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La Fragua

2 nos ha ungido para evangelizar SPIRITUS DOMINI

en la vida cotidiana

Tiempo Ordinario I
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La fle-cha forjada en el yunque no se guarda en un museo. Su
destino es ser lanzada, aunque se melle con el paso del tiempo.
Estamos llamados a ser flechas misioneras: Nuestra vocacin
espe-cial en el Pueblo de Dios es el ministerio de la palabra, con
el que comunicamos a los hombres el misterio ntegro de Cristo. En
efecto, hemos sido enviados a anunciar la muerte y resurreccin del
Se-or, hasta que vuelva, a fin de que todos los hombres se salven
por la fe (CC 46).

spiriTus doMini - 2014

OBJETIVO GENERALAyudar a las personas, comunidades y
organismos

a tomar conciencia del momento que vivimos, reavivar la
experiencia del Fuego y crecer en ardor misionero, si-guiendo la
metodologa de la Fragua.
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OBJETIVOS Pasar de actitudes pasivas a actitudes creativas.

Crecer en la experiencia del Espritu que nos unge para ser
ministros de la Palabra en la misin proftica de la Iglesia.

Profundizar en la dimensin cordimariana de nuestra
espiritualidad misionera. Personalizar el significado de nuestra
pertenencia a la

Congregacin hoy y valorar su diversidad carismtica y su misin
universal.

Recapitular la experiencia vivida a lo largo del proyecto de la
Fragua para seguir

progresando en la vida misionera.

CUADERNOS1. El Espritu del Seor est sobre nosotros
(Adviento-Navidad)2. Nos ha ungido para evangelizar (Tiempo
Ordinario I)3. En el hoy del mundo y de la Iglesia (Cuaresma)4.
Como hijos del Inmaculado Corazn de Mara (Pascua)5. Servidores de
la Palabra en la Iglesia (Tiempo Ordinario II)6. Al estilo de
Claret (Tiempo Ordinario III)7. En congregacin misionera (Tiempo
Ordinario IV)8. Abiertos a todo el mundo (Tiempo Ordinario V)9.
Progresando en la vida misionera (Tiempo Ordinario VI)

Introduccin4

Reflexin5

15 Sugerenciaspara la reunin comunitaria

16 Textos paraprofundizar23Pistas para la Lectio Divina

1. El contexto de Isaas 612. Jess y su sociedad 3. El P. Claret
y la sociedad de su tiempo4. El Espritu del Seor est sobre m y
me

ha ungido5. Para anunciar la Buena Nueva a los

pobres6. Llamados hoy a una Nueva Evangelizacin
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1. Introduccin

Tienes en tus manos el segundo cuaderno de la etapa Spiritus
Domini de La Fragua en la Vida Cotidiana. Acabamos de entrar como
congregacin en la cuarta y lti-ma etapa de nuestro proceso de
renova-cin interna. Tras la intensidad del tiempo de Navidad, nos
situamos ahora al inicio del Tiempo Ordinario del ao litrgico. As
como la estrella gui a los magos, el Espritu nos gua para adorar a
Jess, que ha nacido en nuestras vi-das. El Tiempo Ordinario del ao
litrgico nos ofrece una oportunidad preciosa para vivir nuestra
fidelidad al Seor en los acontecimientos cotidianos de nuestra
vida, con sus luchas, alegras, penas, fallos y xitos. El ncleo de
la etapa final de la Fragua es El Espritu del Seor que nos acompaa
siempre en el proceso de configuracin con Cristo, con su persona y
con sus valores.

Como ya se indic en el Cuaderno 1, en este Cuaderno 2 el tema de
nuestra reflexin se centra en el texto de Isaas 61,1-2. En tu
lectura descubrirs el contexto y el significado de este texto para
Isaas, Jess, el Padre Claret y cada uno de nosotros. Este cuaderno
es tambin una in-vitacin a descubrir la importancia del texto de Is
61,1-2 para el carisma de nuestro fundador. l nos dice que este
texto le inspir de un modo especial (cf. Aut 118). El mensaje de
Dios presentado como Buena Nueva para el pobre nos sigue inspirando
a cada uno para contextualizar nuestro vivir misionero. Los nuevos
pobres, las nuevas situaciones de pobreza y la Nueva Evangelizacin
constituyen los contextos y las llamadas en los que reexaminar
nuestro compromiso misionero.

Precisamente durante el mes de enero de 2014 se renen en Vic
todos los Superiores Mayores con el Gobierno General para preparar
el XXV Captulo General. Ser una oportu-nidad para discernir qu nos
pide hoy el Espritu Santo, de qu manera el texto bblico que inspir
a nuestro Fundador puede seguir iluminando nuestro compromiso
misionero.
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2. R

eflex

in

2.1. El con-

texto de Isaas 61

El captulo 61 del libro de Isaas comienza con una introduccin
sobre el autor y su inte-

raccin con la sociedad (cmo el Espritu del Seor est sobre m...)
y habla de su

intencin misionera: dar una buena noticia a los que sufren, para
vendar los corazones des-

garrados, para proclamar la liberacin a los cauti-vos y a los
prisioneros la libertad, para proclamar el

ao de gracia del Seor, el da del desquite de nuestro Dios; para
consolar a los afligidos (Is 61,1-2). Jess en-

cuentra en estos versculos la plenitud proftica de su vida y
misin (cf. Lc 4,18-21). El P. Claret descubre en este

texto su propia vocacin misionera y la de sus compaeros en la
misin: Y de un modo muy particular me hizo Dios Nues-

tro Seor entender aquellas palabras: Spiritus Domini (Aut 118).
Y en lo que respecta a sus compaeros misioneros, les repite
estas

mismas palabras con el fin de compartir su espritu misionero con
ellos (cf. Aut 687).

En las dos partes de la introduccin de estos versculos de Isaas,
des-cubrimos tanto la experiencia de Dios que tiene el profeta
(ungido por el

Espritu) como su misin (entre los pobres, cautivos, afligidos,
etc.). Es, pues, importante conocer el contexto desde el que
entiende su llamada y cmo la vive.

Ponte en marcha con el profeta y entra en su contexto social de
modo que te ayude a reconocer tu propia experiencia de Dios desde
la dimensin misionera de

tu vida. Adems de la crisis econmica, los captulos 56-66 de
Isaas muestran claramente la

amarga enemistad entre grupos rivales en Jud. En ellos se
denuncia la corrupcin de los lderes polticos y religiosos, se
refleja desesperanza, pesimismo y negatividad, y un espritu

vengativo que busca chivos expiatorios y pretende excluir y
marginar a los eunucos y extran-jeros de la nueva comunidad. El
profeta dirige su mensaje a aquellos que tratan de rehacer sus

vidas en Jerusaln en el perodo del post-exilio. Desde esta
perspectiva, da la impresin de que el autor del trito-Isaas no ve
la situacin de Palestina en el post-exilio significativamente mejor
a

la que haba en Babilonia. En ambos casos Israel vive maniatado
debido a su pecado, y espera ser liberado por Yahvh.
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El ministerio del profetaSe describe al profeta como aquel que
ha sido

enviado por Dios dar una buena noticia a los que sufren, para
vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberacin a los
cautivos y a los prisio-neros la libertad, para proclamar el ao de
gracia del Seor, el da del desquite de nuestro Dios; para con-solar
a los afligidos (61,1-2). Segn muchos estudio-sos, los
destinatarios de este ministerio son primor-dialmente aquellos que
estn sufriendo la opresin econmica y son incapaces de romper el
crculo vi-cioso de su empobrecimiento. Segn la concepcin de los
profetas del siglo VIII a.C., esta situacin es, frecuentemente,
consecuencia de estructuras socia-les injustas que permiten al rico
y poderoso aprove-charse del pobre (cf. Is 3,14; 10,2; Am 2,7; 4,1;
5,11; 8,4-6). El pobre termina por hundirse econmicamente y pierde
toda esperanza. El aspecto socio-econmico de este ministerio se
manifiesta claramente en el segundo conjunto de iniciativas
mencionadas en Is 61,1-3: proclamar la liberacin a los cautivos y a
los prisioneros la libertad. Esta proclamacin de libertad va
dirigida a aquellos que han sido vendidos como esclavos debido a
sus deudas. Como en la Palesti-na del post-exilio no haba monarqua,
aquellos que controlaban el sistema del Templo gozaban tambin de un
enorme poder socio-econmico. Es este des-equilibrio de poder y la
explotacin resultante lo que subyace a las declaraciones de Is
61,1-3.

Los trminos usados (anavim, aniyim) adquieren un sentido ms
amplio y especficamente religioso, sin perder su referencia
semntica original de pri-vacin econmica, marginacin y explotacin.
Esta dimensin religiosa del pobre aparece a lo largo de los Salmos
(cf. Sal 22,26; 69,33; 72,2, 4, 12; 109,16, 22) y aparecer en una
parte del trito-Isaas redactada tardamente (cf. 66,2). Asimismo,
Dios est cerca de los corazones desgarrados (cf. Sal 34,18; 51,19),
los cuales son sanados por Dios al restaurar Jerusaln y reunir a
los exiliados (cf. Sal 147,3).

Otra visin que tiene este profeta de la Palestina del
post-exilio es la de un exilio pro-gresivo. Cierto que el profeta
est hablando de una situacin que ocurre tras el exilio, pero su
mensaje presupone que el exilio es algo que, en cierto modo, est an
ocurriendo. As, Is 61,1-3 representa uno de los testimonios ms
tempranos de cmo el exilio es una si-tuacin procesual; esto es,
entendido en clave teolgica, no en clave histrica (como Jere-mas,
Deuteronomio y Crnicas). No obstante, es importante recordar que,
desde este pun-to de vista, el exilio como hecho histrico no queda
al margen, sino que se concibe como paradigma de la experiencia de
Israel durante el periodo del Segundo Templo y en adelante.

La razn de esta teologizacin tipolgica o cam-bio hermenutico con
respecto al exilio se asienta en la desilusin que se da en el
periodo del post-exilio ante las visiones de restauracin que
encontramos en Jeremas 30-33, Ezequiel 20,40-48 y especial-mente el
deutero-Isaas, las cuales no han aconteci-do tal y como se
esperaba. Estos profetas del exilio imaginaron el retorno como un
nuevo xodo que concluira con la reconstruccin del Templo, la
res-tauracin de la comunidad, la subida de las naciones a Sin, y la
posibilidad de que un heredero de David rigiera el reino. O bien
los profetas del exilio se ha-ban equivocado, o bien sus profecas
an no haban alcanzado cumplimiento. Los que hicieron esta se-gunda
lectura de los hechos consideraban que, pese al retorno y los
esfuerzos de la reconstruccin y el reasentamiento, el exilio, en
cierto modo, an perdu-raba. Todas estas cuestiones quedan
reflejadas en las tensiones presentes en el trito-Isaas, y esta
idea de un exilio que an contina subyace al ncleo del trito-Isaas
de los captulos 60-62. Es en este contexto en el que el tercer
Isaas proclama: El Espritu del Seor est sobre m y me ha ungido para
dar una buena noticia a los que su-fren.

2.2. Jess y su sociedadLos pobres y enfermosSegn el Evangelio de
Lucas, Jess inicia su mi-

nisterio con la proclamacin de su misin en el ma-nifiesto de
Nazaret, basado en el texto del tercer Isaas (cf. Is 61,1-3; Lc
4,18-19). As como los afligidos, cautivos, ciegos y oprimidos
revelaron la llamada de Dios al tercer Isaas y confirmaron su uncin
por el
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Espritu para vivir y trabajar para ellos, de igual modo Jess
escucha la palabra de su Padre en la realidad de su pueblo y as, al
inicio de su misin, se contem-pla a s mismo como aquel en quien se
cumple la profeca del tercer Isaas.

La Palestina de su tiempo vive un desequilibrio econmico extremo
entre los ms ricos y los ms pobres, entre los terratenientes o
clase acomodada y los campesinos. Dada la distancia econmica entre
ambos, no haba esperanza de promocin humana para los pobres, los
cuales carecan de medio alguno para mejorar su situacin, pues esta
dependa ab-solutamente del arbitrio de los poderosos. La situa-cin
de abandono del pobre, el enfermo y el pecador despierta la ternura
de Jess: Jess recorra todas las ciudades y pueblos, enseando en sus
sinagogas, proclamando la Buena Noticia del reino y sanando toda
clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovi
por ellos, porque andaban maltrechos y postrados, como ovejas sin
pastor (Mt 9,35-36). Este ambiente de suma pobreza le obliga a
enviar a sus discpulos a todas las aldeas cercanas con poder para
expulsar espritus inmundos y sanar a los enfermos (cf. Mt 10,1). Al
proclamar las bien-aventuranzas, Jess coloca al pobre como el
primer bendito de su lista. Su situacin de pobreza recibe la
bendicin de Jess porque descubre en los pobres su capacidad para
poner su confianza en Dios y hacer de l su refugio y fortaleza
incluso en su absoluta caresta (cf. Mt 5,3; Lc 6,20).

Leyes y tradiciones religiosasEn lo referente a las prcticas y
leyes religiosas,

Jess reacciona con fuerza: no basta su mera obser-vancia literal
para evitar ser un pecador. La religin de su tiempo haba quedado
reducida a un legalismo de estrictas normas y reglas. La gente las
viva lite-ralmente, como si se tratara de una cuestin de vida o
muerte en la que uno se jugaba su destino eterno. Jess se opone a
este legalismo, en especial al de los fariseos, los cuales crean
que la salvacin resida en un seguimiento estricto de la Ley de
Moiss y de las tradiciones orales que haban surgido en torno a
ella. Jess rechaza esta actitud de autojustificacin e hi-pocresa
que socava la Palabra de Dios al desplazar el centro de atencin del
corazn a la exterioridad del hombre. Este tipo de religiosidad
olvida el hecho de que Dios mira y conoce el corazn del hombre.
Jess reta a sus contemporneos a purificar su corazn, lleno de robos
y felonas (cf. Lc 11,39), puesto que la verdadera religin es
cuestin del corazn y no de simple cumplimiento externo. Para l, la
Ley mues-tra cmo obrar bien y alcanzar la salvacin.

Jess considera la Ley como un gran regalo de Dios, un signo del
amor de Dios por su pueblo. Cier-tamente, la Ley es necesaria para
mantener un m-nimo orden en cualquier sociedad. El fundamento moral
bsico se ha vuelto extremadamente legalista y no slo es incapaz ya
de servir de gua para el pue-

blo, sino que adems lo oprime, cuando en realidad debiera ser un
medio necesario para discernir la vo-luntad de Dios y obedecerle
desde el amor que nace en el corazn del hombre. Mientras la
obediencia sea entendida como mero sometimiento a una autoridad que
el hombre no comprende, no es verdadera obe-diencia, ya que siguen
quedando en el hombre as-pectos excluidos, sin someterse, y por lo
tanto fuera del mandato de Dios. La obediencia radical existe slo
cuando un hombre asiente desde su interior a lo que se le pide,
cuando aquello que se manda es visto como un mandato proveniente de
Dios; cuando la totalidad del hombre respalda lo que hace; o mejor
an, cuando la totalidad del hombre queda reflejada en aquello que
hace, cuando no obra por obediencia, sino que es esencialmente
obediente.

Jess fue ms all de las limitaciones de la Ley, rompiendo la
estrechez de miras de los nacionalis-mos y las barreras del
legalismo, insistiendo en el amor a Dios y al prjimo como cnit de
la Ley y no en el legalismo escrupuloso de la vida diaria (cf. Lc
10,25-37). Jess presenta claramente el amor al pr-jimo, incluso al
enemigo, como la exigencia mxima de la Ley de Dios. No consideraba
que la Ley, de por s, fuera mala. Ms bien, pensaba que sus aadidos
y derivaciones haban entumecido la capacidad de los creyentes de
vivir desde el amor y la compasin; por ello afirma y proclama la
existencia de una autoridad mayor que la de la Ley. Lo que define a
un maestro no es su aceptacin incondicional de la autoridad de la
tradicin, sino el modo en que la interpreta. Por eso fue capaz de
invitar al pueblo a dejar atrs el le-galismo y a abrirse a una
interpretacin de la Ley en-raizada en el amor sin lmites (cf. Lc
6,6-11; Mt 19,3-9; Mc 7,1-23).

Su misin entre los pecadoresLos fariseos, entre otros, admitan
que todos so-

mos pecadores necesitados de la gracia y el perdn de Dios, pero,
al mismo tiempo, etiquetaban a los recaudadores de impuestos como
pecadores de un calibre especial, y no soportaban siquiera su mera
presencia, pues eran personas que deliberada y con-tinuadamente
transgredan los preceptos de la Ley. En este grupo incluan a los
prestamistas que pro-porcionaban dinero interesadamente a sus
paisanos judos. Tambin a las prostitutas, personas que vi-van en
pecado, vendiendo su propio cuerpo en un desprecio consciente de la
Ley de Dios.

Jess se mezclaba con tales personas en ban-quetes y permita que
le llamaran comiln y bebe-dor, amigo de recaudadores y pecadores
(Lc 7,34). Viendo la hipocresa en que vivan estos hombres
autojustificados, se atreve incluso a decirles que los recaudadores
y las prostitutas entrarn antes que vosotros en el reino de Dios
(Mt 21,31), revelan-do en ellos una transparencia para la verdad y
la con-versin. Antes de predicar a estos pecadores sobre la
conversin inmediata y radical, los acepta primero
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como son, y les expresa su solidaridad. Explica abier-tamente a
los que le critican que su misin es para los pecadores, no para los
justos (cf. Lc 5,32), y as les pide que conozcan al Dios sediento
de misericordia (cf. Mt 9,13). Presenta a Dios como el Padre
amoroso que espera el regreso de su hijo prdigo (cf. Lc 15,20);
como el Buen Pastor que busca la oveja perdida (cf. Mt 18,12).
Cuando se le cuestiona su autoridad para perdonar pecados, responde
diciendo que tiene tal autoridad (cf. Mc 2,10).

Esta autoridad de Jess buscaba mostrar simpa-ta y compasin hacia
la persona cada, hacindole experimentar el amor y permitindole
cambiar su estilo de vida. Su generosidad a la hora de perdonar a
los pecadores revela su grandeza para comprender la fragilidad del
hombre debida al pecado. Con ello, trata de ofrecer una oportunidad
para un encuentro cara a cara entre la misericordia divina y la
miseria humana, abriendo el camino para un proceso de cu-racin de
las heridas del pecado. Tener compasin de las debilidades humanas y
mostrarla es el primer paso para perdonar e invitar a la persona a
comenzar de nuevo. De este modo, revela que su misin no es de
condenacin, sino que busca la liberacin de los pecadores (cf. Jn
8,11). Es su comprensin compasiva del hombre la que le lleva a
aceptar ser el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo
(cf. Jn 1,29) y a derramar su sangre en sacrificio expiatorio (cf.
Mt 26,28). Finalmente, al orar por el perdn de sus perseguidores,
muestra de nuevo su gran com-pasin afirmando que si obran de ese
modo es por-que no saben lo que hacen (cf. Lc 23,34).

2.3. El P. Claret y su tiempoLa situacin de la fe y moral
cristianas de la Espa-

a de inicios del XIX no era halagadora. La revolucin liberal
haba causado todo tipo de rupturas en todos los estamentos
sociales. En los tiempos de Fernando VII, Espaa se haba convertido
en una charca de su-ciedad y corrupcin y a su muerte (1833) la
sociedad

se encontraba dividida entre isabelinos y carlistas; esto es,
entre los partidarios de la hija del difunto rey y los del hermano
de este, don Carlos. Como consecuencia, se suceden tres Guerras
Carlistas a lo largo del siglo XIX.

En 1834 se produce la quema de monasterios y la matanza de
religiosos inocentes en las principales ciudades del pas, como
Madrid y Barcelona. La si-tuacin empeora con la designacin de Juan
lvarez Mendizbal como primer ministro (1835). Medidas
anticlericales se suceden unas a otras ininterrumpi-damente durante
su breve mandato: la expulsin de los Jesuitas y la confiscacin de
todos sus bienes (27 de agosto de 1835), la supresin de todas las
casas de religiosos que tuvieran menos de 12 miembros La persecucin
contra las rdenes religiosas llega a su clmax con la supresin de
todas las casas de religiosos varones y la subsiguiente confiscacin
y venta de sus bienes inmuebles (8 de marzo de 1836).

Todo esto trajo consigo la eliminacin de todos los centros de
evangelizacin que procuraban apoyo espiritual a los fieles. Los
frailes mendicantes, cl-rigos regulares y las Sociedades de Vida
Comn sin votos eran los principales agentes de evangelizacin
especializada. Durante diversos momentos del ao, legiones de
religiosos abandonaban temporalmente sus casas para predicar la
Palabra de Dios en todas las ciudades y pueblos de Espaa. Con la
supresin de los conventos y las comunidades religiosas desa-pareci
tambin el gran soporte que ciertos ncleos de creyentes haban
recibido a travs de las rdenes terciarias de institutos como los
Franciscanos, Do-minicos, Agustinos, Servitas, etc., los cuales
cultiva-ban la vida espiritual y promovan ciertas formas de
apostolado y actos de caridad tanto desde la labor de sus propias
instituciones como desde las de sus afiliados.

Esta exclaustracin afect a 23.395 religiosos y signific, de
hecho, la eliminacin de la Vida Religiosa en Espaa por el primer
ministro don Juan lvarez Mendizbal, de modo que de los 52.000
religiosos que haba en Espaa al inicio del siglo XVIII, queda-rn
solo unos 750 en 1848. Sin duda, en este mo-mento Espaa necesitaba
de un intenso movimiento de evangelizacin, ya que todas las
estructuras que tradicionalmente haban alimentado la fe del pueblo
espaol haban desaparecido: las casas religiosas en general y, ms
especficamente, las dedicadas a la predicacin de la Palabra de Dios
a travs de mi-siones populares, ejercicios espirituales, retiros,
no-venas, misiones de predicacin y reconciliacin, etc. Esta
desaparicin del sector ms activo de agentes de evangelizacin trajo
consigo un desmantelamien-to casi total de las formas tradicionales
de evangeli-zacin antes mencionadas.

As, la Iglesia espaola del siglo XIX, al igual que toda la
Iglesia universal, necesitaba urgentemente una profunda reforma
estructural. Sin embargo, los altos estamentos de la jerarqua, que
podran haber
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iniciado tal reforma, no eran conscientes de la grave-dad del
problema. El creciente anticlericalismo debe-ra haber recibido una
respuesta pastoral concreta y prctica, y no solo las eruditas
cartas pastorales de algunos obispos que parecan haber sido
escritas ms por lucimiento personal que para el inmediato bien
espiritual de los fieles. El clero, en general, no saba distinguir
entre la esfera religiosa y la poltica, y as, muchos clrigos
quedaban entrampados en las absurdas intrigas de los absolutistas.
Esto aliment an ms el anticlericalismo liberal, siempre buscan-do
el tiempo propicio para asestar un golpe mortal a la Iglesia. La
jerarqua no saba cmo discernir los signos de los tiempos, quizs
porque en vez de pre-sentar el mensaje central del Evangelio en
toda su simplicidad, optaron por defenderse usando las mis-mas
armas de sus enemigos.

Una situacin como sta requera una profunda reforma de la Iglesia
a todos los niveles. Era impres-cindible que la Iglesia
revitalizara en profundidad su espritu, destacando sus aspectos ms
espirituales y abandonando muchos de sus bienes temporales. Solo
una reforma profunda de la Iglesia habra sido capaz de acabar
definitivamente con las crticas de sus adversarios. En medio de
esta situacin social e histrica, Antonio Mara Claret es ordenado
sacer-dote el 13 de junio de 1835. Claret experiment di-rectamente
en su ministerio en Sallent los impactos negativos de las
revoluciones polticas, sociales e in-telectuales (basta leer las
cartas que dirigi al alcal-de de Sallent de 1836 a 1838). Vea cmo
su sociedad se degradaba con la impureza moral y la propagacin de
blasfemias (cf. Aut 316, 317). Al mismo tiempo, es-tas realidades
sociales le hicieron descubrir la gran ausencia en Espaa de
predicadores apostlicos del Evangelio, y la gran sed del pueblo por
la Palabra de Dios (Carta al Nuncio Apostlico, 1849). En lugar de
ser un mero observador pasivo de la situacin, Claret discerni la
voz de Dios que le llamaba a dedicarse a la accin misionera
evangelizadora: Y de un modo muy particular me hizo Dios Nuestro
Seor entender aquellas palabras: Spiritus Domini super me et
evange-lizare pauperibus misit me Dominus et sanare contritos corde
(Is 61,1) (Aut 118). Claret escuch la voz de Dios que habitaba en
su interior desde la realidad social de su tiempo, la cual le
llamaba a ser mensajero de la Buena Noticia de un modo
particular.

Is 61 en el contexto actual de nuestra misinLas races del
espritu misionero del Padre Cla-

ret, reforzadas por Is 61,1, nos llevan a apreciar su inters por
compartirlo con nosotros. Inspirado por el Isaas postexlico, as lo
comunica a los miembros de su Congregacin: El Seor me dijo a m y a
todos estos Misioneros compaeros mos Por manera que cada uno de
nosotros podr decir (Aut 687). Nuestra identificacin con su
identidad misionera nos ensea cmo mirar a la realidad que nos rodea
y discernir, desde los retos que en ella descubrimos, las

llamadas de Dios. Su atencin a los rpidos y cons-tantes cambios
contextuales nos lleva a descubrir una nueva capacidad perceptiva
dentro de nosotros, as como nuevas posibilidades para una
transforma-cin tanto personal como social. Su contemplacin de la
sociedad con los ojos de Jess nos lleva a ser compasivos y
comprometidos con la misin de Dios que se manifiesta en la misma
sociedad. En su in-tento de estudiar y conocer bien las
enfermedades de (este) cuerpo social (Aut 357), Claret logr tener
una experiencia de fe dentro de su contexto particu-lar. Comprendi
el sentido de su fe a travs de las experiencias pastorales vividas
en las comunidades de Sallent, Viladrau, Santiago de Cuba y Madrid.
Su vida empujada por el Espritu nos muestra que el texto
fundacional de su vocacin misionera estaba siendo bien interpretado
en el contexto de su pueblo. Su respuesta a las diferentes
situaciones que fue afrontando revela una vida de continuo
seguimiento y escucha de Cristo y su pueblo. A ejemplo de Claret y
en sintona con la Iglesia de

nuestro tiempo, la Congregacin se ve urgida a re-flexionar en
torno al hombre de hoy, dejndose cues-tionar por l para mejor
capacitarse a su misin. Nuestra lectura de la realidad
contempornea, hecha en perspectiva de evangelizacin y sin
pretensiones cientficas, no puede menos de poner en el centro de su
atencin al hombre y ser consciente de las situa-ciones que l pasa
en la actualidad (MCH 4).

Compartiendo las esperanzas y los gozos, las tris-tezas y las
angustias de los hombres, principalmente de los pobres, pretendemos
ofrecer una estrecha co-laboracin a todos los que buscan la
transformacin del mundo segn el designio de Dios (CC 46).

Nuestra entrega al servicio de los hombres nos exige una solida
espiritualidad de la accin, cultivar en pro-fundidad la experiencia
de Dios; discernir, a la luz del Espritu, los desafos de nuestro
tiempo y traducirlos con valenta y audacia en opciones y proyectos
cohe-rentes tanto con el carisma original como con las exi-gencias
de la situacin histrica concreta (Dir 103).

Nuestra misin forma parte de la misin de la Iglesia al servicio
de los hombres. Por lo mismo, sin el estu-dio atento y
participativo de la realidad del hombre en cada poca y en cada
lugar, no podemos conocer sus necesidades de evangelizacin ni las
caractersticas que ha de tener nuestra misin para responder a las
mismas (Dir 106).
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1. Toma tu cuaderno de La Fragua y escribe la fecha de tu
primera profesin, los sueos e ideales que tenas acerca de tu
vocacin misionera claretiana al final de tu perodo de noviciado.
Compralas con tus sueos e ideales pre-sentes como Misionero
Claretiano. Qu sentimientos surgen en tu corazn (alegra, tristeza,
satisfaccin, frustra-cin)?

2. Haz una lista de las responsabilidades que has tenido hasta
ahora en tu provincia u organismo mayor y evala tu capacidad para
aceptarlas como tu misin en ese momento particular de tu vida.

3. Mientras evalas estas misiones a lo largo de tu vida,
recuerda la gente y las necesidades con las que te encon-traste y
cmo te ayudaron a vivir tu misin como una forma de compartir el
amor de Dios.

4. Cmo has llevado a cabo las responsabilidades que se te han
encomendado? Fueron ocasiones para buscar la satisfaccin y
prestigio personal, o fueron ocasiones de auto-donacin al servicio
de Dios y de su pueblo? Cules fueron tus luchas personales a la
hora de vivir tus ideales y sueos de misin?

Ejercicio 1: Revisin de tus ideales misioneros

2.4. El Espritu del Seor est sobre m y me ha ungido

Quin es el Ungido de Isaas 61? Como ya hemos visto, el captulo
61 de Isaas

comienza afirmando la presencia del Espritu en el autor en su
situacin vital concreta, rodeado por los afligidos, los de corazn
desgarrado, los cautivos, prisioneros y apesadumbrados. Esta
declaracin del profeta nos comunica su capacidad para discernir la
llamada de Dios en su vida interior, y la conviccin de que slo a
travs de la experiencia de Dios puede enfrentarse a los retos que
le plantea su sociedad. Se da cuenta de que la uncin del Espritu
fue su ex-periencia de Dios que lo cautiva, lo invade y lo posee,
proporcionndole la respuesta adecuada a la llama-da de Dios.

El ungido de Isaas 61,1 podra ser la comunidad levtica
visionaria en el contexto de la sociedad juda del post-exilio, la
cual intenta establecer un progra-ma de restauracin, en tanto en
cuanto dicha comu-nidad se entiende a s misma como personificacin
del Siervo del Deuteroisaas. El ungido al que se refiere el texto
puede remitir tambin a una figura proftica que acta dentro de la
comunidad del post-exilio, entendindose a s mismo como
especialmen-te equipado para traer la liberacin. En este sentido,
pues, el ungido tendra un significado metafrico y no literal,
aunque haya una alusin literal a la uncin de un profeta (cf. 1 Re
19,16). Esta figura proftica est en continuidad con el papel del
que es Siervo de s y de su comunidad. La entrega del Espritu del
Seor nos recuerda el primer verso del llamado Cntico del Siervo, en
el que Dios dice haber enviado su Espritu sobre su Siervo (42,1).
El mismo concepto subyace en 48,16b, donde se presentan tanto al
Seor enviando al Siervo por medio de su Espritu como la promesa de
Dios de derramar su Espritu sobre la descenden-cia del Siervo
(44,2-3).

Jess, el Ungido por el EsprituEl hecho mismo de contemplar a
Jess como el

concebido por el poder del Espritu muestra su re-lacin intrnseca
con el Espritu Santo. El Hijo nico del Padre, al ser concebido como
hombre en el seno de la Virgen Mara es Cristo; es decir, el ungido
por el Espritu Santo desde el principio de su existencia hu-manaPor
tanto, toda la vida de Jesucristo manifes-tar cmo Dios le ungi con
el Espritu Santo y con poder (Hch 10,38) (Catecismo de la Iglesia
Catlica, 486). La presentacin del la escena del bautismo de Jess
por los autores de los cuatro Evangelios confir-ma el cumplimiento
de la profeca del Trito-Isaas El Espritu del Seor est sobre m ...
porque me ha un-gido (Is 61,1 = Lc 4,18-21). Todos ellos coinciden
en el descenso simblico del Espritu en forma de paloma sobre Jess
(cf. Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 3,22; Jn 1,32). Los sinpticos convergen
al mostrar a un Jess que en su bautismo queda lleno del Espritu
Santo (cf. Mt 4,1; Mc 1,12; Lc 4,1). La misma sintona se expresa al
pre-sentar a Jess guiado por el Espritu al desierto para ser
tentado y comenzar as su misin. La reiterada mencin de Juan el
Bautista afirmando la venida del Espritu sobre Jess nos muestra que
en Jess el Es-pritu ha hecho morada permanente. Es otra forma de
decir que la mente y el poder de Dios habitaban de un modo especial
en Jess.

Y as, es desde esta experiencia personal de la uncin del Espritu
desde la que Jess ensea a los discpulos a pedir al Padre la
presencia del Espritu en ellos (cf. Lc 11,13). Consciente de que
habla solo despus de escuchar la voz del Padre (cf. Jn 12,49), gua
a los discpulos en la escucha de las indicaciones del Espritu que
llevan dentro (cf. Jn 14,26); como por-tador de este Espritu,
promete a los apstoles que los enviar tras su glorificacin (cf. Jn
15,26; Lc 24,49); y cuando encomienda a los discpulos la misin de
ser sus testigos, les hace recibir el Espritu Santo (Jn 20,22).
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La uncin del Espritu en el P. ClaretCuando el P. Claret escribe
convencido en su

Autobiografa que se poda identificar con el tercer Isaas y con
Jess en relacin a la uncin del Espri-tu (cf. Aut 118), est
refirindose a su experiencia de ser conducido por ese Espritu que
habitaba en su interior. Para Claret, esta uncin era el Espritu que
invada todo su ser y lo cautivaba con la sed de cono-cer su
voluntad: Me hallo todo aniquilado. No quiero cosa que no sea su
Santsima voluntad. Vivo con la vida de Jesucristo. El, poseyndome,
posee una nada, y yo lo poseo todo en l (Aut 754). La uncin del
Es-pritu fue una invasin del ser interior del P. Claret que le movi
a someterse a un proceso de purifica-cin para arrancarle de la
mundanidad. Este descu-brimiento le hizo enfrentarse al terrible
gigante de un dios consumista que se contenta con aquello que se le
da: Nada tena, nada quera y todo lo rehusaba (Aut 359). La uncin
del Espritu en Claret significa que el Espritu toma posesin de su
ser interior y lo lleva a conocer la verdad acerca de Dios y de su
lla-mada: Oh Dios mo y Padre mo!, haced que os co-nozca (Aut 233).
Fue su peticin ms constante en su vida apostlica. Descubri que Dios
era el centro y la fuerza de su vida: Yo no quiero ms que a Vos, y
en Vos y nicamente por Vos y para Vos las dems cosas. Vos sois para
mi auficientsimo. Yo os amo, fortaleza ma, refugio mo y consuelo
mo. S, Vos sois mi Pa-dre, mi hermano, mi esposo, mi amigo y mi
todo (Aut 755).

La uncin del Espritu consis-ti en la unin total de Claret con
Dios que le guiaba a reconocer la Verdad de su vida. En esta unin
mstica su ser interior se convier-te en pequea capilla donde
Cla-ret se sienta a los pies de Jess y le escucha. De este modo,
Claret ansa slo conocer la santsima voluntad de Dios y obedecerla
por todos los medios posibles (cf. Aut 113-120; 674-700). Su
experiencia de uncin por el Espritu le lleva a ser consciente de
haber sido es-cogido exclusivamente para Jess y para su misin de
predicar la verdad del amor de Dios, a la que le impele Dios mismo:
La caridad me urge, me impele, me hace correr de una poblacin a
otra, me obliga..... (Aut 212). Otro de los motivos que me impelen
en predicar y confesar es el deseo que tengo de hacer felices a mis
prjimos. Oh, qu gozo tan grande es el dar salud al enfermo,
libertad al preso, consuelo al afligido y hacer feliz al
desgraciado! Pues todo esto y mucho ms se hace con procurar a mis
prjimos la gloria del cielo (Aut 213). El fin que me propongo es
que Dios sea conocido, amado y servido de todos (Aut 202).

La uncin de los Misioneros ClaretianosConsciente de la
importancia de haber sido col-

mado del poder del Espritu para llevar a cabo la misin
encomendada, el P. Claret descubre su expe-riencia de uncin por el
Espritu en sus compaeros misioneros, que ven este hecho como la
nica razn de su celo misionero: El Seor me dijo a m y a todos estos
Misioneros compaeros mos: Non vos estis qui loquimini sed Spiritus
Patris vestri, et Matris vestrae qui loquitur in vobis. Por manera
que cada uno de no-sotros podr decir: Spiritus Domini super me,
propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sa-nare
contritos corde (Aut 687). Nuestra uncin por el Espritu ya aconteci
en el bautismo, cuando el Es-pritu Santo tom posesin de todo
nuestro ser. As como los reyes y profetas del Antiguo Testamento
recibieron el poder del Espritu gracias a la uncin, del mismo modo
el gesto simblico de la uncin con el aceite crismal del bautismo
seala nuestra recep-cin del don del Espritu Santo, que ha derramado
el amor de Dios en nuestros corazones (Rom 5,5). Esta es nuestra
experiencia pentecostal. Sin ella no podemos nacer de nuevo para
ver el Reino de Dios (cf. Jn 3,5).

Esto significa que nuestro ser interior ya ha sido colmado del
amor de Dios en nuestra infancia y este hecho nos otorga la
posibilidad de po-der reconocer y responder a los signos de su
amor. En este sen-tido, somos portadores de las semillas del amor
de Dios que brotan a travs de nuestros ac-tos cuando entramos en
contacto con las necesidades de nuestros hermanos. Nuestro
progresivo crecimiento en esta sensibilidad nos llev a manifestar,
el da de nuestra primera profesin, nues-tra decisin radical de
vivir las exigencias del amor derramado en nuestros corazones en la
con-sagracin bautismal. Si nuestra

misin brota de nuestra consagracin, entonces es-tamos obligados
a vivir nuestra experiencia del amor de Dios como la razn que
sustenta nuestra misin El amor a Cristo urgi a san Pablo y al Padre
Claret; por eso ellos sienten ay de m si no evangelizo! (1 Cor
9,16; Aut 212). La uncin del Espritu Santo, con la que hemos sido
ungidos para evangelizar a los po-bres es participacin de la
plenitud de Cristo (CC 39). Nuestro carisma misionero incluye la
consagracin y la misin, y comporta ser totalmente de Dios y es-tar
entregados del todo al Reino (Dir 102).
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Ejercicio 2: La escucha de la presencia del Espritu

1. Lee, por favor, el texto de Is 61,1-3 y, a la luz de la uncin
del Espritu Santo, haz una pequea oracin relacionada con tu
apostolado actual, escuchando la invitacin que Dios te hace.

2. Lee el texto del Patriarca Ignacio, mencionado en el Cuaderno
1 (p. 11), y toma nota de las palabras que te llaman la atencin.
Deja que te iluminen y descubre los momentos en los que fuiste -o
no- capaz de escuchar y responder a las llamadas del Espritu
Santo.

3. A la luz de la reflexin anterior, trata de recorrer tu vida
pastoral. Mientras ahondas en las diferentes experiencias, presta
atencin a aquellos momentos que te hicieron sentir la presencia del
Espritu Santo.

2.5. Para anunciar la buena nueva a los pobres

Justo antes del comienzo del Concilio Vaticano II, el papa Juan
XXIII afirm que la Iglesia es la Iglesia de los pobres: Ante la
realidad de los pases subdesa-rrollados, la Iglesia es y quiere ser
la Iglesia de todos y, en especial, de los pobres (Discurso de
septiembre de 1962). El papa Francisco seal a los periodistas en el
tercer da de su pontificado: Cuanto me gusta-ra una Iglesia pobre y
para los pobres!.

El apoyo y solidaridad de Jess con el mundo de la pobreza es un
elemento inherente a su vida y su misin. Si lo eliminamos, la
dimensin de Jess como Salvador del pueblo queda distorsionada. Jess
es la Buena Noticia para el pobre. Anunci la Buena Nue-va al pobre.
Su opcin por el pobre es manifestacin de que l mismo viva en la
pobreza. Se comprometi personalmente con el pobre ofrecindole la
salvacin de Dios de un modo especial.

La proclamacin de Jess del Reino de Dios como Buena Noticia de
salvacin liberadora encuentra en la gente pobre su destinatario
preferencial. Su proclamacin de la Buena Noticia al pobre es parte
central y esencial de su misin. La presentacin del cumplimiento de
la profeca de Isaas en Jess y su respuesta a Juan el Bautista (cf.
Is 61,1-2; Lc 4,18.19; Mt 11,4-6; Lc 7,22-23) muestran claramente
las se-ales ms significativas del tiempo de salvacin y, en este
sentido, estos textos constituyen su do-

cumento de identidad. Las diferentes situaciones humanas que
reflejan estos textos, tales como po-breza, cautiverio, ceguera y
enfermedad, son signos de muerte. La Buena Nueva de Jess introduce
un principio vivificador en la historia humana frente a estas
amenazas a la humanidad.

La centralidad de la Buena Noticia de Jesucris-to como
evangelizacin del pobre es el ncleo de su predicacin y una
predicacin que escandaliza (cf. Mt 11,6). Jess confirma en su
proclamacin de las Bienaventuranzas que esto es el elemento clave.
Las bienaventuranzas del pobre son las Constitu-ciones del Reino de
Dios: Dichosos los pobres, por-que el reinado de Dios les pertenece
(Lc 6,20). Las personas que son materialmente pobres (ptochoi) son
bienaventuradas porque el Reino de Dios ha lle-gado. La
bienaventuranza segn Lucas no significa que los pobres tienen que
aceptar su pobreza con la esperanza de que van a ser compensados en
el Rei-no de Dios. Ms bien, indica que la felicidad del pobre es el
resultado del comienzo del Reino de Dios: Se ha cumplido el plazo y
est cerca el reinado de Dios (Mc 1,15). Significa que ya ha
comenzado la abolicin de la situacin de despilfarro y pobreza que
impide a los miembros del pueblo crecer como seres huma-nos; el
reino de justicia que va mucho ms all de sus expectativas ha
llegado: Sern bienaventurados porque la llegada del reino pondr fin
a su pobreza creando un mundo fraterno (G. Gutirrez).

En la escena del juicio final (cf. Mt 25,31-46) la solidaridad
con el pobre (el hambriento, el sediento, el enfermo, el desnudo,
el marginado, etc.) se erige como el criterio decisivo de salvacin.
La dimensin sacramental-cristolgica del pobre adquiere en este
texto un carcter escandaloso con esta identifica-cin, tan
sorprendente como cercana: A m me lo hicisteis. De hecho, la causa
de Jess por los pobres de la historia queda abundantemente afirmada
aqu. Sea cual sea su situacin subjetiva o su disposicin espiritual,
es en estos crucificados de la historia don-de se verifica el
compromiso de vivir el mensaje de Jess.
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Los milagros y banquetes de Jess son otro de los aspectos que
muestran su compromiso con el pobre y marginado. Los milagros hay
que conside-rarlos como gritos del Reino, como signos que muestran
el poder salvador del Reino de Dios, quien hace del pueblo sencillo
y abandonado de Galilea su destinatario y receptor preferencial.
Como signos, muestran cmo Jess salva al necesitado en situa-ciones
concretas y lo libera de las opresiones hist-ricas, y as anuncian y
anticipan un nuevo mundo, abierto a una implementacin integral de
la justicia. Los banquetes y comidas de Jess, especialmente con los
pecadores y los excluidos, constituyen una comunidad liberadora de
comensales: La comu-nidad de mesa con los denominados publicanos y
pecadores, como si fueran uno ms, es una visin caracterstica y
esencial del Jess histrico. Jess mismo revela en ese acontecimiento
al mensajero escatolgico de Dios que se encuentra con todos, y con
especial atencin con aquellos que, segn los cri-terios de la poca,
haban sido excluidos del banque-te divino, del banquete de paz del
Reino de Dios; El hecho de cenar con Jess hace presente la salvacin
escatolgica (E. Schillebeeckx).

Las comidas de Jess que aparecen en Lucas son una llamada a
promover la participacin en una mesa comn, abierta e igualitaria,
en la que los ex-cluidos y marginados por el sistema tienen que ser
integrados. Al cuestionar el concepto del honor y el sistema de
pureza que injustamente ahogaban las relaciones humanas, Jess
ofreci una alternativa basada en los valores de acogida,
reciprocidad, vida compartida y fraternidad. Todas las barreras que
im-pedan el acceso a una mesa de comunin son abo-lidas por Jess.
Esta escandalosa solidaridad con los pobres y pecadores fue una de
las razones que lo llevaron a la cruz.

Nosotros que nos confesamos creyentes en Je-ss hemos de tener
clara la solidaridad de Jess con el pobre. Porque, no puede haber
ya ms debates: Jess estaba del lado del pobre, aquellos que
llo-ran, que tienen hambre, los derrotados, los dbiles y aquellos
considerados nada (H. Kng). Una opcin decidida por los pobres y su
causa justa es un aspec-to esencial e inalienable del seguimiento
de Jess. En este sentido, la credibilidad de la fe cristiana
depende de los creyentes, del modo autntico en que viven esta opcin
tanto personal como comunitariamente.

Nuevos tipos de pobreza y nuevos pobres Pobreza y marginacin no
son

realidades exclusivas del tercer mundo; estn creciendo
rpida-mente en el primer mundo. Nos encontramos frente a un
proce-so de deterioro humano que est afectando a estamentos
sociales y personas que nunca se haban planteado la posibilidad de
entrar

en el camino de la pobreza y la exclusin social, ya sea el de la
pobreza tradicional que persiste en nues-tros das o el de las
nuevas formas de pobreza que han surgido recientemente y se
encuentran ya con-solidadas; todas ellas facilitan el paso a la
exclusin social, el hambre, la degeneracin y la delincuencia.

Los pobres de tiempos pasados eran diferentes de los actuales
tanto en cantidad como en calidad. Hay tres categoras de pobres.
Los primeros son los pobres estructurales que no conocen otra cosa
ms que la pobreza; los segundos son aquellos que son absolutamente
pobres ahora, pero no lo fueron an-tes; los terceros son los
empobrecidos, aquellos que han cado en la pobreza, pero no han
perdido el acce-so a las necesidades y servicios bsicos. Las ltimas
dos categoras se han denominado los nuevos po-bres, pues muestran
caractersticas comunes pese a las grandes diferencias.

Los nuevos pobres son personas con cierta formacin, pero esta
formacin no los capacita para afrontar la crisis adecuadamente. Son
trabajadores que han perdido sus trabajos; jvenes que no han
encontrado an un trabajo permanente y satisfac-torio, o aquellos
que se han visto forzados a una jubilacin anticipada; ancianos que
necesitan traba-jo; madres jvenes con hijos sin trabajo, sin casa y
sin pistas para afrontar la nueva situacin que se le echa encima;
los refugiados, los emigrantes que han regresado a sus familias,
etc. Las nuevas formas de pobreza hacen a los pobres ms pobres y a
los ricos ms ricos, da tras da.

La seguridad social ha estado siempre asociada con el trabajo.
Este es el componente esencial en la constitucin identitaria de las
personas y el principio organizador de la vida familiar cotidiana y
tiene un impacto decisivo en la calidad de vida de los
trabaja-dores y la clase media. En una sociedad en la que el
trabajo cotidiano y el salario justo estn asegurados, hay lugar
para el reconocimiento del esfuerzo perso-nal como un valor; en
consecuencia, las prioridades educativas, los ahorros, la
proximidad social y la so-lidaridad entre iguales entran en juego
para allanar caminos que posibiliten un futuro en el que los hijos
puedan tener una vida mejor que la de sus padres.

Mientras que la pobreza tradicional existe desde tiempos
inmemoriales, la nueva pobreza es resul-tado de estrategias
sociales desarrolladas por polti-cas estatales concretas y por las
polticas econmi-cas neoliberales de los ltimos tiempos que intentan
poner en la calle a la mayor cantidad de gente posible
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debido a su incapacidad para mantener la financia-cin de los
sistemas nacionales sanitarios, educati-vos, judiciales, de orden
pblico, de vivienda, etc. El alto nivel de desempleo, la disminucin
del salario real y la reduccin de la distribucin de los ingresos
han trado consigo niveles crticos de pobreza hasta ahora
desconocidos. Hay un cierto nmero de personas por debajo del umbral
de pobreza que son incapaces, con sus reducidos ingresos, de
satisfacer sus necesidades diarias y acceder a servicios bsicos.
Esta nueva po-breza no permite a las familias cubrir sus
necesida-des con los salarios que ganan. En este contexto de nueva
pobreza una persona puede considerarse po-bre cuando su nivel de
vida es muy inferior al nivel medio de la sociedad en la que
vive.

La creciente tasa de paro en muchos pases del mundo no permite
al actual sistema sociopoltico comprender lo que les est ocurriendo
a estas perso-nas. Nuevos conceptos como capital social,
desarro-llo humano y estrategias de supervivencia intentan
analizar, interpretar y compensar la situacin de una masa de pobres
cada vez mayor. Las estrategias de supervivencia hablan acerca de
los pobres. Mientras estos conceptos buscan fomentar la fuerza de
la so-lidaridad, los valores dominantes como competencia e
individualismo siguen siendo los valores claves para los que tienen
recursos.

Este sistema produce algunos mecanismos a travs de los cuales la
interdependencia de cada una de estas situaciones precarias se
anquilosa originan-do un crculo vicioso de pobreza. La acumulacin
de situaciones precarias en las personas des-entierra
desequilibrios afectivos, indiferencia y maltrato de mujeres y
nios. As, muchos buscan una salida en el alcohol, las drogas, el
abandono del ncleo familiar, etc. Esta situa-cin los empuja e
intro-duce en el submundo del alcohol, las drogas y, finalmente, el
crimen como una forma de es-capar de la vida que llevan. Los nuevos
pobres y las nuevas formas de pobreza denominan las diversas formas
de precariedad que nacen, bsicamente, del desempleo masivo generado
en los ltimos aos.

La nueva pobreza es una mesa de miseria com-pleja y extensa que
subsiste en nuestras grandes ciudades. Mientras los pobres
tradicionales viven en los tugurios y son reconocidos por todos,
los nuevos pobres no tanto. Pueden estar presentes en cualquier
zona o edificio de clase media. Es pobreza privada, de puertas
adentro. Esta dispersin y falta de puntos de referencia transforman
la nueva pobreza en una po-breza que es casi invisible.

Los desafos del contexto actualEl P. General, en su mensaje a
los Superiores Ma-

yores reunidos en Colmenar Viejo en 2010, les deca lo siguiente:
Nuestra vida se desarrolla en un contexto social y eclesial
determinado, que tiene rasgos comu-nes en este mundo globalizado y
acentos particulares en cada uno de los lugares donde estamos
presentes. No podemos olvidar nuestra ubicacin en el mundo a la
hora de orientar nuestra vida y nuestro apostola-do. Quizs nunca
como en estos ltimos tiempos la palabra crisis haya aparecido tan
repetidamente en los medios de comunicacin social y nunca sus
efec-tos se hayan hecho sentir tan fuertemente en la vida de la
gente. Sin entrar en complicados anlisis de los grandes ndices
macroeconmicos, todos conocemos personas que han experimentado las
consecuencias de esta crisis: personas que han perdido su trabajo y
han tenido que afrontar tiempos difciles, otras a quienes les ha
faltado lo necesario para la vida y se han visto obligadas
materialmente a sobrevivir, etc. La crisis econmica ha ocupado la
atencin de gobier-nos y analistas, y se ha convertido en una
especie de atmsfera difcil de respirar pero imposible de evitar. En
cada uno de los lugares donde trabajamos ha en-contrado resonancias
concretas que han condiciona-do la vida de personas y comunidades.
En tiempos de crisis surgen, sin embargo, nuevas preguntas, se
desvelan contradicciones escandalosas y aparecen nuevas propuestas.
Habremos sabido recoger es-tas preguntas? Habremos sido capaces de
sintonizar con nuevas propuestas que buscan un mundo distin-

to y ms justo? Qu resonancia ha encontrado en nuestra propia
vida y en nuestro trabajo misionero esta situacin de crisis y sus
consecuen-cias?

Aparece como ms necesaria que nunca la recuperacin de unos
valores sobre los que pueda cons-truirse una relacin justa y
pacfica entre las personas y los pueblos y un modo de situase en la
natura-leza que no destruya su armona. La fe en Dios Padre nos
llama a comprometernos en esta tarea que afecta a todos sus hijos e
hijas. Lo

hacemos junto con muchas otras personas, que es-tn empeadas en
ello motivadas por su propia fe religiosa o por otras ideologas
humanistas. Las lla-madas de Dios que detectamos en el Captulo y
que recogimos en el documento capitular siguen cues-tionando
nuestra generosidad y nuestra creatividad; en resumidas cuentas,
siguen cuestionando nuestra fe y la consistencia de nuestra
respuesta vocacional. No podemos olvidar la situacin de nuestro
mundo cuando pasemos a estudiar los temas que nos van a ocupar
durante estos das.

Cmo nos situamos los cristianos en este mun-do? Cmo se siente
interpelada la Iglesia por los pro-
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Ejercicio 3: La experiencia con los pobres

1. A la luz de la reflexin anterior sobre la Buena Noticia del
Pobre, piensa unos minutos sobre tu experiencia de identificacin
con los pobres en tu labor pastoral.

2. Cuando proclamas la Buena Noticia a los pobres, qu significa
para ti vivir la experiencia de ser evangelizado por los pobres?
Intenta identificar esas experiencias que, de algn modo, te han
desafiado a cambiar tu perspectiva, opinin o actitudes.

3. Cul es tu actitud, all donde trabajas, hacia la nueva pobreza
y los nuevos pobres?4. Entran los pobres que te encuentras da a da
en tu campo de misin y su realidad en tu oracin?5. Termina este
momento de revisin de vida con una breve oracin, pidiendo la gracia
de una mayor identificacin

con aquellos con los que vives y compartes tu vida pastoral.

blemas de la humanidad? Qu nos exige a quienes nos decimos
discpulos de Jess este momento his-trico? Somos parte de esta
humanidad que camina en busca de un mundo donde todos puedan tener
cabida y que se siente siempre atrada por los ideales de justicia,
paz y verdad que estn profundamente enraizados en el corazn de cada
ser humano. Pero formamos parte tambin de esta humanidad que debe
seguir luchando contra quienes quieren impo-ner su dominio sobre
los dems y, por ello, intentan desacreditar la posicin de quienes
no aceptan los dominios que deshumanizan. La Iglesia trata de
responder a estos desafos y en ella encontramos ejemplos
maravillosos de cristianos -seglares, reli-giosos, sacerdotes y
obispos- capaces de inspirar un compromiso generoso por la vida y
la justicia a quie-nes saben mirar sin prejuicios o intereses
egoistas. Sin embargo, la vida de la Iglesia se ve tambin con
frecuencia ensombrecida por la falta de transparen-cia y gratuidad
que son exigencias fudamentales del Evangelio. No es verdad que
todava seguimos demasiado preocupados por nosotros mismos y por
nuestros propios intereses? Nos siguen inter-pelando fuertemente
aquellas palabras de Jess en el Evangelio: Quien quiera salvar su
vida la perder, pero quien pierda su vida por m y por el Evangelio,
la salvar (Mc 8,35). Qu Evangelio anuncia nuestra vida? Por otra
parte, no acabamos de encontrar un lenguaje que llegue al corazn
del hombre de hoy .

2.6. Espiritualidad de la op-cin por el pobre

La llamada a proclamar el mensaje de salvacin desde la
perspectiva del pobre y el necesitado (cf. Dir 113) nos invita a
comprender y pasar por la experien-cia de knosis de Jess (cf. 2Cor
8,9; Fil 2,5-9). Jess se sumergi totalmente en la condicin humana
has-ta el punto de aceptar la condicin de un esclavo. El
autovaciamiento de Jess lo llev a abrazar la pobreza para compartir
la vida de los pobres. Este

compartir es expresin de su amor solidario hacia ellos. Se hizo
pobre por su amor a ellos, no por su amor a un empobrecimiento
impuesto e injusto. Su fidelidad hacia ellos le lleva a ofrecer su
vida por ellos de modo que puedan tener vida en abundancia (cf. Jn
10,10). La experiencia de autovaciamiento llevar a sus discpulos a
perseverar en su lucha contra los principios de muerte y pecado con
el fin de dar vida al pobre y llegar a ser una nueva creacin (cf.
Cor 5,17).

La opcin preferencial por el pobre como nues-tra prioridad en la
actividad evangelizadora (cf. MCH 159) nos exige emprender una
experiencia de xodo: salir de nosotros mismos hacia el mundo de los
po-bres tratando de identificarnos con ellos con el obje-tivo de
llegar a ver la realidad desde su prisma para posibilitar as una
transformacin.

Estar llamados a compartir las alegras y sufri-mientos de los
pobres y a acompaarlos (cf. MCH 160) significa:

Vivir en activa solidaridad para defender sus causas, luchas,
derechos y as afirmar incondicionalmente su derecho a la vida.

Estar preparados a afrontar las persecuciones y el martirio que
llega como resultado de este seguimien-to de Jess.

Aceptar una gran dosis de ascetismo y purificacin con el fin de
vaciarnos de la vieja mentalidad de modo que logremos analizar
crticamente la realidad e in-tentemos identificarnos con la causa
del pobre con el fin de estar preparados para la lucha cotidiana y
afrontar las persecuciones.

Aceptar el reto del crecimiento espiritual ilimitado. Es un
viaje sin retorno desde la visin paternalista y on-rica de la opcin
por los pobres a su cruda realidad, aprendiendo de ellos y de sus
culturas; implica per-sonalizar la experiencia de Dios del pobre,
su modo de vivir la relacin con el Seor y siguiendo la prctica
histrica de Jess y alzndonos con ellos en nuestra
espiritualidad.

Experimentar y expresar nuestra indignacin ante situaciones
injustas de pobreza, situndonos as del lado de los pobres y en
contra de su pobreza (cf. Do-cumento de Puebla, 733).
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2.6. Llamados hoy a una Nue-va Evangelizacin

En este Cuaderno 2 de la Fragua ests entrando en contacto con el
significado y contexto de la uncin de Isaas por el Espritu para una
misin que supo-ne llevar la Buena Noticia a los pobres y
convertirse uno mismo en esa Buena Noticia. Jess se identifica con
ella y se convierte en nuestro Salvador. Como ya hemos visto, la
llamada de Isaas y Jess lleva al Pa-dre Claret a compartir su
carisma evangelizador con sus compaeros en la misin, que son
llamados a ser fieles a su espritu. Claret descubri la misin a lo
largo de su itinerario pastoral y espiritual como una llamada
especial de su tiempo a animar y vivificar un pueblo que era
cristiano desde hace siglos. En el con-texto de los cambios
producidos a todos los niveles en su sociedad, Claret crea
firmemente que Jesu-cristo y su Evangelio eran la respuesta
permanente

y eterna. Fue capaz de presentar la Palabra de Dios a la luz del
turbulento contexto de su tiempo. Desde la situacin social actual y
desde nuestra llamada a dar una respuesta como misioneros, vemos
que su misin supuso tambin una Nueva Evangelizacin para su
poca.

El Padre Claret y la Nueva EvangelizacinMientras una gran parte
del clero espaol del

tiempo del Padre Claret mantena una actitud nos-tlgica y
conservaba las formas de evangelizacin respaldadas por una larga
tradicin de gran esplen-dor y eficiencia, e insista en que el
Estado reparase totalmente las injusticias cometidas contra la
Iglesia y sus instituciones, los gobiernos liberales haban lo-grado
esquilmar a la Iglesia de la mayor parte de su personal
evangelizador y no deseaban que el Evan-gelio fuese anunciado. Pero
haba otro grupo de sa-cerdotes que, apoyados por el poder
indestructible del Evangelio, estaban dispuestos a dar nuevas
res-puestas a los nuevos retos. En este momento clave, el Espritu
Santo suscit pensadores y agentes de lo que se podra considerar una
Nueva Evangelizacin, aunque ellos no usaron ni probablemente habran
usado este trmino. Entre los primeros -los inte-lectuales- el Padre
Jaime Balmes contribuy gran-demente a la bsqueda de un dilogo con
la nueva cultura de su tiempo y descubri nuevas formas de
evangelizacin. Y entre los segundos -los agentes- el Padre Claret
fue una estrella brillante que puso en prctica las estrategias
apostlicas descubiertas para esa Nueva Evangelizacin de su
tiempo.

El estudio que hizo Balmes de su sociedad le hizo darse cuenta
de que estaba infectada con la increencia y que el escepticismo se
extenda por doquier; por ello dice, el espritu se ha de fortale-cer
constantemente para percibir su mortal conta-gio. En lugar de
elucubrar nostlgicamente sobre esplendores pasados, invit a los
sacerdotes a ser testigos del Evangelio convirtindose en sal y luz
del mundo; les record que haban de entrar en contacto con el
pueblo, sacudido por pasiones tormentosas y por la increencia, y
trabajar por su salvacin.

Hay, sin duda, algunas grandes coincidencias en-tre este
programa para una Nueva Evangelizacin, diseado por Balmes en los
diversos estudios que public, y las notas que escribi tras su
entrevista con el Padre Claret en 1846, una entrevista que trat
exclusivamente del modo en el que el Padre Claret haba llevado a
cabo su trabajo evangelizador.

La necesidad de una Nueva Evangelizacin hoy Al reflexionar sobre
la realidad presente de

la crisis de fe, la prdida del sentido de lo sagrado y la falta
de entusiasmo para afrontar la vida cris-tiana en muchos pases,
especialmente los de larga tradicin cristiana, el Papa Benedicto
XVI afirm que anunciar a Jesucristo nico Salvador del mundo es ms
complejo actualmente que en el pasado; pero
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nuestra tarea permanece igual que en los albores de nuestra
historia (30 de mayo del 2011). Insisti en la necesidad urgente de
una Nueva Evangelizacin como respuesta a los diversos modelos
ideolgicos modernos que niegan la presencia de Dios y procla-man
que cada persona humana es un absoluto, es-pecialmente en lo que se
refiere a cuestiones ticas. La humanidad, presa de este tipo de
poderes ideol-gicos, queda desconectada de la vida
trascendente.

Al tiempo que la ideologa moderna excluye a Dios de la vida de
la gente, produce una indiferen-cia generalizada hacia la fe
cristiana, la margina de la vida pblica y considera que Dios est
muerto y es algo intil e innecesario y subraya la crisis del
hom-bre abandonado a s mismo. Al justificar todo segn las
corrientes de moda al uso, los estndares ticos dados al mundo
occidental a travs de la Biblia aparecen ahora dbiles, ocultos y
poco evidentes. En especial, el carcter lquido de la
postmoder-nidad ha revelado la escasa consistencia de las certezas
prometidas por la economa virtual, que se distancia cada vez ms de
la economa real; el principio del mayor beneficio con el mnimo
riesgo ha creado una escombrera de inestabilidad econ-mica y
financiera a todos los niveles.

Todo esto muestra la gran necesidad de estar conectados con el
Dios vivo y vivir ansindolo. Esto lleva a darse cuenta del desierto
interior que nace donde el hombre, al querer ser el nico artfice de
su naturaleza y de su destino, se ve privado de lo que constituye
el fundamento de todas las cosas (ubicumque et semper). As, la era
postmoderna constituye una llamada a vivir nuestra fe como la
revelacin de una belleza humilde y salvfica en la resurreccin del
Crucificado.

Qu es la Nueva Evangelizacin?Segn Benedicto XVI, el trmino Nueva
Evan-

gelizacin recuerda la exigencia de una modalidad renovada de
anuncio, sobre todo para aquellos que viven en un contexto, como el
actual, donde los desa-rrollos de la secularizacin han dejado
graves huellas incluso en pases de tradicin cristiana. El Evangelio
es el anuncio siempre nuevo de la salvacin obrada por Cristo.

Es, ante todo, una llamada a ser cristianos ale-gres y
responsables en el siglo XXI, en fidelidad al Evangelio y a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo, y con un nuevo modo de misin.
Es una nue-va estrategia del Espritu para nuestra poca. El
pro-blema de la evangelizacin no reside en una cuestin organizativa
o estratgica, sino ms bien espiritual. Significa tratar de hacer
del testimonio personal

el medio esencial para hacer efectiva la procla-macin de la
salvacin; para aquellos que per-manecen ligados a sus races
cristianas, pero vi-ven con dificultad su relacin con la
modernidad, significa algo vivo y unificador, capaz de contener
todo lo que hay de bueno en la vida moderna.

Significa alentar a todos y cada uno a embarcar-se en caminos de
vida para irradiar as la luz que ellos han recibido
previamente.

Significa ser capaz, desde la luz de Jess, de co-municar e
inspirar vida al centro ms profundo dfe las personas para inspirar
caminos de liber-tad y de iluminacin.

Es la disponibilidad para aceptar los requisitos esenciales de
los nuevos desafos, aprender nuevos lenguajes, intentar nuevos
enfoques desde el Evangelio. Los nuevos enfoques propo-nen una
experiencia de contacto con Cristo para aquellos que creen. As
pues, la Nueva Evange-lizacin necesita tener una autntica nueva
calidad de posesionarse del fundamento inago-table y la novedad
escatolgica del Evangelio,

y no simplemente una novedad que sucede en el acontecer
temporal. La evangelizacin ser nueva si brota de un profundo
compromiso in-terior para renovar y reformar la totalidad de la
Iglesia, todos y cada uno de sus miembros. Exige un nuevo
entusiasmo asentado en el contacto con Cristo resucitado y en el
testimonio creble para los dems de unas vidas trasformadas en el
discipulado de Jess.

Se dirige a los catlicos y est enraizada en una relacin personal
con Cristo; se dirige a los cre-yentes, reforzando su experiencia
religiosa, para permitir as al Evangelio penetrar de una forma que
les capacite para compartir su fe; invita a los creyentes no
practicantes a una participacin activa; se propone evangelizar los
pases tradi-cionalmente cristianos debilitados por la
secula-rizacin; busca nuevos mtodos, especialmente tecnolgicos y de
medios de comunicacin; final-mente, la Nueva Evangelizacin implica
a todos los miembros de la Iglesia, en especial a los lai-cos.

Dirige la invitacin de Jess a la conversin de corazn, no slo ad
extra sino tambin ad intra,
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a creyentes y cultu-ras donde la sal del evangelio ha perdido su
sabor. Es un reavi-var tanto la fe en las personas y culturas donde
ha perdido su brillo original, como el cuidado pastoral de aquellos
que viven su fe da a da. Es una invitacin a reavivar al don de la
fe que les ha sido dado (2 Tim 1,6).

Cmo promover la Nueva Evangelizacin?

La Iglesia necesita ser evangelizada. El Papa Pablo VI afirma en
Evan-gelii Nuntiandi que la Iglesia misma Iglesia necesita de
evangelizacin. Esto nos confiere la humildad que nace de sabernos
necesitados de conversin interior, la cual est en el centro de la
llamada a la evangeli-zacin. Slo desde esta conversin, la Iglesia
puede invitar a sus miembros a la conversin. La reforma real es la
metanoia evanglica, un cambio radical de corazn: sta es la nica
reforma que puede devolver a la Iglesia a su belleza original y
convertirla en signo en medio de las naciones. Renovacin y reforma
van en tndem y son interdependientes. Para realizarlas se necesita
de una organizacin eclesial capaz de re-flejar fielmente esta
responsabilidad y complemen-tariedad de vocaciones y carismas en la
Iglesia. La llamada a la Nueva Evangelizacin incluye el compro-miso
de reformar la Iglesia comenzando desde el in-terior con la
cristianizacin de los corazones. La re-novacin de la vida eclesial
segn Benedicto XVI no consiste en una determinada cantidad de
ejercicios e instituciones externas, sino en pertenecer nica y
completamente a Jesucristo...No en el sentido de recortar o
disminuir, sino en el sentido de hacernos sencillos de retornar a
esa sencillez verdadera que es eco de la sencillez del Seor.
Hacernos sencillos de este modo es lo sera la verdadera renovacin
para todos y cada uno de los Cristianos y para la misma
Iglesia.

Testigos de la vida, la necesidad primera y prin-cipal. Pablo VI
escribi: El hombre contemporneo escucha ms a gusto a los que dan
testimonio que a los que ensean, o si escucha a los que ensean, es
porque dan testimonio (cf. Evangelii Nuntiandi, n. 41). Segn
Benedicto XVI: Necesitamos gente cuyas mentes hayan sido iluminadas
por la luz de Dios y cuyos corazones hayan sido abiertos por Dios,
de modo que sus mentes sean capaces de hablar a otras mentes y sus
corazones puedan abrir otros corazones. Dios viene a nosotros slo a
travs de aquellos que han sido tocados por Dios (Subiaco, 1

de abril de 2005). En este sentido, la Nueva Evange-lizacin es
una llamada a compartir el amor de Dios con los necesitados.
Reconocer en nuestra vida su amor, que se manifiesta a travs de
multitud de per-sonas y acontecimientos, nos llevar a lograr dicho
compartir. Esto conduce a vivir con gozo nuestra fe cristiana en
medio de problemas y dificultades. El gozo es signo inequvoco de la
presencia de Dios. Slo la vida testimonial de aquellos que son
felices como discpulos de Jess es capaz de comunicarse con el
corazn de nuestros contemporneos. Esto implica experiencia de fe,
comunidad de discpulos y compromiso gratuito en la labor de
construccin del Reino de Dios.

Misterio de Cristo para los pobres. Para anunciar el misterio
total de Cristo, especialmente a los pobres, como su libertad
integral, la Nueva Evangelizacin insiste con fuerza en una accin
evangelizadora que tiene en la opcin clara por los pobres y la
justicia su criterio de credibilidad.

El derecho a una formacin cristiana adecuada. El combate contra
el analfabetismo catequtico a tra-vs de un adecuado conocimiento de
Jess, de la Ver-dad, y de su Iglesia es una necesidad primordial en
la misin de la Nueva Evangelizacin. La adoracin y escucha de la
Palabra de Dios en la liturgia, la co-munin y la caridad juegan un
papel importante. La celebracin de las etapas fundamentales de la
vida a travs de los sacramentos, el importante esfuerzo de las
catequesis tanto de adultos como de nios, la predicacin de
sermones, la meditacin de la pala-bra de Dios (lectio divina), los
ejercicios espirituales para todos, los cursos de preparacin al
matrimonio, el cuidado de las familias, especialmente las jvenes,
la educacin religiosa en las escuelas desde la propia experiencia
vital de los profesores, etc., son medios importantes para
presentar la belleza de Cristo, que nos atrae y transforma, desde
formas tanto nuevas como tradicionales. Este compromiso pastoral
alien-ta la sed de una amistad con Jess como camino de santidad y
raz de nuestra fe.
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En el apostolado de juventud desde las nuevas tec-nologas. Nos
resulta difcil transmitir nuestros va-lores a las generaciones
jvenes. Pareciera como si de repente la diferencia generacional se
hubiera convertido en un abismo debido al ritmo veloz de los
cambios y a los nuevos lenguajes nacidos en tor-no a los
ordenadores e internet. La formacin bien intencionada de padres y
educadores puede verse contrarrestada por el mundo del internet.
Esto lleva a la gente a sentir que estn viviendo en un mundo sin
Dios. Quiz sea resultado de pensar a Dios sin el mundo. Desde la
luz de esta experiencia negativa hay una gran necesidad de crear
espacios en inter-net para la oracin, subsidios para retiros,
msica, y lugares donde compartir y comentar caminos espiri-tuales
concretos. Todos estos recursos del ciberes-pacio son necesarios
para complementar los porta-les que ofrecen informacin sobre la fe
catlica.

Acompaamiento personal. Nos encontramos ro-deados por una
cultura de muerte en nuestra tarea evangelizadora que nos fuerza a
preguntarnos: Po-dramos vivir como misioneros sin sentirnos
profun-damente afectados por esta situacin? No seremos responsables
-en ocasiones- de esa cultura de muerte? Tendran sentido nuestras
orientaciones capitulares si no nos estimularan a servir con ms
entrega a quienes viven una vida disminuida, a con-tribuir a
instaurar una verdadera cultura de la vida? En la raz de todos
estos fenmenos se halla la pr-dida del sentido de la vida y el
desprecio a la persona (PTV, 7.8). Frente a la cultura de la
muerte, la Nueva Evangelizacin nos recuerda que la pasin por la
vida pertenece, pues, a la entraa misma de nuestra vocacin
misionera (PTV, 8). Esto puede realizarse a travs del acompaamiento
personal, lo cual implica que caminemos con Jess y acompaemos a
otros en su caminar con l, como en el caso de los discpu-los de
Emas. La Nueva Evangelizacin es impensa-ble sin prestar una
especial atencin a la espiritua-lidad del evangelizador y de la
comunidad cristiana que lleve a la conversin personal y comunitaria
a la luz de los signos de nuestro tiempo.

El regalo de pasar el tiempo con la gente. Dar tiem-po a otros
es el signo ms creble de servicio genui-

no. Tenemos que tener tiempo para otros y dedi-carles tiempo,
acompandoles fielmente en

ese tiempo, experimentando pacien-temente el don de nuestro

propio tiempo.

Quien siempre tiene prisa y no est preparado para dedicar tiempo
a los otros que estn en el camino nunca ser un evangelizador.

Cuidado de las relaciones interpersonales. Un gru-po de
solitarios encierra a todos en un mundo priva-do. Estamos cada vez
ms solos porque carecemos de un sueo comn. Los medios de
comunicacin modernos, combinados con esta tendencia reinan-te a la
soledad, posibilitan el que la gente cree sus propios mundos,
conformando los datos segn sus preferencias y recrendolos segn sus
deseos. Hoy es de vital importancia levantar puentes entre
aque-llos que estn solos. Los evangelizadores actuales estn
llamados a ser con los otros antes de ser para los otros. La fe ha
de penetrar en estos mundos per-sonales tanto como busca penetrar
en el mundo en general.

Atencin particular e incansable al dilogo. La evangelizacin
tiene lugar a travs del dilogo des-plegado en la escucha y el
compartir con las tradi-ciones religiosas y culturales de nuestro
tiempo. No busca anular las diferencias; al contrario, acepta las
inevitables diferencias creando una comunin esen-cial en la
diferencia. Como gustaba decir John Henry Newman, cor ad cor
loquitur (el corazn al corazn habla), el reconocimiento y respecto
sincero desde el corazn hacia la innegable apertura a lo divino,
incluso entre personas materialistas, agnsticas o ateas prepara el
camino al dilogo.

La capacidad de mantener la memoria viva. La eli-minacin del
pasado destruye la posibilidad misma de enfrentarnos a los desafos
presentes y futuros. Sencillamente, sin memoria no hay identidad, y
por lo tanto, tampoco hay profeca. El lenguaje de la memo-ria no es
simplemente recordar el pasado; significa probar y aplicar ese
pasado recuperndolo de modo tal que haga frente a las cuestiones ms
profundas de nuestras vidas presentes. La Nueva Evangeliza-cin
supone mantener viva la memoria vivificadora y peligrosa de Jess,
la Verdad.

Respeto por la libertad. En la cultura postmoder-na hay una
falta de grandes esperanzas a abrir ho-rizontes para una libertad
responsable y madura. La

evangelizacin busca abrir hori-zontes, aceptar los desafos

y encender la pasin por la causa de Dios en este

mundo.
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3. Sugerencias para la reunin comunitaria

Oracin del claretianoOh, Seor, renueva en nuestra

Congregacin el espritu que anim a san Antonio Mara Claret,
nuestro Padre,

para que, animados y vigoriza
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