origenes de Ia colonia, hasta ahora. V er en este senti do el 

136 Revista Coromotana, Barquisimeto, N" 2, 1994, 15-1 7. 
137 R. Laurentin , "Notre Dame de Coromoto, Marie fondatrice de Ia foi au Venezuela" , Chretiens Magazine, n. 11 6, 15 de diciembre del 
1998, 11-13. 
138 Angelina Pollak-Eltz, "La Religiosidad popular en Venezuela", Ediciones San Pablo, 1994, Caracas, 31-43. 
139 Angelina Pollak-Eltz, 43-44. 
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texto de Isabel Santos, Los Guajibos 140• El Rito "Penajapatsivaa" 6 Mujer en desarrollo, 

rito que tiene lugar en el rio y en una chosa apartada, y que se relaciona con la iniciaci6n de 

los ciclos mestruales de la joven. En este rito colectivo participan los familiares de la joven 

y los amigos para que a la joven no le hagan dai'io lo que contienen las aguas de los rios y 

se puede interpretar en el sentido del contenido de la tradici6n coromotana de la mujer que 

caminaba sabre el agua el primeras apariciones en la selva a los indigenas coromotanos, 

hecho relacionable a nivel arquetipal y antropologico con el signa del bautismo y de la 

virginidad fontal de Maria en le parto ). De esta manera que el elemento mariano

mariologico no aparece ni en el aporte indigena , ni en el aporte espai'iol, ni en el aporte 

africano en la religiosidad popular: simplemente es un elemento sobrepuesto 6 impuesto. 

Ahara si parece interesante el aporte el texo publicad por los Paolinos, Etnias indigenas de 

Venezuela, 1996 de varios autores, en especifico de Monsei'ior Mariano Gutierrez Salazar, 

donde el elemento arquetipal de lo femenino y lo maternal en el mundo magico-religioso es 

tornado en cuenta (ver en especial Ia esquematizaci6n del profunda valor salvifico de Ia 

ideologia Pem6n 141 : 

En aquel tiempo: Pia sana Makunaima Envidia 

Salvaci6n: 

Adan-Eva 

Setewa 

Mal 

Tentador 

Pee ado 

ew-mal Contrario 

Sereware 

Envidia 

Humanidad 

Taren 

Estado de Bondad 

Humanidad caida Cristo Jesus Pasion 

Salvaci6n 

Del mtsmo Monsei'ior Mariano tenemos otro documento extraido del Boletin del 

Secretariado del Episcopado Venezolano, ai'io 15, abril - junio 1987, n. 56, Primer 

Congreso Nacional de Misiones, Barquisimeto, 30 de abril al 3 de mayo de 1987, Ponencia 

a cargo de Monsei'ior Mariano Gutierrez, Vicario Apost6lico del Alto Caroni: 

140 Isabel Santos, Los Guajibos, Monografia n. 5 del Vicariato Apost6lico de Puerto Ayacucho, 1989, I 02-103 . 
141 Varios autores, Etnias indigenas de Venezuela, Ed. Paolinos, 1996, 32 ss. 
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a) El grupo humano de cara ala evangelizaci6n: 

"En ese suelo, que tal vez a primera vista el enviado juzga inculto y esteril, Dios se ha 

adelantado a sembrar unas semillas, que estan esperando y exigiendo la germinaci6n y 

crecimiento hacia el desarrollo completo, que solo se halla en la palabra definitiva del 

Padre al mundo, para guiarlo con seguridad a la salvaci6n, en la que el hombre de todo 

grupo, tiempo y lugar debe cooperar, adhiriendose deliberadamente a aquel que es el unico 

en quien existe salvaci6n bajo el cielo .... A todos estos inicios de bien, intuiciones, rasgos, 

reglas de comportamiento se le ha dado en llamar ya desde antiguo "Semillas del Verbo", y 

muy acertadamente en verdad." 

b) Evangelio y Cultura 

"Esta nueva presencia de Dios por Cristo en la cultura del grupo espontaneamente 

generara cambios profundos en el concepto del mundo, del hombre y sus interrelaciones. 

La cultura acusara un cambio progresista hacia su perfeccionamiento. Muchas cosas, usos, 

conceptos y normas iran quedando en el camino, como las cascaras de las semillas 

brotadas. Como los usos de la nifiez y de la juventud, cuando uno ha llegado ala madurez." 

c) Evangelizaci6n y promoci6n humana 

Segunda parte: 

a) 

b) 

c) 

La evangelizaci6n de los indigenas, situaci6n permanente. 

La Iglesia peregrina en Venezuela 

Exigencias de la eclesialidad: 

"Estas religiones merecen todo respeto por ser la expresi6n viviente de vastos grupos 

humanos. Llevan en si misma el eco de milenios en la busqueda de Dios, busqueda 

incompleta, pero hecha frecuentemente con sinceridad y rectitud de coraz6n. Poseen un 

impresionante patrimonio de textos religiosos. Han ensefiado a generaciones de persona a 
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orar. Todas estan llenas de innumerables semillas del Verbo y constituyen una autentica 

preparaci6n evangelica ... " 

Otro material interesante Ha sido tornado del Boletin oficial Iglesia Venezuela, afio 27, 

Julio - Agosto - Septiembre 1998, n. 103, Pag. 94-98, Departamento de misiones e 

indigenismo, lnforme del primer curso de catequistas indigenas: 

"Los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su cultura y etnia, 

valorandolas, al descubrir en elias "las semillas del Verbo". De este bloque, ademas de 

rescatar con la iluminaci6n evangelica los mitos, las creencias, los rituales, los bailes y 

cantos, en fin los valores de cada cultura, pudimos llegar a las siguientes conclusiones: 

-"Si Dios estuvo con su pueblo, tambien esta con cada pueblo Indigena." 

-"Si la historia del pueblo de Dios es historia de Salvaci6n, tambien la historia de los 

pueblos indigenas es historia de Salvaci6n." 

-"Si el Antiguo Testamento es la preparaci6n a la venida de JESUS, Tambien la 

historia de nuestro pueblo es la preparaci6n a la venida de Jesus.(Maria preparaci6n a a 

venida del Redentor y participa en su presentaci6n a todos los pueblos)" 

-"La historia de cada pueblo lndigena tiene sentido, pues por encima de sus pecados, 

fue guiado por un Ser Supremo, a quien invocaban. Ese Ser era Dios"(" .. par ir al cielo ... 

toma del mensaje coromotano ). 

-"La historia de cada cultura es el mejor camino para conocer a Jesus. (aqui se puede 

insertar el testimonio Coromato )" 

El dia 23 de agosto reflexionamos sobre el tema de la Liturgia, que conceptualizamos 

como "Expresi6n intema y extema de la comuni6n con Dios, encontrando en la Eucaristia 

la maxima comunicaci6n con Dios". 

En definitiva es posible desarrollar desde estas reflexiones sobre las semillas del verbo 

relacionables en su contenido con el mensaje de las apariciones coromotanas, un material 

de valor interesante para todos en el proceso de encamaci6n de la fe. En este trabajo de 
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renovaci6n teologica del cansma coromotano para la Nueva Evangelizaci6n, Rene 

Laurentin propane para esta vision renovada en su articulo anteriormente citado142: "Le 

premier effet de ces appartions fut le rapprochement entre les Indiens el les Espagnols, qui 

se fundirent en une seule communaute: I' eglise. Et d' ouvrir un chemin sur pour la future 

societe de I' amour. Marie se presente comme porteuse de la verite, offrant a tous les fruits 

de ses entrailles, les Fils de Dieu. En nous invitant a poursuivre la tache d ' evangelisation de 

tous les temps te de tous les lieux. Tout cmme nous le demande Jesus et nous le repelle le 

Pape. Marie, la Vierge Mere, porte, cachee en elle, le tesor de la grace de Dieu pour nous 

ensigner a vivre la liberte et la grandeur des enfants de Dieu qui travaillent ensamble a un 

monde meilleur. Marie parle a la famille pour qu' elle deviene une authentique 

communaute. ". 

Esperamos que este tipo de analisis pueda estar incluido en el documento del Concilio 

Plenario sabre esta misma tematica de la Inculturaci6n en Venezuela y la religiosidad 

popular 143• 

C.4. ANALISIS 

Juzgar: Amilisis de los documentos con respecto a su contenido mariologico 

Los documentos mas prominentes y su contenidos mariologicos: 

1) Maria y I a renovaci6n de I a fe en nuestro pueblo, del Boletin CEV, 14- 7-1987, n. 

57,20-25. 

2) Exh. Pastoral "El Rosario, fuerza de la Iglesia", 27-9-1989, n.66 pags. 40-41. 

3) Con Maria hacia Jesus (Past. Del Obispo de Coro) del Boletin de la CEV, 13-5-

1991, n. 72, 1-12. 

142 R. Laurentin, "Notre Dame de Coromoto, Marie fondatrice de Ia foi au Venezuela", Chretiens Magazine, n. 116, 15 de diciembre del 
1998, 13. 
143 Pbro. Antonio Larocca SMC, La religiosidad popular de Ia Coromoto, un camino para Ia Nueva Evangelizaci6n, en Ia Revista 
Coromotana, afio II N. 3, 1995, Venezuela, 9-11. 
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4) Mensaje de los 325 afios de la aparicion de N.S. de Coromoto, Boletin CEV, 4-8-

1976, n.13, 107-108. 

5) Homilia del Santo Padre en el Santuario, Boletin CEV, 10-2-1996, n. 91, 17-

21. 

Los contenidos mariologicos de los documentos son: 

1) Este documento se puede considerar el mas completo en contenido mariologico de 

los ultimos treinta afios a nivel de la Conferencia Episcopal Venezolana; fue escrito dentro 

del contexto de preparacion al Afio Jubilar del bimilenario del nacimiento de Cristo a raiz 

del decreta del Afio Santo Mariano (1987). Es un texto teologico-pastoral, (de 5 paginas en 

la fuente original, 20- 25), donde Maria es presentada como modelo de creyente en la 

His to ria de Salvacion, y en el camino de fe de la Iglesia en Venezuela. El documento 

introduce el sentido del Afio Mariano, convocado con la carta enciclica Redemptoris Mater, 

a partir de lo que la humanidad vivio a partir del misterio de la Encarnacion (RM 48-4 7), 

hacienda enfasis que en la evangelizacion de Venezuela desde el comienzo, la Virgen 

Maria se ha hecho presente como evangelizadora, siendo ella la realizacion mas alta del 

evangelic (DP 282). "El modelo de vida de fe y de Iglesia en la figura de Maria traida por 

los misioneros es aceptada prontamente por el pueblo que lo hace propio, ... como lo 

demuestra la tipologia mariana, la religiosidad popular, y las expresiones populares .. ,las 

distintas advocaciones y los temp los parroquiales dedicados a Maria ... . son signo claro de la 

importancia que tuvo en esa primera evangelizacion". El momenta de las apariciones 

coromotanas es presentado como un tiempo de gracia que cada vez sirve para invocar la 

renovacion y la extension de la fe en todo el territorio nacional. El texto implicitamente 

reconoce este "momenta" como una encamacion de la palabra, una mariofania inculturada 

que puede renovarse cada vez que se replantea el Kairos original en el proceso de 

evangelizacion y de eclesiogenesis. Tambien recuerda las distintas advocaciones marianas 

de nuestra Iglesia y los distintos congresos marianos realizados, las coronaciones canonicas 

de las imagenes, y las mas distinguidas devociones fuente de mucha manifestacion de 

piedad popular, peregrinaciones, procesiones, fiestas, recordando la del Valle en Margarita, 

Nuestra Senora de Lourdes en Villa de Cura Edo. Aragua, Coromoto en Guanare, 
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Guadalupe en Carrizal, la Divina Pastora en Barquisimeto, la Chiquinquini en Aregue y 

Maracaibo, el Socorro en Valencia, la Soledad en Caracas, laPaz en Trujillo, la del Real en 

Barinas, Nuestra Senora de Lourdes en Maiquetia, Nuestra Senora de las Nieves en Ciudad 

Bolivar entre otras. En fin "en Maria, Venezuela descubre el sentido de su camino de fe que 

la conduce a Cristo". Aqui el documento presenta a Maria como modelo del creyente y de 

la Iglesia en su participacion en el misterio de la Encarnacion a partir de la Anunciacion 

(RM 8-9.) Su profesion de fe con Isabel es un rayo de luz que resplandece en la historia del 

hombre (RM 36) y asi Ella nos presenta a Jesus desde el momento de su nacimiento. En la 

cruz se vuelve el testamento espiritual de Cristo (RM 23) cuando es entregada como madre. 

Aqui viene la Iglesia que siempre ha proclamado y defendido la maternidad divina de 

Maria, su virginidad, mediacion e intercesion a igual como su inmaculada concepcion y 

gloriosa asuncion. Maria es presentada entonces en su doble papel: relacionada con Cristo y 

con la Iglesia dentro de la historia de la humanidad (RM 52 y LG 63.) Por eso Ella es 

modelo y figura de la Iglesia que como ella es madre y virgen ala vez (RM 42.) El ano 

mariano es preparacion a la celebracion del bimilenario del nacimiento de Cristo y al 

mismo tiempo coincide con la celebracion del V centenario de la evangelizacion de nuestro 

continente y por ultimo con la Mision Permanente (MP 1 ), don de Maria es modelo de 

mujer cristiana, como servidora, "como hombre nuevo para una Venezuela cada vez mas 

justa, libre y fraterna" (MP 83.) El documento termina con varias recomendaciones: 

celebraciones a lo largo del ano con enfasis a la relacion entre evangelizacion y devocion 

Mariana en nuestro pueblo, catequesis mariologica en los catequistas que utilizando las 

distintas devociones promueva la conversion del corazon, incrementar la practica del 

Angelus y del Rosario, utilizando la meditacion de la Palabra para profundizar las vivencias 

del pueblo de Dios, y por ultimo fomentar la reconciliacion sobretodo la sacramental. 

2) Esta Exhortacion Pastoral sobre el Rosario como fuerza de la Iglesia es del 

Arzobispo de Caracas Monsenor Jose Ali Cardenal Lebrun, que envia su mensaje 

recordando la practica del rezo del Santo Rosario en el mes de octubre que al ser un 

Evangelio Compendiado (MC) prepara y sumerge la persona en la directa contemplacion 

del misterio de la Encarnacion y de la Redencion para lograr el auxilio y la proteccion de 

Maria. Ademas se subraya el valor comunitario y familiar del rezo que produce Unidad y 
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Fraternidad. Por ultimo recuerda Ia frase textual del Santo Padre en una Visita ad Limina 

con el Cardenal donde afirm6: "La devoci6n a la Virgen Santisima salvara a Venezuela y a 

la America de los errores de las sectas que atacan a la Iglesia". 

3) El documento que vamos a presentar "Con Maria hacia Jesus" es del anterior 

Obispo, de Ia entonces Di6cesis de Coro, Monseiior Ovidio Perez Morales, escrito en 

ocasi6n de Ia III Jornada Misionera, el 12 de octubre del 1991. En el ambito de carta 

pastoral con contenido mariologico y mariano es el mas extenso (12 paginas en el original) 

y el mas completo y rico a nivel teol6gico y sistematico dentro de Ia producci6n magisterial 

mariol6gica en Venezuela, considerando los limites del trabajo investigativo que son a 

partir del Concilio Vaticano II. Despues de una introducci6n el documento se subdivide en: 

1. (,Por que veneramos a Ia Santisima Virgen? 

2. (,Que dice Ia Biblia de Maria? 

3. L,Es nueva la devoci6n mariana? 

4. L,Adoramos 6 veneramos ala Virgen? 

5. L,Maria 6 Jesus? 

6. L,Por que la llamamos Maestra? 

7. (,Que es el Rosario? 

8. (,Lema 6 vocaci6n? 

9. A modo de conclusion. 

El estilo del documento es de tipo catequetico, biblico y lirurgico a Ia vez con varias 

referencias al magisterio: RM; LG 60, 62, 38, 54; MC 25, 37; a Puebla 291, 295; yEN 20 

y 81, SC 10. El contenido es totalmente relacionado al magisterio referido sin ninglin otro 

tipo de elemento mariol6gico. De alii el autor ha publicado ahora que es el Obispo de los 

Teques un folleto con el mismo titulo" A Jesus por Maria" acentuando el valor pedag6gico 

y catequetico del original con algunos agregados especificos. 
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4) Este mensaje celebra los 325 anos de Ia aparicion de Nuestra Senora de Coromoto el 

8 de septiembre del 1652 al indigena Coromoto, cacique de los Cospes 144, y de los 25 afios 

de Ia coronacion canonica de Ia Patrona de Venezuela acaecida el 11 de septiembre de 1952 

por el Cardenal Legado Manuel Arteaga y Betancourt, Arzobispo de La Habana en 

representacion del Santo Padre. La celebracion jubilar habia sido decretada en una anterior 

carta pastoral del 21 de octubre del 1951 145 en ocasion de los trescientos anos de Ia 

aparicion coromotana y por Ia preparacion a su coronacion canonica del 1952 y de Ia 

famosa gira coromotana de Ia reliquia que se desarrollo tambien en el 1952. Los elementos 

basicos teologicos son Ia invitacion por Maria a vivir Ia fe, el impulso a las vocaciones 

sacerdotales y religiosas, Ia verdadera matemidad de Maria y Ia bendicion al proyecto de Ia 

Asociacion Civil "Venezuela a Ia Virgen de Coromoto" para erigir un templo votivo 

nacional 146. En representacion de todo el Episcopado Nacional firma Crispulo Benitez 

Fonturvel, Arzobispo de Barquisimeto y Presidente de Ia Conferencia Episcopal 

V enezolana. 

6) La Homilia del Santo Padre en Ia misa de inauguracion del nuevo Santuario de 

Nuestra Senora de Coromoto, tiene un contenido muy preciso: "La Madre de Dios guia a Ia 

Iglesia por el camino de Ia nueva evangelizacion hacia el Tercer Milenio". Maria es 

invocada como Ia madre que entra en los corazones por Ia senal de su presencia y renueva 

Ia presencia de su Hijo porque Dios envio a su Hijo nacido de mujer (Gal 4,4.) Por lo tanto 

Ia aparicion mariana se vuelve Ia manera de que se presente el Hijo entre los demas nacidos 

de mujeres para que Ia palabra de Dios se hiciera came y acampara entre nosotros ... y a 

cuantos Ia recibieran les daria el poder para ser hijos de Dios (Jn 1,14-16), de manera tal 

que Ia Sabiduria de Dios echara raices en un pueblo glorioso (Ecclo 24, 12.) Maria entonces 

se transforma en el testimonio en el Evangelic de esta experiencia materna de ella misma y 

este testimonio tiene un una importancia particular para el continuo crecimiento y 

expansion de Ia Iglesia en su realizacion de Ia mision salvifica: "Tu eres el orgullo de 

nuestra raza! ", (Jdt 15, 9.) Asi de distintas maneras Ia presencia de Maria en Ia Iglesia 

144 Ver ellibro "Etnias Jndigenas de Venezuela ", ed. San Pablo, 1996. 
145 Cartas, Jnstrucciones y Mensajes (1 883-1977) de Ia Conferencia Episcopal Venezolana, Torno 1-A, UCAB-Caracas 1978, 224. 
146 Cartas, Instrucciones y Mensajes (1883-1977), 558. 
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corrobora a la Nueva Evangelizaci6n, con una invitaci6n a la santidad en una sociedad mas 

fratema y solidaria (Christifideli Laici, 17.) Por ultimo el Santo Padre invita a la 

participaci6n de la Pastoral de Santuarios, para que el pueblo de Dios acuda a estos centros 

de irradiaci6n amorosa de la presencia del amor maternal de Dios. 

Actuar: en Venezuela 

A la luz de los documentos mariologicos estudiados, se recomienda lo siguiente: una 

Pastoral de conjunto nacional mariana e interdiocesana, una pastoral de santuarios 

(integraci6n a la red de santuarios a nivel nacional y del continente Americana), una 

catequesis familiar visitas de hogares 147, una catequesis de adultos, una pastoral 

coromotana nacional, centros de formaci6n mariologica en distintos niveles, encuentros, 

Jomadas, talleres, preparaci6n de un proximo congreso mariano-mariologico nacional

intemacional, acompafiamiento del Concilio Plenario de Venezuela para el relanzamiento 

coromotano a nivel dogmatico, catequetico, pastoral y la elaboraci6n del perfil 

mariol6gicodel mismo Concilio, entre otros. 

Ver: Documentacion a Nivel Local (Arguidiocesis de Barguisimeto) 

A continuaci6n vamos a presentar los documentos publicados en la Arquidi6cesis de 

Barquisimeto en el periodo comprendido entre 1973-1998 de los siguientes Arzobispos y 

Obispo: Mons. Crispulo Benitez Fonrurvel Primer Arzobispo de Barquisimeto; Mons. 

Tulio Manuel Chirivella Segundo Arzobispo y Mons. Jose Luis Azuaje Obispo Auxiliar. Es 

necesario tomar en consideraci6n que a nivel local no es facil recoger todo lo que se ha 

realizado por que no siempre existe el archivo correspondiente de sermones, homilias que 

son muy ricos en elementos mariol6gicos por la devoci6n mariana local a la Divina Pastora. 

Existen muchas publicaciones de peri6dicos regionales que interpretan, todos los afios el 14 

de enero fiesta lirurgica de la advocaci6n, el valor afectivo y sentimental inculturado de los 

larenses al respecto, la concurrencia cada afio mayor (se calcula en la procesi6n del 14-1-
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2001 unos dos mill ones aproximativos de fe1igreses, segt1n estimado de los medios de 

comunicaci6n social), pero no con la debida presentaci6n teol6gico-pastoral que merece. 

Inclusive se organizan exposiciones artisticas de arte popular y chisica que celebran el valor 

trascendental y antropol6gico de la imagen de la Divina Pastora. Hay un trabajo en 

elaboraci6n de investigaci6n exhaustiva a nivel hist6rico y de fuentes bibliognificas por el 

actual parroco Pbro. Pablo Gonzalez que seguramente colmara esta laguna; al mismo 

tiempo se han venido realizando algunas iniciativas al respecto como las Jomadas Marianas 

que desde algunos afios se han organizado en la Arquidi6cesis y un apoyo teologico

catequetico ala visita pastoral que se repite cada vez que la imagen es llevada de parroquia 

en parroquia, vicarias, capillas, colegios entre el dia de su fiesta hasta hasta el sabado 

anterior al domingo de palmas, a lo largo de la cuaresma. Despues a partir de Pascua de 

Resurrecci6n las parroquias y los movimientos en general devuelven la visita, peregrinando 

al santuario de Santa Rosa cada fin de semana del afio hasta noviembre. Tambien se esta 

ultimando el proyecto del museo anexo al santuario y el area para las confesiones. En 

realidad esta procesi6n mariana tan capilar y comunitaria a la vez es e1 punto fuerte de la 

pastoral de conjunto de la Arquidi6cesis porque trasciende los limites de la simple 

celebraci6n de la advocaci6n y se transforma en un hecho "fontal" de evangelizaci6n y 

catequesis devocional y sacramental para toda la poblaci6n. Nos ha parecido oportuno 

incluir estas actividades marianas mas evidentes de la Arquidi6cesis junto a un breve 

recorrido hist6rico, cultico y espiritual sobre la tradici6n de la Divina Pastora de 

Barquisimeto y asi concretar el plan local y enfocar mejor todo el trabajo de investigaci6n a 

este nivel yen la parte de la encuesta realizada. Vamos a presentar los documentos: 

1) Documentos marianos de Monsefior Crispulo Benitez F6nturvel: 

De Monsefior Crispalo Benitez FontUrvel se recuerda un documento de Pastoral 

Mariana depositada en los archivos de la Parroquia de Santa Rosa (segt1n testimonio del 

actual parroco, Pbro. Pablo Fidel Gonzalez) donde sedan varias disposiciones acerca de las 

147 Ver el material correspondiente elaborado porIa evangelizaci6n coromotana, Visita de hogares, del Servicio Mariano de 
comunicaci6n y de Ia Asociaci6n Civil "Venezuela a Ia Virgen de Coromoto", y el articulo de Ma. Angela Cabrera y Luis Alves de Lima, 
"La misi6n de Ia Virgen y Ia catequesis de adultos, Revista Medellin, diciembre del 1992, n. 72, 795-818. 
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actividades a organizar por Ia visita de Ia Divina Pastora a Barquisimeto, pero no aparece 

en ningtin otro Iugar, y varios documentos marianos que se le refiere 148: 

a) Mensaje 325 afios aparici6n de N.S. de Coromoto, 4-8-1976, n 13 Boletin 

CEV, 107-108. 

b) Inauguraci6n Templo N.S. de Coromoto de Roma, 17-9-1978, n 22 Boletin 

CEV, 163. 

c) Carta Pastoral, diciembre de 1980, n 30 Boletin CEV, 195-196: 

"Amados hijos: Dos acontecimientos de espiritual trascendencia en nuestra 

Arquidi6cesis se conmemoran el 14 de Enero de 1981, Ia aparici6n de Maria Ia Virgen y 

los 25 aiios de su coronaci6n can6nica para exaltarla como madre de nuestra ciudad. Par 

ciento veinticinco aiios consecutivos, Ia imagen milagrosa de Ia Divina Pastora visita a 

Barquisimeto cada 14 de Enero, exhibiendose como autora de esperanzas y promesas 

permanentes de protecci6n. " 

d) Exhortaci6n Pastoral, 30-12-1980, n 31 Boletin CEV, p. 38: 

De esta Exhortaci6n de Monsefior Benitez (en el n.31 del 1981, posiblemente es el 

mismo documento err6neamente catalogado en dos revistas sucesivas el 30 y el 31) se 

recuerda: 

" La iniciaci6n de las visitas de Ia Divina Pastora a Barquisimeto hace mas de un 

siglo, contiene dos mensajes providenciales: curar a un pueblo flagelado (fisicamente par 

Ia mortal enfermedad del calera) y testimoniar para siempre par media de Maria Madre de 

Dios, una singular protecci6n sabre este su pueblo". 

La mariologia de Monsefior Benitez es esencialmente chisica dentro de los limites de 

Ia tradici6n y del Magisterio, y muestran Ia apertura y el camino de Ia Lumen Gentium y 

del Marialis Cultus en sus expresiones genuinas que nos recuerdan esos documentos. Se 

148, Voz Benitez, F. C., n. I 00 del Boletin CEV, 84-85. 
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nota la preocupaci6n pastoral de enfatizar las devociones de la Coromoto a nivel regional y 

de la Divina Pastora a nivellocal en su aspecto de intercesi6n maternal y de compasi6n. 

2) Documentos marianos de Monsefior Tulio Manuel Chirivella: 

a) Lettera Apostolica 1984-1985, Bienvenida ala Divina Pastora, Besutti, p. 435 

b) "Maria en el Concilio Plenario de Venezuela" de las Jomadas Marianas1998, 

volll, SMC Barquisimeto 1998. 

c) "Maria en el Sinodo de America, testimonio de un padre conciliar" de las 

Jomadas Marianas 1999, vol. III, P parte, SMC Barquisimeto 1999. 

La linea mariologica de Monsefior Chirivella acenrua (por su participaci6n en Puebla, 

Santo Domingo, Sinodo de America, y Sinodo de los Obispos) un enfasis ala matemidad 

espiritual de Maria, Maria modelo de fe, su cooperaci6n y asociaci6n a la obra de la 

Redenci6n, su mediaci6n y su presencia en la vocaci6n sacerdotal consagrada y laical 

dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Su espiritualidad teol6gica se vuelca sobre la 

devoci6n del Coraz6n Inmaculado de Maria como fuente de una vida interior y de oraci6n, 

estimulo para la santidad, asi como se puede apreciar en varios de sus escritos (presentaci6n 

de un cancionero mariano y de publicaci6n de un folleto sobre las iglesias y devociones 

marianas de la Arquidi6cesis) y homilias, y tambien apoya y motiva el culto coromotano y 

la devoci6n a la Divina Pastora. Inclusive la utilizaci6n de la imagen en procesi6n de la 

Divina Pastora en la marcha contra la posible ley de aborto (en noviembre del 1999), 

presencia criticada por los medios politicos, que motiv6 una concentraci6n popular de mas 

de 100.000 personas, pone de manifiesto como el culto mariano aplicado a ciertas areas de 

pastoral (de la vida y de la familia) puede crear una significaci on actualizada de la fe 

cristiana y una renovaci6n del icono-signo desde una aplicaci6n praxica e inculturada. 

3) Documentos marianos de Monsefior Jose Luis Azuaje: 

La mariologia de Monsefior Azuaje es contemporanea, muy bien documentada y 

actualizada. Las dos ponencias de las Jomadas Marianas ala cual particip6 son sefial de un 

estudio programatico y sistematizado de fondo que deja mucho espacio a la doctrina, la 
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tradicion, el fundamento biblico y el aporte de investigacion teologica y pastoralista que 

sostienen la continuidad exponencial de los trabajos presentados en dichos eventos. La 

vision de una Maria probablemente analfabeta, trabajadora incansable 149 es presentada en 

este contexte espacial y cultural que nos indica la marginalidad de Ella, su ongen 

escondido y enigmatico. Al mismo tiempo el hecho que Maria pertenece a la intima 

identidad de estos pueblos (DP) 283. "Hace descubrir el Potencial transformador que se 

puede generar des de lo mas insignificante, .. . Des de lo pequefio (Encarnacion, Maria los 

Ap6stoles, la Iglesia) Dios hace su maravillosa obra "150 • 

En la segunda ponencia " Maria en el misterio Trinitario" Monsefior Azuaje asume una 

posicion mistagogica al explicar la relacion profunda entre Maria y el misterio divino 

"porque en ella han actuado las tres personas, el milagro de Ia vida que se concibe y 

que nace. Es Ia presencia de lo eterno en lo inmanente y fragil" 151 , por que para llegar 

aqui, "Maria vivio plenamente en la Trinidad, en los misterios de la anunciacion, 

encamacion y nacimiento de Jesus, y vive hoy en el misterio trinitario, y "gracias a esta 

presencia viva en el misterio, esta tambien presente en el desarrollo actual e la economia, 

actuando en la historia de salvaci6n precisamente en conformidad con el ser maternal que 

le ha dado el Padre "152• 

a) "Maria y el amor a los pobres, para una pastoral social en la Iglesia", 

Ponencia de las Jomadas Marianas septiembre de 1999, vol. III (2a Parte), SMC 

Barquisimeto 1999. 

b) "Maria en el Misterio Trinitario", Ponencia de las Jomadas Marianas septiembre del 

2000, vol. IV, SMC Barquisimeto 2000. 

- La Divina Pastora en Ia Arquidiocesis de Barquisimeto: una pastoral mariana 

de 145 Afios. 

149 Garcia Paredes Jose C.R., Santa Maria de/2000, BAC Madrid, 1997,41. 
150 Azuaje J .L. "Maria Pobre: Riqueza para los pobres de nuestro tiempo: Pinceladas para una pastoral social. Aetas Jomadas 
Marianas 1999, vol. III, 2" Parte, SMC Barquisimeto 1999, 2. 
151 Azuaje J.L. "Maria en el Misterio Trinitario ", Aetas de las Jomadas Marianas 2000, vol. IV , SMC Barquisimeto 2000, 3. 
152 Azuaje J.L., 20, con referencia a Bruno Forte. "Maria. La mujer icono del misterio ", ed. Sigueme Salamanca, 1997, en p. 224. 
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a) Breve historia: 

Inmediato al este de Barquisimeto, esta situado el pueblo de Santa Rosa. Fue fundado 

en 1673 por el Misionero Capuchino Fray Agustin de Viliabafiez. Debe este pueblo su 

celebridad a Ia milagrosa imagen de Ia Virgen Santisima, bajo Ia advocacion de "La Divina 

Pastora de Santa Rosa". Providencial fueron aquelias misiones que los Padres Capuchinos 

predicaron en esta region de Barquisimeto alia por el siglo XVIII. Fruto de elias fue el culto 

y devocion a Ia Virgen Maria, bajo Ia advocacion de Divina Pastora de las almas. Mas tarde 

se adquirio Ia Imagen alrededor del afio 1.740, que encamase este titulo de Divina Pastora 

de las almas, con sede en Santa Rosa. Su liegada fue providencial pues estaba destinada al 

templo de Ia Inmaculada de Barquisimeto. No fue posible trasladarla a su templo y fue 

interpretado por los rectores de dichas iglesias como signo y voluntad de que Ia Divina 

Pastora queria quedarse alii. El Pbro. Jose Macario Yepez tuvo Ia feliz idea, en 1856, de 

sacar en procesion a Ia Venerada Imagen, ante Ia terrible epidemia del colera Morbus que 

azotaba a toda Ia region. El Padre Yepez, movido por celestial impulso de caridad cristiana, 

exhalo su alma en sublimes terminos de abnegacion y de heroismo: ... «Madre mia, 

Divina Pastora, por los dolores que experimento tu purisimo corazon cuando recibiste en 

los brazos a tu Santisimo Hijo, en Ia bajada de Ia Cruz, te suplico, Madre mia, que salves a 

este pueblo. jQue sea yo Ia ultima victima del colera!». 

Desde este dia 14 de Enero de 1856 todo el pueblo larense recibe a su Divina Pastora 

en Ia Plaza Jose Macario Yepez y Ia acompafia multitudinariamente por las calies e iglesias 

de Ia ciudad. Actualmente (14 de enero del 2001) Ia procesion ha liegado a ser Ia 2da de 

Latino America por importancia y volumen de personas que participan el dia 14 y de miles 

en los dias de visita por las parroquias (unas 60) de Ia ciudad hasta el sabado anterior al 

domingo de Palmas de cada afio, cuando Ia imagen regresa a Santa Rosa. Se ha hablado 

este ultimo afio de casi 2.000.000 de feligreses, no solo de Lara y Venezuela sino del area 

del Caribe: Curazao, Trinidad, Colombia, Mexico, Guatemala, E.U.A. , ltalia, Espana entre 

otros. 
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b) Espiritualidad 

A partir del encuentro entre Maria y su prima Isabel, se realizan las visitas que Ella 

hace a Ia humanidad, para dar a conocer el Verbo Encamado y proclamar a todos el afio de 

gracia. El sentido de agradecimiento y de alegria se expresan en estos versiculos del 

Evangelio de San Lucas: "(,Como es que Ia Madre de mi Sefior viene ami?'' (Lc 1, 43). 

Nuestras tierras han recibido las visitas de Maria en las apariciones de Guadalupe y a 

Coromoto, para anunciar Ia Buena Nueva y dar a conocer al Hijo de Dios entre sus brazos 

matemales yen cada visita de Ia imagen de Ia Divina Pastora a Barquisimeto se renueva el 

acontecimiento biblico que hace de Maria Ia primera discipula, Ia primera catequista y 

evangelizadora de todos nosotros y que nos invita a vivir el misterio Divino. 

Descubrir a Jesus a traves de Maria es vivir el amor de Dios desde su dulzura, acogida 

y comprension para que nos sintamos hijos del mismo Padre. Ella como madre del Divino 

Pastor colabora y coopera en Ia obra de Jesus, ayudandonos a descubrir Ia necesidad de 

convertimos de corazon como Ia oveja perdida y de participar en comunion por el Espiritu 

Santo, en una sola grey, y asi construir Ia Iglesia de Cristo cada dia desde el amor de Dios. 

La verdadera devocion a Maria nos lleva a Ia renovacion de Ia fe y del compromiso 

cristiano en Ia Reconciliacion y en Ia Eucaristia. 

c) Devocion: 

Es asi como nace esta advocacion y extension del culto a Ia misma, y su punto de 

partida, fue el dia 8 de Septiembre de 1703, con Ia significativa festividad de Ia Natividad 

de Ia Virgen Maria, sacando por primera vez un cuadro estandarte de Ia Divina Pastora, 

saliendo desde Ia Parroquia San Gil hasta Ia Alameda de Hercules, el Iugar de reunion del 

pueblo sevillano, en este referido sitio comenzo a predicar Fray Isidoro, Ia gloria de Maria 

como Madre del Buen Pastor. A partir de esta fecha el Padre Isidoro de Sevilla, consagro 

4 7 afios de su vida a Ia propagacion de esta advocacion y devocion a Ia misma en Espana, 

ltalia, Francia y America. 
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Esta devocion, fue traida muy pronto a Venezuela. A partir de mayo de 1706 Fray 

Isidoro y Fray Marcelino comienzan las misiones en los llanos de Caracas, predicando alii 

las misiones durante tres afios Ia devocion a Ia Divina Pastora; asimismo logran traer a 

Venezuela 7 religiosos mas, quienes trajeron consigo dos cajones contentivos de libros, 

imagenes y otros objetos para el culto en sus misiones. Es asi como a partir de esta fecha 

los misioneros capuchinos, son en primer Iugar los depositarios de esta advocacion, 

extension del culto y devocion de Ia imagen de Ia Divina Pastora. 

El culto a Ia Divina Pastora en Santa Rosa, data del tiempo del padre Sebastian 

Bemalt, quien fue parroco de esta comunidad desde 1736 hasta su fallecimiento en el afio 

1794, ejercio su ministerio durante 58 afios. Durante su ministerio el padre Bernal difundio 

el culto y Ia veneracion a Ia imagen de Ia Divina Pastora; con tan magna manifestacion de 

fe se puede o se debe creer que fue este meritorio sacerdote quien adquirio Ia imagen de Ia 

Divina Pastora para Ia Iglesia de su propiedad hacia el afio 1740. 

La devocion a Ia imagen de Ia Divina Pastora en Europa y America, es el fruto 

espiritual que se recoge al haber sembrado en los corazones de los hombres y mujeres 

creyentes, esta advocacion mariana de «Divina Pastora de las Almas» Ia cual tuvo su origen 

en Ia inspiracion del sacerdote capuchino Fray Isidoro de Sevilla (1662-1750.) 

e) Como recibir y celebrar Ia Visita de Ia Divina Pastora: Una Pastoral Mariana: 

Preparacion: Antes de Ia llegada de Ia Divina Pastora es bueno planificar algunas 

actividades en Ia comunidad parroquial, de manera que se prepare el acontecimiento no 

solo en el aspecto festivo sino tambien pastoral. Seria recomendable una mini mision 

parroquial, unos dias antes, con visitas de hogares, hablando de Ia espiritualidad y de Ia 

devocion a Ia Virgen e invitando para algunas actividades como charlas marianas, una 

celebracion penitencial, adoracion al Santisimo Sacramento y Ia Consagracion del hogar 

familiar a Ia Virgen Maria. Ademas es necesario preparar todo lo relativo a Ia fiesta de 
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recibimiento de la Imagen, el dia de su llegada con Confesiones, Eucaristias, cantos, 

rosaries y vigilias. 

Recibimiento: Cada parroqma y comunidad cat6lica en general acostumbra ir al 

encuentro de la imagen de nuestra Madre con procesi6n, cantos, pancartas y llevarla a la 

Iglesia para las celebraciones lirurgicas y pastorales correspon-dientes organizadas por el 

parroco y la feligresia. Se recomienda en este tiempo lograr realizar la consagraci6n de los 

hogares a Maria Reina de la familia, Pastora de almas y asi mantener integradas las 

personas que se vayan comprometiendo en la parroquia a partir de la visita de la imagen de 

la Virgen, nuestra Senora. Despedida: Al terminar cada parada en las parroquias se suele 

acompafiar en procesi6n con cantos apropiados y despedir la Divina Pastora hasta el lugar 

del trayecto donde otra comunidad parroquial la recibira alegremente. Es importante seguir 

reuniendo los grupos familiares motivados en sus sectores para que se vayan formando en 

la Catequesis Familiar, en la Palabra, la Oraci6n y la practica de los Sacramentos en el 

Templo. La verdadera devoci6n a Maria nos lleva a Jesus por la Reconciliaci6n y la 

Comuni6n; asi nos motiva hacia una profunda renovaci6n de nuestra mentalidad y de 

nuestro coraz6n en la participaci6n como nuevos discipulos del Sefior. 

Despedida: Al terminar cada parada en las parroquias se suele acompafiar en procesi6n 

con cantos apropiados y despedir la Divina Pastora hasta el lugar del trayecto donde otra 

comunidad parroquial la recibira alegremente. Es importante seguir reuniendo los grupos 

familiares motivados en sus sectores para que se vayan formando en la Catequesis Familiar, 

en la Palabra, la Oraci6n y la practica de los Sacramentos en el Templo. La verdadera 

devoci6n a Maria nos lleva a Jesus por la Reconciliaci6n y la Comuni6n; asi nos motiva 

hacia una profunda renovaci6n de nuestra mentalidad y de nuestro coraz6n en la 

participaci6n como nuevos discipulos del Sefior. 

Para cualquier informacion, materiales y orientaci6n para los agentes pastorales 

comuniquese por favor con el Centro Mariano de Formaci6n, en Yacural Santa Rosa, Tel. 

051 54 18 28 o en el Santuario de Santa Rosa Tel. 051 53 3 7 69 153• 

153 Tornado del instructivo para Ia 145 visita de Ia Divina Pastora a Barquisimeto, elaborado por el Servicio Mariano de Comunicaci6 en 
con junto con Ia Parroquia de Santa Rosa, aiio 200 I . 
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-Aetas de Ia Jornadas Marianas 1997-2000 en Ia Arquidiocesis de Barquisimeto 

Dentro del marco de preparacion y celebracion del Jubileo del afio 2000 para remarcar 

el sentido mariano en el hecho historico salvifico de la Encarnacion del Hijo de Dios, la 

Asociacion de fieles "Al servicio de Maria Corredentora, Reina de la Paz" de la 

Arquidiocesis de Barquisimeto, tomando en cuenta las referencias del plan global trienal 

que la presenta como: 

-Maria, modelo de la fey Madre de Dios (1997) 

-Maria, Mujer de la esperanza, docil ala accion del Espiritu (1998) 

-Maria, Hija Predilecta del Padre (1999) 

-Maria, en el misterio de la Santisima Trinidad (2000), 

ha organizado un plan de Jomadas Marianas de can\cter regional con invitaciones a 

nivel nacional, con el apoyo de la Academia Mariana-Barquisimeto de la Marian Library de 

Universidad de Dayton de Ohio, extension del Marianum de Roma y la colaboracion de 

movimientos laicales regionales como la Renovacion Carismatica Catolica, Encuentros 

Familiares de Venezuela, Legion de Maria, Projumi, Camino Neocatecumenal, Servicio 

Mariano de Comunicacion, Esclavos de Jesus y Maria entre otros. Este evento ha contado 

cada afio de su realizacion con la presencia de especialistas mariologos de caracter 

intemacional Pbro. J. Roten M.C. director de IMRI, Dayton-OHIO, Pbro. R. Laurentin de 

la Academia Mariana de Francia, el Pbro. Flaviano Amatulli Fundador de los Apostoles de 

la Palabra de Mexico y por video-conferencia el Pbro. L. Gambero M.C. experto 

intemacional de Patrologia, y con ponentes de canicter nacional y regional como Monsefior 

Tulio Manuel Chirivella, Arzobispo de Barquisimeto, Monsefior Jose Luis Azuaje, Obispo 

Auxiliar de Barquisimeto, Monsefior Omar Cordero, representante de la Academia Mariana 

Nacional, el Pbro. Amador Merino Gomez S.D.B., director del Concilio Plenario de 

Venezuela, Irene Nesi, Hna. Salesiana, directora el departamento de Catequesis de la CEV, 

el Pbro. Jaime Kelly MSC de la Renovacion Carismatica Catolica y del Lumen 2000, el 

Pbro. Javier Rodriguez Arjona del Opus Dei y otros sacerdotes, religiosas y laicos 
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comprometidos de Ia Arquidiocesis. Es importante reconocer que a partir de Ia 

participacion del Padre Amador Merino Gomez S.D.B. con su ponencia en las Jornadas 

Marianas 1998 se publico el folleto "Maria en el Concilio Plenario de Venezuela" de Ia 

serie Estudios del Concilio Plenario de Venezuela, n.l, editado por Ia CEV en diciembre 

del1998. 

Las ponencias fueron escogidas en funcion del tema de cada afio y ademas con otros 

topicos de actualidad pastoral y teologico para poner en evidencia Ia posibilidad de 

relacionar Maria-signo con areas de interes practice a nivel eclesial y social: La liturgia, la 

musica, los laicos, la formacion de laicos, la familia, los ministerios laicales, Ia 

problematica de las sectas en Latino America, Ia moral, la catequesis de adultos y de Ia 

ERE escolar, Ia cultura, movimientos laicales, Ia pastoral social, el Concilio Plenario, el 

Sinodo de America, la Conferencia Episcopal, el Celam, el Magisterio Pontificio, Ia 

religiosidad popular, Ia presencia de Maria en Ia vida religiosa, Ia antropologia inculturada, 

el arte iconografico, el Tercer Milenio, y a nivel teologico investigative, el aporte de Ia 

Patrologia para Ia nueva apologetica cristiana y el ecumenismo, el aporte pnematologico en 

Ia cuestion discutida de las mariofanias actuales (Betania en Venezuela, Akita en Japon, 

Rosa Mistica en Italia, entre otras) y en Ia Corredencion, Ia Maternidad espiritual de Maria 

en la primera y en Ia nueva Evangelizacion de America, el mensaje y las apariciones 

Coromotanas en Venezuela, Ia importancia de la devocion mariana en nuestro pueblo Iatino 

americano, Venezuela y en especial Ia Divina Pastora en Barquisimeto. En definitiva se ha 

querido despertar el interes sobre Ia necesidad de una reflexion teologica especializada pero 

con la capacidad de poder satisfacer Ia necesaria formacion a nivel laical y asi cumplir con 

la renovacion de culto a Maria como nos lo recuerda Ia Marialis Cultus y Ia Redemptoris 

Mater. AI mismo tiempo se ha querido crear un puente de conexion y de cooperacion para 

reforzar Ia integracion pastoral del Continente americano Norte, Sur, Centro, por medio de 

Ia Devocion verdadera y renovada a Maria. Por ultimo se ha querido poner en evidencia Ia 

marianidad de nuestro pueblo venezolano y en especial la devocion a la Divina Pastora en 

Barquisimeto y Ia presencia de nuevos carismas marianos en Ia Arquidiocesis. El proyecto 

en marcha de seguir con las Jornadas en los proximos afios sigue abriendo Ia posibilidad de 

realizarlas tambien en otras diocesis y paulatinamente generar la propuesta de un proximo 
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congreso mariologico para el nuevo milenio y el posible proyecto de un centro de estudios 

e investigaci6n mariol6gica para el Area del Caribe. 

C.S. CONCLUSIONES 

Actuar: Conclusiones y propuestas pastorales 

Podemos decir que a nivel regional Venezuela y a nivel Local Arquidi6cesis de 

Barquisimeto los contenidos mariol6gicos de las Conferencias del CELAM estan calando 

en el sentido doctrinal en la medida que los obispos logran transferirlos a nivel de 

magisterio pastoral y en la organizaci6n de las areas eclesiales correspondientes. Falta el 

incentivo para seguir renovando la devoci6n mariana por que en general el culto a Maria es 

tan difuso y vivo que no se toman las medidas correspondientes para cuidarlo y 

actualizarlo. En la medida de que se trabaje para la formaci6n de los laicos se lograra 

tambien la renovaci6n de la devoci6n mariana como nos pide el magisterio a partir del 

Lumen Gentium y toda la orientaci6n catequetica del Santo Padre y de los Obispos 

Latinoamericanos y viceversa el amor a Maria abre las puertas de un camino de encuentro 

con el Senor en el proceso de evangelizaci6n. Vamos a dar unas propuesta que se 

especifican para Venezuela y para la Arquidi6cesis de Barquisimeto nos referiremos al 

capitulo III o sea a la encuesta y sus resoluciones teologico-pastoral para incentivar una 

pastoral mariana adecuada y permanente en la Iglesia regional y local. 

Propuestas pastorales: 

Despues del estudio de los documentos marianos conciliares y pontificios, y de la 

revision de los documentos del Celam, y al final de los documentos y materiales de la 

Conferencia Episcopal Venezolana, de la Academia Mariana y la producci6n mariologica 

en especifico de la Arquidi6cesis de Barquisimeto, para realizar una evaluaci6n final de la 

relaci6n entre magisterio y sensus fidelium de la poblaci6n cat6lica se ha pensado 

desarrollar un trabajo de investigaci6n con la elaboraci6n, producci6n y ejecuci6n de una 
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encuesta a distintos niveles con el estudio de un universo particular la Iglesia local, la 

Arquidi6cesis de Barquisimeto en Venezuela, en todas sus manifestaciones mananas y 

mariol6gicas y de formaci6n correspondiente en los siguientes niveles: 

1 Nivel de formaci6n mariologica en las casas de formaci6n y religiosas de la 

Arquidi6cesis. 

laicales. 

2 Nivel de formaci6n mariana en los colegios cat6licos. 

3 Nivel de formaci6n mariana parroquial en los responsables de grupos 

4 Nivel de formaci6n mariana a nivel de responsables catequistas. 

5 Nivel de formaci6n mariana en responsables de movimientos y comunidades. 

6 Evaluaci6n de los lugares de culto mariano y Santuarios Marianos de la 

Arquidi6cesis. 

7 Evaluaci6n la presencia de fundaciones, grupos, movimientos manano 

aut6ctonos. 

8 Evaluaci6n de posibles publicaciones locales y nacionales a nivel de 

espiritualidad, catequesis, devocionarios, doctrina (folletos, libros, imagenes, revistas, 

Homilias, Ponencias ), 

9 Evaluaci6n de sincretismos religiosos paralelos y sectas. 

10 Evaluaci6n de la renovaci6n metodol6gica y doctrinal mariologica general. 

Desde esta clasificaci6n de recomendaciones se han recogido algunas, las mas 

factibles a nivel de operatividad que han generado la recopilaci6n y la organizaci6n de la 

encuesta, cuya realizaci6n, estudio y analisis ofreceremos a continuaci6n. Los resultados de 

la misma encuesta surgen como especificaci6n para las propuestas de tipo teol6gico 

pastoral para el actuar. 
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CAPITULOD 

LA DEVOCION MARIANA EN BARQUISIMETO: LA ENCUESTA 

D.l INTRODUCCION 

En noviembre se contact6 la Profesora Celina Da Silva docente de la Universidad de 

Barquisimeto, UCLA, Licenciada con estudios de Doctorado en "Investigaci6n Cientifica", 

para que asesorara acerca de la metodologia de trabajo sobre la tesis y en especifico de la 

encuesta. Pareci6 oportuno elaborar dos tipos de encuestas comparativos: uno dirigido a 

una muestra de Ia poblaci6n cat6lica general de Barquisimeto (bautizados en general) y Ia 

otra para los formadores del Seminario Diocesano, de los religiosos y de laicos consagrados 

existentes en Ia Arquidi6cesis. 

Se pens6 hacer una diferenciaci6n para poner en evidencia de esta manera el fen6meno 

descendente de tipo formativo mariano y el fen6meno ascendente de Ia devoci6n mariana 

en Ia religiosidad popular y asi ver que elementos comunes existen y cuales diferentes 

tambien y sobretodo ver si emerge una posible circularidad teol6gico- espiritual entre los 

distintos sectores. 

Tambien Ia muestra de Ia poblacion que se tomo, se baso en el universo catolico de Latino 

America del88,11% que aqui en Venezuela es lo mismo yen Lara tambien 154• 

El tamafio de Ia muestra se decidio sobre Ia base de un estimado de un de confiabilidad 

del99% y con margen de error del3%. Se aplica Ia formula 155: 

2 

n = Z P(l - P) 

E2 

154 El dato fue tornado de Ia revista "Iglesia Misionera hoy'', n. 439 Afio LXXV, nov. 1999,4. 

155 Ronald M. Weiers, "lnvestigaci6n de mercados", Universidad de Pennsylvania, edici6n en castellano ed. en Mexico, 1986, 120. 
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D.2. EL SENSUS FIDEI EN LA IGLESIA LOCAL: LA ENCUESTA 

PASTORAL 

Informacion Trabajo-Encuesta 

El trabajo de Ia encuestadora se ha realizado de Ia siguiente manera seglin el plan 

urbanistico consultado 156 : 

• Parroquia Juan de Villegas: Barrio Simon Bolivar, Barrio Jacinto Lara, 

Barrio 19 de Abril, Colinas del Tostao, La Concordia, Barrio El Coriano, Barrio San 

Jose Obrero, Cerritos Blancos, Las Americas, Urb. Cleofe Andrade, Barrio Agua Viva 

El Roble, Urb. La Caruciefia, Pavia, Santa Isabel, San Francisco, Urb. Rafael Caldera, 

Urb. Andres Eloy Blanco, Barrio Brisas del Obelisco, Pueblo Nuevo, La Lucha, Los 

Pocitos. 

260 entrevistas subdividas por edad en dos grupos: 

• Uno de 157 individuos entre 12 y 18 aiios de edad que esten cursando entre el 

primer y el quinto aiio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 78 varones y 

79hembras, 

• El otro de 103 individuos comprendidos entre 19 y 64 aiios de edad, de los cuales 7 

cuenta con una edad de 65 6 mas, y son 49 varones y 54 hembras. 

164 Estudio del Consejo Municipal de Iribarren y Alcaldia del Municipio, Plan de desarrollo Urbano Local, Torno 3: Aspectos Socios 
economicos, PDUL 2016, Aiio 1999. 
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2 Parroquia Catedral: San Benito, El Jebe, Ruezga norte, Ruezga sur, La Concordia, 

Patarata, Bararida, Hospital, el centro de Ia Ciudad, Los Libertadores, Nueva Segovia, Urb. 

Del Este, Barrio Macuto, Barrio El Manzano. 

126 entrevistas subdivididas par edad en dos grupos: 

• Uno de 68 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el 

primero y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 30 varones y 38 

hem bras, 

• El otro de 59 individuos comprendidos entre 19 y 64 afios de edad, de los cuales 7 

cuentan con edad de 65 6 mas, y son 25 varones y 34 hembras. 

3 Parroquia Concepcion: Urb. El Obelisco, Urb. Sucre, Urb. Terepaima, Barrio 

Nuevo, Barrio San Vicente, Centro de Ia ciudad, Barrio Cuesta Barbara, Barrio Cuesta 

Lara, Barrio El Roble. 

130 entrevistas subdivididas par edad en dos grupos: 

• Uno de 67 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el 

primero y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 32 varones y 35 

hem bras, 

• El otro de 63 individuos comprendidos entre 19 y 64 afios de edad, de los cuales 9 

cuentan con edad de 65 6 mas, y son 30 varones y 33 hembras. 

4 Parroquia El Cuji: Sector Simon Bolivar, Sabana Grande Central, Urb. Argimiro 

Bracamonte, El Javo, Las Veritas. 

12 entrevistas subdividas par edad en dos grupos: 
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• Uno de 7 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el primero 

y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 4 varones y 3 hembras, 

• El otro de 5 individuos entre 19 y 64 anos de edad y son 2 varones y 3 hembras. 

5 Parroquia Santa Rosa: El Ujano, Tierra Negra, Urb. Rio Lama, La Rosaleda, Los 

Naranjillos, Club Hipico, Las Trinitarias, Fundalara, Urb. Barici, Santa Elena, Santa Rosa, 

Yacural. 

64 entrevistas subdivididas par edad en dos grupos: 

• Uno de 33 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el 

primero y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 15 varones y 18 

hem bras, 

• El otro de 31 individuos entre 19 y 64 afios de edad de los cuales 2 son de 65 6 mas 

afios de edad, y son 15 varones y 16 hembras. 

6 Parroquia Union: Moyetones, El Trompillo, Barrio La Antena, Zona Industrial, 

Urb. Los Crepusculos, Barrio El Carmen, Barrio Union, Colinas de San Lorenzo, San 

Jacinto, Barrio San Jose, Urb. Gil Fortoul. 

129 entrevistas subdivididas par edad en dos grupos: 

• Uno de 75 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el 

primero y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 37 varones y 38 

hem bras, 

• El otro de 54 individuos entre 19 y 64 afios de edad de los cuales 5 son de 65 6 mas 

afios de edad, y son 27 varones y 27 hembras. 
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7 Parroquia Tamaca: Tamaca, San Antonio, Las Tunas, Tamaquita, Las Tunitas, 

Pampero, La Sabila, Reten arriba, Reten abajo. 

46 encuestas subdivididas par edad en dos grupos: 

• Uno de 28 individuos entre 12 y 18 afios de edad que esten cursando entre el 

primero y el quinto afio de bachillerato, de los cuales se van a entrevistar 14 varones y 14 

hem bras, 

• El otro de 18 individuos entre 19 y 64 afios de edad de los cuales 2 son de 65 afios 6 

mas afios de edad, y son 9 varones y 9 hembras. 

D.3. PRESENTACION Y REALIZACION DE LA ENCUESTA 

Estudio, Amilisis y Conclusiones de Ia encuesta para los Laicos: 

El total de poblaci6n Cat6lica es de 88.11% de la poblaci6n venezolana la muestra 776 

individuos que equivale al calculo con 99% de confiabilidad. En Barquisimeto no existe el 

dato estadistico correspondiente por eso se toma el general. 

Se subdividi6 en 7 parroqmas el territorio civico Administrative de Barquisimeto 

segtin el ultimo informe de la Alcaldia 1999-2000. Ademas en la Primera Parte de la 

encuesta se consideran 5 variables. Se quiso ver si el sexo, estudio, sacramentos, estado 

civil, edad, influyen sobre la respuesta pero no hay diferencias grandes segtin los 

resultados, no se logr6 encuestar como lo previsto en cada parroquia por porcentaje sino 

que el trabajo se hizo al azar con respecto a sexo y a edad, esto fue debido al limite de 

realizaci6n del trabajo de campo. 

A pesar de las marcadas diferencias entre los sectores sociales de las 7 parroquias no 

se observ6 una sustancial forma de comportamiento distinto con respecto a la adhesion, 

formaci6n y vivencia de la devoci6n mariana. 
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El alto indice de marginalidad y pobreza cr6nica entre el 60% y 80%, no afecta ni 

desvarian los coeficientes que expresan una vitalidad en la devoci6n mariana. Las edades y 

el sexo y la condici6n de estudios y estado civil no influencian notablemente sino que se 

mantiene estable y normal el indice de participaci6n y de identificaci6n mariana dentro del . 
muestreo realizado. 

Con respecto a la variable Nro. 5 Sacramentos, podemos decir que todo el muestreo 

del universo esta bautizado, o sea, el indice de pertenencia y de identidad esta respetado, lo 

concerniente a la Eucaristia y Reconciliaci6n hay un porcentaje de 73.3% de personas que 

tiene una cierta vivencia, aunque una sola vez o de vez en cuando de estos dos sacramentos 

que implica la costumbre de las misas dominicales. 

Seglin el ultimo listado de Parroquias y Vicarias de la Arquidi6cesis en total 79 

parroquias y 14 Vicarias (ver anexo), las parroquias existentes con 3 misas dominicales con 

un promedio de 100 personas que confiesan y comulgan, cada una daria unos 27.900 

habitantes, el 88,11% de 800.000 habitantes es 704.880 habitantes que pueden ir 536 veces 

al afio ala misa, 27.900 habitantes; 52 semanas, pero 536-365 = 171 semanas. Por lo tanto 

si 27.900 habitantes van, 556 = cuantos X; van 171 = 8.900. Ahora sumaremos a las 

27.900, los otros posible 8.900 con un total de 36.800 habitantes, promedio anual van a 

misa al afio sobre 704.880. 

Si consideramos habiles por la edad al grupo etario de 15-64 de los entrevistados, que 

es 535 y que equivale al 68.9%, este 68.9% de 704.880, es de 485.662 habitantes habiles. 

Esto implica que 36.800 es el 24.4% de la poblaci6n viable que con cierta frecuencia acude 

a la misa dominical y participa de los sacramentos. 0 sea, los cat6licos activos oscilarian 

entre 25.000 y 35.000. Si el nucleo familiar es promedio de 5 personas calculamos un 

comprometido por familia que corresponde de 25.000 a 35.000 comprometidos por 5, lo 

que daria un total de 175.000 a 200.000 personas relacionadas directa e indirectamente en 

las parroquias eclesiasticas; esto implica 113 de la poblaci6n capacitada por edad entre los 
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15-64 afios. Los otros 2/3 son los catolicos alejados o solo bautizados que no frecuentan Ia 

parroquia: entre 350.000 y 400.000 personas catolicas no practicantes. 

D.4 RESULTADOS Y GRAFICOS: 

Hemos realizado en este parrafo Ia graficacion de los resultados estadisticos de cada 

una de las respuestas de Ia encuesta para los laicos. Se han utilizado seglin lo 

correspondiente a los valores encontrados: graficos de barra y torta. Cada pregunta 

presenta su relativa figuracion: VER ANEXOS AL FINAL 

D.S. ANALISIS: 

Con respecto al estado civil hay que ver que el alto porcentaje de soltero implica Ia 

presencia de los solteros concubines que es bastante alta. Pero entonces Ia devocion 

mariana, y probablemente a los santos, suple Ia falta de vida sacramental activa basada 

sobre Ia Eucaristia y Ia Reconciliacion y se muestra solo sobre Ia vivencia bautismal que 

facilita el culto a Maria y a los santos. 

Analizando Ia Pregunta 3 1Como definirias tu devocion a Ia Virgen Maria? 

Tenemos que el recuadro de como consideras tu devocion mariana, confirma que esto 

2/3 de catolicos no practicantes se confiesan con una devocion entre buena, suficiente y 

regular, si se calcula los 2/3 de buena que es el 40% + el 15% de suficiente y el 12% de 

regular, mas 1% de mala y el 1% de indiferente seria casi el 70%, o sea, los 2/3 de Ia 

poblacion. 

El 1/3 de catolicos practicantes tienen su devocion mariana entre 11% fervoroso y el 

otro 20% de buena. 
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Con respecto a Ia pregunta 4 ;,Has recibido alguna vez Ia ayuda de Ia Virgen Maria 

en tu vida? 

Si el 12% respondio no el restante 88% representa el 1/3 de catolicos activos y un 

porcentaje de 88%- 12% de catolicos no practicantes reza el 76%. 

Esto significa que a pesar de todo, existe una experiencia mariana que no es limitada 

por Ia ausencia de Ia vida Eucaristica y Penitencial, sino que solo se apoya en Ia experiencia 

sacramental del bautismo y es consciente del bautismo y posiblemente de Ia primera 

comunion una sola vez en Ia vida. Esto implica el famoso divorcio entre fe y vida y el 

divorcio entre fe y vida eucaristica. Esto implica tambien lo contradictorio de una vida sin 

Ia vivencia plena de valores apropiados al Evangelic. Sera en parte por una falta de 

inculturacion del Evangelic. Una religion sin Maria puede ser racional e ideologico, pero 

una fe basado en Ia devocion de Maria puede llegar a ser mas adecuada a Ia actualizacion 

sacramental. 

La pregunta 5 ;,En tus oraciones invocas a Maria? 

La invocacion a Maria mantiene una relacion con Ia oracion personal a pesar de que se 

desprende un sentido de Ia necesidad personal y circunstancial. Obviamente no se plantea al 

entrevistado que entienda por oracion, pero el verbo invoca, es bastante claro con respecto a 

Ia oracion devocional de tipo interseccion y peticion. 

Existe entonces una sincronia de identidad entre el que solicita y Ia figura de Maria. 

La pregunta Nro. 6 ;,Sientes que Ia Virgen Maria es una presencia viva en Ia Iglesia? 

Esta pregunta fue formulada con Ia intencion de investigar Ia capacidad de respuesta 

vivencial en Ia relacion con Maria. No es raro conseguir personas que no entienden el 

significado de Ia pregunta que implica o un cierto grado de preparacion espiritual o una 

devocion directa, sencilla. Ahora, frente al resultado donde un 95% de los entrevistados, 
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dieron una respuesta por afirmativa no se comprende por que entonces esa presencia viva 

percibida de Maria no implica un distinto modo de actuar frente a los sacramentos y quien 

sabe frente a un posible compromiso eclesial bien sea laical, o religioso o sacerdotal. La 

religiosidad popular mantiene el comun de Ia gente a un nivel minimo pero funcionando 

como reservorio de fuerzas y recursos seglin Ia situaci6n lo amerita o lo motiva el Espiritu 

Santo. 

La devoci6n Mariana califica Ia Iglesia en su conjunto pero al mismo tiempo encierra y 

preserva en un estado de diacronia espiritual muchas fuerzas pastorales a nivel personales y 

comunitarias. En Ia etapa de crisis Ia fe sencilla del pueblo sostiene, con mil defectos e 

impurezas, Ia continuidad hist6rica de Ia Iglesia. 

Esta parte de Ia encuesta pone sobre el tapete comparando los resultados Ia necesidad 

de una purificaci6n del culto mariano, pero al mismo tiempo Ia necesidad de respetar y 

profundizar Ia labor investigativa y pastoral en el proceso de inculturaci6n del Evangelio. 

Tambien pone, 

A nuestro criterio de manifiesto Ia necesidad de tomar mas en cuenta Ia devoci6n 

mariana renovada (Cf. Marialis Cultus.) Para el proceso de renovaci6n de Ia fe. La 

inclusion del elemento mariano en el anuncio kerigmatico (ver declaraci6n del conjunto 

Luterano de 1999), puede ser factor decisivo sobre el exito de Ia Nueva Evangelizaci6n. La 

esterilizaci6n de Ia presencia mariana en el proceso de fe y en Ia manifestaci6n participativa 

lirurgica y de eclesializaci6n del creyente puede lesionar Ia capacidad fideistica de Ia 

persona de manera irreversible (posible activaci6n del bloqueo materno-infantil), como 

podemos observar en los cat6licos que se pasan a las sectas evangelicas y despues caen en 

un aburrimiento o una indiferencia existencial casi irrecuperable. El rechazo de Ia devoci6n 

mariana puede ser fruto de un proceso de desamotivaci6n y de empobrecimiento afectivo 

espiritual del individuo o de su rol social en el rechazo de Ia figura materna y/6 femenina: 

Problema del complejo de Edipo y de inmadurez conyugal. 

El negar Ia presencia de Maria puede ser seguro de una incapacidad figurativa de 

integrar Ia figura maternal, con Ia figura femenina heterosexual por Ia interposici6n de una 
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figura masculina rechazada ( el padre o el s1 m1smo masculino ). Por eso se pudiera 

interpretar una relaci6n psicoanalitica entre el rechazo de Maria y al Papa en las sectas y en 

los protestantes o en el cat6lico rebelde. 

Seria interesante descubrir en el antidevocionismo mariano junto a la critica antipetrina 

un factor de tipo psiquiatrico disociativo que lleva a una conformaci6n axiol6gica alterada 

del proceso organico moral heter6nimo y que fomente conductas irregulares. 

AI igual un devocionismo bloqueado sobre la omnipotencia maternal, donde la persona 

se sienta totalmente identificada con afecto seguridad matemo-infantil, no logra superar tal 

dificultad para llegar a la identificaci6n plena del otro como "el otro" y asi permanecer 

asimilado al si mismo y con el reflejo del yo en el otro. La egolatria conduce a la idolatria 

de la figura femenina vida-muerte, madre-aborto, Maria diosa cuatemaria. 

La decadencia de una devoci6n manana que no logra volverse personalizante, 

autoconsciente y solidario y solo se queda en el culto al yo dividido, sufraganeo de una 

falsa conciencia del ser, puede ser causa en ciertas culturas de un liberacionismo 

despersonalizante y desfigurativo del verdadero rol masculino y femenino y de ende de la 

devoci6n mariana. En Latino America por ejemplo, el machismo aprueba el devocionismo, 

mientras que no cuestione la conducta moral del macho enamorado de su madre es incapaz 

de lograr realizar un verdadero hogar con las amantes de tumo. Por lo tanto ocurre la 

idolatrizaci6n de la figura mariana como contingente forma del origen y del fin de la propia 

conciencia moral, encerrada en la relaci6n inmadura madre-hijo. 

Con respecto ala pregunta 7: ;Has recibido alguna vez informacion sobre Ia Virgen 

Maria? 

Sobre la informacion y formaci6n mariana es interesante saber que mas del 70-80 % 

respondi6 afirmativamente y ellugar de mayor formaci6n result6 ser la familia ayudada por 

la parroquia, la escuela y el catecismo comun a los tres primeros lugares. Es evidente que la 

devoci6n mariana tiene arraigo en la medida que el nucleo familiar tenga vigencia como 
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lugar de vida y religion, experiencia de fe y cultura. El proceso de crisis familiar afecta el 

proceso de maduracion en la fe que esta a la base de incorporacion de los valores humanos 

y cristianos a la vida cotidiana de los miembros naturales de la familia. Por lo tanto la 

ausencia o la escasa practica de la devocion mariana junto a cualquier otra relacionada al 

cristianismo afecta la vitalidad misma de la espiritualidad familiar y la posible adhesion al 

mundo parroquial, la segunda gran familia en el Senor. 

Tambien es interesante que la devocion mariana no es muy canalizada a nivel de 

retiros, talleres que normalmente se ofrecen para mejorar y profundizar la formacion 

cristiana. Pero al mismo tiempo las tasas bajas que corresponden a estas opciones pueden 

tambien indicar la poca costumbre de participar en estos tipos de encuentros eclesiales a 

nivel de personas catolicas poco o no practicantes. 

La opcion de visitas a hogares el estilo de nuestros hermanos separados tiene relativa 

presencia lo que implica pocas acciones pastorales de casa en casa o al mismo tiempo poca 

presentacion mariologica en el anuncio kerigmatico. Personalmente opto por la primera 

opcion debido que no es muy frecuente la organizacion y la practica de las visitas de 

hogares. Recordaremos la accion encomiable de la Legion de Maria, el Ejercito Azul, el 

Movimiento del Rosario en Familia, entre otros. 

Por ultimo la voz "otros" por su amplia indefinicion pero que no explica muchos 

muestra un indice relativamente alto. Suponemos que se puede referir a los medios. 

La pregunta Nro. 8 ;, Conoces a/gun Documento de Ia Iglesia que hable de Maria? 

Quiere poner en evidencia si existe un nexo entre lectura-formacion sobre Maria y la 

influencia de los Medios de Comunicacion en este proceso de catequesis personal que la 

sociedad nos ofrece. El 71% a favor del Si, nos permite pensar que la mayoria de las 

personas que han leido documentos o materiales marianos aproximadamente la mitad del 

71% es catolico practicante y la otra mitad, mas del 29% del No, son los catolicos no 
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practicantes pero que si, alguna vez en su vida han leido, escuchado o visto algo sobre 

Maria. 

Recordamos que hipoteticamente en el analisis del resultado de Ia encuesta un 1/3 de Ia 

muestra es considerado catolico practicante y 2/3 de Ia poblacion es considerado catolico 

no practicante, dentro de un universo especificamente catolico. 

En Ia segunda parte de Ia pregunta Ia intencion de Ia misma, fue poner de manifiesto y 

desglosar Ia influencia de los medios y que tipo de medios son los mas usuales en Ia 

formacion catolica. Por supuesto Ia misma Biblia como libro escrito se encuentra entre las 

opciones yes Ia que recibe Ia mas alta respuesta como fuente documental seguido por todo 

lo que son medios impresos periodicos, libros, revistas. 

Queda mas baja lo que es el mercado de cine, VHS, Beta, Television y Radio como 

segundo grupo de comunicacion y difusion preferencial para el publico. La respuesta "otro" 

tiene un indice relativamente bajo que puede estar relacionado a Internet, servicio Web. 

El esfuerzo de penetrar Ia masa de oyentes, televidentes, lectores en general, todavia 

esta relacionado a una respuesta casi masiva al uso de los medios impresos. Esto puede 

depender que en nuestro pais las condiciones de formacion-informacion se desarrollan mas 

a nivel de impresos en general que por audiovisuales y menos todavia Internet. Esto por lo 

economico de ellos y Ia facilidad de almacenamiento, archivo, comercializacion inmediatez 

y cotidianidad de Ia formacion-informacion como un bien de uso-consumo, diario o cuando 

mucho semanal. 

Esto debiera incidir entonces sobre Ia radio, Ia television y el cme como fuente 

interactiva de cultura, pero es posible que en nuestra cultura, estos medios reflejan mas un 

elemento de diversion trasculturizante que un medio de cultura propiamente dicha. A 

diferencia de otras sociedades donde el cine, Ia television y Ia radio no solo marcan pautas a 

un nivel de sociedad de consumo sino que ya son parte integrante de Ia produccion de Ia 

cultura misma. 
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Por eso la Virgen Maria como prototipo y arquetipo de la figura femenina y maternal 

siempre de una manera aparece explicitamente o implicitamente en una produccion de 

medios inclusive cargada de una figuracion de antivalor y desaralizacion como por ejemplo 

el personaje de Madonna que tambien en America Latina ha generado una lectura al reves 

del simbolo mariano. Recordamos lo que nos plantea el Nro. 72 del documento del Sinodo 

Americana al respecto. 

La pregunta Nro. 9 ;La devocion mariana te avuda en tu proceso personal de: 

ConversiOn de los pecados, Comunion con los demas, Solidaridad con los pobres? 

Esta interrogante relaciona la Devocion Mariana con los tres terminos "Conversion, 

Comunion, Solidaridad", extraidos del Documento "Iglesia in America" con la intencion de 

constatar si la terminologia utilizada (que expresa los elementos vectores del texto sinodal) 

es facilmente reconocida y relacionada con el culto a Maria. 

El hecho que pueda existir aceptacion al respecto, como de hecho ocurrio, pone de 

manifiesto que el mensaje Sinodal es asimilable y entendible y bien presentado y llevado 

puede integrarse con el nucleo espiritual de la identidad latinoamericana como nos dice 

Santo Domingo (143 nb). El termino conversion es el que menos convence posiblemente 

por no relacionarse mucho la devocion mariana con el sacramento de la reconciliacion sino 

solo a testimonio de conversiones inmediatas o en fin de vida, o por una grave enfermedad 

o accidente o en el Purgatorio (ver devocion al respecto de la Virgen del Carmen y del 

Escapulario en ese senti do). Pareciera que el perfil de Maria Reconciliadora no ha cal ado 

suficiente porque compite con las otras devociones mas antiguas marianas. 

Con respecto al termino Comunion, vemos que la respuesta afirmativa demuestra una 

buena capacidad asociativa entre la devocion mariana y la actitud de comunion en el 

proceso personal. Casi el 90% de los entrevistados manifestaron como positiva la actitud 

que se abre a la accion comunitaria, a la participacion no solo litfugica sino tambien social 

y pastoral (posible semilla del verbo ). 
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Por ultimo, Ia ultima columna relacionada a Ia asociabilidad de Ia Devoci6n Mariana 

con Ia solidaridad, nos recuerda el profundo aspecto de Ia corresponsabilidad celebrada en 

el Magnificat que nos recuerda a su vez Ia figura de Maria Liberadora, Maria de los pobres. 

El papel de Ia Iglesia en su funci6n asistencial es Ia mas aceptada a nivel de masa, seria 

como lo mas 16gico en mas sociedades como Ia venezolana donde el 80% de Ia poblaci6n 

se encuentra entre una clase media-baja y marginal de pobreza critica. 

La Arquidi6cesis de Barquisimeto eminentemente agricola y . medianamente 

industrializada se ve muy afectada en esta ultima decada por el proceso de globalizaci6n de 

la economia mundial, el receso econ6mico y la deuda extema. Si tomamos el texto del 

mismo documento en el Capitulo V Camino para la Solidaridad el Nro. 58 dedicado al 

amor preferencial por los pobres y marginales. 

Nos dice: "La Iglesia en America debe encamar en sus iniciativas pastorales la 

solidaridad de la Iglesia universal hacia los pobres y marginados de todo genero ... / .. la 

Iglesia debe vivir con los pobres y participar de sus dolores. El cristiano imita las actitudes 

del Sefior que en su vida terrena se dedica con sentimiento de compasi6n a las necesidades 

de las personas espiritual y materialmente indigentes". 

El verbo encamar referido a la Iglesia nos recuerda implicitamente el elemento 

mariano relacionado al misterio de participaci6n y comuni6n al misterio divino y que a su 

vez reverbera como solidaridad una "actitud que debe incluir la asistencia, promoci6n, 

liberaci6n y aceptaci6n fratema". 

La mariologia liberacionista debidamente canalizada expresa la plenitud del cantico 

del Magnificat celebrado en Santo Domingo N.(243) como meta de la evangelizaci6n 

inculturada yen Puebla Nros. 297 y 1144, que proclama "el compromiso autentico con los 
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demcis hombres, nuestros hermanos, especialmente por los mas pobres y necesitados y por 

la necesaria transformaci6n de la sociedad" 157• 

La pregunta Nro. 10 ;Rezas el Rosario? 

La costumbre personal del rezo del Rosario toma en cuenta Ia noci6n devocional mas 

conocida y difundida en el mundo cat6lico. El medir Ia frecuencia en base al criteria del 

mismo entrevistado quiere resaltar Ia intensidad del uso y practica en Ia Arquidi6cesis de 

Barquisimeto. El hecho de que las respuestas: una vez a Ia semana y a veces cubren el 70% 

de lo afirmativo, mas el 15.5 %de Ia respuesta "siempre" y que de un resultado de 85.5 %, 

pone de manifiesto que esta forma curtual mariana sigue siendo muy difundida, conocida y 

practicada. Corresponde el 97% de Ia poblaci6n cat6lica en Venezuela que es del 88.11% 

del total en el suelo venezolano o sea que casi el 88% de Ia poblaci6n venezolana tiene 

costumbre de rezar el Rosario 6 siempre 6 a veces. 

Es evidente que esto implica el fruto de Ia estrategia pastoral del Rosario en Familia, 

campafia que afio tras afio se desarrolla en Venezuela promovido por Ia Conferencia 

Episcopal Venezolana, comunidades, asociaci6n y movimientos como: La Legion de 

Maria, La Renovaci6n Carismatica Cat6lica, El Ejercito Azul, El Movimiento Mariano 

Sacerdotal, Ia Asociaci6n Coromotana de Venezuela, a esto corresponde los 2 documentos 

de Ia aprobaci6n de Ia Nueva Letania "Regina Familia" Nro. 92 pag. 27 y el Rosario 

fuerza de Ia Iglesia Nro. 66 p. 40. 

Ahara el resultado de Ia respuesta "nunca reza el Rosario" del 15% esto corresponde al 

17% del 88,11% tasa que corresponde al mundo cat6lico de Venezuela. Esto sumado al 

11,89% que es Ia tasa del mundo no cat6lico de Venezuela puede crecer en funci6n de este 

porcentaje que no reza el Rosario a pesar de ser cat6lico por falta o por debil identidad a 

causa de Ia escasa devoci6n mariana. 

157J.P. II, Homilia Zapopan 4, AAS LXXI, 230. 
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Si el proceso de desgaste de la devoci6n mariana y de crisis familiar sigue creciendo y 

no es canalizada a tiempo como un proceso de Renovaci6n litUrgico ( espiritual, pastoral) 

biblico, antropol6gico, ecumenico se correria el riesgo de una reducci6n aun mayor con un 

calculo progresivo de crecimiento del 15% existensivo al porcentaje de las familias en 

crisis que en Venezuela abarca el 60%, el aumento del indice de esterilizaci6n, etc., 

divorcio, de paternidad y maternidad irresponsable, de aborto. 

En el Documento Iglesia en America en el Cap. IV Camino para la Comuni6n, los 

desafios para la familia cristiana en Nro. 46 dice; "La vida de Oraci6n de la familia en torno 

a alguna imagen de la Virgen hani que permanezca siempre unida en torno a la madre, 

como los discipulos de Jesus (Hch. 1,14) Prop6sito Nro. 12. Claro que entra en juego 

tambien la alternativa del concepto de familia irregular, de modelo incomplete con 

sustituciones que a pesar de limitaciones todavia sostiene mas limitadamente el ambiente 

domestico, (ver estudio sobre familia), implica en un lapso de tiempo un crecimiento de la 

tasa no cat6lica del doble alcanzado al 53,78% entre el doble y el valor actual ( o sea, seria 

el 40% valor investigado ). Este lapso de tiempo deberia referirse a un lapso de tiempo de 

20 a 30 afios que seria lo necesario para un proceso de cambio. Si a esto se suma la 

creciente reducci6n de vocaciones sacerdotales, religiosos consagrados, que la atenci6n 

pastoral tenga una tendencia inversa no hacia un crecimiento sino a un decrecimiento, de 

esta forma el indice vocacional podria determinar la velocidad del proceso general junto 

con la crisis de un devocional cultico mariano no renovado. 

En caso negative podemos predecir que para 2025 pudiera existir un cuadro general 

de 40% no cat6lico y del 60% cat6lico y de este 40% un 28.11% de cristianos no cat6licos, 

y de un 11.89% entre ateos y no cristianos manteniendo como punto de referencia el 

88.11% de cat6licos del afio 2000. Claro que este es un caso hipotetico hecho en simple 

modelo de tipo progresivo duplicado, no logaritmico ni ecuacional, y ellapso de 25 afios es 

arbitrario basado en una cierta experiencia pastoral. De toda manera se mantiene en pie el 

area de 15% que corresponde al trabajo de encuesta hecho, de los que no rezan nunca el 

Rosario y de los que no son cat6licos en Venezuela que si es un porcentaje de probable 

evoluci6n de identidad cat6lica si no se entiende de manera capilar-celular-pastoral. 
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La campafia Rosario en Familia ha tenido s1empre en los ultimos afios bastante 

recepci6n y acogida por el apoyo que se le ha brindado por los medios en el mes de 

octubre. Esperamos que esta metodologia pastoral Rosario mas familia pueda seguir 

teniendo sus frutos en nuestras iglesias locales. 

Con respecto a Ia pregunta 11 ;,La devocion a Maria te ayuda a tener un mayor 

compromiso como cristiano? 

Se relaciona Ia Devoci6n Mariana con el comprom1so, Ia respuesta positiva es del 

91%. Posiblemente en Ia captaci6n de muchos se puede estar entendiendo que compromiso 

como termino abarca un concepto de adhesi6n-identidad que un concepto de colaboraci6n, 

protagonismo propio de todos los laicos Santo Domingo Nro. 293, 1.1. Es interesante como 

el 91% no corresponde al 113 calculado en Ia parte anterior de Ia encuesta de laicos activos 

en parroquias con una vida sacramental. Hay tres posibilidades uno que no fue entendida Ia 

pregunta, dos que no hubo suficiente sinceridad en Ia respuesta, tres que Ia devoci6n 

manana crea una expectativa potencial que por algunas razones no es utilizada. 

Posiblemente pudiera ser Ia ultima opci6n porque las dos primeras altemativas debieran 

haber afectado toda Ia encuesta, pero por los resultados hasta ahora obtenidos, no podemos 

afirmarlo. 

Aqui posiblemente asistimos a un hecho implicito a nivel pastoral. Implicitamente 

pueden haber mas personas con capacidad 6 dispuestas a un compromiso efectivo en Ia 

Iglesia 6 no existen las condiciones para ser asumidos ( concubinos, divorciados, vueltos a 

casar, cat6licos alejados), o no hay Ia capacidad organizativa para ser canalizados (falta de 

parroquia, a gentes pastorales, penetraci6n en los ambientes o en aer6pagos intelectuales ), o 

por ultimo el concepto de compromiso de todo cristiano no se limitaria a un hecho de 

militancia de servicio y participaci6n lirurgica sino que se tomaria en funci6n del 

cumplimiento cristiano de los deberes cotidianos, familiares, laborales, sociales y 

personales en el respecto de los valores del Evangelio acompaiiados por una devoci6n 

mariana autentica. Existe en este sentido una cierta tendencia natural en busca de entender 
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el compromiso de esta forma, lo que implica otro elemento de amllisis que es Ia disociacion 

entre fe, vida y cultura porque el conjunto moral de observancia de Ia ley se deduce a un 

criteria individual que relativiza cualquier discernimiento de los aetas por no evaluar las 

intenciones personales como elemento concausal y eficiente en Ia toma de decisiones. La 

libertad de conciencia se interpreta como una actividad autofundante de Ia integridad del 

individuo, sin que se asuma el valor de referencia que justifique el acto, por lo tanto Ia 

salvacion como justificacion de Ia ley se confunde con Ia justificacion por Ia fe, 

entendiendo Ia fe como el acto de adhesion a Ia ley interpretada a nivel personal o segtin 

una norma colectiva de conveniencia. Puede en este sentido una devocion mariana 

reconducir o reformular el proceso de aetas de Ia conciencia moral del individuo creyente 

no comprometido? Como elemento de estimulo ejemplo de motivacion es posible pero no 

es suficiente, debido a Ia impresicion de Ia religiosidad popular en definir pautas etico

moral que respondeni con plenitud a las exigencias del Evangelio y que muchas veces no 

logran penetrar o estimular el proceso de conversion. Como sugiere el documento del 

Sinodo de America Ia triologia conversion-comunion-solidaridad, puede ser Ia forma de 

renovacion de Ia devocion mariana que logre interconectar los tres aspectos y ponerlos en 

una sucesion procesual mistagogica-pastoral. Esto pudiera ser llevado a traves de una 

Pastoral de retorno, una catequesis familiar con visitas de hogares en una labor de 

catecumenado adulto o para llegar a una vida de comunidades y de Renovacion Espiritual, 

redescubrimiento de la participacion lirurgica-sacramental (de los 7 sacramentos) y de un 

mayor testimonio en la sociedad civil. Proceder de otra forma no tomando en cuenta todo 

esto con solo remover el culto mariana con el ataque al uso de las imagenes y aprovechar 

los criterios que normalmente se escuchan en contra de la jerarquia se puede crear un 

potencial de masas abiertas cuya sola defensa es el franco rechazo a las sectas como tales. 

La cuestion es reconocer si el rechazo se basa unicamente en alga de identidad anticatolica 

que estos grupos sectarios propugnan o si es el elemento del culto mariana junto al culto 

eucaristico lo que puede realmente contener el avance y la influencia de las sectas. 

Indudablemente estos elementos son conocidos por las ideologos de la estrategia del 

desarrollo protestante. Por eso ultimamente el elemento mariana sin devocion cultica ha 

sido reintroducido en la propaganda de tipo protestante. Esto es un hecho buena y malo. 

Bueno porque puede favorecer el dialogo ecumenico y puede detener el colarse de 
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miembros cat6licos a las sectas, pero es malo 6 negativo porque mantiene alta Ia opci6n 

para el cat6lico no practicante o para el cat6lico decepcionado por alguna situaci6n, Ia 

altemativa de paso a las agrupaciones sectarias evangelicas 6 a religiones no cristianas 

como el islamismo que se encuentra en fase creciente en nuestro continente. 

Por ultimo consideramos que otro elemento importante es el sincretismo religioso que 

encubre Ia presencia de creencias y cultos esotericos espiritistas y un cierto gnosticismo 

cristiano o metafisico entre lo que se entiende por libertad de culto y Ia figura de Maria es 

utilizada en culto populares de tipo sincretista 158 • Todo esto favorece el crecimiento 

intermedio "a mucha conciencia" de lo licito y de lo permitido. 

Es interesante anotar para concluir el punto de amilisis que ademas existen dobles 

tendencias que buscan un cierto reconocimiento: el nacionalismo cat6lico 

(neogalicalismo )159 y Ia Iglesia Popular de orientaci6n Teol6gico-marxista, ambas 

tendencias en epocas de crisis y de transici6n buscan su propio espacio y el devocionismo 

mariano puede prestarse para ambos: en el primer caso Ia Virgen protectora 6 patrona de 

valores tradicionales socio culturales, justifica un clericalismo y un laicismo nacionalista a 

expensa de una vision universal que es propia de Ia Iglesia Cat6lica. 

En el segundo caso Maria liberadora, es Ia defensora de los derechos de los pobres 

como proletarios, campesinos e indigenas que son rechazados por un sistema capitalista, 

integrista, centralista, que los limita, los empobrece y los somete en una nueva etapa de 

esclavitud modema. Ambas tendencias tienen sus elementos positivos que encuentran su 

basamento biblico en el Magnificat o en Ia tradici6n de Ia Primera Evangelizaci6n, 

recordemos el libro de "Maria conquistadora a Maria liberadora" pero ambas tendencias 

defectUan en su amplitud de justificaci6n y criterios y donde el devocionismo mariano se 

reduce a una reinterpretaci6n hist6rico-critico, fuera de Ia salvaci6n, sin elementos 

litfugicos, antropol6gicos y ecumenicos que son los que forjan Ia solidez de un culto 

mariano propiamente dicho. 

158 Ver el culto a Ia Virgen en Angelina Pollak-Ltz, La religiosidad popular en Venezuela, San Pablo, 1994, 38-39. 
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La pregunta Nro. 12 ;Consideras que Ia Nueva Evangelizacion a que nos llama Ia 

Iglesia pueda estar relacionada con Ia devocion mariana? 

Pone en relacion las tres vertientes principales del Documento de Santo Domingo La 

Nueva Evangelizacion, Ia Inculturacion y Ia Promocion Humana con Ia Devocion Mariana. 

Persiste el indice del 13% dado por los que respondieron no 6% y no tiene nada que 

ver el 7% dejando el 87% de los encuestados Ia respuesta afirmativa. 

El 13% en realidad nos sugiere en un amilisis de los resultados que se mantiene el 

porcentaje de diferencia de no adhesion a una renovacion o a una comprension de Ia 

devocion mariana. De hecho en Ia pregunta acerca de Ia devocion mariana las respuesta de 

regular y mala o indiferente iguala el valor del 13-14% lo que puede implicar una no vision 

actualizada del culto mariano. AI mismo tiempo en Ia pregunta: "Has experimentado Ia 

ayuda de Ia Virgen Maria?", el 12% respondio no. 

Puede esto significar una falta de modemizacion ( agiomamento) de Ia Devocion 

Mariana relacionado a una falta de experiencia de encuentro con Jesus por Maria. 

Esto significaria que probablemente el 12-13% de los catolicos entrevistados tienen 

una fe ineficiente, no operante. 

A pesar de esto el 7.8% de este 12-13% sigue declarando Ia realidad de Ia presencia 

viva de Maria en Ia Iglesia y por lo tanto queda el 6-7% que realmente ni cree en Ia 

presencia viva de Maria, no acepta mucho de Ia devocion mariana ni se interesa o no puede 

a renovarla. 

159 La misma autora denuncia el culto coromotano fruto de Ia influencia del gobierno del general Perez Jimenez en el mismo texto 

anterior. 
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El 13% implica una necesidad de trabajo adintra y no solo adextra de Ia Iglesia 

Catolica para poder recuperar sus propios miembros alejados (Pastoral del Retorno), por el 

camino de Ia visita a los hogares y Ia proyeccion de imagen a traves de los medios que 

penetran indistintamente todos los lugares. Tambien el hecho que en Ia diferencia de 

porcentaje el 7-8% se declara sensible a Ia presencia viva de Maria en Ia Iglesia, nos dice 

que se puede incluir en el mensaje de invitacion y captacion el elemento cultico Mariano. 

Esto redunda a beneficia de un amllisis de lectura comparado de resultados con un 

indice de probabilidad ode decrecimiento, ode expansion, de fortalecimiento que equivale 

al mismo fenomeno de masas: de incremento o decrecimiento del catolicismo como hecho 

religioso ( seguramente el modelo matematico-estadistico de tipo seno/coseno, ondulatorio 

o en funcion de una curva logaritmica) relacionado al hecho mariano. 

La pregunta Nro. 13 ;Como consideras el culto a Maria en tu Iglesia? 

Quiere refuerza todo el estudio hasta ahora realizado acerca de como los catolicos 

encuestados juzgan el culto a Ia Virgen Maria en Ia Iglesia local (Arquidiocesis de 

Barquisimeto). Es interesante constatar que si sumamos las tres opciones: Tradicional 306 

+ Anticuado 50 + No lo promueven 32 = 388, este resultado es igual a las otras dos 

opciones restantes: Modemo 272 + Actualizado 116 = 388 o sea el 50% ve el culto mariano 

renovado y el 50% lo ve no renovado. A nivel de parroquias, movimientos, comunidades 

religiosas, laicales, Ia devocion a Ia Divina Pastora esencialmente y en parte a Ia Virgen de 

Coromoto, patrona nacional, seguramente produce un posible equilibria dimimico que 

permite una transfusion directa intergeneracional de manera que el factor etario con sus 

relativas diferencias cultuales no afecta directamente en Ia continuidad del proceso 

religioso popular, (problematica de Ia transferencia inculturizada de Ia devocion mariana 

entre grupos etarios de edad adulta, tercera edad y grupos etarios de edad joven 14-28 afios 

hasta los 30). 

La sumatoria de las respuestas "anticuado" y "no lo promueven" que muestra el 11% 

de los encuestados se acerca visiblemente el porcentaje del 12-13% de catolicos 
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posiblemente no activos y no renovados que consideran por lo tanto que el culto a la Virgen 

Maria en la Iglesia local permanece anticuado y no promovido suficientemente. 

Esta pregunta tambien quiere evaluar la manera como el laicado mide la forma del 

trabajo pastoral de los sacerdotes con respecto al culto mariano, hecho que en realidad no 

s6lo evalua este aspectos sino que al mismo tiempo verifica la forma de vivir el culto 

mariano por parte del mismo entrevistado; este hecho que le permite ubicarse frente al culto 

mariano practicado en su Iglesia, lo que quiere decir es que este hecho que le permite 

ubicarse frente al culto mariano practicado en una Iglesia. Esto implica que el 39.4% de los 

encuestados prefieren identificarse con un culto tradicional mariano y algunos inclusive 

Began a expresar que no lo promueven, o sea, que es mas que tradicional 4.1% lo que en 

realidad pone de manifiesto que aproximadamente un 44% esta identificado con una 

devoci6n mariana clasica y un 6,4% reconoce que es anticuado o sea que es responsabilidad 

de los pastores que puede no renovarlo y un 35% lo reconoce modemo y por eso lo acepta y 

un 15% lo discieme como actualizado. 

Existe de fondo un doble elemento el deseo de reconocerse en el culto mariano y un 

deseo de sentirse en sintonia con lo que el magisterio de la Iglesia predican y enseiian 

adaptandose a la mentalidad de los tiempos. 

Ambos elementos antropol6gicos son utiles y necesarios para que el proceso gradual 

de inculturaci6n siempre logre ponerse al dia especialmente en la devoci6n mariana como 

expresi6n de la religiosidad popular y tambien mantenga el punto mariano de identidad 

kerigmatica que se vislumbra hacia adentro del culto mariano en America. 

Con respecto a la pregunta Nro. 14 ;Cual es tu opinion (rente a lo que dicen las 

sectas de Maria? 

Respecto a la posicion que toman los entrevistados con referencia a lo que las sectas 

dicen de Maria el 74% rechaza decididamente lo que esto implica: una negaci6n de la 

devoci6n mariana como elemento de identificaci6n cat6lica. 
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Ahora tenemos el otro 26% que reline a los que aprueban o no se oponen a Ia actitud 

de las sectas 3,7% y no sabe el 15.8% e indiferente 6.8%, pueden entonces o no tomar en 

cuenta estar de acuerdo con que se pueda criticar o no tomar en cuenta Ia dogmatica 

mariana, Ia religiosidad popular mariana y sus consecuencias eclesiales, o le resulta de 

indiferente lo concerniente a Ia devocion mariana por su definicion de fe y su identidad 

catolica. Este porcentaje el 26% de Ia poblacion catolica y que coincide numericamente con 

otros datos recabados en Ia misma encuesta es el porcentaje potencial que todavia se puede 

desprender del catolicismo y sensibilizarse al trabajo proselitista de las sectas, si a esto le 

agregamos el 11,8% no catolico de Ia poblacion venezolana, tendriamos que 37.89% puede 

llegar a ser no catolico sino Evangelico en Venezuela; este valor se aproxima al de 40% 

calculado anteriormente, tendran solo el 62.11% de catolicos y este analisis no toma en 

cuenta todavia el otro factor de Ia influencia de los modelos politicos eclesiales que aun 

puede lograr reducir este valor del 62,11% que seria el modelo de Iglesia popular y el 

modelo de Iglesia Catolica nacionalista no romana, o un modelo fusion de ambos Nacional

Socialista, factor que pudiera influenciar y llegar a determinar otra ruptura de Ia identidad 

catolica en otras dos posibles vertientes una catolica, apostolica y romana propiamente 

dicha y otra nacional o socialista o nacional-socialista 160, esto llevaria el porcentaje del 

modelo catolico propiamente dicho el 50% del valor del 62% en un proceso de maxima 

reduccion del modelo original, o sea que despues de un lapso de tiempo 20-30 afios, si Ia 

situacion socio-economica de Latinoamerica y Venezuela no cambia se puede llegar a que 

solo el 50-60% de Ia poblacion venezolana pueda ser catolica en el pleno sentido de Ia 

palabra. Esto implica que si Ia devocion mariana es un indice cerciorable a nivel 

cuantitativo y cualitativo de Ia poblacion catolica, significa tambien que es un elemento 

constitutivo pastoral para inducir una variabilidad en Ia respuesta. 

En Latinoamerica y en Venezuela es importante por lo tanto lograr renovar los 

elementos marianos sin que se pierda el valor de continuidad historica eclesial dentro del 

marco de Ia historia de Ia salvacion que garantice el sentido de tradicionalidad, apego, 

originalidad, del hecho mariano. 
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Esto ayudaria a que el modelo eclesial nacionalista (neogalicanismo, Josefinismo) no 

se desprenda y la renovaci6n mariol6gica evangelizadora, liberadora, ayudaria a que no se 

divida tampoco el modelo popular. Los criterios Biblicos Limrgicos Antropol6gico 

Ecumenico a su vez ayudarian al dialogo, a la tolerancia y a la convivencia pero sobre todo 

a detener el proceso fundamentalista de las sectas, de manera que tampoco los estratos 

sociales vivan un deslizamiento eclesial a la derecha y a la izquierda desincorporandose del 

cuerpo unitario de la Iglesia Cat6lica. Significando lograr mantener los porcentajes a los 

niveles actuales entre el 70 y el 80% de la poblaci6n total. 

La pregunta Nro. 15 ;_Consideras que Maria es: Madre de Dios, Siempre Virgen, 

Inmaculada Concepcion, Asunta al cielo en cuerpo y alma, Madre de Ia Iglesia, 

Cooperadora en Ia obra de Ia salvaci6n, asociada a Cristo? 

Esta interrogante fue formulada con la intenci6n de poner de manifiesto la relaci6n 

entre conocimiento y aceptaci6n de los dogmas marianos y evaluar su relativa comprensi6n 

y la motivaci6n del culto mariano que pueden suscitar de hecho haciendo el promedio 

entre: 

1.) Maria Madre de Dios 

2.) Siempre Virgen 

3.) Inmaculada Concepcion 

4.) Asunta al Cielo en cuerpo y alma 

5.) Madre de la Iglesia 73% 

6.) Cooperadora en la obra de salvaci6n 

71.35% 

Total promedio: 

160 Nro. 676 del Catecismo de Ia Iglesia Cat61ica. 

86.4% 

76% Promedio 

71% {dogma aceptado 75.25% 

67.6% 

Promedio 

69.7% 

73.95% 

{dogma no aprobado 
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Luego: 

Promedio de 75.35% y 71.35% 73.3% 

Se ha incluido el titulo Maria Madre de Ia Iglesia y el tema de Maria Cooperadora 

(mediadora, abogada) por el aspecto metadogmatico en via de definicion dogmatica, es 

interesante el promedio segmentado de los solos dogmas aprobados que se mantiene 

relativamente cerca del promedio total que implica las dos definiciones metadogmaticas 

que no influyen negativa o positivamente acerca del grupo dogmatico en si en Ia conducta 

de aceptacion. Y si tomamos en cuenta que Ia diferencia entre el promedio segmentado de 

los solos dogmas y el promedio segmentado de las definiciones metadogmaticas en 

discusion en proceso [equivale al mismo indice numerico de 1,95%]. 

75.25%- 73.3% = 1.95% {de diferencia 

73.3%- 71.35% = 1.95% {de diferencia 

Esto pudiera significar que estadisticamente no deberia existir diferencia entre Ia 

exclusion y Ia anexion de los metodogmatico en lo dogmatico con respecto al proceso de 

aceptacion, comprension y motivacion de los dogmas. Esto implica que a nivel catolico no 

hay rechazo frente a una posible evolucion dogmatica mariana hacia el contenido 

eclesiologico implicito a lo mariologico y hacia Ia definicion del rol participative activo de 

Maria como Cooperadora, hecho que tranquilamente podria verse tambien incluido en Ia 

definicion Madre de Ia Iglesia. Ahora si se toma en cuenta Ia importancia del elemento 

Trinitario, premautologico y Cristologico ademas del Eclesiologico Ia definicion de 

Cooperadora seria mas tenue (porque no incluiria que lo maternal de una mujer es parte de 

su condicion personal biopsico social) a nivel Eclesiologico en relacion con los otros tres; 

esto implicaria una cierta diferencia o ventaja de Ia participacion activa de Maria en el 

misterio de Ia Redencion mas que Ia misma matemidad espiritual propiamente dicha. 

Entonces Maria se pudiera considerar como Ia causa eficiente personal de su propia actitud 

de cooperacion por ser Madre y Virgen: es Ia matemidad espiritual de Maria que Ia 
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conlleva a su cooperacion o es la cooperacion de Maria la que la conlleva a su matemidad 

espiritual?, o Maria, por accion del Espiritu y por mandata del Hijo del Padre es madre 

espiritual y Madre de la Iglesia o es que existe el espacio virtual que el dogrnatico puede 

poner en evidencia la relacion de Maria equidistante de la Iglesia y de Cristo?, sabemos que 

puede ser asi mismo solo Cristo es la causa eficiente en la Redencion y las criaturas son en 

el pecado la condicion causal o causativa de la misma Redencion. La condicion operativa 

de la causa si ya existe la eficiente puede solo ser una causa causicausal o coeficiente, o sea 

una Maria concausal o coeficiente de la Redencion, tomando en cuenta la adhesion a la 

devocion mariana del pueblo de Dios. Un posible dogma mariana a partir del Magisterio 

del Concilio Vaticano II deberia ser esencialmente cristologico, con referencia Eclesiogica 

ubicada en el misterio Trinitario e inspirado por el Espiritu Santo, ni Madre de la Iglesia, ni 

Cooperadora, ni socia son suficiente 

Es evidente que el titulo de Madre de la Iglesia descomplicaria mucho el problema y 

es facil de aceptar en las Iglesias particulares y parroquias, pero no reflejamos 

perfectamente la relacion de interdependencia moral entre Maria, Cristo y el Espiritu. Una 

vision esponsal o maternal puede lograr un mayor indice de aceptacion popular, pero el 

hecho personal de Maria no se veria suficientemente puesto en evidencia como en realidad 

tambien se esta discutiendo. La dogrnaticidad mariana en ningU.n momenta ha opacado el 

elemento personal de Maria, que es lo que en realidad ayuda en la identificacion para la 

intercesion, la mediacion. El hecho activo de la cooperacion de Maria motivada por el 

Espiritu en funcion de la accion salvadora del Hijo es lo que incluye la Iglesia en el 

misterio Trinitario. 

La devocion mariana en parte proyecta en la Iglesia Latinoamericana una respuesta de 

aceptacion y no de negacion o de suposicion. 

Si el criteria ecumenico se ve afectado por este debate de la cooperacion activa de 

Maria, ya puntualizado por K. Barth, como el nucleo polemico central entre catolicos y 

protestantes hay que observar hasta que punta se justificaria la no evolucion dogrnatica si el 

analisis metodogrnatico a nivel escatologico ya ha recorrido el tema y el culto mariana 
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renovado (no solo el tradicional pre-conciliar) no divisa razones acerca de la aceptacion, 

comprension y motivacion del punto en discusion. Si el factor de cohesion intema 

intereclesial es mayor o igual al factor de posible fractura del dialogo ecumenico, tambien 

es necesario revisar el hecho. Por ejemplo la problematica sobre los distintos mediadores en 

el Sinodo de Asia no pudiera verse superada con la corredencion de Maria, y la teoria de la 

liberacion y de la reconciliacion no pudieran encontrar un factor de equilibria en el aspecto 

fundamental de la corredencion como participacion y comunion?. Cuando se habla de 

ecumenismo no solo hay que tomar en cuenta el mundo cristiano sino tambien las otras 

religiones. 

Ahora el modus operandi del analisis de lo implicito en lo explicito no podria ayudar a 

motivar un proceso de mayor comprension de lo preumatologico de la accion del Verbo 

Encamado, como se desprende del Magisterio. 

Que funcion entonces tendria la devocion manana las mariofanias historicas de 

Latinoamerica como la Guadalupe y la Coromoto? Serian solo las apariciones como la 

significacion visible de la presencia premaut6fora de Maria o al mismo tiempo nos 

recordarian la importancia del valor participativo activo en la realizacion de la obra de 

redencion encamada, inculturada y evangelizadora?. Todo esto quedan como puntos 

analizados a considerar en las conclusiones; lo que si podemos decir que el anuncio 

kerigmatico por ser anuncio es encamacion e inculturacion y por lo tanto es mariano y la 

relacion entre el Kerigma primitivo mariano acompaiiado por elementos de autorevelacion ( 

Epifanias marian as) y la evolucion dogmatica implica la insercion inculturada en el proceso 

del depositum fidei realizado por la Iglesia. Los primeros dogmas son esencialmente 

relacionados a la cultura oriental, la asuncion y la Inmaculada Concepcion estan mas 

relacionadas a la cultura europea y la matemidad eclesial mas precisamente la cooperacion 

de Maria es mas relacionada a la cultura Ibero Americana. Es una hipotesis de 

investigacion. 

La pregunta n. 16: ;Las apariciones marianas comprobadas porIa Iglesia pueden ser 

una avuda para tu (e? 
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Esta pregunta nos plantea silas apariciones marianas ayudan ala fe del creyente. Noes 

de lo mas acertado relacionar fe con apariciones porque es cierto que en el Evangelio el 

Senor nos acuerda que Bienaventurados los que creen sin ver. Pero que significa creer sin 

ver y ver sin creer y como esto se puede relacionar con las apariciones. La devocion 

mariana y un creer viendo lo que no se ve de manera tal que el elemento ontologico se 

manifiesta metafisicamente como signo para un lenguaje a descifrar o comprender. Por lo 

tanto siempre cualquier aparicion aprobada al motivar el sentido mismo de nuestra fe 

puede ser manifestacion de Dios y manifestacion condicional de la fe como Depositum 

Fidei del pueblo de Dios. 

Una aparicion comprobada siempre produce un estimulo a la fe que se nutre de la 

devocion relacionada a esa Epifania mariana (Teologia del corazon). La respuesta del 94% 

a favor equivale a otra respuesta muy relacionada, o sea, a la pregunta de la encuesta: 

Siente que Maria es una presencia viva de la Iglesia?, cuya respuesta afirmativa equivale a 

un 95%. 

Y es logico si se percibe espiritualmente y pastoralmente hablando a traves del culto 

mariano una presencia viva de Maria, con mas razon se consideran las apariciones marianas 

una consciencia directa de Maria, presencia viva en la Iglesia. Es interesante que a nivel 

dogmatico el dogma de la asuncion es el que recibe el menor reconocimiento en otra parte 

de la encuesta, lo que pone en evidencia como no se logra a veces empalmar la sencillez de 

la fe con la explicacion teologica que coinciden en la adhesion a un elemento, pero no se 

reconocen reciprocamente a menos que intervenga el proceso de catequizacion. El hecho de 

que el magisterio reconozca el fenomeno de las apariciones relacionando a la Teologia de la 

Resurreccion y de la Asuncion de Maria al respecto, no coincide por un lado con la 

dificultad del comun del catolico a reconocer el dogma en si de la Asuncion de Maria, y por 

el otro lado a aceptar las apariciones marianas su origen divino y acompafiado por la 

sentida presencia viva de Maria en la misma Iglesia. 

Este fenomeno de escurrimiento especialmente en America Latina puede ser 

relacionado a la falta de una catequesis adecuada de tipo biblico magisterial que a pesar de 
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existir en la documentaci6n eclesial no ha llegado a ser parte de una formaci6n sistematica 

catequistica de nifios y adultos. La palabra Aparici6n ni siquiera aparece en el Catecismo de 

la Iglesia Cat6lica ni en el Directorio de Catequesis, ni en la documentaci6n Postconciliar 

fuera el indirecto Nro. 38 del Marialis Cultus donde se critica la descuidada busqueda de 

novedades ode hechos extraordinarios como errores y desviaciones del culto ala Virgen. 

En el Nro. 282 de Puebla, aparece como aparici6n el termino en el Cap. Maria, Madre 

y Modelo de la Iglesia. Esto pudiera poner de manifiesto la importancia de la relaci6n entre 

Autorevelaci6n => Aparici6n => Semilla del Verba => Elemento Matrix del V erbo de la 

cultura aut6ctona en la Inculturaci6n que recupera la integraci6n de todos los elementos 

citados. 

79. La Iglesia al transmitir -en la iniciaci6n cristiana- la fe y la vida nueva acrua como 

madre de los hombres que engendra a un Hijo concebido por obra del Espiritu Santo y 

nacido de Dios. 

Cf. n.7 

CEC. 169. La relaci6n entre la matemidad de la Iglesia y su funci6n educadora ha sido 

expresada bellamente por S. Gregorio Magno: "Despues de haber sido fecundada, 

concibiendo a sus hijos por el ministerio de la predicaci6n, la Iglesia les hace crecer en su 

seno con sus ensefianzas. 

(Moralia In Job XIX 12, CCL 143a, 970). 

Pero es buena tambien recordar lo que nos dice la voz 161" .... la mentalidad tefiida de 

racionalismo y de positivismo suscitan una reacci6n en parte inconsciente de las capas 

populares del catolicismo hacia formas visibles y tangibles, seguros, masivos, afectivos de 

encamar la vida cristiana, que originan ese devocionalismo en el que desempefian un papel 

preponderante la creencia en apariciones y milagros, que constituirian especies de pruebas 

y verificaciones de lo sobrenatural.." Aunque es con respecto a la actitud de fonda, la 

161 Juan Martin Velasco, "Devoci6n Mariana ", del Nuevo Diccionario de Mariologia Cap. XIV, 588-589. 
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Iglesia no ha llegado a un punto determinado asi como nos dice Laurentin 162, las 

Apariciones donde nos recuerda que " ... hay que reconocer conY. Congar, Karl Rahner y 

Ortiz de Urbina que las aprobaciones romanas de ciertas revelaciones privadas van mas alia 

de la simple autorizaci6n o nihil obstat. Nose comprende bien, escribe Rahner, por que una 

revelaci6n privada no tiene que ser aceptada por todos los que la conocen, si estos se 

sienten suficientemente ciertas de que vi en en de Dios... El mismo Juan XXIII en su 

radiomensaje del 182, febrero de 1959 dirigido a Lourdes, subraya que los Papas se 

sintieron obligados a recomendar las apariciones ala atenci6n de los fieles.". 

El pun to de partida es la convicci6n de lo que no se ve Heb 11, 1 como fuente de fe 

teologal que puede transformar en una manifestaci6n de Dios (en la Comuni6n de los 

Santos) por signos" sobrenaturales, concedidos por gracia". La manera sobrenatural indica 

un hecho premautol6gico, pero originario que pudiera admitir algo mas profunda, algo 

como una Auto Revelaci6n de Dios que fundamente hist6ricamente la Iglesia, su 

Magisterio, Realidad y Misi6n o mejor dicho Una Revelaci6n Autofundante del Verbo 

Encarnado en Comuni6n con los Santos. 

"La aparici6n de la Guadalupe (como nos dice el mismo Laurentin) en Mexico, reviste 

una gran importancia como Iugar de fundaci6n de la Iglesia Latinoamericana ... a pesar de 

cierta discutibilidad original sobre la historicidad, por falta de Documentos durante los 

primeros decenios" 163 , con respecto a este punto critico sugerimos un analisis distinto: que 

seria mas dificil establecer una exegesis sin tomar en cuenta que cualquier revelaci6n 

presenta dentro de su estructura diacr6nica una etapa de tradici6n oral y otra etapa de 

tradici6n escrita incluyendo en la misma etapa oral la transmisi6n del y de los posibles 

mensajes por parte de los videntes involucrados en las apariciones. Por lo tanto la falta de 

documentaci6n escrita al camino de una mariologia es de considerarse normal y necesaria 

para configurar la fase oral del mismo acontecimiento Tambien es muy importante asumir 

las reglas y criterios puestos por el mismo autor a las cuales seria oportuno, a la luz de este 

estudio cuasi experimental, agregar la funci6n hist6rica eclesializante de su originalidad 

162 Rene Laurentin, Nuevo Diccionario Mario16gico, 194-195. 
163 Rene Laurentin, 187. 
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Kerigmatica el caso especifico de las apariciones marianas. En ese sentido Maria, como 

modelo y figura de la Iglesia e icono de la Iglesia es parte activa del proceso de 

inculturacion de la semillas del Verbo y participa en la induccion del kerigma y de la 

catequesis;. 164 • "La Traditio - redditio S ymboli ( entrega y devolucion del Simbolo) ha sido 

y es un elemento importante del catecumenado bautismal. La Bipolaridad de este gesto 

expresa la doble dimension de la fe: don recibido (Traditio) y respuesta personal e 

inculturada (redditio ). Cf. CT28 "en orden a" una utilizacion acomodada a nuestro tiempo 

de este rito tan expresivo". 

Conclusion: 

Podemos concluir que las apariciones comprobadas y apiadadas como Guadalupe y 

Coromoto en Latino America, son parte del mismo mecanismo de autorevelacion fundante 

de la Iglesia en nuestro continente, de manifestacion de las semillas del Verbo en el 

momento de la Encarnacion de la cultura autoctona, de revelacion del elemento matrix 

eclesialmente presente en las mismas culturas amerindias que junto a la semilla del Verbo 

es incentivada y activada por el elemento mariano kerigmatico primitivo Gal. 4,5 nacido de 

mujer bajo la ley. Por lo tanto podemos decir que el elemento mariologico por ser activo y 

autorevelado en las apariciones de Guadalupe y Coromoto, es parte no solo del simbolo 

sino tambien del anuncio del kerigma original. 

DSa Estudio, Amilisis y Conclusiones de Ia encuesta para los Formadores: 

ENCUESTA PASTORAL 

Para formadores de religiosos-as y de sacerdotes. 

Se entrevistaron cuatros sacerdotes diocesanos, religiosos del Seminario Divina 

Pastora y del Y ATEP AL, instituto de teologia para laicos, y cinco religiosas formadoras de 

distintos institutos de vida consagrada, instituto INTER congregacional de Barquisirneto. 

164 Ver el N. 78 del Capitulo III La Catequesis acci6n de naturaleza eclesial, del Directorio General para Ia catequesis del CELAM, 
Ediciones Paulinas 1997, p. 76, cif. N.5; CT 28; RICA 25 y 183-187. 
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La muestra no es representativa a nivel estadistico sino que es solo indicativa, como 

termino de confrontaci6n y sondeo para comparar las posibles conclusiones de ambos 

trabajos realizados. 

En parte tambien se queria averiguar si la transmisi6n del proceso de renovaci6n 

mariana ocurria a nivel de agentes pastorales, sacerdotes, o si existia alglin posible 

elemento de interrupci6n del proceso descendente del magisterio y al mismo tiempo si 

existian elementos ascendentes que desde la religiosidad popular los transmisores 

pastorales los asumieran hacia impulsando mas el proceso de inculturaci6n y de 

evangelizaci6n y asi tambien la renovaci6n del culto mariano. 

La encuesta fue subdividida entre el ambito sacerdotal ( 4) y el ambito religioso 

femenino (5). Entre los sacerdotes la edad es comprendida entre los 33-64 afios y entre las 

religiosas la edad se distribuye: una entre 15-32 afios, 2 entre 33-64 afios, 1 de 65 o mas 

afios. 

El nivel de estudios de los sacerdotes es entre universitario y master, PHD mientras 

que el de las religiosas es entre nivel medio y universitario. 

La devoci6n mariana es considerada en ambos grupos entre fervorosa y buena, y es 

positiva en todos los encuestados la experiencia personal de la ayuda de Maria. 

Tambien la invocaci6n a Maria es constante y solo un sacerdote afirma no sentir la 

presencia viva de Maria en la Iglesia. 

Con respecto a la formaci6n mariana las religiosas apuntan mas a la recibida en las 

casas de formaci6n religiosa mientras que los sacerdotes al ambiente familiar, escuela y 

parroqma. 
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La mayoria de los entrevistados declaran haber leido documentos eclesiales sobre 

Maria y todos menos uno afirman relacionar Ia devocion mariana personal al proceso de 

conversion, comunion y solidaridad con los pobres. 

La oracion del rosario es comun a todos y es casi siempre fuera una que no lo reza, y 

todos reconocen que Ia devocion mariana le ayuda en su vocacion y compromise. 

La mayoria evalua como modemo y actualizado el culto a Maria en su comunidad, y 

casi todos rechazan Ia actuacion de las sectas en contra de Ia figura de Maria, hay dos 

sacerdotes que le cuestiona Ia postura de las sectas frente a Maria. 

Con respecto al contenido teologico de Ia devocion mariana, solo una religiosa disiente 

del concepto de Maria como colaboradora y socia de Ia obra de Salvacion y tambien solo 

una religiosa disiente del efecto positive de las apariciones marianas comprobadas por Ia 

Iglesia sobre su fe. 

Por ultimo, con respecto a los criterios a segu1r en Ia presentacion de Maria, los 

sacerdotes reflejarian una cierta linearidad con los criterios planteados en el Marialis 

Cultus, (biblico, antropologico, lirurgico y ecumenico) y ambos grupos, religiosas y 

sacerdotes, parecieran orientarse hacia una vision mas preponderantemente Cristologica 

que Eclesiologica con respecto a Ia Mariologia. 

D.6 CONCLUSIONES 

En realidad Ia confrontacion entre las dos encuestas aparentemente no arrolla muchos 

elementos contradictories entre los resultados y por lo tanto podriamos concluir que 

probablemente exista una cierta sintonia en pleno proceso entre el magisterio mariologico y 

Ia inculturacion en Ia evangelizacion; este posible dato permitiria descubrir una sincronia 

con Ia religiosidad popular y Ia devocion a Ia Virgen Maria. Esta relacion beneficia por un 

lado el proceso de renovacion del culto mariano y por el otro lado el respecto a las 

tradiciones populares. De esta manera, a nuestro criterio, no se esta dando un fenomeno 
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negativo al respecto porque aparentemente no se ha atropellado el sentido procesual del 

desarrollo pastoral a nivel hist6rico. 

El aporte de esta encuesta a nivel de trabajo de campo, a pesar de sus multiples 

defectos y limites, (en especial el uso tecnico de un lenguaje especializado en las preguntas 

que puede haber condicionado ellimite de comprensi6n del contenido ), puede ser punto de 

partida de un estudio mas profunda y sistematico para lograr una radiografia mas cercana a 

lo que acontece en el campo de la devoci6n mariana enucleada en el articulado mundo de la 

nueva evangelizaci6n frente al ataque del secularismo y de las sectas. 

Es importante lograr en nuestra Iglesia Latino Americana que la promoci6n de la 

devoci6n mariana siempre sea uno de los objetivos claros de las pastorales de conjunto y 

que el amor a Maria tambien sea el punto de referencia comun en las mutuas relaciones en 

los seminarios, las casas de formaci6n y los institutos de formaci6n laical. 

CAPITULOE 

Conclusiones Generales 

E.l. Introduccion: 

La principal conclusion de este estudio del magisterio y del sentido de la fe en el 

ambito mariano, es que la mariologia se puede considerar como una disciplina con un valor 

mediatico de por si, entre lo Cristologico, lo Eclesiol6gico y lo Antropol6gico, y que 

ademas media metodol6gicamente y pastoralmente entre el mismo magisterio y el sentido 

de la fe del pueblo de Dios. Esta reflexi6n se puede entender como un posible principia de 

relaci6n aplicado a la mariologia que facilita la comprensi6n y la explicaci6n del misterio 

de Cristo y de la Iglesia desde Maria y al mismo tiempo comprendere el proceso de la 
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inculturaci6n en la evangelizaci6n de los pueblos a partir de la devoci6n mariana el Latino 

America. 

Esto confirma de forma descendente el magisterio del Concilio Vaticano II, en el 

Lumen Gentium cap. 8 y toda la ensefianza mariol6gica de Juan Pablo II reflejada en la 

documentaci6n de Celam y de la CEV en Venezuela. Al mismo tiempo tambien se pone de 

manifiesto a travez del trabajo de investigaci6n de campo en la Arquidi6cesis de 

Barquisimeto como la viva devoci6n a la Divina Pastora a nivel local, de la Coromoto a 

nivel nacional y de la Guadalupe a nivel continental, sostiene y es sostenida por la 

mariologia de fondo que se maneja en la doctrina magisterial. 

E.2. LECTURA COMPARADA ENTRE LOS CUATROS DOCUMENTOS: 

Implicaciones Mariologicas Generales 

A partir del amilisis de los documentos, se puede llegar entonces a las siguientes 

implicaciones teol6gicas en un nivel de fundamentaci6n teol6gica (metadogmatico ), que es 

donde este estudio puede ofrecer un posible aporte: 

• A un nivel de pasible relaci6n entre semillas del Verba y Mariafanias y culta 

mariana: 

Para establecer un estudio serio es necesario plantearse:L,C6mo lograr analizar, en si, 

los elementos constitutivos de una situaci6n o un ambiente teol6gico pastoral, como 

descubrirlos, cuales son, como diferenciarlos, como entrar en un universe cultural y 

descubrir los elementos mariol6gicos y sus posibles implicaciones cristol6gicas y 

eclesiol6gicas? 

Gaudium et Spes en el capitulo 57 nos recuerda la base biblica y patrol6gica para la 

comprensi6n de las Semillas del Verbo: "Animus impulsu gratae ad agnoscendum Dei 

Verbum disponitur quod antequam caro fieret ad omnia salvanda et in se recapitulanda iam 
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in mundo erat, Tamquam "lux vera quae illuminat omnes homines", Jn 1.9-11 y Ireneus 

Adv. Haer. III, 11,8. 

Si se toman en cuenta los versiculos de Juan hasta el 11 del pr6logo veremos la 

realidad completa de la Semillas del Verbo: Elias son el fruto del rechazo original de Cristo 

y ahora se transforman en el origen de un nuevo conocimiento de Cristo a la luz del 

Evangelic 77 predicado y por acci6n del Espiritu, como en la encamaci6n. "La Iglesia parte 

de aquellas semillas esparcidas por Cristo y de estos valores frutos de su propia 

evangelizaci6n, Puebla 403." 

Los numeros 401, 403, 451 de Puebla y de Santo Domingo (numeraci6n del tomo 

comun de los documentos del CELAM) 1872, 1993, 2100 confirman el hondo sentido 

religiose de la cultura precolombina y de la cultura afro americana en donde las Semillas 

del Verbo esperaban al Espiritu, una religiosidad natural para la purificaci6n (Juan Pablo II, 

Mensaje a los indigenas 12.10.92): 

- Apertura a la acci6n de Dios, 

- Gratitud por los frutos de la tierra, 

- Canicter sagrado de la vida humana, 

- Valorizaci6n de la familia, 

- Corresponsabilidad en el trabajo comun, 

- Importancia de lo cultual, 

-Vida ultraterrena, 

- Religiosidad natural 

Maria esta presente en el memento de la Encarnacion asi como al pie de la cruz: el 

verbo "lambanein", y el verbo "recibir" en Jn 1,11~ 

Pr6logo 

Pie de la Cruz 

Jn 1,11 

Jn 19,27 

elthen eis ta idia paraelaben 

elaben eis ta idia 
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Esta construccion exegetica 165 nos abre Ia posibilidad de plantear que una 

interpretacion mariologica en el estudio de un contexto de universo cultural especifico 

permita descubrir Ia relacion entre Ia activacion pastoral dada por Ia presencia de una 

semilla del verbo y Ia actuacion de Ia Encarnacion incultura dora y evangelizadora como 

puede ser por ejemplo una epifania mariana (mariofanias.) 

Si Maria esta al pie de Ia Cruz junto a Jesus dando comienzo al misterio de Ia Iglesia, 

eso puede estar implicando diacronicamente, que Ia presencia de Ia devocion mariana en Ia 

primera evangelizacion es un posible signo de Ia presencia de semillas del Verbo que 

quedaron incrustadas en Ia fase primordial de Ia ecclesiogenesis del Iugar particular, y que 

ademas pueden estar ligadas a las mismas manifestaciones marianas como parte de Ia 

semilla del verbo. 

Esta es una suposicion que puede dar Iugar a una interesante investigacion que 

supondria Ia posibilidad de demostrar que existe una relacion entre mariofanias, 

encamacion de Ia evangelizacion e inculturacion. 

Es por Ia presencia del culto a Maria que se puede reconocer Ia presencia de Ia semilla 

del verbo porque, de forma paralela, es en Ella donde se auto realiza como Virgen, Madre y 

Esposa Ia realidad de Ia Palabra, en esa eclesialidad que se genera, en esa comunion que se 

establece con Ia humanidad de cada pueblo y cultura. La Virgen Morena nos recuerda esta 

dimension mariologica para una posible interpretacion de Ia maduracion (pudieramos decir 

cristificacion) de las semillas de verbo presentes en Ia Iglesia Latino Americana que 

promueve y desarrolla el proceso de Ia Nueva Evangelizacion. 

+ A un nivel semi6tico-semantico que se refiera a Ia metodologia del 

conocimiento: podemos decir que lo que se relaciona a un elemento explicitamente 

mariolOgico, puede estar presentando el contenido de un "conocimiento mariologico de 

relacion" (que se refiere a otro conocimiento no mariologico, pero que pueda presentar una 

posible referencia o conexion a lo mariologico, a anteriori o a posteriori biblicamente 

165 Esta construcci6n exegetica es tomada de John Malory SOB, Sacra Pagina The Godspel of John, Liturgical Press, Minnesota, 1998. 
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hablando, como en el caso de lo cristologico y lo ecclesiol6gico relacionable a lo 

mariol6gico) sin que el significado linguistico del concepto escrito por el au tor afecte al 

contenente verbal que lo esta expresando, pero abierto a otra comprensi6n intra sintaxctica 

intuida y elaborada por el autor al mismo tiempo. Pudiera parecer ambiguo o parad6jico 

este planteamiento, pero intentaria esclarecer la posible relaci6n dialectica subsistente entre 

el logos y el ana-logos a partir de un enfoque mariol6gico de la realidad dinamica del 

verbo: 

Logos del Verbo +ana-logos del autor = Verbo Encamado 

logos del autor +Ana-logos del Verbo = Verbo Encamado 

Este posible hecho a su vez no afecta el significado original de cada expresi6n sino que 

ampliaria al significante con una variante de contenido asociada, que a su vez pueda ir 

adquiriendo su significaci6n semantica correspondiente en la medida que se va 

comprendiendo. De esta forma el proceso del conocimiento mariol6gico estaria garantizado 

no solo por su metodologia intema ( conocimiento objetivo por 16gica de mecanismo intemo 

del lenguaje de la gramatica y de la sintaxis), sino por que se trataria tambien de un 

conocimiento adquirido a partir del lenguaje del Verbo Encamado y Revelado en Maria. 

Asi se trataria de conciliar la doctrina de fe con la vida de fe y la espiritualidad mariana con 

la autentica devoci6n mariana (RM, n. 48c.)La Enciclica Redemptoris Mater perfila la 

necesidad de" .. . poner en relieve la especial presencia de Madre de Dios en el Misterio de 

Cristo y de su Iglesia. Esta es una dimension fundamental que brota de la Mariologia del 

Concilio, de cuya clausura nos separan ya mas de veinte afios." (RM, n. 48b). 

Tanto Lucas como Pablo presentan fuertes referencias a este plan metodol6gico: Lucas 

al comienzo del Evangelio cuando habla con Teofilo y afirma: Puesto que muchos han 

intentado narrar ordenadamente las cos as que se han verificado entre nosotros ... 

escribirtelo por su orden, para que conozcas la solidez de la ensefianza que he recibido" Lc 

1, 1-4. En Ef. 4,13 encontramos la expresi6n paulina de la "plenitud del conocimiento" que 

se refiere a la realidad escrituristica y a la procesualidad del mismo, no solo a nivel de 
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conciencia del ser sino tambien a nivel de conciencia hist6rica, encamada, inculturada y 

predicable de Ia realidad de Ia Palabra de Dios. Por ultimo Juan al referirse al Espiritu 

Santo como Aquel que nos guiani hasta Ia verdad completa pone fin a Ia polemica entre los 

que son partidario de una explicaci6n metodol6gica frente a estos hechos y otros que se 

oponen " .. Muestranos al Padre .. ". Aqui es donde podemos ver, ya no en terminos 

contradictorios, en una relaci6n de interdependencia entre lo implicito y lo explicito en los 

estudios marianos y entender el sentido de lo procesual dial6gico que permite hacer 

emerger el contenido explicito mariol6gico de un contenido implicito cristol6gico

ecclesiol6gico y viceversa. 

Esto nos recuerda como en Ia dialectica marxista maoista el juego de las 

contradicciones primarias y secundarias, lleva a las contradiciones secundarias hacia su 

realizaci6n en primarias, a medida que van emergiendo a la luz de la interpretacion real y 

correcta, mientras que las anteriores primarias hayan ya quedado esclarecidas 

dialecticamente. 

+ A un nivellinguistico-metadogmatico se refiere a Ia performidad dellenguaje por Ia 

relaci6n entre el creer y la expresi6n de un contenido revisado criticamente lo que permite 

mostrar lo que realmente en la realidad personal del sujeto se esta gestionando para la 

comprensi6n del contenido que de inenarrable pasa a ser decifrable, sin ruptura alguna con 

la sistematica teol6gica correspondiente y asi ser transmisible sin contradicci6n con lo 

fundamental de manera que las relaciones 16gicas deductivas no se puedan cerrar a Ia 

condici6n de Verbo Abierto (memorial limrgico) par a la inspiraci6n divina en lo 

antropol6gico del ser relativo a la acci6n del Espiritu en la conciencia metodol6gica activa 

de la persona. 

+ A un nivel teol6gico-mariol6gico (epistemol6gico) se refiere a! principia 

fundamental de Ia investigaci6n: Ia relaci6n entre lo cristol6gico, mariol6gico y 

ecclesiol6gico, "Mediante el misterio del Hijo se aclara el misterio de Ia Madre "RM 4 y 
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RM 19, tambien lo que nos dice el MC 25 "En Maria cada cosa es relativa a Cristo", y "Sin 

Maria no hay Iglesia (Pablo VI)". 

Las posibles implicaciones teol6gicas serian utilizables para ayudar a recuperar todos 

los elementos emergentes de la operaci6n anal6gica que nos ayuda a valorar cada vez mas 

el elemento mariol6gico subyacente en cada area de investigaci6n cristol6gica y 

eclesiol6gica, de manera tal que el punto de reflexi6n teol6gico se mantenga siempre 

decentrado a si mismo asi como Maria logra estar en el centro sin ser el centro, estar 

decentrada con respecto a si misma, pero concentrada con respecto ala Iglesia y a Cristo. 

Es posible encontrar un punto de reflexi6n entre lo que seria mariol6gicamente activo 

en la fe, ad intra, ( dentro de la promoci6n evangelica) y lo que es mariol6gicamente 

inactivo en la fe, ad extra, (fuera del ambito evangelico) en el proceso que conjuga el 

sensus fidei, a la analogia de la fe y ellenguaje teol6gico. De esta misma manera Fisichella 

interpreta e interpone la analogia al lenguaje teol6gico y lo demuestra como imprescindible 

para la demostraci6n de la realidad del proceso fideistico. Lo que cada vez para cada 

individuo es implicito pasivamente en lo mariol6gico (MC 25), puede llegar a ser 

explicitamente activo si se relaciona con el proceso de jerarquia de la verdad con la 

historicidad de la fe de un pueblo, su cultura, oseas la evoluci6n dogmatica de la 

investigaci6n teol6gica con la realidad pastoral hist6rica correspondiente. Esto traeria a 

consideraci6n tambien la cuesti6n mariana en el proceso de la inculturaci6n del evangelic 

dentro de la misma cultura descristianizada del Occidente y de la inculturaci6n del 

evangelic dentro de una cultura a cristianizar en el tercer mundo. De ende se abriria la 

necesidad de aclarar el paso hist6rico de la devoci6n mariana entre una cultura adveniente y 

una cultura ya consumida y la relaci6n de ambos momentos. G Como transformar el 

devocionismo en devoci6n sin alterar el proceso de fe del persona y de la comunidad y 

como lograr que la devoci6n renovada no pierda el coraz6n de la piedad espiritual mariana 

tradicional sin alejar asi las masas cat61icas de su identidad primordial en Maria? 

+ A un nivel hermeneutico de Ia exegesis y de Ia eisegesis que a la medida de lo 

que se puedan deducir implicaciones mariol6gicas desde la Sagrada Escritura se suscitarian 
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nuevos espacios interpretativos del Magisterio y de la realidad eclesial. Lo mariano puede 

presentar este aspecto de relacionabilidad existente entre el sensus fidei y la analogia entis 

que es lo puede definir en cuanto tal la realidad de la Palabra AutoRevelada y Encamada 

que es propia de la Hist6ria de la Salvaci6n. Pudieramos decir que un pueblo religioso , 

como el de Israel, depende de lo que cree asi como Maria vivi6 lo que crey6 a lo largo de 

toda su vida. Una historia convergente y paralela de los efectos de la Palabra de Dios en la 

vivencia de la Iglesia asi como del V erbo en Maria. Una Wirkungsgeschichte de Maria y de 

Ia Iglesia. Aristide Serra lo plantea 166 recordando Andre Feuillet: "Chiunque voglia 

approfondire la dottrina mariana ... non pu6 farlo che attraverso un' esplorazione pili estes a 

della storia della salvezza. Viceversa, chiunque voglia comprendere pili a fondo la storia 

della salvezza, s'imbatte necessariamente nella Madre del Redentore, unita con vincoli 

indissolubili al centro stesso della storia salvifica"167 y 168 • 

En un cierto sentido Ia utilizaci6n de este metoda de interpretacion escrituristica 

interdisciplinaria permitiria hallar cada vez los elementos mariol6gicos subyacentes. 

Por ejemplo el sentido kenotico Cristotipico del principio mariol6gico de Jn 19, 27-29) 

y los elementos mariol6gicos emergentes (como por ej emplo el senti do generativo 

Eclesiotipico del principio mariol6gico en Lc 1, 45) y correlativo a una presencia 

transversal de Maria en el misterio trinitario que por su intima participaci6n a la hist6ria de 

la Salvaci6n sintetiza y reverbera los maximos contenidos de la fe (LG 65). "Maria aparece 

por tanto, como espacio de amor y de acci6n de las personas de la Trinidad, y Monfort la 

166 Aristide Serra, "Proiezioni Mariane della TMA ",Napoli 2000, Co IIana Terzo Millennio Cristiano, 5. 
167 Andre Feuillet, L'heure de Ia Mere de Jesus, Biblica 47, 1966,572. 
168 Del Diccionary of St. Tomas Aquino de Roy J. De Ferrari encontramos Ia relaci6n entre cognitio implicita, fides implicita, cognitio 
explicita cognitio implicita the unfolded or developed Knowledge, the enfolded or restricted knowledge. Del Dizionario di Teologia 
Fondamentale di R. Latourelle e R.Fisichella en Ia voz linguaggio teologico, pag. 642, en el cap. 2: Peculiarita del linguaggio teol6gico: 
Ia Performativita, el texto nos dice lo siguiente: "Performativita che impegna il soggetto nel momento in cui lo pone in acto .. . proviene 
dalla fede stessa del credente come atto fondativo del sapere teologico. Ogni linguaggio teo/ogico pertanto implicitamente o 
esp/icitamente dipende dalla formula : Io credo che ... Personale presa di posizione davanti al contenuto del linguaggio che e quella del 
credere como constitutivo sia dell'impegno personale che del linguaggio stesso. II linguaggio teologico per cuanto performativo analizza 
criticamente il suo contenuto rna con un atteggiamento che e gia determinada dal credere ...... (pag.644) .. .la prima Iegge dell'analogia fa 
comprendere Ia inadeguatezza del nostro parlare davanti al contenuto de esprimere: Verbo crescent e. verba deficiunt". Del Texto de Carlo 
Molari La fede e il suo linguaggio, Assisi 1972, en pag. 57, en el 7 assunto: Ia relacion entre formulas distintas relativas al mismo 
misterio no es exclusivamente 16gico sino vital, encontramos el siguiente parrafo:"E sintomatico il fatto che proprio in ambienti di 
formalizazzione dei processi conoscitivi, come quelli neopositivisti e analisti del linguaggio, sia sorta Ia cosidetta teologia della morte di 
Dio o ateismo cristiano. Sono conclusioni di persone profondamente credenti, che tuttavia dichiarano Ia incapacita assoluta di parlare de 
Dio e quindi di ascoltare Ia sua parola. Cio dovrebbe far riflettere i fautori incondizionati dei rapporti /ogici e deduttivi (implicito
esplicito; virtuale-formale etc.) fra /e varie formule teo/ogiche." 
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presenta en una perspectiva relacional: Maria es totalmente relativa a Dios, y yo la llamaria 

muy bien la relaci6n con Dios, la que solo existe en relaci6n con Dios" 169• 

Por todas estas razones sugenmos la utilizaci6n de las implicaciones mariol6gicas 

como parte del refuerzo metodol6gico en las conclusiones y planteamientos pastorales al 

final de la investigaci6n de esta tesis. "Maria esta implicada en cad aspecto de este proyecto 

divino ... Ella presenta una realidad intrinseca al conjunto del plan redentor, que culmina en 

el Verbo Encarnado .. "170• 

Ampliar el radio de acci6n de Ia investigaci6n teol6gica de manera tal que se puedan 

surtir frutos de mejoramiento en el ambito doctrinal-dogmatico, catequetico-formativo, 

evangelizador-pastoral en el proceso de Ia Inculturaci6n del proceso de fe y de Ia 

espiritualidad de Ia fe, Iugar teol6gico donde Maria tiene un puesto preminente en nuestra 

Arquidi6cesis, Region y Continente. 

E.3. ESTUDIO CONCLUSIVO GENERAL 

PROPUESTA PARA UN POSIBLE MODELO DE LECTURA TELOGIOCO

PASTORAL. 

Presentamos una propuesta para Ia elaboracion hermeneutica de una posible 

Pastoral Mariana: Encarnacion, Inculturacion, Evangelizacion. 

Paso 1: Fundamentacion del Modelo Pastoral. (Agregar parte mariologica del texto) 

"6.1 ... Creation, incarnation and evangelization can thus be reasoned as historical. 

Moments made manifest through inculturation ... 6.2 ... The perception of incarnation as 

form of inculturation and inculturation as incarnation; incarnation as evangelization and 

169 Juan Pablo ll, L 'Osservatore Romano, n.43, octubre del 2000, 8. 
170 Aristide Serra, 6. 
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evangelization as a type of inculturation, has introduced new dimensions of the divine

human relationship which can only be understood and appreciated within the matrix of a 

hermeneutical retorn. " 

S. Iniobong Udoidem en su publicaci6n "Pope John Paul II on Inculturation" arranca 

de una reflexi6n metodol6gica que sigue el pensamiento de Juan Pablo II acerca de la 

ubicaci6n de Maria en el plan de salvaci6n de Dios con simbolo de la inculturaci6n desde el 

momento de la Encarnacion: "The Pope also sees in Mary a symbol ofinculturation. At the 

moment of incarnation, when Mary was chosen as the instrument, God did not seek to 

change her, but rather, redeemed her by making her worthy of her call as the mother of the 

Redeemer. It was an internal spiritual transformation. The definition of the role of Mary in 

the new evangelical movement seemed to have been the last hurdle that Pope John Paul II 

HAD TO OVERCOME BEFORE OUTLINING THE METHOD AND THE STRATEGY OF 

THE NEW EVANGELIZATION "171 y seguramente como modelo de un metodo 

hermeneutico en el proceso de reunificaci6n unitiva de todos los elementos relacionados 

con la verdad de Cristo. (Se pudiera postular que lo mariol6gico es el espacio de cohesion, 

de conjunto entre teoria y pnictica para que germinen las semillas del Verbo, humidificadas 

por el agua del Espiritu y mantenidas frescas por la matrix virginal de lo que lo contiene el 

Continente). 

El autor plantea la posibilidad de relaci6n de relaciones, seglin el modelo matematico 

de la teoria de los conjuntos, para poder asimilar mejor el planteamiento magisterial de 

Juan Pablo II acerca de la nueva evangelizaci6n mirando a la inculturaci6n relacionada a su 

vez con la original y tradicional evangelizaci6n sin rupturas y con continuidad entre el 

modelo de un universo cultural donde se diferencian: 

1) La situacion (el ambiente) ......................... Latino America 

2) El mensaje cristiano ......... ......................... Anuncio del kerigrna 

4) El agente de pastoral (el trasmisor) .......... Devocion mariana 

171 S. lniobong Udoidem, "Pope John Paul II on Incu/turation ",University Press of America, Inc., Boston, 1996, 34-35. 
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5) y los tres elementos interfieren uno sobre el otro en una continua reciprocidad 

segun el modelo de Peter Schineller's. A su vez Ia inculturacion, Ia evangelizacion e 

Ia Encarnacion tambien se relacionan con el mismo circulo de reciprocidad segun 

el siguente esquema: 

Paso 2: ldentificacion del Proceso De Evangelizacion 

Aplicar el siguiente esquema en la Iglesia Latinoamericana para definir el proceso a 

partir de los elementos constitutivos de la identidad de la Iglesia Latino Americana: 

ENCARNACION~~ INCULTURACION ~~ EV ANGELIZACION 

INCULTURACION ~~ EV ANGELIZACION ~~ENCARNACION 

EVANGELIZACION~~ ENCARNACION~~ INCULTURACION 
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La puesta en conjunto de las circularidades pone de manifiesta la interrelacionabilidad 

y sus elementos constitutivos segtin el siguiente diagrama: 

s X y 

z 

M 
Q=Universo cultural unificado en Cristo 

S,M,P=Distintos universos culturales 

X,Z,Y=Caracteristicas propias de los diferentes universos 

p 

B,C,A=Elementos reconocidos reciprocamente por las areas que se intersecan 

Para que el elemento Q sea reconocido y aceptado es necesana la 16gica de 

reconocimiento del otro para asi sostener la reciproca y proxima relatividad entre los 

sistemas S,M,P, no solo por continuidad sino por e igualdad de elementos sino tam bien por 

la aceptaci6n de la diferenciabilidad que sostiene la equalificaci6n centrada en Cristo 

( elemento Q): "si tu ama solo el que te qui ere, como puedes ser diferentes a los fariseos que 

se miran s6lo a si mismos? Mt 5, 43-48". 
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3 PASO: Aplicacion del modelo hermeneutico a los elementos mariologicos de los 

documentos del CELAM. 

NOTA: Ver P:iginas 199 y 200 

4 PASO: Estudio de los diagramas logrados 

Como ya se ha explicado los numerales escogidos ha sido seleccionados por la 

relaci6n que presenta el texto correspondiente a cada cual y el contenido mariologico 

referido a los tres conceptos de Encarnacion, Evangelizaci6n e Inculturaci6n. Dentro del 

modelo propuesto a nivel te6rico las varias areas han sido rellenadas con los numeros de 

referencia de cada documento y seglin la relaci6n que presentan, a su vez, a nivel 

mariologico (p116): 

Q) Corresponde al nucleo teol6gico-pastoral propiamente dicho y estan presentes los 

siguentes numerales: P 288, 446, 448; SD 104; EA 11. 

S,M,P,) Los distintos universos culturales son: el Amerindio, el Europeo, el Africano. 

X,Z,Y,) Los numerales propios de cada area son los que corresponden a los cuadros 

anteriores. 

B,C,A,) B es el area de relaci6n entre inculturaci6n y de encamaci6n (ver grafico 

anterior) 

En. In.=P 288, 293, 446,448, 454; SD 104; EA 11. 

C es el area de relaci6n entre encarnaci6n y evangelizaci6n 

En. Ev.=P 288, 446, 448; SD 104, 163; EA 11. 

A es el area de relaci6n entre evangelizaci6n e inculturaci6n 

In. Ev.=P 288, 446, 448; SD 15, 104, 229; EA 11, 16, 70. 

" 

" " 

-Con respecto a Q que es el nucleo grafico obtenido contiene para Puebla los 

numerales: 



' 199 
POSIBLf; LECTC RA SI:'ICOPTIC.\ l'S.-\\00 EL MODELO DES. /N/0/JONG 

UDO//)EM. A LA Ll'Z DE LOS TRES CO~CEPTOS: ENC'ARNACUJN, 
/NCVI~TURACU):V Y EV·t\'(i£1./ZACU)S EN LOS DOCUMENTOS DE 

MEDEJ..,LiN, PUEBLA. SA\TO D0:\11~GO Y ECCLESIA rN AMERICA. 

E:'liCAR\ACIO~ (F.squt"ma N" I) 

a) MEDELLIN: 
Nuflleral nada 

b) PtJ~BLA: 
Nup1erales 288. 20.1 . .1 0 I. 4-1 0. -154. 448 

c) SANTO DOM 1:\GO: 
Numerales 10-1 . 163 

d) ECCLESIA IN AVIERICA: 
Numerales II, 13 

INCUL TURACION (Esquema N° 2) 

a) MEDELLiN: 
Numeral nada 

b) PU'f:BLA: 
Numerales 283, 288, 293, 446. 4-18. 454 

c) SANTO DOMINGO: 
Numerales 85 (Cfr Puebla 281 ). I 04. 22 0 

d) ECCLESIA IN AMERICA: 
Numeralcs I I. 16, 70 



F.V.-\~GF.LIZACIO:\ (Esquema N" 3) 

a) M}:PELLiN: 
Numeral nada 

b) PUt:BLA: 
NuJ11erales 288 . 446. 44 ~ 

c) SA~TO DOMINGO: 
Nurnerales 15. 53 , I 04. 163 . 2 I .1 . :2:2 0 

d) EC(.:'LESI.-\ IN A:\1 ERICA: 
Nu111erales I 1. 16. --16. 70 

GAAFlCO DE LECTl'RA CO:\Jt::\TA DE LOS NUMERALES EN 
PUEBLA, SANTO 00:\ll:'liGO Y ECCLESIA IN AMERICA 

Rel11~ion EN, IN= SO: IO·t 
EA: II. 
P: l'U. 288, 446, 4-48, "'5"'. 

R"l;•cinn E:-.i . E\ '=SD: 163, 1().1. 
P: 288, ~6. ~~~

EA : II 

1:-.'CULClJRAC'ION 
(IN) 

EN, IN, EV• SO : 104 
P: 288, 446, +48 

EA : II 

Rcl11don IN, EV = P: 2HH, -'46, 448 
SO: IS, I 04, 229. 
EA : 16, 70, II. 

'------------·-------· ________________________ __) 

200 
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288- Maria es Madre de Ia Iglesia y la Iglesia con la Evangelizaci6n engendra nuevos 

Hijos desde adentro (EN 18) Y Maria al ser nuestra madre cuida con su amor materno a los 

hermanos de su Hijo (LG 62) para que tengan vida yen abundancia (cfr. 50. Jn10,10; Ef 4, 

13). 

293- Maria es modelo de Ia Iglesia en su relaci6n a Cristo por la maxima participaci6n 

con Cristo, colaboradora estrecha, no pasiva (MC 37), cooperadora activa en la redenci6n, 

nueva Eva, por su comuni6n y participaci6n esta inmersa en el misterio trinitario 

glorificando aDios e intercediendo por los hombres. 

446- El Evangelio encarnado se identifica en America Latina en el rostro mestizo de 

Maria de Guadalupe. 

448- Cristo y Maria hacen parte de la religiosidad del pueblo. 

-Con respecto a Santo Domingo: 

104- Cristo nacido de mujer (Gal 4,4) nos da a Maria como modelo de Virgen y 

Madre (LG 63) y es protagonista de la historia por su cooperaci6n libre es llevada a la 

maxima participaci6n con Cristo (DP 293). Maria es evangelizadora de las mujeres 

latinoamericanas. 

-Con respecto al documento Ecclesia in America: 

11- Por medio de Maria encontramos a Jesus: el texto no prectsa definiciones 

mariol6gicas, sino que utiliza una teologia narrativa, biblica, antropologica que se abre a lo 

inculturado y lo pastoral: Maria es madre y modelo de Ia Iglesia por ser signo de rostro 

maternal y misericordioso de la cercania del Padre y de Cristo (cfr. 19: P 282 yen EUA, 

National Conference of Ctholic Bishop, Behold your Mother of faith, Washnington 1973, 

53-55) Santa Maria de Guadalupe es un gran ejemplo de evangelizacion inculturada 

que guia con su maternal intercesion la Iglesia en el Continente ( cfr. 21: SD, Juan Pablo 
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II, Discurso inaugural IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 12 de 

octubre del 1992). 

Conclusion: 

En definitiva esta lectura, segU.n este modelo inculturado utilizado, expresa una posible 

concordancia de selecci6n en el contenido mariol6gico con respecto al estudio hecho con 

anterioridad de los documentos utilizados en la investigaci6n, de manera tal que se pudiera 

tomar en cuenta la posible relaci6n entre Encarnacion, Inculturaci6n y Evangelizaci6n en la 

investigaci6n de la Mariologia en Latino America. 

E.4. CONCLUSIONES GENERALES. 

E.4.a PRESENTACION DE LA SINTESIS Y DE LAS CONCLUSIONES: 

El resultado general entre las dos fuerzas doctrinal y pastoral, es la presencia real de la 

devoci6n a la Santisima Virgen en el proceso de identidad hist6rico religioso d nuestros 

pueblos con el credo cat6lico (F.Johann G. Roten. SM, Marian Studies-Doctrine, volume L 

1999, pags. 167-168) a partir de distintas instancias de investigaci6n y de experiencias 

particulares eclesiales que a pesar de ser an6nimas o poco conocidas a nivel de las 

sociedades mariol6gicas internacionales estan realizando un proceso de renovaci6n y 

profundizaci6n en la realidad de la devoci6n mariana. 

Dentro del proceso de comparaci6n significativa que integra el sensum fidelium y el 

magisterio mariol6gico en Latino America emerge el equilibrio semantico simb6lico entre 

Maria mujer de fe y Maria liberadora: Ia Madre Espiritual que ayuda a fomentar la 

unidad teol6gico-pastoral de la real devoci6n mariana existentes en estos pueblos 

iberoamercanos, hecho que implica el valor ortopraxico de la autorevelaci6n basada en las 
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mariofanias que siempre han acompafiado el proceso historico de evangelizacion y de 

eclesiogenesis en Latino America: Guadalupe, Coromoto y Divina Pastora en Venezuela. 

Por ultimo podemos agregar en este estudio realizado otro posible resultado a 

reflexionar: el hecho que Ia misma base doctrinal mariologica puede recibir distintos 

aportes en el uso implicativo de otros elementos y referencias presentes en el mismo 

magisterio que pueden enriquecer el estudio sobre Maria, a pesar de que los resultados de 

reflexion teologica puedan aparecer mas equivocos que univocos con respecto a lo que se 

desearia en realidad descubrir y obtener a nivel de investigacion. 

Por eso el uso que se propuso en Ia lectura general del modelo de S. Iniobong 

Udoidem aplicado a los documentos en estudio, quiso ser un intento del trabajo, un 

approach metodologico para integrar distintos aspectos que en clave mariologica pueden 

llegar a tener un sentido humanistico y teologico en comun y entonces una hermeneutica, 

una exegesis abierta a otros posibles entendimientos relacionados con Ia asociacion de 

conceptos como Maria, Ia Inculturacion, Ia Encarnacion y Ia Nueva Evangelizacion entre 

otros. Esto no significa Ia legalizacion de una ulterior especulacion mas alia de lo 

establecido, sino un presentar posibles intentos de mayor comprension mariologica, a partir 

de los mismos criterios propuestos en Ia Marialis Cultus al respecto. 

Sintesis a Nivel de Latinoamerica, CELAM. 

1- Se puede plantear Ia posibilidad en Ia metodologia de relacion teologico-

pastoral de Ia presencia de elementos mariologicos entre Encarnacion, Inculturacion y 

Evangelizacion 

y los criterios Cristologico, Eclesiologico, y Antropologico para poder 

comprender mejor el Ministerio de Juan Pablo II en Latino America, su influjo 

mariologico en Ia nueva evangelizacion del Continente 172 • 

172 L'Osservatore Romano, n. 13, 30 de marzo de 2001 , p. 7, Asamblea de Ia comisi6n pontifica para Latino America del20 al23 de 
marzo 200 I, en Roma. 
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2- Lo explicito y lo implicito pueden ser mas utilizados a nivel de metodologia 

analitica como instrumentos logico-deductivos de la dinamica asociativa ( diriamos de 

comuni6n y participaci6n) entre: la analogia fidei de la persona que vive la fe y la 

analogia en tis (de condici6n) del creyente que acrua desde la fe, dentro del continuo 

proceso de la inculturaci6n de la fe, como Maria lo vivi6, (analogi a en tis credendi, 

analogia fidei essendi). De esta forma se le daria mas cabida a una vision filos6fico

teolo6gica de lo objetivo como intersujetivo. De alii la posibilidad del desarrollo de un 

principia mariol6gico de relaci6n entre magisterio y sentido de la fe en Latino America 

a raz6n de estos estudios: 

"Maria, asociada por Dios Padre al misterio de Ia Maternidad de su Hijo, ha sido 

reconocida en Ia Iglesia, asociada por el Espiritu Santo al misterio de Ia Redencion de su 

Hijo." 

3- Maria, en America Latina en ese sentido, es parte del Kerigma que se 

anuncia a partir de Galatas 4, 4 "nacido de mujer" y, por lo tanto, tambien es parte, no 

s6lo como persona, sino como miembro redimido de la Iglesia. La Virgen Maria puede 

ser incluible dentro del proceso catequetico mistag6gico de interiorizaci6n y de 

exteriorizaci6n del Verbo y de expresi6n inculturada en la Evangelizaci6n como el 

signo preferencial para la Iglesia de America Latina y de todo el continente. 

4- Las apariciones marianas y sus relativos mensajes de Guadalupe y Coromoto 

pueden considerarse como un conjunto hist6rico salvifico autofundante, un nucleo 

teol6gico con caracteristicas de espacio y tiempo oseas un lugar teol6gico. Estas 

apariciones son una auto revelaci6n en la fundamentaci6n hist6rico salvifico para los 

pueblos de America hecho que indica que el memoriallirurgico sacramental eucaristico 

pascual arranca desde el misterio de la encamaci6n asociado al misterio pascual, como 

si fuera el coraz6n de la Iglesia, su centro vital que desde siempre acrua lirurgicamente 

invoca,evoca,provoca,convoca. 
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5- La cooperacion de Maria, es fruto de la accion del Espiritu Santo en 

comunion con el Hijo y junto al Padre, hecho reconocido y venerado ampliamente en 

nuestro Continente, y que dilata la matemidad de Maria Virgen y la conlleva a ser 

modelo y estimulo para la Iglesia en el mundo, sobretodo en su preocupacion y 

compasion por los sufridos, marginados, mujeres, nifios, jovenes, ancianos, indigenas y 

las distintas razas y etnias. Este hecho mariologico debiera ser reafirmado por la Iglesia 

Universal como parte de la proclamacion de nuestra fe continental (EC. In A., n. 11). 

6- La Nueva Evangelizacion en America Latina debe tener en cuenta la 

devocion mariana como indice de eclesiogenesis o de vitalidad pastoral, en la medida 

de que el rostro moreno de la Guadalupe no encaje en la fe cotidiana del catolicismo 

popular, en ese mismo sentido el proceso de fe se vuelve cada vez menos participativo, 

y sin comunion y mas racional. 

7- Es importante incluir la Devocion mariana en las pastorales, en especifico la 

pastoral de retorno e incluirlo en el trabajo apologetico y preventivo en el desafio de la 

secta. 

8- Es imprescindible la renovacion del culto mariano, actualizarlo, inculturalo y 

abrirlo a lo lirurgico, lo biblico, lo antropologico, lo ecumenico sobre todo no solo para 

detener el proceso de avance de las sectas, sino tambien para garantizar el crecimiento 

continuo de la Iglesia y su proceso historico que le corresponde, asi de esa manera 

quedaria purificada la misma religiosidad popular sin correr el riesgo de abandonarla a 

su proprio destino (ver MC). 

9- Se perfila como una forma de interpretacion entre el Norte y el Sur de 

nuestra America la posibilidad de manejar la devocion mariana a manera de puente de 

interrelacion reciproca uniendo espiritualidad pastoral y lirurgica en una diversidad 

inculturada que respectaria la especificidad de cada pueblo. Con esto se buscaria 

realizar una comu-nion de las diversas expresiones del rico patrimonio cultural del 
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continente. (Ecclesia in America. n 5) Para esto se podrian crear encuentros, estudios, 

proyectos de intercambio, etc. 

10- Se recomendaria que en la formaci on permanente del sacerdote en America 

Latina se permita una profundizaci6n del Sensus fidei en el estudio de las Sagradas 

Escrituras asimilada a la oraci6n personal y en la participaci6n lirurgica (SC 17), al 

mismo tiempo desarrollar una constante confrontaci6n con las ensefianzas del 

magisterio mariol6gico de la Iglesia (Medellin 1 0) para asi poder constantemente 

renovar el culto mariano en su proceso de Encarnacion Inculturaci6n y Evangelizaci6n 

y promover las comunidades segU.n sus necesidades integradas a la luz del Evangelio. 

11- La devoci6n mariana deberia abrirse al esfuerzo ecumenico pero el proceso 

de unificaci6n espiritual hist6rico con las religiones monoteistas, con los Ortodoxos y 

las Iglesias Protestantes en Latinoamerica para lograr realizar actividades de oraci6n, 

Centros de estudios y encuentros para sostener lo que nos une y asi alcanzar la unidad. 

12- Relacionar el culto mariano con las pastorales hasta llegar a una pastoral de 

conjunto mariana que rebose las simples pastorales de santuarios y lograr asi un 

servicio de pastoral familiar, juvenil, vocacional, defensa de la vida, enfermos y de 

anciano catequesis, pastoral social, etc. 

Sintesis a Nivel de CEV: 

1- Realizar un estudio serio de investigaci6n definitivo sobre las apariciones 

Coromotanas para poderla equiparar, correlacionar a la apariciones Guadalupanas por 

contenido, evento y acci6n. 

2- Lograr un Centro Mariano de Pregrado, Postgrado y Doctorado de estudio; 

fomentar a nivel regional y nacional de habla hispana, para lograr un proceso de 

formaci6n para laicos, devotos, consagrados y sacerdotes utilizando talleres, cursos, 

retiros y jornadas a un nivel supraparroquial y supradiocesano. Se recomienda la 
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creaci6n de una revista especializada (y su pagina web corespondiente) para fomentar la 

investigaci6n mariol6gica del area. Este Centro deberia estar conectado a algtin Centro 

especifico ya existente como por ejemplo el Mariam Librery de Dayton, y al mismo 

tiempo relacionado con la pastoral de conjunto de santuario de Latinoamerica. 

3- Fomentar la pastoral de conjunto de santuarios, para lograr fomentar la 

devoci6n mariana sobre todo utilizando una actitud apologetica con respecto a las 

sectas y ecumenica con respecto a las demas iglesias cristianas. Preparaci6n de un 

proximo Congreso Mariol6gico para el Nuevo Milenio (2005). 

4- Inserci6n del culto manano en las tematicas del Concilio Plenario de 

Venezuela sin condicionarlo solo ala Religiosidad Popular, como en el numeral14 y 15 

del primer documento de la primera sesi6n. (26/11100) 

Sintesis a Nivel Regional: 

1- Promover los resultados de la encuesta realizada en el trabajo de tesis, el 

estudio y las conclusiones para el mejoramiento de las actividades parroquiales y 

diocesanas en el proceso de renovaci6n continua del culto mariano. 

2- Fomentar la formaci6n de laicos, seminaristas y religiosos dentro de los 

criterios del Marialis Cultus para mejor su capacidad de compromiso pastoral y 

catequetico en el contenido mariol6gico. 

E.4.b CONCLUSIONES GENERALES 

Lo que emerge a lo largo del trabajo de investigaci6n es lo siguiente: 

1. La mariologia estudiada en el contexto de la Iglesia Latino Americana 

presenta elementos de contextura metodol6gica teol6gica de tipo "relaci6n 
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medicitica" entre lo cristol6gico, lo eclesiol6gico y lo antropol6gico, que mantiene 

el contenido doctrinal de la Lumen Gentium y de la Marialis Cultus y al mismo 

tiempo refuerza el nexo pastoral con el sentido de la fe de la religiosidad popular 

mariana de Puebla, Santo Domingo y Ecclesia in America, nexo expresado entre la 

figura de Maria mujer de fe y Maria Liberadora. 

2. El magisterio mariol6gico se relaciona con los tres niveles Continental, 

Regional, Local y se mantiene de manera descendente y en conexi6n con la 

devoci6n mariana correspondiente: Guadalupe, Coromoto, Divina Pastora. 

3. La devoci6n mariana a porta y refuerza a nivel de magisterio, de man era 

ascendente, el aspecto de la figura maternal espiritual de Maria que se desprende del 

valor intercesesor y mediador que el culto popular expresa continuamente en Ia 

encuesta pastoral del trabajo de campo. 

4. Se desprende una profunda relaci6n en el magisterio de Juan Pablo II que 

pone en conexi6n el signo maternal del rostro de la Virgen de Czestochowa con el 

rostro moreno de la Virgen de Guadalupe. 

5. Se ha constatado Ia necesidad de una mayor producci6n teol6gico

pastoral (con centros de investigaci6n mariol6gica) que exprese los continuos 

movimientos de renovaci6n de la devoci6n mariana y de su inculturaci6n, para 

reforzar la respuesta a las secta evangelicas y el fen6meno del secularismo en la 

pastoral de santuarios. 

E.4.c PROPUESTAS PASTORALES 

1- Renovar la devoci6n mariana (a Ia Divina Pastora a nivellocal y ala Coromoto a 

nivel nacional y Guadalupe a nivel continental) seglin las conclusiones planteadas en este 

trabajo. 
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2- Se sugiere que Ia elaboraci6n de lectura hermeneutica "Encarnacion, Inculturaci6n, 

Evangelizaci6n " se utilice dentro de Ia fundamentaci6n de los marcos metodol6gicos de 

una posible pastoral de conjunto mariana de Ia Arquidi6cesis de Barquisimeto y se 

proponga a nivel nacional y continental donde existan similares condiciones previas para 

este desarrollo fundamentalmente para las pastorales de santuarios, de retorno, familiar, 

j6venes, catequesis y misiones. 
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991. 
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Salvatore Perrella OSM, "Maria SS. Nel Magistero Eclesiastico contemporaneo ", 

Marianum, Roma, 1989. 

ANEXOS 

1.- Modelo de Encuesta Pastoral solo para laicos: 

ENCUESTA PASTORAL 

Elaborada y promovida por el Servicio Mariano de Comunicaci6n de Ia Arquidi6cesis 

de Barquisimeto. 

v 

Si 

(DE CARACTER INVESTIGA TIVO SOLO PARA UNIVERSO CATOLICO ) 

Fecha I I ----- Encuesta n. ·---

• Parroquia. _________________________ _ 

Sexo M F __ _ 

Ed ad: 0-14 __ , 15-64_, 

No Analfabeta 

• Que sacramento has recibido: 

Reconciliaci6n Eucaristia Bautismo 

Sacerdocio Unci6n de los enfermos 

Estado Civil: S_, C_ , D __ , 

65- mas Estudios: 

Confirmaci6n Matrimonio 

3.l,C6mo definirias tu devoci6n a Ia Virgen Maria? (marcar una sola vez) 

Fervorosa_Buena __ Suficiente __ Regular __ Mala __ lndiferente __ 
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4.(,Has recibido alguna vez la ayuda de la Virgen Maria en tu vida? 

Si No 

5.(,En tus oraciones invocas a Maria? 

Todo el tiempo_, en epocas especiales __ , cuando lo necesitas __ , en fiestas 

mananas ___ , raras veces __ , nunca 

6.(,Sientes que la Virgen Maria es una presencia viva en la Iglesia? 

Si No 

7.(,Has recibido alguna vez informacion sobre la Virgen Maria? 

Si No 

(si la respuesta es "Si" preguntar lo siguiente): 

Donde: familia __ , escuela __ , parroquia , taller __ , retiro __ , 

Visitas de hogares __ , catecismo __ , otro __ . 

8.(,Conoces algtin Documento de Ia Iglesia que hable de Maria? 

Si No 

o libro __ , revista __ , periodico __ , pelicula _ _ , programa radial __ , 

television __ , Biblia __ , otro 

9 .(,La devocion mariana te ayuda en tu proceso personal de : 

Conversion de los pecados Si_ No_ No tiene nada que ver __ , 

Comunion con los demas Si_ No_ No tiene nada que ver __ , 

Solidaridad con los pobres Si _No_ No tiene nada que ver __ . 

lO.(,Rezas el Rosario: 

Siempre __ , un dia a la semana _ _ _ , a veces __ , nunca _ _ _ 
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ll.L,La devocion a Maria te ayuda a tener un mayor compromiso como cristiano? 

Si No 

12.L,Consideras que la Nueva Evangelizacion a que nos llama la Iglesia pueda estar 

relacionada con la devocion mariana? 

Si ___ No ___ N. o tiene nada que ver __ . 

13.L,Como consideras el culto a Maria en tu Iglesia: 

Tradicional __ , modemo __ , actualizado __ , anticuado __ , 

no lo promueven __ . 

14.L,Cmil es tu opinion frente a lo que dicen las sectas de Maria? 

Lo apruebas Si No 

Lo rechazas Si No 

No sabes 

Indiferente 

15.L,Consideras que Maria es: 

Madre de Dios __ , Siempre Virgen __ , Inmaculada Concepcion , Asunta al 

Cielo en cuerpo y alma __ , Madre de la Iglesia __ , Cooperadora en la obra de la 

salvacion, asociada a Cristo __ . 

16L,Las apariciones marianas comprobadas por la Iglesia pueden ser una ayuda para tu 

Si No ---
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Responsable de la Encuesta: _________ C.l. _______ _ 

2.- El modelo de Ia encuesta para los formadores: 

ENCUESTA PASTORAL 

Elaborada y Promovida por el Servicio Mariano de Comunicaci6n de la Arquidi6cesis 

de Barquisimeto. 

(DE CARACTER INVESTIGATIVO) 

FECHA __ /_/_ Encuesta N. ______ Lugar _______ _ 

• Sacerdote __ , Religiosos/sas __ , Laico/a Consagrado/a __ . 

• Sexo M F __ _ Estado Civil: S __ , C __ , V 

• Edad: 

15-32 __ , 33-64 __ , 65- mas 

• Estudios: Nivel Medio __ , Nivel Universitario __ , Nivel Master, PHD 

• Que sacramento has recibido: 

Reconciliaci6n Eucaristia Bautismo 

Sacerdocio Unci6n de los enfermos 

Confirmaci6n Matrimonio 

1. l,C6mo describirias tu devoci6n ala Virgen Maria? (marcar una sola vez) 

Fervorosa_ Buena __ Suficiente __ Regular __ Mala __ Indiferente __ 
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2. (,Alguna vez has experimentado la ayuda de la Virgen Maria en tu vida? 

Si No 

3. (,En tus oraciones invocas a Maria: 

Constantemente_ , en epocas especiales __ , cuando lo necesita __ , en fiestas 

mananas ___ , raras veces __ , nunca 

4. (,Sientes que Maria es una presencia viva en la Iglesia? 

Si No 

5. (,D6nde has recibido tu formaci6n mariana? 

familia __ , escuela __ , parroquia ___ , taller __ , retiro _ _ , 

Seminario __ , Casa religiosa __ , Institute Universitario __ , otro __ . 

6. (,Has leido alguna vez lo que dicen los Documentos del CELAM (Medellin, Puebla, 

Santo Domingo), Sinodo de America sobre Maria y la devoci6n mariana? 

Si No 

7. (,La devoci6n mariana te ayuda en tu proceso personal de: 

Conversion de los pecados Si_ No_ No tiene nada que ver __ , 

Comuni6n con los demas Si_ No_ No tiene nada que ver _ _ , 

Solidaridad con los pobres Si _No_ No tiene nada que ver __ . 

8. (,Rezas el Rosario: 

Siempre __ un dia a la semana _ __ , a veces _ _ ,nunca __ _ 
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9 {.La devocion a Maria te ayuda a tener un mayor compromise como sacerdote y o 

religiose/a? 

Si No 

10. l,Consideras que la Nueva Evangelizacion, la Inculturacion y la Promocion 

humana a que nos llama la Iglesia puedan estar relacionadas con la devocion mariana? 

Si ___ No __ -----'No tiene nada que ver __ . 

11. {.Como evaluarias el culto a Maria en tu Comunidad Religiosa o Seminario: 

Tradicional __ , modemo __ , actualizado __ , anticuado __ , 

no lo promueven __ . 

12. l,Cmil es tu posicion frente a lo que dicen las sectas de Maria? 

Lo apruebas Si No 

Lo rechazas Si No 

Te cuestiona Si No 

No sabes 

Indiferente 

13 l,Consideras que Maria es: 

Madre de Dios __ , Siempre Virgen __ , Inmaculada Concepcion __ , Asunta al 

Cielo en cuerpo y alma __ , Madre de la Iglesia __ , Cooperadora en la obra de la 

salvacion asociada a Cristo 
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14. L,Las apariciones marianas comprobadas porIa Iglesia pueden ser una ayuda para 

tu fe? 

Si __ ,No __ 

15 . L,Cwiles de los siguientes criterios utilizarias en una presentacion teologica sobre 

Ia Maria? Biblicos, Antropologico __ , Ecumenico __ , Lirurgico __ , Trinitario __ , 

Eclesiologico __ , Cristologico __ , Soteriologico __ , Escatologico_. 

Textos mario1ogicos seleccionados y clasificados tornados del Boletin de Ia 

Conferencia Episcopal Venezolana, Comision Permanente, afios 1973-1999. 

-ANEXOS DEL BOLETfN '7glesia Venezuela" de Ia CEV, ANOS entre 

1973 hasta el1999, Caracas: 

DE 

IGLESIA VENEZUELA. BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO. ANO 1, Julio de 1973, Nro. 1. 

-Carta del Cardenal Garrone a Ia CEV, Roma 28 de diciembre de 1972. Pag. 18 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO. ANO 1, Noviembre de 1973, Nro. 2. 

-MENSAJE DEL EPISCOPADO VENEZOLANO SOBRE EL ANO SANTO. Pag. 30-31. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 2, Enero- Marzo 1974, Nro. 3. 

-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA ASAMBLEA PLENARIA 7 AL 12 DE ENERO 

1974. A. DECISIONES V ARIAS DE LA ASAMBLEA. Pag. 5 
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-LA VOZ DE LOS PASTORES, ANO SANTO (CARTA PASTORAL). p.p. 33-38-40 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 2, Abril-Junio 1974. No 5 

-LOS SETENTA Y CINCO ANOS DE LA CONSAGRACION DE VENEZUELA AL 

SANTISIMO 

Los 

SACRAMENTO. pp. 73-76. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 2, Octubre-Diciembre 1974. No 7 

-EL ANO SANTO EN VENEZUELA. Pags. 201-202. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 3, Octubre-Diciembre 1975. No 11 

-REALIDAD DE LA FAMILIA EN VENEZUELA. Carta Pastoral de Mons. Juan Jose Bernal. 

Teques, 13 de Noviembre de 1975. Pag. 194 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 4, Enero-Marzo 1976. No 12 

-ENCUENTROS. Encuentro "Iglesia y Mujer en America Latina". Pag. 23 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 4, Abril-Junio 1976. No 13 

-LA VOZ DE LOS PASTORES, RESPETEMOS LA VIDA. Voto Final Pto. 7, pag. 63 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 4, Octubre-Diciembre 1976. No 15 
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-ANTE LA PROPAGANDA DE SUPUESTAS APARICIONES EN EL PALMAR DE TROY A. 

Caracas, 18 de Octubre de 1976. Pag. 151. 

-COMUNICACIONES. Aprobadas Misa y Liturgia de las Horas en Honor de Nuestra Senora de 

Coromoto. Pag. 155. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 5, Julio-Septiembre 1977. No 18. 

-A TODO EL PUEBLO DEDIOS. Bogota, 3 de julio de 1977. Pag. 111 

-LA VOZ DE LOS PASTORES. Pueblos Indigenas y Misiones, Carta Pastoral del Episcopado. 

Plig. 129 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 6, Enero-Marzo 1978. No 20 

-TEMAS. "PUEBLA 78". Contenido y Grandes Pautas. 4.3. Linea teologico-pastoral. Pags. 37-

38. 

-COMUNICACIONES. Carta de Ia Sagrada Congregacion para los Obispos convocando para Ia 

Conferencia de Puebla. Roma, 12 de enero de 1978. Pag. 40. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 6, Abril-Junio 1978. No 21 

-ASAMBLEA PLENARIA EXTRAORDINARIA DE LA CEV MAYO 1978.111. Situacion y 

Diagnostico Eclesial, pto. 2, pag. 61. IV. Marco Doctrinal, pto. 5, pags. 63 y 71. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 6, Julio-Septiembre 1978. No 22. 

-ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA SEPTIEMBRE 1972-

JULIO 1978. 2. Cartas, Instrucciones y Mensajes. Pag. 124. 4. Publicaciones, pto. 4.6, pag.125. 
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6. Actividades especiales, pto. 6.6, pag. 127. 

-OREMOS AL SENOR. Por Ia III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Pig. 

144. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 6, Octubre-Diciembre 1978. No 23 

-INAUGURADO TEMPLO DE NUESTRA SENORA DE COROMOTO EN ROMA. Pags. 161-

164. 

-GRAN COLLAR DEL LIBERTADOR PARA LA VIRGEN DE COROMOTO. Pags. 165-169. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 7, Enero-Marzo 1979. No 24 

-EL DOCUMENTO DE PUEBLA. (p.p. 185, 189). 

-EXHORTACION DEL EPISCOPADO VENEZOLANO SOBRE PUEBLA. Pag. 207 

-SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. Carta Pastoral de los Arzobispos y Obispos de 

Venezuela 

al clero y a los fieles del pais, sobre el Sacramento de Ia Penitencia o de Ia Reconciliacion. Pag. 

213. 

-LA VOZ DE LOS PASTORES. EL NINO EN LA SOCIEDAD YEN LA IGLESIA. Pag. 219 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 7, Abril-Septiembre 1979. No 25 

-CONCLUSIONES DE LA II ASAMBLEA. II Decisiones varias. Puebla en Guanare. Pag. 254 
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IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 7, Octubre-Diciembre 1979. No 26. 

-LA VOZ DE LOS PASTORES. REALIDAD DE LA FAMILIA EN VENEZUELA Y 

PLANIFICACION FAMILIAR. Se Requiere El Esfuerzo De Todos. Pag. 297. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 8, Enero-Marzo 1980. No 27. 

-MENSAJE NA VIDENO DE LOS OBISPOS DE VENEZUELA. Pag. 11 

-EL PAPA INVITA A ORAR POR VENEZUELA. Pag.15 

-ADHESION DEL EPISCOPADO VENEZOLANO AL SANTO PADRE JUAN PABLO II. Pto. 

Aplicacion de esta enseiianza al caso de Hans Kiing. Pag. 18. 

-EXHORTACION COLECTIVA DEL EPISCOPADO VENEZOLANO. Cuaresma 1980. 

Conclusion, pag. 26. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 8, Ju1io-Septiembre 1980. No 29. 

-RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CEV, Julio 1980. Pag. 112 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 8, Octubre-Diciembre 1980. No 30. 

-INTERVENCION DE MONS. ALFREDO RODRIGUEZ, OBISPO AUXILIAR DE CARACAS, 

LA XIX CONGREGACION GENERAL. Pag. 172. 

-LA VOZ DE LOS PASTORES. EXHORTACION PASTORAL DEL ARZOBISPO DE 



BARQUISIMETO. Pag. 195. 

-EXTRACTO. PRIMERA CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE CORO. Fag. 197. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARJADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 9, Enero-Marzo 1981. No 31. 
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-DECLARACION DEL EPISCOPADO VENEZOLANO SOBRE EL DIFERENDO COLOMBO

VENEZOLANO. Pag. 12 

-EXTRACTO. LA VOZ DE LOS PASTORES .. EXHORTACION DEL EXCMO. SENOR 

ARZOBISPO DE BARQUISIMETO. Barquisimeto, 30 /12/80. Pag. 38. 

-EXTRACTO. CARTA PASTORAL MONS. OVIDIO PEREZ MORALES. Coro, Marzo 7 de 

1981. 

Pag. 39. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL 

EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 9, Julio-Septiembre 1981. N" 33 

-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA. CUATROCIENTOS CINCUENTA ANOS DE 

IGLESIA. Caracas, 10 de Julio de 1981. Pag. 110. 

-EN EL ANO MARIANO. IGLESIA: COMUNIDAD EVANGELIZADORA. CARTA 

PASTORAL DE 

MONS. OVIDIO PEREZ MORALES, OBISPO DE CORO. Pag. 144.jjJ!!: 

-MENSAJE DEL EXCMO. SR. ARZOBISPO DE BARQUISIMETO, Mons. Crispulo Benitez 

Fonturvel. Pag. 145. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLE TIN DEL SECRET ARJADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO, ANO 9, Octubre-Diciembre 1981, N" 34 
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-DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS. INFORMACION DE VENEZUELA LA 

EXPERIENCIA 

"SAN CARLOS". Pag.183 

-CON MARIA HACIA JESUS. CARTA PASTORAL DE MONS. OVIDIO PEREZ MORALES, 

OBISPO DE CORO. Pags. 209, 210 y 211. 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, ANO 10, Enero-Marzo 1982. No 35. 

-MENSAJE DEL EPISCOPADO VENEZOLANO CON MOTIVO DEL CUARTO 

CENTENARIO 

DE LA MUERTE DE SANTA TERESA DE AVILA (1582-1982). Pag.9 

-EXHORTACION PASTORAL CON MOTIVO DEL DECIMOQUINTO ANO DE LA 

ERECCION 
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-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA LVIII ASAMBLEA. Informe del Secretario 

General 

Julio 1991-1992. p.74 

-VI CONGRESO MARIANO NACIONAL. Maria, 500 aiios llevandonos a Jesus. p.p. 75-78. 

IGLESIA VENEZUELA. Boletin del Secretariado Permanente del Episcopado 
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Venezolano. Afio 22- Nro. 79 I 80 I 81 I 82. 1.993. 

-MENSAJE DE LA XXIV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CELAM. 22 al26 de Marzo 1993. p. 

-CONCLUSIONES DEL II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PASTORAL 

PENITENCIARIA. Caracas, 26 de marzo de 1993. Fundamento Cristologico. p. 19 

-Saludo del Nuncio Apostolico, Mons. Oriano Quilici en Ia inauguracion de Ia LIX ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA.(7-12 Enero de 

1993), p.p. 47- 48. 

-Reconciliacion y Solidaridad. EXHORTACION DE LOS OBISPOS DE VENEZUELA. p.p. 55-

59. 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONS. ORIANO QUILICI, A LOS 

PARTICIP ANTES 

EN LA LX ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA ( 7 de Julio de 1993). p. 68 

-LX ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA CEV DECLARACION DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. p. 69 

-LINEAMIENTOS PASTORALES PARA EL PLAN GLOBAL DE LA NUEVA 

EV ANGELIZACION 

EN VENEZUELA. Conferencia Episcopal Venezolana, Julio 1993. p.p. 71-72-76-78 

-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEWLANA. Comunicado Presidencia. p. 83 

-COMPARTIR EPISCOPAL. 27 de Mayo de 1993. p.86 

-ANO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. COMUNICADO DE LA COMISION EPISCOPAL 

DE 

LAICOS-SECTOR FAMILIA. Caracas, 01 de junio de 1993. p. 90 

-LA FAMILIA: FUENTE DE ESPERANZA. p.p. 94,95 
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-SECRET ARIA DE EST ADO, Vaticano, 10 de enero de 1994. p.29 

-JORNADA DE AYUNO Y ORACION POR LA VIDA Y LA PAZ. Caracas, 8 de enero de 1994. 

p.32. 

-EXHORTACION DEL EPISCOPADO VENEZOLANO CAMINEMOS COMO HIJOS DE LA 

LUZ. 

LXI Asamblea Plenaria Ordinaria de Ia C.E.V. Caracas, 12 de enero de 1994. p.37 

-POSICION DEL PRESIDENTE DE LA CEV Y EL CLERO DE MARACAIBO ANTE LOS 

SUCESOS DE SABANETA. Caracas, 4 de enero de 1994. p.43 

-LA PASTORAL FAMILIAR EN VENEZUELA. Presentacion de Mons. Alfredo Rodriguez, 

Presidente de Ia Comision Episcopal de Familia en las Jornadas de Reflexion UCAB-ITER, 7 al 

11 de marzo de 1994. p. 67 

-MENSAJE DE MONS. UBALDO SANTANA PARA LA XIV CAMPANA COMPARTIR' 94 

"CON 

LA FAMILIA CONSTRUYAMOS LA VIDA". p. 88 

IGLESIA VENEZUELA. BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO, Aii.o 23, Nro. 83, 1994. 

-SECRETARIA DE EST ADO. Asuntos Generales. Vaticano, 10 de enero de 1994. 

Correspondencia dirigida a Mons. Ramon Ovidio Perez Morales. p. 29 

-JORNADA DE AYUNO Y ORACION POR LA VIDA Y LA PAZ. Caracas, 8 de enero de 1994. 

p.32. 

-LXI Asamblea Plenaria Ordinaria de Ia C.E.V. -EXHORTACION DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO CAMINEMOS COMO HIJOS DE LA LUZ. (p.37). 

-POSICION DEL PRESIDENTE DE LA CEV Y EL CLERO DE MARACAIBO ANTE LOS 

SUCESOS DE SABANETA. Caracas, 4 de Enero de 1994. (p.43). 

-LA PASTORAL FAMILIAR EN VENEZUELA. Presentacion de Mons. Alfredo Rodriguez, 

Presidente de Ia Comision Episcopal de Familia en las Jornadas de Reflexion UCAB-ITER 7-11 
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Marzo 1994. "LA FAMILIA VENEZOLANA RETOS Y PERSPECTIVAS". (p. 67). 

-MENSAJE DE MONS. UBALDO SANTANA PARA LA XIV CAMPANA COMPARTIR'94 

"CON 

LA FAMILIA CONSTRUYAMOS LA VIDA". (p. 88). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO. Afto 23, Nro. 85, 1994. 

-REFLEXIONES PARA LA INCULTURACION DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATOLICA. 

Segunda Semana Latinoamericana de Catequesis. p. 18, 22. 

-CARTA A LOS CATEQUISTAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. p. 33 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, A LOS 

PARTICIPANTES EN LA LXII ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA 

y 

EPISCOPAL VENEZOLANA. Caracas, 7 de Julio de 1994. p. 36 

-PALABRAS INAUGURALES DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA. p. 38 

-DECLARACION DEL EPISCOPADO VENEZOLANO SOBRE UN POSIBLE CATACLISMO 

UNIVERSAL. p.p. 40-41. 

-EXHORTACION DE LOS OBISPOS DE VENEZUELA: "BUSQUEMOS EL REINO DEDIOS 

su JUSTICIA II. p. 47 

-INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA. 

p.52 

-COMISIONES EPISCOPALES DECLARACION EN EL V CONGRESO NACIONAL DE 

LAICOS. p. p. 55-59-61 
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IGLESIA VENEZUELA. BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO. Afio 24- Nro. 87, 1995. 

-PALABRAS DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA 

SESION 

INAUGURAL DE LA LXIII ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA C.E.V. Caracas 7 de 

enero de 1995, p. 36. 

-XLIII ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA. 

COMUNICADO DE LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE VENEZUELA. Caracas, 03 de marzo 

de 1995, p.p. 70-73 

IGLESIA VENEZUELA, BOLETIN DEL SECRETARIADO PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO. Afio 24- Nro. 88, 1995. 

-DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II AS. E. EL SENOR RAFAEL CALDERA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. 5 de mayo 1995. p. 7 

-DISCURSO DEL EXMO. MONS. OVIDIO PEREZ MORALES, ARZOBISPO DE 

MARACAIBOY 

PRESIDENTE DE CEV, A SU SANTIDAD JUAN PABLO II, CON MOTIVO DE LA VISITA 

"AD 

LIMINA" p. 24 

-DISCURSO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II A LOS OBISPOS DE VENEZUELA EN 

VISIT A 

"AD LIMINIA" Vaticano, 9 de mayo de 1995. p.29. 

-DISCURSO DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II AL NUEVO EMBAJADOR ANTE LA 

SANTA 

SEDE. Vaticano, 4 de mayo de 1995. p. 53 



LAS 

258 

-HOMILIA DEL EXCMO. MONS. SR. NUNCIO APOSTOLICO A LOS CAPELLANES DE 

CARCELES EN OCASION DE LAS V JORNADAS DE PASTORAL PENITENCIARIA. p. 77 

-MENSAJE FINAL DE LAS V JORNADAS DE PASTORAL PENINTECIARIA. Caracas, 11 de 

mayo de 1995. p. 80 

-EXHORTACION DEL EXCMO. MONS. MARIO MORONTA RODRIGUEZ, 

ADMINISTRADOR 

DIOCESANO DE CARACAS. p. 87 

BOLETIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO VENEZOLANO 

IGLESIA VENEZUELA. Aiio 24- Nro. 89- 1995 

-AMERICA LATINA: jLEV ANT ATE YANDA!. Mensaje de Ia XXV Asamblea Ordinaria del 

CELAM a las Iglesias y Pueblos de America Latina y El Caribe. (p.p. 29-31) 

-HOMILIA SOBRE LA MADRE MARIA DE SAN JOSE, DEL EXCMO. MONS. OVIDIO 

PEREZ 

(p. 

MORALES, PRESIDENTE DE LA CEV. LA MADRE MARIA MODELO E INTERCESORA. 

40) 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA SESION 

INAUGURAL DE LA LXIV ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA C.E.V. (p. 42) 

-"ABRAMOS LAS PUERTAS A CRISTO REDENTOR" Exhortaci6n del Episcopado 

Venezolano 

ante Ia proxima venida del Santo Padre Juan Pablo II. (p.p. 43-47). 

-SALUDO DEL EXCMO. MONS. OVIDIO PEREZ MORALES, PRESIDENTE DE LA CEV AL 

EMMO. SR. CARDENAL BERNARDIN GANTIN. (p. 51). 

-HOMILIA DEL EXCMO. MONS. CIPRIANO CALDERON POLO, SECRET ARlO DE LA 

PONTIFIC lA COMISION PARA AMERICA LA TINA. (p. 56). 
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-COMUNICADO DEL SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL 

VENEZOLANA. (p. 74). 

-V ENCUENTRO NACIONAL DE SEMINARISTAS Y FORMANDOS RELIGIOSOS. San 

Cristobal 29 de Julio al 01 de Agosto de 1995. (p. 90). 

-A NUESTROS PASTORES, ASESORES, JOVENES DEL CARIBE Y A TODOS AQUELLOS 

QUE CONFIAN EN LA JUVENTUD DE NUESTRA REGION DEL CARIBE. (p. 92). 

-CIRCULAR NRO. 01. Caracas, 07 de julio de 1995. (p. 101). 

BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO VENEZOLANO 

IGLESIA VENEZUELA. Aiio 24- Nro. 90- 1995. 

-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA Presidencia. COMUNICADO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA CEV. Caracas, 27 de noviembre de 1995. (p. 27). 

-PROPUESTAS PARA LA CAMPANA POR UNA CULTURA DE LA VIDA. (p. 35). 

-DECRETO DE ELEVA CION DEL SANTUARIO DIOCESANO DE LA VIRGEN DE 

COROMOTO. ( pags. 30-33). 

BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO VENEZOLANO 

IGLESIA VENEZUELA. Afio 25 - Nro. 92 - 1996 

-MENSAJE DEL CARDENAL ANGELO SODANO, SECRET ARlO DE ESTADO DE SU 

SANTIDAD A SU EXCMO. MONS. ORIANO QUILICI. Vaticano 11 de enero de 1996. (p. 4). 

-COLECCION "TERCER MILENIO" UN APORTE DEL CELAM AL GRAN JUBILEO (p.p. 

23-30). 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA SESION 
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INAUGURAL DE LA LXV ASAMBLEA PENARIA ORDINARIA DE LA C.E.V. Montalban, 8 

enero de 1996. (p.p. 34-35). 

-PROTAGONISMO Y MAGNANIMIDAD EXCMO. MONS. OVIDIO PEREZ MORALES, 

PRESIDENTE DE LA C.E.V. EN LA LXV ASAMBLEA ORDINARIA. (p. 44) 

-"CON EL PAPA HACIA UNA NUEVA EVANGELIZACION" PALABRAS DEL 

PRESIDENTE DE 

LA C.E.V. EXCMO. MONS. OVIDIO PEREZ MORALES. (p. 48). 

-INFORME DEL EXCMO. MONS. BALTAZAR PORRAS C., PRESIDENTE DE LA 

COMISION 

de 

LA 

COORDINADORA DE LA VISIT A PAPAL. (p. 55). 

-COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA. Caracas, 19 de marzo 

1996. (p. 62). 

-EXHORTACION PASTORAL DEL OBISPO DE LOS TEQUES A LOS SACERDOTES, 

RELIGIOSOS, RELIGIOSAS Y LAICOS DE LA DIOCESIS DE LOS TEQUES. (p. 65). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLETIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO. ANO 25- NRO. 93- 1996. 

-CARTA PASTORAL DEL EXCMO. MONS. ANTONIO ARELLANO D. CON MOTIVO DE 

INAUGURACION DELANO JUBILAR DE LA DIOCESIS. (p.p. 16-20). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLE TIN DEL SECRET ARIADO PERMANENTE DEL EPISCOP ADO 

VENEZOLANO. ANO 25 - NRO. 94- 1996. 

-SINTESIS SOBRE LINEAMENT A PARA EL SINODO DE AMERICA. (p.p. 6-7) 
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-INFORME DE LA REUNION GENERAL DE COORDINACION DEL CELAM. Colombia, 06 

al 08 

de Agosto. (p. 19). 

-SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA C.E.V. AL TERMINO DE UNA GESTION. Caracas. 

julio 9 

8 de 

(p. 

DE 

de 1996. (p. 23). 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA SESION 

INAUGURAL DE LA LXVI ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA C.E.V. Montalblin, 

julio de 1996. (p. 25). 

-INFORME ANUAL DEL SECRET ARlO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA. (p. 33). 

-RESOLUCIONES DE LA LXVI ASAMBLEA DE LA C.E.V. Caracas, 7 al13 de julio de 1996. 

34). 

-CRECER Y HACER CRECER. Mensaje del Episcopado Venezolano a todos los catolicos y 

personas de buena voluntad. (p. 43). 

-CONVENIO ENTRE LA ARQUIDIOCESIS DE CARACAS Y EL ORDINARIATO MILITAR 

VENEZUELA PARA EL USO PROVISIONAL DEL TEMPLO "NUESTRA SENORA DE LA 

VISITACION" COMO PRO-CATEDRAL DEL ORDINARIA TO. (p.p. 48-49). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLE TIN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

VENEZOLANA. Afio 25. Nro. 95. Octubre-Diciembre 1996. 

-PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA. ENCUENTRO CON LOS PRESIDENTES DE 

LAS 

COMISIONES EPISCOPALES PARA LA FAMILIA DE AMERICA LATINA. CIUDAD DEL 

V ATICANO, 11, 12, 13 DE DICIEMBRE DE 1996. DECLARACION DE LOS OBISPOS. (p. 
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-CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO LA PASTORAL INDIGENA DE CARA AL TERCER 

MILENIO. Realizado del21 al25 de Octubre en Santafe de Bogota. (p. 18). 

-MENSAJE PASTORAL DE MONS. JORGE UROSA SAVINO, ARZOBISPO DE VALENCIA, 

CON MOTIVO DE LOS 75 ANOS DE LA ARQUIDIOCESIS. 30 de Septiembre. (p.p. 41-43). 

-MENSAJE PASTORAL DE MONS. IGNACIO VELASCO, ARZOBISPO DE CARACAS, CON 

MOTIVO DE LA NA VIDAD. 17 DE NOVIEMBRE. (p. 48). 

-MENSAJE PASTORAL DE MONS. JORGE UROSA SAVINO, ARZOBISPO DE VALENCIA, 

CON MOTIVO DE LANA VIDAD. 1 DE DICIEMBRE. (p. 51). 

-MENSAJE PASTORAL DE MONS. MARIO MORONTA, ARZOBISPO DE LOS TEQUES 

CON 

MOTIVO DE LANA VIDAD. 1 DE DICIEMBRE. (p.p. 57-58). 

-DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE COMUNICACION SOCIAL. COMISION 

EPISCOPAL 

67). 

DE COMUNICACION SOCIAL VIII EDICION DEL PREMIO "MONSENOR PELLIN". (p. 

IGLESIA VENEZUELA. BOLE TIN OFICIAL, CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA, 

Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Afio 26 No 96. Enero-Marzo 1997. 

-REUNION REGIONAL DE COORDINACION DECAT-CELAM MEXICO-

CENTRO AMERICA. 

Caracas, 21 de Febrero de 1997. (p.26). 

-LXVII ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA. 7-12 DE ENERO DE 1997 PANORAMA 

NACIONAL. Mons. Tulio Manuel Chirivella Varela, Presidente de Ia CEV. (p. 47) 

-LA ESPERANZA NO DEFRAUDA (Rom 5,5). Exhortacion de Ia Conferencia Episcopal 

Venezolana LXVII Asamblea Ordinaria Plenaria. (p.71). 
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-EXHORTACION CUARESMAL "JESUCRISTO, NUESTRO SALVADOR" Mons. Jorge 

Urosa. 

Valencia, 12 de Marzo de 1997. (p. 86). 

-EXHORTACION DE CUARESMA "CONVIERTANSE Y CREAN EN EL EV ANGELlO". 

Mons. 

LA 

Freddy Fuenmayor, Obispo de Cabimas. (p. 88). 

-MENSAJE DE LA COMISION EPISCOPAL DE VIDA CONSAGRADA CON MOTIVO DE 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA. (p. 94). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLETIN OFICIAL. Conferencia Episcopal Venezolana. 

Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Afio 26 N° 97, Abril-Junio 1997. 

-DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE COMUNICACION SOCIAL. LA IGLESIA EN 

VENEZUELA "EN LINEA". (p. 40). 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA 

ORDENACION 

EPISCOPAL DEL EXCMO. MONS. RAMIRO DIAZ SANCHEZ, O.M.I. VICARIO 

APOSTOLICO 

DE MACHIQUES. Machiques, 26 de abril de 1997. (p.57). 

-MISION CARACAS ... CON CRISTO VAMOS HACIA EL 2000 ... (p. 58). 

IGLESIA VENEZUELA. BOLETIN OFICIAL. Conferencia Episcopal Venezolana. 

Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano. Afio 26, N° 98, Julio-Agosto

Septiembre 1997. 

-PALABRAS EN LA APERTURA DE LA 68" ASAMBLEA ORDINARIA DEL EPISCOPADO 

VENEZOLANO A CARGO DE MONSENOR BALTAZAR ENRIQUE PORRAS CARDOZO, 

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MERIDA Y VICEPRESIDENTE DE LA 

CONFERENCIA 

EPISCOPAL VENEZOLANA. Caracas, 7 de julio de 1997-12-09 (p. 48). 
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-INFORME DEL SECRETARIADO GENERAL EN LA LXVII ASAMBLEA ORDINARIA DEL 

EPISCOPADO VENEZOLANO. (p.52, 56). 

-SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO, MONSENOR ORIANO QUILICI, EN LA 

INAUGURACION DE LA LXVIII ASAMBLEA ORDINARIA PLENARIA DE LA C.E.V. 

Caracas, 7 

de Julio de 1997. (p.58). 

-SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO. Exhortacion del Episcopado Venezolano con 

motivo 

de su LXVIII asamblea ordinaria. (p.67). 

-CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA JORNADA DE CEV. 07/06/1997-12-10 (pp. 69,75). 

-CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA. Presidencia. COMUNICADO. (p. 84). 

-LXVIII Asamblea PI en aria Ordinaria DECLARACION DEL EPISCOP ADO SOBRE EL 

PROBLEMA FRONTERIZO. Caracas, 12 de julio de 1997. (p. 92) 
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3. i,COMO DEFINIRiAS TU DEVOCION A LA 
VIRGEN MARiA? 

f ~ Fervorosa 61% I 
IJBuena 14% 

o Suficiente 12% 

CJ Regular 11% 

•Mala 1% 

~ /ndiferente 1% 

\ 



4. ;,HAS RECIBIDO ALGUNA VEZ LA AYUl)A 
DE L~t\ VIRGEN MARIA EN TU VIDA? 

• Sl 88o/o 

12% 
r' .i NO 12o/o 
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5. ;,EN TUS ORACIONES INVOCAS A MARIA? 

Constantemente E. Especiales 
(Todos los dlas) 

Cuandolo 
necesitas 

Fiestas Marianas Raras veces Nunca 



6. <,SIENTES QUE LA VIRGEN MARIA 
ES UNA PRESENCIA VIVA EN LA IGLESIA? 

NO 

---- -----···-~ -.. --- . ·-·--- --·---

1:!1 Sl DNO 

Sl 
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7~ ;,HAS RECIBIDO ALGlJNA VEZ INFORMACION 
SOBRE LA VIRGEN MARIA? ;,D6NDE? 
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8. ~CONOCES ALGUN DOClJMl:N'l 'U UE LA 

IGLESIA 
QUE l-IABLE DE LA VIRGEN MARIA? 

51 
70°/o 

5l Sl 

II NO 
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9. ;,LA DEVOCI6N MARIANA 
TE AYUDA EN TU PROCESO PERSONAL? 
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13. ;,COMO CONSIDERAS 

EL CULTO A LA VIRGEN MARIA EN TU IGLESIA? 
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14. tCUAL ES TU OPINION FRENTE A LO QUE DICEN LAS 
SECTAS DE MARIA? 

I 
~ -----

, ... -·····- .. --·--. . --- .. ·- -- ··--- ... -- --····· .. --
I 

I 
I 
I 
-j--------·------- -·---------1 

I 

I 
-1- -····--····-·--· - -·-·------------·-·-------l 

•........ -···· ··· ·········-~ . 

APRUEBAS (SI - NO) 

.. ... - ·- --~ .. -----------------------·- --· -- -- ~ ·-·· ··- ·· ... ·· -· ·---------···· - --- --- .. . ---- -··--·- ·-- -------- · ------ -- -------··-

-------··-···· -··-·- ·- .... - . L---.1. - ···-···-~-----·--··"7-----···-·· --- --~--------~------ ·· --
RECHAZAS (SI - NO) NO SABES INDIFERENTE 



0 
0 
1'-

------·---------"~·------"----

0 
0 
<D 

0 
0 
1.() 

0 
0 
..q-

0 
0 
{"') 

0 
0 
("\J 

0 
0 .,...... 

0 

cu 
1-. 

0 
u 
(\i 
L. 
(]) 
0. 
0 
0 
u 

ro 
tn 
Q) 

c~ 

G) 
u 
Q) 
\..... 

u 
m 
? 

0 
(]) 

·o 
m 
m _,_, 
c 
::; 
(.() 

<( 

m 
u 
m 
::; 
(.) 

CD 
r-c 
c 

c 
CD 
en 
\.._ 

5 
(]) 
1..... 

CL 
E 
Q) 

(f) 

(f) 
r-, 
\ .. ,. 
0 
(!) 
TI 
G) ....._ 

D 
ro 
"' . .::::::. 



16. i,LAS APARICIONES MARIANAS COMPROBADAS 
POR LA IGLESIA PUEDEN SER UNA AYUDA PARA TU 
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