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Lunes 30 de Mayo 

 Culto de Apertura 
En el culto de apertura, la vicepresidenta de la IERP, Ana Dora Held, predicó sobre el texto del libro de 

los Hechos, cap. 2, vv. 42 y 44-47. Exhortó a los participantes a escuchar con el corazón y con el 

cuerpo entero, acentuando la importancia de recordar la sencillez de corazón de las comunidades 

cristianas primitivas, donde no hacían abuso de los formalismos institucionales, por el contrario, vivían 

en paz los unos con los otros y otras. Este es el ejemplo que hoy en día tenemos que seguir para vivir 

mejor entre hermanos y hermanas.  

“El llamado de Dios es esencial y la redención de Jesucristo, todo lo demás es secundario, es efímero.  

Dios nos llama y  provee aquello lo que necesitamos, y ello  libera a ser solidarios. Dios llama a todos 

y todas por igual. 

Lo que define la pertenencia al Reino es Dios, no nuestras estructuras, nuestras ideas, nuestra sabiduría 

y nuestras capacidades.” Estamos reunidos bajo un lema que nos convoca a escuchar el llamado, de 

compartir con todos y todas las llamadas, los excluidos y los poderosos. Estamos llamados a ser parte 

del reino de Dios para vivir y celebrar en comunión.”  

 

 Apertura de la Conferencia 
El moderador de la COP-COL, Rev. Melvin Jiménez Obispo de ILCO y el Rev. Alan Eldrid, Pastor 

Presidente de IELU, abren la sesión con una ronda de presentaciones personales. La Secretaria General 

de la IERP, Rev. Sonia Skupch, da lectura del documento “Código de conducta relativo al acoso y la 

explotación sexuales para participantes en eventos organizados por la Federación Luterana Mundial” 

aprobado en la Undécima Asamblea en Stuttgart del 20 al 27 de julio de 2010. Los temas nodales son: 

Las diversas facetas del acoso y la explotación sexuales; medios de evitar el acoso y la explotación 

sexuales y qué medidas tomar en caso de que tal hecho ocurra. Se nombra a la Rev. Skupch y al 



Obispo Eduardo Martínez como referentes para que los y las participantes se dirijan directamente a 

ellos en caso de que ocurran directa o indirectamente hechos que puedan ser calificados de abuso y/o 

explotación sexuales durante la reunión de la COP-COL 2011. 

 

El moderador presenta el programa para la conferencia, dando lugar a preguntas y/o comentarios. El 

pastor Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, Rev. Luis Álvarez hace referencia a la 

nomenclatura 'América Latina' sosteniendo que es importante considerar las etnias no latinas con las 

que convivimos. Recibida la recomendación, la secretaria general de la IECLB, Ingrit Vogt, concluye 

la sesión con una oración. 

 

Martes 31 de Mayo  

 

 Devocional “Jesucristo es la paz de los pueblos” 
El obispo de la Iglesia en Colombia, Eduardo Martínez predica acerca del mantenimiento de la 

comunión cristiana. Afirma que existen elementos culturales-históricos en los textos bíblicos que hay 

que considerar a la hora de aplicar el Evangelio a las problemáticas de hoy, como las de género, 

familia y sexualidad. Somos una familia plural y multicultural. “Mantener la comunión requiere que 

nos conozcamos en diversidad y nos respetemos en diversidad”. 

 

 

 I y II- Construyendo planes desde nuestras realidades eclesiales:  

 Informes compartidos 
El Moderador de la COP-COL, Obispo Melvin Jiménez, abre la sesión matutina. Las y los 

participantes se reúnen en grupos para compartir temas actuales de nuestras iglesias, los programas que 

se desarrollan en la región y la perspectiva de los desafíos que conlleva para la comunidad luterana 

latinoamericana y caribeña. Estos tres puntos fueron centrales para el desarrollo del debate.  

Los grupos se reunieron en torno a los siguientes temas: Violencia; Iglesia y Estado; Crisis económica; 

Justicia de Género; Ecumenismo; Diaconía; Vida eclesial. 

 

En la Plenaria, los informes grupales fueron los siguientes: 

 

Justicia de género y violencia: 

Pudo verse que hay varios tipos de violencia en muchos campos, dado que ha sido utilizada como 

método de resolución de conflictos, creando una cultura generalizada de la violencia. 

La violencia de género es una de las más recurrentes al igual que la delincuencia común. En muchas 

ciudades de nuestros países esto ocurre habitualmente en la realidad de la juventud. En el caso 

centroamericano se dan las maras; en Colombia está el conflicto interno.  

Un común denominador es, por otro lado, la violencia que ejerce la fuerza pública sobre la población 

civil, llegando incluso en algunos casos hasta el surgimiento de grupos paramilitares. 

El uso de economías abusivas de los recursos de nuestra región también habla de una violencia 

sistémica de las corporaciones por sobre la población y el entorno natural. 

La violencia familiar es otro ejemplo, no sólo de género, sino también en el marco de las relaciones de 

familias disfuncionales. 

Los grupos indígenas son objeto de ataques violentos por parte de grupos intolerantes, aunque la 

diversidad cultural nos da que pensar sobre el debate entre diversidad y respeto a los derechos 

establecidos. 

La violencia estructural del modelo económico se percibe en la ciudad y el campo afirmando la 

desiguala de la brecha entre los ricos y los pobres. Los jóvenes que viven estas desventajas, junto con 



las políticas asistenciales, reproducen las injusticias del sistema desigual. 

La trata de personas, el comercio sexual, el trabajo forzado, la inmigración son otras expresiones de la 

violencia estructural. 

Hay además violencia eclesial, cuando algunos pastores menosprecian el rol de la mujer cuando las 

callan o las apartan de los lugares de participación. Hay incluso separación eventual en los grupos 

eclesiales entre teología luterana y teología de la mujer.  

¿Qué ha hecho la Iglesia? Los pastores predicando desde el púlpito; acciones ecuménicas; pastorales 

de acompañamiento, etc.  

Las propuestas: el género es una herramienta que provoca aceptación entre varones y mujeres, no sólo 

por las mujeres. Género es un tema de familia que incluye a todos sus miembros; la perspectiva 

teológica es importante como herramienta eficaz del análisis de la realidad. Se propone la creación de 

una red de trabajo de la comunión luterana de Latinoamérica que trabaje en el tema de violencia 

considerando los derechos humanos. 

 

El obispo Medardo Gómez hace un aporte sobre violencia en Mesoamérica: “El tema es muy 

complejo, y difícil encontrar soluciones. Se analizan sus causas pero no se encuentran salidas; es un 

mal horrible, terrorista, peligrosa bestia, contaminante pandemia” 

Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras son los países más afectados. Los jóvenes son los 

más damnificados  por esta violencia. La zona de Centroamérica ha sido declarada como la zona más 

letal del mundo, luego de las zonas de guerra convencional. De la violencia se justifica también la 

presencia militar y política opresora de los Estados Unidos sobre toda la región. Hay un ambiente de 

caldo de cultivo para todos los males que se generan a partir de la violencia. 

Algunas propuestas que comparte: Fortalecimiento las instituciones fundamentales del estado, 

generación de empleos, creación de condiciones dignas para la familia, instalación del debate sobre la 

conveniencia de la legalización de drogas, transmisión de valores a los jóvenes, educación en una 

cultura de paz privilegiando al ser humano y no al dinero. (Prevención, participación, formulación de 

una teología de la familia) 

 

Diaconía: 

El grupo acentúa la importancia de que se trabaje con los pueblos indígenas porque los procesos 

interculturales son difíciles. Otro punto fuerte para trabajar es con los grupos de jóvenes, mujeres, 

niños, portadores de VIH/SIDA, grupos de diversidad sexual, personas encarceladas, procesadas o en 

proceso de recibir su sentencia, y con los ancianos y niños en riesgo social. 

Sin embargo hay ciertos problemas al respecto. El trabajo con los jóvenes se hace complicado porque 

no son fáciles de abordar y porque la presencia de los/as jóvenes está fuera de las Iglesias. Muy pocos 

están interesados en el aspecto espiritual porque ven a la Iglesia más como lugar de descanso material 

que como lugar de práctica espiritual. 

La diaconía es una herramienta teológica para el refuerzo de la relación de la Iglesia con la sociedad. 

El ministerio diaconal, sin embargo, está devaluado frente al ministerio pastoral: es un desafío para la 

Iglesia contar con estos ministerios y ponderarlos. Hay que promover recursos humanos y financieros 

para llevar a cabo este ministerio. Hay que capacitar a los actores para que puedan desarrollarse en 

situaciones de emergencia y de prevención de las mismas. 

La población carcelaria también puede ser receptora de un acompañamiento diaconal, pudiendo ser la 

Iglesia un interlocutor eficaz frente a las autoridades oficiales, para tratar las problemáticas de los y las 

detenidas. 

Es necesario hacer convenios con otras organizaciones que influyan sobre la sociedad civil y sus 

objetivos sean complementarios a los objetivos de la Iglesia. Intercambios de conocimiento y 

experiencias con personas y organizaciones de otras regiones. Para esto el trabajo diaconal en la Iglesia 



debe ser valorado con justicia y apoyado en todo aspecto. 

 

Ser luteranos/as es ser ecuménicos/as: 

En el grupo se decidió escribir ciertos puntos en común: qué es el ecumenismo, cómo se trabaja en 

nuestras Iglesias, y qué podemos hacer desde nuestra región. 

El ecumenismo es la casa de todos, la Tierra, y todas las personas que en ella habitan. En este sentido, 

hay micro ecumenismos y macro ecumenismos, el teórico y el práctico; el juvenil, entre otros tipos. 

No está de más decir que el movimiento ecuménico tiene la debilidad de tener arraigado el protocolo 

de la formalidad. Entonces surge la pregunta: ¿hasta dónde practicamos el ecumenismo a consciencia? 

  

En nuestras Iglesias hay ciertas causas y eventos que, en función de ellas, promueve la comunión entre 

las iglesias: el terremoto en Chile, los seminarios de educación teológica ecuménica, cuestiones de 

género, pastoral del VIH/SIDA. Los casos varían de país en país, pero los objetivos en común son los 

que permiten que las diversas confesiones/iglesias se puedan hermanar en comunidad. La identidad es 

algo dinámico en constante reforma. El verdadero y profundo ecumenismo es aceptar al otro tal y 

como es; es decir, la posibilidad de convivir en diversidad. 

¿Qué se hace desde nuestra región en torno a este tema? Las Iglesias pentecostales ejercen un rol 

preponderante en la sociedad y es una cuestión a analizar más en profundidad. Es menester construir 

nuestros valores en el sentido de identidad sin perder la mirada crítica para la construcción de 

propuestas concretas. Ser luteranos/as es ser ecuménicos/as. 

La última pregunta que se abre al plenario, a modo de conclusión es: ¿cómo seguimos de ahora en 

adelante en las actividades ecuménicas? 

 

¿Iglesia y Estado? + Crisis económica: 

El complejo tema de la incidencia política de la Iglesia a veces juega a favor o en contra respecto a las 

políticas públicas. Muchas veces la Iglesia no toma una posición, aunque el silencio ya es de por sí un 

posicionamiento político. Sucede que preponderan en varias ocasiones las visiones moralistas a las 

visiones éticas. 

Para esto es necesario que las Iglesias se involucren en la legislación y en los proyectos de leyes. Es 

menester hacer propuestas de formación teológica en los seminarios, preparar trabajos dentro de la 

Iglesia para divulgar la información en los sectores de base; la perspectiva hermenéutica ha de ser 

liberadora y contextual a nuestra realidad latinoamericana.  

En cuanto a la crisis económica, estamos viviendo un período de deshumanización de la comunidad. 

Se valora más al dinero que al valor intrínseco del ser humano. Por eso hay que hacer énfasis en que la 

Iglesia pueda denunciar este tipo de realidades y coadyuvar a su mejoramiento. 

 

La vida eclesial:  

Si partimos desde el ideal de la vida eclesial hasta el autoanálisis de los diferentes contextos 

cambiantes de nuestras realidades, nos vamos a encontrar con interesantes reflexiones. 

Primero hay que tener en cuenta que los orígenes de las organizaciones eclesiales influyen, para 

siempre, en la manera en que desarrollan su vida cotidiana.  

Los puntos en común son que somos Iglesias de minorías, en referencia a los contextos católicos y neo 

pentecostales de toda la América Latina y Caribe. 

Las cuestiones de los ambientes rurales y urbanos también inciden en la vida de la Iglesia, sobre todo 

teniendo en cuenta las divergentes mentalidades: por ejemplo, es notorio el cambio hacia una postura 

más conservadora en los ambientes rurales o tradicionalistas. 

Los desafíos se relacionan con la cuestión de la definición de 'membrecía en la Iglesia': aquí hay una 

tensión entre las distintas conceptualizaciones y criterios que pueden ser utilizados para delimitar o 



ampliar la membrecía. 

En cuanto a la ordenación de las mujeres, en algunos lugares, sigue siendo compleja. Aún cuando se  

ordena mujeres, las expectativas son demasiado altas porque se espera que además de ser pastora críe a 

los niños y mantenga el hogar. 

El crecimiento es otro aspecto: ¿es todo la cuestión cuantitativa que nos debe interesar o también juega 

la calidad? No necesariamente se da el crecimiento cuantitativo, aunque sí el cualitativo. ¿Por qué 

entonces no crecemos? Esta pregunta tiene que ver con la relación entre la Iglesia y los jóvenes, sobre 

todo para descubrir por qué los jóvenes no están interesados en la vida de la Iglesia. 

El ministerio pastoral y el liderazgo laico están en constante cambio. A veces se da el choque entre la 

calidad de la formación y la dura realidad de la práctica, porque no llegan a coincidir plenamente. 

Finalmente, muchas cuestiones se resumen en lo siguiente: hay una necesidad de preguntarnos hasta 

dónde estamos dispuestos a cambiar; esto genera una tensión constante entre los ideales de cambio y 

continuidad, entre tradición e innovación. 

 

Finaliza esta sección el moderador con una reflexión sobre los distintos aportes de los grupos: Hay que 

abogar para el acercamiento entre las realidades y su conceptualización, entre las realidades de 

nuestras Iglesias y la comunión de fe más global.  

 

El pastor presidente de la ILEP, Rev. Armando Capcha propone que se divulgue más el trabajo que 

cada Iglesia de la región viene realizando en distintas áreas y actividades, para poder enriquecer el 

trabajo que se vienen realizando en las Iglesias. No en el espíritu de recetas; sino, como ejemplos de 

referencia. También propone que los discursos propositivos usen un lenguaje que puedan ser 

comprendido por todos los miembros de base de nuestras Iglesias, que no sean tan enfocados en el 

liderazgo, así nuestros documentos pueden tener una mejor eficacia práctica a la hora de acompañar 

los diversos procesos. 

 

 III - “Viviendo en Comunión y Celebrando la Comunión” 

Perspectiva Global Rev. Dr. Musa Filibus 

La moderadora de este momento, Rev. Sonia Skupch, presenta al Dr. Filibus, Director del 

Departamento de Misión y Desarrollo de la FLM.  

 

El Dr. Filibus reflexiona sobre diferentes dimensiones de la auto-comprensión de la FLM como 

comunión de iglesias. Comunión entendida como un don y la vivencia del mismo como comunidad y 

en el mundo. 

Como la comunión es vivida en contexto, contó sobre su experiencia con iglesias miembro en África. 

La noción del término bíblico en griego koinonía ha sido un concepto importante en la familia luterana 

al tratar de articular quienes somos. La comunión es un don, no una construcción humana y comienza 

con Dios. Sin embargo, por nuestro pecado no podemos estar en comunión con Dios, no podemos 

liberarnos a nosotros mismos. Dios tiene que tomar acción para justificarnos. Esta comunión en Dios 

es diferente a toda comunidad basada en intereses humanos. Estar en comunión no significa que 

estamos completos, somos imperfectos, entonces nuestra comunión es imperfecta. 

 

Debemos hacer visible la comunión para gloria de Dios. Recordando la Asamblea en Stuttgart 2010, 

dijo que ese evento fue un ejemplo visible de comunión, un preámbulo del Reino de Dios venidero.  

Citó Apocalipsis 7 como la comunión que compartimos. Se trata de la vida. Se desprende que vivir en 

comunión es vida y profundiza lo que está vivo. Nos invita a todo el pueblo de Dios a vivir en 

comunión, en abundancia. Sin embargo, un número limitado de personas sabe que es y que hace la 

Federación Luterana Mundial. Es sorprendente la falta de conocimiento que existe en las iglesias 



miembro. Pocos/as son quienes participan de actividades de la FLM, y en las iglesias no hay lugar para  

compartir lo vivido y aprendido. La pregunta es si esos/as representantes se representan a sí mismos o 

si representaran a una región o iglesia. 

 

La comunión no existe para su propio beneficio, estar cerca de Jesús y seguir sus pasos no es 

simplemente ser tan piadoso que nos excluyamos del mundo, sino que tenemos que movernos los 

unos/as hacia los otros/as y hacia el mundo. Para amar, cuidar y compartir. La marcha continúa en 

oración y los esfuerzos hacia una mayor unidad  tal como Cristo la desea para las iglesias. Ser 

luteranos/as es ser ecuménicos/as. Esto significa que no vivimos en comunión solos/as o para 

nosotros/as mismos/as. El compromiso ecuménico ha sido una marca importante a lo largo de los años. 

Nuestra comunión es para una misión holística, integral. 

 

Enfatiza que a pesar de estar reunidas en la Federación, las iglesias son autónomas, todo lo que se 

dialogue y discuta en esta conferencia debe discutirse y compartirse nuevamente en casa, en las 

respectivas iglesias, si el sínodo no lo acepta ya está. Esta es otra dimensión de la comunión y de la 

autonomía con gran potencial y es necesario tratar este tema. La visitación, la hospitalidad y la ayuda 

mutua en situaciones difíciles son signos visibles de esa comunión. 

 

Concluye su ponencia con una exhortación: “Cuando celebremos los 500 años de la reforma luterana 

mantengámonos juntos/as en nuestros conflictos y en nuestras alegrías, sostengámonos unos/as a 

otros/as en oración mientras proclamamos la Palabra y nos comprometemos a una respuesta diacónica 

ante el sufrimiento humano, luchemos por la dignidad humana, trabajemos juntos a pesar de las 

barreras, empoderemos a las mujeres y a la juventud, sigamos con el diálogo ecuménico y 

regocijémonos en este regalo de la comunión. Muchas veces es difícil, pero es la mejor forma de ser 

iglesia.” 

 

Luego de la exposición, el plenario se organiza en pequeños grupos para un espacio de diálogo.  Estas 

son las conclusiones y pensamientos a los que se llegó: 

 

Se viene generando más confianza entre los líderes y lideresas de las Iglesias, por lo que los 

encuentros se vuelven notoriamente más prospectivos. Hay una pregunta para el Dr. Musa: ¿cómo está 

pensando la FLM la relación entre las Iglesias del norte y las del sur? 

 

Generó una fuerte impresión pensar en las palabras de comunión y diversidad. La diversidad es 

compleja de entender, sobre todo porque a veces pone en peligro a la unidad. ¿Cómo se piensa 

entonces desde la FLM hacer comulgar armoniosamente estos dos factores? 

 

La mayor información sobre los actos de la FLM en todos sus niveles hace que sus expresiones sean 

más conocidas para las Iglesias miembros. Esto puede ser logrado a través de la utilización de distintos 

medios tecnológicos, como una publicación, documental, etc. 

 

Los departamentos de la FLM deberían estar muy cercanos a las Iglesias de base, así la organización 

pueda ser fiel representante de los miembros de base. La comunión es imperfecta, por eso el perdón, la 

concesión, entre otras cosas, son muy importantes para hacer de la organización un hecho sustentable 

en el tiempo. 

 

Generó un fuerte impacto el hecho de que la ponencia ha presentado los temas difíciles con gran 

sinceridad. Somos la comunión de los santos pecadores, como dijese Martín Lutero. El mensaje del Dr.  



Musa es esperanzador entendiendo que las divergencias no son motivo de quiebre institucional. 

 

Hay que entender que el poder de la información es decisivo. Surgen dos preguntas: ¿Qué tan fácil es 

para los laicos y los pastores sentirse parte de la gran comunión? ¿Qué estamos haciendo para 

empoderar a los que no están visibilizados? 

 

Nos pareció muy positivo entender a la comunión como don de Dios, pero también es una 

responsabilidad. Hay que construir una estrategia para compartir, en el marco del mutuo intercambio 

de responsabilidad y rendición de cuentas. Entre todos somos responsables de las interrelaciones de 

nuestra comunión. 

 

La secretaria general de la IERP, Rev. Sonia Skupch invita al Dr. Musa Filibus para responder a las 

preguntas y comentarios. 

 

“La FLM son ustedes” “La FLM está conformada por las Iglesias miembro que son ustedes”. Aunque 

en Ginebra quienes trabajan en las oficinas tienen responsabilidades especiales: hacen puentes entre las 

Iglesias, entre Ginebra y las Iglesias, y entre las Iglesias y sociedad civil. Justo luego de Stuttgart se 

decidió fortalecer las expresiones regionales, para que los puentes y mesas de discusión sean más 

accesibles a las Iglesias miembro.  

 

Conjugar comunión y diversidad conlleva a definir qué significa diversidad. Hay que definirla y 

entenderla para que no sea utilizada para esquivar rápidamente problemas complicados. La diversidad 

ha de ser un espacio para abrirnos y escuchar. La diversidad, como en la vida familiar, no significa  la 

directa consecuencia de la separación y el rompimiento de los lazos. 

 

En cuanto a la diversidad sexual, las Iglesias miembro pueden decidir sobre esto. La FLM no es una 

“mega-iglesia”, sino que es una federación de Iglesias que respeta las decisiones políticas de sus 

miembros. En cuanto a la comunicación, este es uno de los puntos centrales en nuestra gestión, y lo 

podemos tratar el día de mañana para no tomar más tiempo hoy.  

 

Si tomamos el tema de los departamentos estando más cerca de las Iglesias miembro, esto es 

totalmente cierto. La realidad es que la oficina en Ginebra se está haciendo cada vez más pequeña y 

“tratamos de hacer lo mejor que se puede”. 

 

En cuanto al Sacerdocio universal de los creyentes, esto tiene que ver con que cada persona tiene un 

don, y la cuestión se relaciona con ver cómo traemos esos dones a la mesa compartida de la comunión. 

 

En cuanto al rol en general de la FLM, desde 1957 la organización ha sido testigo de una sociedad en 

crisis, así como lo sigue estando, por lo que nos demuestra que tenemos que seguir en el mismo 

camino en que nos iniciamos en la década de los '50.  

 

Cierra el bloque la pastora Sonia Skupch, quien agradece al Dr. Filibus por haber compartido sus ideas 

sobre la importancia de vivir en la comunión luterana en todos los rincones del mundo. 

 

 

 IV – Perspectiva Regional: “Siempre es posible pensar en nuevas formas de 

 relacionarnos en  comunión” Rev.  Alan Eldrid, Pastor Presidente - IELU 
El pastor Alan Eldrid, habló desde la perspectiva regional acerca de la comunión. El primer problema 



es desde qué perspectiva analizamos la comunión. El concepto de  comunión, si bien ha inundado 

nuestros documentos oficiales, es importante analizarlo desde el contexto desde dónde venimos como 

FLM. 

Si uno mira el recorrido histórico de la FLM, vemos por ejemplo en su fundación un marco de 

desconfianza ideológica y contextual: era la época de la posguerra y la guerra fría. Fue un encuentro 

del norte en base a la reconstrucción de las Iglesias afectadas por la guerra, donde si bien fueron 

invitadas las Iglesias del sur, fue más que nada protagonizado por las Iglesias del centro occidental. 

 

El hecho de ver los distintos lemas que han tenido las sucesivas asambleas de la FLM en sus distintas 

locaciones y circunstancias nos hace entender el recorrido que juntos y juntas venimos realizando 

como comunión global. A su vez, esto nos hace ver cómo se ha trasladado y evolucionado el debate 

acerca de la comunidad luterana. 

 

Hubo muchas dificultades (y las sigue habiendo) en torno a cuestiones puntuales fueron muy 

simbólicas en sus implicancias: La primera comunidad luterana internacional en Lund (Suecia), por 

ejemplo, con el tema de la santa cena, en la cual no pudieron llegar al acuerdo de compartir. Esto dice 

mucho del ambiente que preponderaba en esos tiempos. 

 

Años más tarde Peter Brunner editó un documento muy profundo y provocador sobre la realidad de la 

comunidad luterana  mundial. Las reacciones fueron: a) “defensa a ultranza de la autonomía”; b) 

“Púlpito y altar – meta y fin de la discusión”; c)”Más allá – comunión y experiencias”. En torno a 

estos tres énfasis se crearon distintos polos de hegemonía política y proyectos divergentes de 

comunión global. 

 

Cuando se intenta incorporar el sínodo de Missouri a la federación, es ese debate que inicia el tema de 

comunión en la FLM moviendo a modificar su estatuto. Otro caso movilizador hacia dentro de la 

organización fue el appartheid en Sudáfrica que permitió que se fortaleciera la comunión pues el 

asunto pasó a tener rango confesional, y entonces de pronto la organización dejó de ser federación y 

pasó a ser comunión; es decir, que la hermandad en Cristo se hizo carne en los hombres y mujeres que 

conforman la comunión. 

 

En la región nuestra de América latina y el Caribe, este sentido de comunión también se ha 

especificado contextualmente a través de los años y las experiencias compartidas: se buscaba que esta 

relación de hermandad sea de más cercanía que a la que están acostumbrados en las Iglesias del norte, 

sobre todo las del occidente europeo.  

 

Quizá sea necesario que encontremos entre todos y todas una nueva forma de relacionamiento entre las 

Iglesias de nuestra región. La construcción de las relaciones puede ser de otra manera de la que está 

planteada.  

 

Así como aumenta el diálogo en torno a la comunión, decrecen los recursos económicos. Surge 

entonces la duda si desde el centro de la FLM el énfasis en cuanto a la administración de los recursos 

económicos, y no en cuanto a la escasez de los mismos, se tienen que dar pero vale considerar la 

arbitrariedad política de escasa accountability. 

 

La variedad tiene que ver con la Federación y la diversidad con la Comunión. La variedad es para la 

“foto” oportunista, y la diversidad es la vida en inter-responsabilidad comprometida. América Latina 

en este sentido, puede aportar justamente mucho a esta discusión, que es la práctica de sumar a otros y 



otras al debate. 

 

  

 Perspectiva Juvenil: Rahel Gysel - ILCH  

Rahel Gysel, delegada juvenil de la Iglesia luterana en Chile, parte de un gráfico creativo ubicando al 

centro lo que nos une como cristianos y cristianas: Jesús. Alrededor de él se colocan tres conceptos:  

 

Compartir: se pueden compartir principalmente los dones, que son implementados en diversidad por 

todos y todas, que además son complementarios entre las distintas personas. Esta conexión que existe 

gracias al intercambio de los dones da un sentimiento de pertenencia a los jóvenes, que sienten que su 

rendimiento es útil para el grupo de pertenencia. La solidaridad también se conecta muy de cerca con 

el compartir desinteresadamente. 

 

Respeto: todas las diferencias que tenemos como comunidad no tendrían que ser obstáculo para la vida 

común ni razón de quiebre de la comunidad: el respeto por lo divergente es lo fundacional de lo 

grupal. Los tiempos en los procesos también han de ser respetados porque no todas las comunidades 

van a la misma velocidad ni se pueden plantear todos los temas que son tratados por sus vecinos y 

vecinas.  

 

Identidad: el luteranismo como identidad nos identifica a nosotros/as mismos/as pero también nos 

identifica frente a los y las demás. ¿Cómo nos vemos a nosotros/as mismos/as? ¿Cómo queremos que 

nos vean? ¿Cómo afecta esto en lo que hacemos? Estas son las preguntas claves a postularse en torno a 

la cuestión de la identidad. 

 

Pero hay que tener en cuenta que en estos tres aspectos van a presentarse también barreras. La 

continuidad es la primera, que se puede ver por ejemplo en Chile. Tiene que ver con que los grupos no 

hallan la manera para encontrar la constancia de la dinámica de trabajo grupal a lo que se suma la falta 

de tiempo, sobre todo si el grupo juvenil es de ambiente urbano, porque es muy complicado convenir 

los tiempos y horarios. En el encuentro de las distintas actividades es donde se da comunión, y no 

solamente en la Santa Cena, porque es en el día a día donde se da la comunión profunda. Por eso 

asegurar el encuentro de todos y todas es llevar la comunión a la vida diaria y no solamente en los 

ámbitos eclesiásticos. 

 

Seguidamente interviene la plenaria postulando algunas preguntas y comentarios al orador y la 

oradora: 

 

¿En qué nos ayuda la comunión y en qué nos representa una carga? ¿Cómo entender la comunión y la 

autonomía de la FLM? 

 

Para nuestra región es más fácil comunicarnos y trabajar en conjunto a pesar de nuestras diferencias. 

En tanto tener a Jesús como centro, habla de una propuesta fresca y vivencial de la vida de fe dentro 

del entorno juvenil, lo cual es un desafío para todos nosotros como comunión. 

 

Hay una diversidad como desafío: hemos aprendido a ser diversos en algunos órdenes de la vida, y por 

eso tenemos aún un camino por andar. El esquema que Rahel diseñó nos presenta algo así como una 

hoja de ruta, que si vamos por ese buen camino, entonces no nos puede ir mal.  

 

Luego nos preguntamos en torno de la relación sur-sur, y del sufrimiento de los pueblos como 



momentos donde la comunión crece y se fortalece en momentos de dificultades. 

 

Los valores de justicia y verdad, la fraternidad, la empatía tienen que ver con los valores que han de 

ser rescatados nuevamente. 

 

Hemos discutido el modelo de Rahel y nuestra comprensión de comunión y nos pareció muy 

interesante, sobre todo porque es muy importante el trabajo con los jóvenes. 

 

El compartir como comunión tiene que ver con muchas cosas, con los recursos, con los dones, los 

talentos, etc. Mientras hagamos esto mantenemos nuestra identidad, primero como cristianos, y luego 

como cristianos luteranos. La pregunta es: ¿cómo facilitamos este proceso de compartir? Hubo muchas 

ideas buenas, pero ahora hay que encontrar la manera de implementarlas. 

 

Vemos que es un gran desafío compartir la comunión. Hay aún muchas barreras que no permiten 

celebrar la comunión, como la intolerancia a la diversidad cultural.  

 

Vemos que hay un gran paso que se ha hecho sobre lo avanzado desde la creación de la FLM. No hay 

que olvidar que la teología de la liberación es una clave herramental muy importante para construir 

comunión en nuestra región.  

 

En cuanto a los jóvenes, nos preguntamos ¿cómo hacemos para seguir adelante como comunión una 

vez que hay distintos jóvenes que van dejando la actividad de grupo? ¿Qué rol le toca a la juventud en 

el futuro de la comunión internacional? 

 

La perspectiva histórica y la cuestión sobre los fondos económicos son asuntos que deben colocarse 

también sobre la mesa común de discusiones. Hay que fortalecer esta federación que hoy es una 

comunión.  

 

Nos pareció muy interesante oír el relato de la experiencia juvenil, sobre todo en el contexto de los 

jóvenes urbanos y universitarios. Tenemos también la pregunta de por qué los jóvenes se van y de si la 

identidad puede ser también esquematizada como un bloque abierto, como acción de relacionamiento 

con la sociedad civil. 

 

La delegada juvenil de ILCH responde: 

Las personas que conforman la comunidad tienen que tener la propia iniciativa de unirse al compartir 

con todos y todas. No puede ser algo impuesto desde fuera. La organización debe tomar pasos chicos y 

tener metas alcanzables para evitar la frustración. 

 

El hecho de que abandonen ciertos jóvenes y sus complicaciones puede paliarse desde el punto de 

vista del apadrinamiento inter-generacional entre los jóvenes, donde los más viejos les enseñan a los 

más jóvenes el oficio del liderazgo juvenil. 

 

En cuanto a la identidad, estoy de acuerdo en que el grupo de trabajo juvenil debe ser abierto a la 

sociedad civil. 

 

El pastor Eldrid responde: 

La teología de la liberación es una manera de hacer teología: se comienza en la praxis de los procesos 

de liberación, que pasa a través de la reflexión y que vuelve al acto de juzgar y re-ver la praxis de la 



vida cotidiana. Este método, cuando obliga a reinterpretar la Biblia, incomoda a las comunidades del 

norte. Quizá habría que preguntarse el por qué no se fomentó la relación sur-sur. Son sólo preguntas 

iniciales para entrar en este tipo de cuestiones interesantes. 

 

América Latina y Caribe tiene mucha conversación que hacer con África, sobre todo porque la mesa 

de problemas es común; también desde el punto de vista de la teología de la praxis. Podemos ser 

facilitadores para aceptar este tipo de relaciones, aprendiendo y compartiendo de los contextos 

similares. 

 

Comunión y autonomía. La autonomía tiene que preguntarse en torno de lo que significa la 

individualidad y lo grupal, sobre cómo se conforma lo grupal y en torno de qué gira la finalidad del 

crecimiento grupal. 

 

Dando término a la sesión del día de la fecha, el plenario se reúne nuevamente en torno al devocional 

en la capilla. 

 

 Devocional: “Los guardas de nuestros prójimos” 
El mensaje del devocional, en las palabras del Pastor de la Iglesia Luterana Mexicana Moisés Pérez, se 

centró en la tarea que nos convoca, que es fortalecer la comunión. Esta comunión que muchas veces es 

simbolizada en los lazos de hermanos y hermanas, hace que diferenciemos la relación que tuvieron 

Caín y Abel, de la relación que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo: estamos llamados a ser 

guardas de nuestro prójimo y prójima. 

 

 

Miércoles 1 de Junio 

 

 Devocional: “Las redes del Espíritu Santo” 
El grupo de mujeres fue encargado de la reflexión. Le dieron un enfoque que ayudó a pensar al trabajo 

de redes. Estas redes no sólo se conforman de buena voluntad, sino que es el Espíritu Santo que actúa 

entre nosotros y nosotras para sostenernos. Haciendo referencia a Éxodo 1. 15-19, nos enseñan que 

aún en momentos de opresión hay que defender la vida que es regalo de Dios. 

  

 V - Resoluciones de la 11va. Asamblea de la FLM 
El Dr. Carlos Bock, miembro del Consejo de la FLM introduce los documentos y resoluciones 

aprobados en la última Asamblea de la FLM en Stuttgart, Alemania (Julio 2010). 

 

El Dr. Musa hace una breve aclaración inicial acerca de los mismos: Hay tres declaraciones públicas 

que se realizaron: “El pan y lo diario”, que tiene que ver con la justicia económica y climática; “Deuda 

externa ilegítima y la crisis financiera internacional”; “las muertes en Duisburg”. 

 

Las resoluciones son quince: justicia de género; trata y tráfico humano; liberación y restauración de la 

dignidad humana; prioridades globales; pobreza y justicia alimentaria; la industria minera; inclusión en 

la FLM; promoción de prácticas sustentables; inclusividad y propuesta para delegados para las futuras 

asambleas; cambio climático; inclusión de grupos en desventaja social en Europa del Este y Central; 

pueblos indígenas; incidencia a favor de personas con discapacidad; centros de recursos virtuales; y las 

expresiones de gratitud. 

 

A continuación el plenario se divide en grupos de trabajo, donde cada uno ha de tratar alguno de las 



temáticas tocadas por las resoluciones oficiales, y traer a la mesa común del plenario sus comentarios y 

propuestas. 

Estas son las conclusiones y aportes: 

 

Justicia de Género: propuestas concretas: la violencia doméstica es un tema de prioridad a seguir 

trabajando desde la FLM ya que aún hay comunidades donde hay resistencia. La capacitación en el 

tema de la violencia se necesita desarrollar en iglesias, colegios, grupos, para derribar barreras. Que la 

FLM incite a las iglesias miembro a ordenar mujeres por la inclusividad en el pastorado, ya que hay 

temas que las mujeres no se animan a hablar con pastores hombres. Que las coordinadoras regionales 

potencien su trabajo en temática de violencia a través de encuentros y talleres. Se reconoce que no es 

un tema sólo de mujeres, sino que incumbe también a los hombres. Proponer acciones concretas en 

torno a la violencia doméstica, la violencia sexual y la educación en esa área. 

 

La secretaria de Área, Rev. Patricia Cuyatti agrega que la Federación somos nosotros y nosotras, los 

resultados de la Asamblea también traerán tareas para las iglesias miembro con propuestas que 

estemos dispuestos/as a asumir como miembros de la Federación.  

 

Trata de personas: se subraya la relación con la explotación sexual. La educación sexual debe 

liberarse en las iglesias, se hacen cuatro propuestas.  

Se plantea la necesidad de capacitación en teología, ética luterana y sexualidad humana. 

Se podría realizar un evento sobre experiencias de sexualidad liberadora con niños, jóvenes y adultos 

no sólo a nivel teórico sino que plantee vías prácticas.  

La compilación de las leyes de avanzada que existen en América Latina sobre género, sobre niñez, 

aborto, parejas del mismo sexo, que permita a las iglesias enterarse de los avances y la legalidad en  

los diversos países. Esto sería valioso tener esos textos. 

Finalmente una campaña contra la trata de personas desde todas las comisiones, para aliarse con 

diferentes organizaciones estatales y civiles. 

 

Pobreza y justicia alimentaria: Hay tres aspectos: seamos críticos, viendo nuestras incoherencias, y 

tengamos en cuenta nuestro rol como iglesias. Esencial es que se fomente el trabajo digno y bien 

remunerado, que se empodere a las mujeres, quienes llevan una gran carga. El estado debe reconocer 

sus obligaciones y el derecho de ciudadanía y ver a todos y todas como hijos e hijas de Dios, no como 

ciudadanos o ciudadanas de segunda o tercer clase.  

Ángel Furlan agrega que “debemos adecuar nuestro vocabulario, no hablemos de pobres, sino de 

personas en situación de pobreza, ya que es una situación impuesta”. 

 

Industria minera: Muchos países de la región están afectados por la minería, que está asociado con 

muchos otros temas, como el libre comercio, globalización, pueblos indígenas, derecho al territorio, 

derechos laborales, abandono del campo e inseguridad alimentaria, está entonces relacionado a 

muchos temas delicados. 

Propuestas concretas:  

 que las iglesias del norte busque incidencia con sus gobiernos y empresas, ya que son empresas 

del norte, capitales del norte que afectan a los pueblos del sur 

 concientización de las iglesias locales 

 hacer énfasis desde la Federación en el derecho a libre determinación de los pueblos, ya que 

tanto en la declaración de los derechos humanos, como en el pacto de derechos civiles y 

políticos y en el de derechos sociales y políticos se encuentra este derecho a la libre 

determinación de los pueblos. 



 

Hans Zeller, representante de Mission Eine Welt, propuso que se dirija una carta a las iglesias del 

norte. Se deriva al comité de redacción 

 

Inclusividad en la FLM: Se propuso que se arme una red virtual para compartir informaciones y 

capacitación. 

 

Incidencia a favor de las personas con discapacidad: Teniendo en cuenta las divergentes realidades 

dentro de nuestra región, se pueden establecer algunos puntos en común en lo concerniente a la 

dificultad de acceso a edificios públicos, las discapacidades generadas por nacimiento, accidentes, las 

corrientes migratorias, enfermedades congénitas, etc. 

Las acciones sugeridas a tal efecto son: que las Iglesias realicen proyectos sobre toma de consciencia 

de la discapacidad del prójimo y todo lo que ello involucra. Que se desarrollen talleres de 

sensibilización del tema; que se respete a las personas con diversas discapacidades y que sean tomados 

en cuenta los dones que ellas pueden aportar al común del grupo; ir al encuentro de quienes están en 

esta situación de vulnerabilidad; adaptar los espacios físicos para la fácil accesibilidad; integrar a las 

personas con discapacidad a actividades que les permitan sentirse útiles y acompañarles en la 

búsqueda de formación/educación que las prepare para una mejor inserción en la sociedad.  

 

Pueblos Indígenas: La Iglesia ha de incidir en las políticas públicas que se declaren abiertamente a 

favor de la preservación de las culturas existentes, para así mejorar el respeto a las tradiciones 

culturales. Tenemos que valorar elementos culturales que puedan enriquecer nuestra propia tradición, 

identidad luterana desde la reconversión. 

Las Iglesias deben comprometerse para con los pueblos indígenas y sus derechos, y así coadyuvar en 

su presencia creciente en la sociedad civil. Es importante no olvidar que las Iglesias han de tener un rol 

mediador específicamente en conflictos de las tierras entre indígenas que las reclaman y los tenedores 

de las mismas. 

 

Cambio Climático: Es una consecuencia de lo que hacemos como sociedades a la Creación. Sin 

embargo, hay sociedades con mayor cuota de responsabilidad, como EU, que también han de asumir la 

carga que les corresponde. 

Propuestas concretas: cursos de capacitación para jóvenes; que las Iglesias puedan trabajar con las 

autoridades para que se implemente políticas públicas. Incidir junto a otras agencias y gobierno en 

educación y concientización a distintos niveles de gobierno para la promoción de políticas públicas 

que apoyen el consumo/producción de bienes ecológicamente sustentables (como el papel ecológico); 

implementar junto a otros actores de la sociedad civil políticas proactivas, que la barrera confesional 

no sea determinante en los acuerdos de alianzas estratégicas, es decir, que se fortalezcan lazos 

ecuménicos estratégicos. Queremos ser sal y luz de este mundo. 

 

 

VI - Estrategia de la FLM 2012-2017 (Borrador) 

”La Comunión de la FLM – Con Pasión por la Iglesia y por el Mundo”  

- por Secretaria de Área, Rev. Patricia Cuyatti 

 

La finalidad de la Estrategia es guiar el camino por donde andar como iglesias en la Comunión durante 

los próximos 6 años. Esto se inicia con el proceso de renovación en el año 2007 a 2009. Plantea 

repensar cuáles son las continuidades y prioridades. Desde la Asamblea en Stuttgart, en que el proceso 

de dar continuidad a la Estrategia fue aprobado, se han realizado consultas en 3 niveles: con las 



iglesias miembro de la FLM incluyendo entrevistas a los/as miembros del consejo directivo; con los/as 

empleados/as, y con organizaciones ecuménicas y contrapartes a la FLM. Las respuestas recibidas han 

formado el primer documento borrador. Una segunda etapa de diálogo ha enriquecido el documento 

borrador que será finalmente aprobado por el CD de la FLM en el mes de Junio del corriente año. 

 

El documento borrador consta de dos partes. La primera plantea qué es la comunión, habla de la 

identidad, de lo que nos distingue, nuestras visiones, valores, la comprensión de la misión holística y 

las relaciones dentro de la comunión, con las contrapartes y la sociedad. Esta parte define y afirma la 

identidad de las iglesias luteranas en comunión. 

La segunda parte contiene las direcciones de la estrategia, contexto, prioridades para las regiones, los 

objetivos, metas y compromisos estratégicos para alcanzar las prioridades. Se está en un proceso 

transicional que ayudará a definir las tareas y estructura de las oficinas de la comunión.  

Tres son las prioridades en el documento: 

1) Fortalecer la comunión en cuanto al discernimiento teológico, en el diálogo ecuménico e 

interreligioso. 

2) Crecer en la capacidad para la misión integral y profundizar las relaciones en la comunión y 

hacia afuera de la comunión. 

3) Diaconía que se involucre con el sufrimiento humano, la injusticia y se comprometa en 

situaciones de emergencia. 

Las prioridades transversales se centran en la reflexión y formación teológica, la incidencia 

(advocacy), y justicia de género. Finalmente, dos prioridades organizativas: comunicación eficaz y 

sustentabilidad de la comunión. 

Implicaciones y expectativas:  

- el documento tiene el objetivo de sentar bases para la planificación operacional que será aprobada 

por el CD de la FLM en Junio;  

- también es útil para pensar la estructura de las oficinas en el futuro y apoyar una implementación 

estratégica del gobierno de la comunión;  

- busca determinar los recursos humanos y financieros con los que se cuenta y los que se necesitan. 

 

Luego de esta introducción, el plenario se divide en grupos de trabajo para tratar las diferentes áreas 

prioritarias del documento.  

Tres preguntas guían el diálogo:  

1- ¿Cómo se vinculan las prioridades del documento con las necesidades de las iglesias de la región?  

2- ¿Qué áreas del plan estratégico se afirman desde y para el trabajo de las iglesias de la región? ¿Cuál 

tiene más sentido para la región? 

3- ¿Qué propuestas de acciones concretas se pueden acordar? 

 

Se resume que debemos fortalecer la comunión y realizar ya mismo algunas acciones concretas en 

relación a esta estrategia borrador. Es menester reforzar el trabajo en red para que se pueda abarcar e 

informar a todas las personas involucradas en el tema. Hay que detectar quiénes ya trabajan en esta 

temática para que puedan compartir con los y las demás sus experiencias y materiales; hay que ayudar 

a los procesos ya instalados en la Iglesia; tenemos que construir la responsabilidad de cada Iglesia en 

caminar y trabajar los documentos de acuerdo a su contexto; compartamos los trabajos ya avanzados 

en estrategias comunicacionales; no centralicemos el trabajo en una persona, país o subregión, sino 

que tenemos que apostar al trabajo en red, sobre todo incluyendo a mujeres y jóvenes; debemos 

integrar el aspecto musical en la vida de la Iglesia y capacitar a aquellos miembros que se sientan con 

las ganas de ofrecer sus dones a tal efecto; demos a conocer los documentos de la Iglesia a todas sus 

localidades; insertemos el liderazgo laico y revisemos que los objetivos, globalmente, sean concretos y 



alcanzables. 

 

Se continúan trabajos en grupo con los siguientes resultados en la plenaria. 

 

Diaconía: 

La misión tiene dos enfoques que van de la mano, la proclamación de la Palabra y  de los Sacramentos 

y la Diaconía; pero la diaconía no se puede reducir al trabajo social. Diaconía siempre va junto con la 

proclamación y la celebración de los sacramentos. El asistencialismo inhibe, impide iniciativa, 

destruye, rompe dignidad por eso debería ser acompañamiento o gestión en situación concreta de 

riesgo social, personal o de catástrofe. Estas situaciones en general son previsibles. El objetivo es 

construir un mundo en el cual la justicia tiene la última palabra y donde no estamos expuestos 

arbitrariamente a las fuerzas destructivas e injustas. 

Como acción concreta, se podrían implementar capacitaciones para la gestión de riesgo. Las iglesias 

de Centroamérica tienen experiencia en ello y se podría articular un trabajo compartido desde la 

Federación.  También debe profundizarse el concepto de Diaconía. 

Se agrega que las oficinas en Ginebra y sus documentos han de ser articulados con las comunidades de 

base a través de las Iglesias miembro, sin perder de vista que se tiene que aceitar mucho más 

eficazmente la cooperación entre el Departamento de Desarrollo, el Servicio Mundial, la FLM como 

un todo, y las Iglesias miembro.  

 

Derechos Humanos: 

Mostramos un interés por definir nuestra identidad luterana de cara al sufrimiento humano en el 

mundo, promoviendo la paz, la reconciliación y los derechos humanos, con el deseo de tener 

relaciones fraternas con otras expresiones de fe y otras organizaciones de la sociedad civil. 

Proponemos fortalecer o crear una red de derechos humanos de la comunión luterana de América 

Latina y el Caribe. La misma podría ser parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Derechos 

Humanos (OIAHR, por sus siglas en inglés) de la FLM. Esto debe ser un trabajo cooperante y 

complementario, para evitar la suplementariedad y superposición de los esfuerzos. Esta red serviría 

para dar a conocer la información a nuestras comunidades para que estén orando por estas situaciones, 

pero también para enviar expresiones de solidaridad a las Iglesias y comunidades y notas de 

preocupación a los gobiernos correspondientes, si fuere el caso. 

Junto con ello, la capacitación constante es imprescindible para fortalecernos en el trabajo de 

incidencia pública  y relacionamiento con otras organizaciones de la sociedad civil. 

Podríamos pensar en un documento o publicación de consolidación de la Red de Derechos Humanos 

que se puede presentar en el 2017 para la conmemoración de la Reforma, en donde se recojan las 

experiencias de las iglesias en su trabajo profético en la región. 

 

Luego del almuerzo, el total de los participantes fue transportado a diferentes puntos de misión y 

diaconía que la IERP y la IELU vienen desarrollando en las zonas aledañas. Arcángel Gabriel, El 

Sembrador, y Casa San Pablo fueron los proyectos visitados. Estas obras diaconales tienen que ver con 

diferentes objetivos, desde la atención y acompañamiento a los ancianos, hasta el cuidado grupos 

juveniles en situación de riesgo social. Aquí los participantes pudieron observar de primera mano lo 

que ambas Iglesias luteranas hacen en el campo de la misión diaconal, que es un aspecto más de la 

predicación de la palabra. Luego de dichas visitas de campo, los participantes volvieron a la sede la 

reunión. 

 

Jueves 2 de Junio 

 Devocional: “Reflexión juvenil acerca de la mesa común” 



Los y las jóvenes que participan de la reunión de la COP-COL ofrecieron un dinámico devocional 

invitando a participar activamente el mismo y dejando de lado las estructuras tradicionales de la 

celebración. Ordenando todos los bancos en círculos, se dio paso a una teatralización, en primer 

término, de la injusticia de la distribución desigual de los recursos, y en segundo término, de la justicia 

que representa cuando, en comunión, estamos todos en pie de igualdad sentados a la misma mesa y 

compartiendo equitativamente los recursos y dones. Por tanto, no hay comunión sin una justa 

distribución de los recursos y sin el compartir horizontalmente la misma mesa común. 

 

 

VIII – Expresión Regional: Sustentabilidad  
Gustavo Driau presenta, en su rol de facilitador regional del programa, el tema. Las Iglesias son 

diversas y plurales, desde lo étnico a lo económico y lo cultural. Pero en esto hay muchas preguntas en 

común. Las Iglesias tienen representación en el Programa mediante los encuentros/talleres 

presenciales. El último se llevó a cabo en El Salvador.  

 

Nadie habla del concepto de sustentabilidad si no entiende que hay cosas que hay que cambiar; es la 

luz amarilla que nos muestra un cierto tipo de advertencia. Aún no es tarde, pero nos muestra que hay 

que empezar a pensar diferente para poder tener diferentes resultados. Con todo esto se relaciona el 

concepto de Sustentabilidad: las sociedades se preguntan cómo seguir viviendo en un mundo que lo 

estamos “comiendo y quemando”, en desigualdad.  

 

Las plataformas de desarrollo internacionales, sobre todo europeas, son también en parte responsables 

del concepto de sustentabilidad: quienes aportan dinero preguntan a los destinatarios de los proyectos 

sobre qué grado de sustentabilidad tienen los mismos porque hay que asegurarse de que el 

emprendimiento pueda sostenerse en el tiempo, aún luego de haber cortado el envío de fondos. Claro 

que también esta relación desigual es opinable, por lo cual el concepto según el caso también es 

debatible. 

  

En las Iglesias hay una distinta forma de abarcar a la sustentabilidad: la cuestión también es teológica, 

por lo que nos da algunas pistas para comprender la acción de Dios. No son los actos humanos los que 

sostienen a la Iglesia, sino que es Dios. Sin embargo también entran en juego las preguntas sobre la 

mayordomía responsable, el crecimiento integral, etc. 

 

El contexto latinoamericano es especial, porque venimos de una realidad donde predomina la pobreza 

y la exclusión, donde no existe la plusvalía que puede ser apropiada. Por esto es que los recursos 

propios no son suficientes para sostener la estructura eclesial a financiar. Tampoco alcanza con las 

formas tradicionales de ser Iglesia, sumando a esto el hecho de que la sociedad civil “no comprende” 

de lo que se tratan las Iglesias. 

 

Las expectativas de crecimiento integral no siempre son satisfechas en nuestros contextos: no se crece 

como se espera y las Iglesias no están tan llenas como los luteranos esperan. Aparentemente con la 

sola teología no alcanza, sino que hay muchas cuestiones que tienen que ser fortalecidas dentro de la 

eclesiología. 

   

El año 2007 aparece la perspectiva de tratar de hablar de esto en grupo dentro del ámbito de la COP-

COL. Se empezó a hablar del concepto de “Misión de Dios”, donde se entiende que Dios no sólo actúa 

hacia dentro de la Iglesia, sino también hacia afuera. Hay una herramienta hermenéutica para hacernos 

comprender sobre la diaconía en contexto y misión en contexto: hay una conjunción de tres factores, 



que tienen que ver con la “exploración de otros modos de ser Iglesia”; “desarrollo de dones y recursos” 

y “planificación estratégica participativa”. 

  

Estas tres perspectivas han de conjugarse juntas, porque son interdependientes. Esta secuencia,  sea por 

donde sea que se empiece, tiene el mismo recorrido. Esta visión sistémica es muy importante de 

comprender, porque nos hace ver la integralidad del trabajo en la Iglesia: apoyarse en estos tres 

factores hace encontrar el equilibrio hacia adentro de la comunidad de fe. Es un conjunto de 

herramientas que sirven como lente para el que quiere ver. 

 

Algunas preguntas/reacciones de los y las participantes: 

 

¿Hubo un espacio para discutir sobre las reflexiones de Lutero sobre el pastorado? 

En 2008 en Lima hubo una reflexión sobre este tipo, como primer paso para poder enriquecer también 

sobre los otros y nuevos ministerios en la Iglesia. 

 

¿Hay algún método para llevar esto adelante?  

El método justamente es tener en cuenta las tres visiones, y la medida de cada una la va a dar cada 

caso en particular. 

  

¿Hay que pensar en nuevo concepto de sociedad civil?  

Tal vez habría que pensar en la manera en cómo está expresado, pero la Iglesia es también parte de la 

sociedad civil: la Iglesia también está desafiada por la sociedad civil, es parte y no está diferenciada de 

ella. 

 

¿El auto sostén puede estar reñido con el concepto de comunión? ¿No es una manera de repetir los 

esquemas del norte, algún tipo de aterrizaje de ideas foráneas? ¿No hay que tener en cuenta el 

concepto de corresponsabilidad a la hora de pensar estos esquemas?  

¿Hay que tener la visión de Iglesia como si fuera una empresa, regida por la dinámica del dinero? 

¿Cómo hacemos para reflejar la importancia del hombre en el marco de la teología de la cruz?  

Los conceptos clave de la sustentabilidad son: 

El pensamiento sistémico se engarza íntimamente con el concepto de desarrollo sustentable, que le da 

este enfoque de globalidad, que no puede ser tomado como una parte del todo, sino que es un concepto 

integrador, globalizador. Las estrategias marcan tres niveles de gobernancia para el Programa de 

Sustentabilidad: COP-COL; grupo animador; red de referentes de las Iglesias; capacitación y 

entrenamiento; facilitación y seguimiento de PEP; corresponsabilidad de la comunión. Hay distintos 

tipos de redes, pero el que se usa en el Programa es la del tipo horizontal, donde todos los nudos están 

interconectados con todos los demás. 

 

También se toman en cuenta los métodos: Proceso gradual; protagonismo y participación activa; 

simultaneidad e interdisciplinariedad de procesos; aprendizaje mutuo y participativo; enfoque de 

educación popular latinoamericana. 

 

Mirando lo que no se ve: enfoque del iceberg 

Lo que se ve son los efectos de los acontecimientos. Debajo de ello está el 'por qué' de los 

acontecimientos. Y más por debajo de ello están las estructuras mentales y maneras de pensar. El tener 

la capacidad de ver hasta lo más profundo tiene que ver con la mejora del diagnóstico.  

 

Experiencias en curso: Plan Misional PAMI IECLB; Planificación participativa y Plan Misional en 



IELCO; Plan sustentabilidad en IELU, ILEP, IELCH. Estas experiencias nos permiten aprender de lo 

que ya se está haciendo, porque lo que hacemos es trabajar sobre la base de estudios de caso. 

 

A continuación compartieron sus experiencias los hermanos de la Iglesia en Colombia y la Iglesia en 

Perú. 

 

Colombia:   
Se estuvo trabajando sobre el plan Misional en la Iglesia, con representantes de todas las 

congregaciones. En una Asamblea este proyecto se adoptó como parte del plan misional por lo que 

ahora es un proyecto que guía todas las acciones de la Iglesia. Esto implica revisar muchas cosas, 

empezando desde la manera de ser Iglesia. La gente va cambiando su manera de pensar y sus maneras 

de solucionar los distintos obstáculos que van apareciendo.  

 

Ahora estamos en el proceso de implementación, aunque no es un tramo sencillo. Estamos revisando 

las finanzas, los estatutos, la estructura de la Iglesia, etc. Es un proceso complejo pero se ve el impacto 

positivo. Fue muy importante la iniciativa política de la Iglesia, pero también es fundamental la 

participación de las bases. 

 

Ojalá que como Iglesias de la región no veamos este como un programa más, sino que tenemos que 

ponernos a trabajar significativamente en este emprendimiento. 

 

Preguntas de los y las participantes: 

¿Por qué iniciaron este proceso?  

Hubo una evaluación del DMD/FLM, desde la cual se planeó planificar toda la institución de la 

Iglesia, más allá de los deberes institucionales para con la FLM. Es decir, que inició con una fuerte 

decisión política que pronto encontró desafíos importantísimos que habría de hacerle frente en el 

futuro cercano. La Iglesia ha de ser defensora  y promotora de la paz, preservadora de la creación. 

Nosotros buscamos aplicar las estrategias de la Iglesia para todas las regiones, de manera de tener una 

herramienta con la cual trabajar. 

 

Perú: Proceso de fortalecimiento institucional 2010-2012 

La IELP es una Iglesia nueva, con sólo veinte años como tal. El crecimiento de la Iglesia permite ser 

hoy día quince congregaciones en todo el país, asentándose sobre todo en las cercanías a los cordones 

de pobreza: las zonas periféricas de las ciudades. 

 

ILEP se encuentra en el medio de un plan estratégico, que hace confluir distintas áreas: la pastoral, la 

contabilidad, la gestión-planificación-comunicaciones, y la oficina central. Es importante el haber 

reformado ciertos mecanismos de administración porque se recibió el gobierno de la Iglesia con un 

importante grado de déficit. La mejora de procedimientos, incorporación de personal experimentado, 

formación de equipos de apoyo al consejo directivo, son sólo algunas de los énfasis colocados en la 

nueva gestión. 

 

Al ser una Iglesia dependiente y no generadora de recursos, estábamos acostumbrados a hacer 

presupuestos en base a las donaciones del exterior, por lo que nos ponía en una situación de 

dependencia desigual. El haber cerrado el último año el balance sin déficit es un gran avance a tal 

respecto. El propósito de trabajar en la contabilidad de la Iglesia es justamente mejorar y empoderar el 

ministerio de la mayordomía de la membrecía de las congregaciones. 

 



El plan estratégico participativo de la ILEP va en este camino: toma este punto de inicio para trabajar 

en los otros dos enfoques de trabajo de la sustentabilidad. En cuanto al ministerio pastoral, es muy 

importante fortalecer la identidad, ya que los pastores  ordenados fueron educados en establecimientos 

no confesionales. Es un nuevo desafío que se agrega a los ya presentes. 

 

Nueva ronda de preguntas y comentarios para interpelar la exposición antecedente: 

 

¿Dónde está la definición del modelo de Iglesia? 

El modo de ser Iglesia tiene que ver con lo que la Iglesia entiende por su identidad y es parte de su 

camino el descubrirlo y repreguntarlo y trabajarlo; no hay recetas en este sentido que puedan ser 

aplicadas en todos los contextos. 

  

La Iglesia en Guyana ha tomado decisiones también en este sentido, aunque hubo muchas resistencias: 

sin embargo el cambio viene con el convencimiento del objetivo. El rol del pastor, por ejemplo, es el 

rol de facilitador de la vida de la Iglesia. Por eso hay que redefinir los roles, siendo esto muy 

importante para explorar las nuevas maneras de ser iglesia. 

 

En El Salvador se ha renovado la Iglesia, con un testimonio similar al de Colombia. Aunque se tuvo el 

reto de enfrentar y denunciar las injusticias, para que reine una nueva forma de gobernar y que cese el 

privilegio de unos pocos. Ahora ha comenzado algo nuevo, que se une al proceso de sustentabilidad. 

Nuestra teología nos llama a no permitir el sufrimiento de nuestros Pueblos. 

 

Raquel Rodriguez, Directora para Latinoamérica y El Caribe –ELCA, sostiene que la sustentabilidad 

no tiene un plano de acción sino que es un proceso constante. Estos procesos no comienzan siempre 

desde el aspecto económico, sino que pueden también comenzar desde los modelos de Iglesia, como 

ocurrió en Guyana. Cuando se habla de sustentabilidad, se habla también de cambio, sobre todo en 

base al contexto constantemente cambiante. 

 

Ana Dora Held, Vice- Presidenta de la IERP,  sostiene que es Dios, y no los hombres y mujeres que 

sostienen la Iglesia. Pero debe preguntarse: ¿cuál es la llamada de Dios para el modelo que está detrás 

de este proceso? Esta es la clave para entender el modelo de ser Iglesia. 

 

Juan Pedro Schaad, programa Deuda Externa Ilegítima, sostiene que las Iglesias más jóvenes tienen 

mucho para aportar a las Iglesias más antiguas, para poder pensar en modelos alternativos de ser 

Iglesia propiamente dicha, y no sólo un proyecto o intento de instituir algo diferente. Hay que tomar 

consciencia de lo heredado y lo que se quiere ser. No hay que copiar los modelos de eclesiología, 

porque esto representa un peligro de caer en las recetas tradicionales. 

  

El Pastor Armando Capcha de ILEP finaliza afirmando que “el pensar en alternativas es un desafío 

para explorar nuevos horizontes”. 

 

 

IX - Deuda Externa Ilegítima 
Esta etapa fue pensada en tres bloques, desde la perspectiva regional. Expusieron Angel Furlan y Juan 

Pedro Schaad (Facilitadores regionales del programa), en un primer momento, luego Cristina Mora de 

la Iglesia Luterana Costarricense (perspectiva juvenil) y finalmente Marcia Blasi de la Iglesia 

Evangélica de Confesión Luterana en Brasil y asesora de género para la FLM (perspectiva de género). 

 



Los pastores Ángel Furlan (IELU) y Juan Pedro Schaad (IERP) introducen el tema. Hace ya unos años 

que el tema de la deuda externa ilegítima viene siendo tratado en las Iglesias, aunque al inicio fue algo 

más bien tibio, allá por los años '80. En 1990 hubo un mandato concreto de la Asamblea de la FLM 

para que este tema sea tratado oficialmente en varios estratos. En Santa Cruz de la Sierra, en 2002, se 

lanza una declaración para tratar el tema de la deuda como elemento de sanación de la sociedad. En 

2004 inició el programa de Deuda. En 2010 hubo en Stuttgart un pronunciamiento de la Asamblea de 

la FLM sobre el tema de la deuda ilegítima, aprobándose sin enmiendas. Este fue ejemplo claro de  

incidencia hecha desde la región de Latinoamérica y Caribe en la comunión global. Las áreas de 

trabajo son varias, y todas se relacionan con la reflexión teológica. 

  

¿Dónde estamos hoy en el tema de deuda? El tema de la deuda está permanentemente invisibilizado: lo 

que no se publica no se conoce, y lo que no se conoce no existe. La historia negra de la deuda externa 

de nuestros pueblos comienza en los años '70, cuando nuestros pueblos se empiezan a endeudar y 

empiezan a caer en el circuito del neoliberalismo, donde bajo el espejismo del desarrollo, nuestra 

región entra en un nivel de dependencia del capital internacional nunca visto hasta ese momento. Esto 

generó un perjuicio al mediano plazo para la calidad de vida de todos y todas, ejemplificado en la 

llamada 'deuda interna'. 

 

Acto seguido pudimos ver los estudios de caso de nuestra región, donde se ve claramente la vorágine 

en la que los países han entrado al endeudarse indiscriminadamente.  

 

¿Cómo nos afecta la deuda todos los días?: Situación de pobreza y exclusión; pérdida de soberanía 

alimentaria, falta de viviendas dignas, falta de presupuesto para educación, daño al medio ambiente, 

feminización de  la pobreza, despojo a los pueblos originarios, violencia de género, no inclusión de los 

jóvenes, migraciones forzadas, comercio injusto y asimétrico, criminalización de la protesta social. 

 

Si no hacemos incidencia política para terminar con el 'cáncer' que representa este problema, es 

necesario hacer lo que hace a la reparación cotidiana, pero también hay que solucionar las cuestiones 

de fondo. 

 

Las auditorías sobre qué porciones de la deuda son legítimas y cuáles no, son una herramienta social, 

para que la gente sepa de qué se trata la cosa: hay que fortalecer la ciudadanía para que sea consciente 

de lo que está pagando con su esfuerzo. Los gobiernos son conscientes, pero es necesario que trabajen 

en bloque. 

 

 Deuda Ilegítima desde la mirada juvenil  

 Cristina Mora (ILCO) 

  

Las deudas ilegítimas son aquellas donde los mecanismos de contratación son lisa y llanamente 

ilegales, directa o indirectamente.  

  

El Proyecto Finlandia es un ejemplo. ¿Qué es el proyecto Finlandia? Es un proceso de aprobación 

rápida donde el monopolio del equipamiento médico se centra en una empresa finlandesa. Esto es un 

ejemplo más de la corrupción, donde se pudo constatar enriquecimiento ilícito, cohecho, negociaciones 

incompatibles, material inadecuado, sobrevalorado, innecesario para los hospitales en Costa Rica. El 

cartel de licitación ofrecía que un 50% sea presentado por Finlandia. Miembros del gobierno tuvieron 

participación en el proceso de corrupción. La Corporación Fischer participó en el pago de una empresa 

Finlandesa para compra de equipo médico para la caja de Salud. Este préstamo al gobierno de Costa 



Rica se hizo con altos costos de interés y el pago de un monto de cohecho de corrupción. 

 

¿Por qué las iglesias luteranas deben ocuparse de esto? Debemos actuar en solidaridad y cuidado de 

los hermanos y hermanas que fueron perjudicados por haber contraído deudas ilegítimas. 

 

¿Dónde estamos hoy? Las pérdidas millonarias y la corrupción en torno a este caso son lo que genera, 

sobre todo en la juventud, una merma en la calidad de educación, de igualdad de oportunidades, de 

trabajo, etc. 

 

Finalmente la conclusión a la que llegamos es que, como jóvenes, siendo herederos de una situación 

no buscada, tenemos que decir no a la deuda, que inhibe de invertir en la juventud y en la población en 

general. 

 

 Deuda Ilegítima en relación a la justicia de género  

 Marcia Blasi (IECLB) 

 

Partiendo del texto bíblico de San Marcos 7.27-28. La a muerte se muestra en el hambre y la 

insignificancia. Vivimos en una crisis planetaria: de la ética, de valores, de culturas, de fe, de 

discursos, alimentaria, teológica, eclesiológica, ecológica, y de respeto a la vida. 

 

¿Cuál es el género de la deuda? La deuda no sirvió para fomentar los proyectos que involucran a las 

mujeres, lo niños y los jóvenes. Fue contraída para beneficiar a una pequeña élite y no para beneficiar 

al pueblo. Por eso los trabajadores y las trabajadoras, junto con los excluidos, son los que pagan la 

deuda. Pero las mujeres sobre todo, son las que más pagan la deuda: pagan con su propio cuerpo 

(prostitución, violencia familiar, trabajo excesivo en la familia, muerte de su descendencia, etc.) 

 

En el contexto de América Latina, las mujeres siguen 'crucificadas': no hay espacio de participación 

para las mujeres, no son respetados sus puntos de vista, etc. Ellas aún están muy apegadas al ámbito 

doméstico: hacen el 66% del trabajo mundial; producen el 50% de los alimentos (datos UNIFEM) y 

sin embargo son devaluadas por la sociedad en su capacidad de participación. 

 

Cuando nos preguntamos acerca de deuda, también nos tenemos que preguntar de otras deudas dentro 

de nuestras Iglesias y la deuda legítima que tenemos con  las mujeres, los/as jóvenes, indígenas y 

muchos otros grupos excluidos: deuda teológica, deuda litúrgica, deuda eclesiológica, deuda 

hermenéutica, deuda gramatical (lenguaje), deuda simbólica. 

 

Necesitamos unir nuestras manos, pensamientos, sabiduría para compartir el coraje la osadía; 

necesitamos sentarnos al rededor de la mesa y repartir nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra 

sabiduría, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestras alegrías. La justicia de género 

no puede ser solamente una concesión o una pequeña migaja, necesita ser una propuesta de vida y una 

propuesta de ser iglesia porque acontece en la invitación de Dios que nos invita a la mesa. 

 

El Dr. Musa se retira de la conferencia, y dedica unas palabras de bendición para el plenario y para 

toda la región de la COP-COL. 

 

Antes de la ponencia, Sonia Skupch comparte material sobre la trata y tráfico de personas realizado 

con apoyo de la FLM, editado por el CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados). 

 



 

X- Familia, Matrimonio y Sexualidad 

Obispo Auxiliar Siegfried Sander (ILCH) 
 

La ponencia fue realizada en una conferencia pastoral en la ILCH por el Obispo Auxiliar Sanders fue 

presentado en la conferencia ya que el tema es central, cotidiano y complicado. La ponencia es un 

intento de entender por qué es un tema tabú en las iglesias. Es una propuesta para el diálogo 

respetuoso. La FLM ha puesto en agenda estos temas ya en las Asambleas de Winnipeg y Stuttgart 

Los y las participantes en la Asamblea llamaron a las iglesias miembros a comprometerse a “animarse 

y apoyarse mutuamente en: 

a) un estudio y diálogo respetuoso sobre los problemas de matrimonio, familia y sexualidad humana, 

abordando de forma adecuada las necesidades de cada iglesia miembro y 

b) a la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de todo ser humano sin distinción de sexo u 

orientación sexual. 

“Las confesiones luteranas sostienen tres principios interrelacionados que son de importancia 

constitutiva para la doctrina teológica basada en las enseñanzas de la Biblia: solus Christus, sola 

Scriptura y sola gratia.” 

 

El problema se plantea frente a los conceptos de “sólo” o “símul” (de simultáneo) que están 

interrelacionados. Cuando decimos solo, se trata de lo absoluto. El símul es no sólo, sino lo uno y lo 

otro, paralelamente, ambos. Lo absoluto frente a lo dialéctico, lo no negociable frente a lo discutible. 

Desde la tradición luterana somos simultáneamente pecadores y justos, simultáneamente tenemos la 

ley y el evangelio y los 2 reinos se componen por el estado y la iglesia.  

Los conflictos aparecen cuando se confunden o separan los “sólos” y los “simuls” 

 

Citas del documento de la FLM sobre este tema: 

La autoridad de las Escrituras (la Biblia) es absoluta por lo que atañe a la enseñanza de las condiciones 

de la justificación y la salvación: no se permite a nadie añadirle nada pues eso implicaría disminuir el 

acto y el sacrificio de Cristo. Tales añadidos harían que las ideas, las obras y los esfuerzos humanos 

fueran en parte constitutivos de nuestra salvación, lo que Lutero llama “justicia por las obras” u “obras 

de justicia”. Al respecto, las Escrituras son la norma normans: la norma de la cual proviene todo lo 

demás en cuanto a las enseñanzas del Evangelio (véanse Confesión de Augsburgo XV y Apología XV). 

Defender la labor de Cristo como contenido central del Evangelio significa entender el pecado como 

una falta de temor de Dios, una falta de confianza en Dios, y tener una voluntad maligna (véase 

Confesión de Augsburgo II). De este modo, el pecado se manifiesta ante todo en la voluntad de 

garantizar la propia justicia por las propias obras y confiar más en ellas que en la obra de Dios. El 

pecado es básicamente una disposición humana, por la cual, el ser humano gira en torno a sí mismo, en 

lugar de confiar en Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, el pecado como actitud fundamental hacia 

Dios destruye la relación con Dios, al igual que la relación con el prójimo y su vida. En otras palabras, 

al liberarnos del pecado, Cristo nos permite confiar en Dios y servir al prójimo con amor. Antes de la 

obra justificadora de Dios, hemos de evocar en nosotras y nosotros la conciencia de nuestra naturaleza 

pecadora y de nuestros actos pecaminosos mediante la ley dada por Dios. 

Las cuestiones relativas a la familia, el matrimonio y la sexualidad humana no constituyen el 

Evangelio ni nos habilitan a recibirlo, pertenecen a la esfera donde se proclama la Ley de Dios. No 

hemos de considerarlas irrelevantes pues representan áreas donde somos llamadas y llamados a vivir 

conforme a la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido distintas opiniones sobre 



la manera de ordenar estas cuestiones, pero eso no ha limitado su capacidad de predicar el Evangelio y 

dar testimonio de las obras de Cristo como fundamento de nuestra salvación. Aun así, poner demasiado 

énfasis en estos asuntos, cuando debemos dar testimonio de la obra de Cristo, podría contribuir a que 

no se consideraran a Cristo y su obra como el mensaje central de las Escrituras. 

La conclusión pertinente de estas deliberaciones figura en la Confesión de Augsburgo VII, donde se 

afirma que la verdadera unidad de la iglesia sólo requiere que haya consenso acerca del Evangelio (tal 

como indicado anteriormente al explicar los conceptos de solus Christus, sola Scriptura y sola gratia) 

y la administración de los sacramentos. Ésta es la única cuestión acerca de la cual la iglesia puede estar 

dividida. Además, según la interpretación luterana, las distintas costumbres y reglas locales son 

perfectamente posibles siempre y cuando no se conviertan en requisitos de la salvación. De esta 

manera, también se salvaguarda un principio central de las Escrituras (la Biblia) y la enseñanza 

cristiana, lo que nos ayuda a juzgar mejor lo que es necesario para la unidad de la iglesia y lo que no. 

En la iglesia, Dios gobierna según el Evangelio y en el mundo, según la Ley.  A través de ambos, se 

expresa la voluntad de Dios para los seres humanos y toda la creación. Al contrario de otras iglesias, la 

iglesia Luterana considera que las cuestiones de familia, matrimonio y sexualidad humana, al igual que 

la ética en general, son de orden civiles, es decir, se basan en lo que se conoce como el reino terrenal 

en la doctrina de los dos reinos.  

En el reino espiritual, impera la Palabra del Evangelio y ese es el ámbito de la vida fiel en la iglesia. 

Ahora bien, al igual que todas y todos los demás, cristianas y cristianos también forman parte de una 

sociedad civil donde hay leyes diferentes e impera la Ley de Dios.  

En el reino terrenal, debemos hacer uso de la razón. La forma en que se explican y regulan las leyes 

viene determinada por la moral y la percepción ética que tienen las integrantes y los integrantes de la 

sociedad acerca de cuestiones de justicia y demás. Aquí, la Ley de Dios también se expresa entre 

quienes no creen en el Evangelio (véase Romanos 2:14 y ss.). 

Hoy en día, las cuestiones de familia, matrimonio y sexualidad humana se tratan en el marco de la 

jurisprudencia nacional y diferentes instituciones de derechos humanos. Estos debates indican que en 

los distintos reinos quedan problemas por resolver que la sociedad civil se esfuerza por abordar. La 

doctrina de los dos reinos ayuda a luteranas y luteranos a reconocer la validez y la importancia de esas 

deliberaciones y a participar en ellas al mismo nivel y con la misma competencia que el resto de los 

miembros de la sociedad. 

Desde una perspectiva ética cristiana es importante que la legislación y las normas de derechos 

humanos se elaboren de forma que puedan salvaguardar los valores que sostienen y fomentan la 

comunidad humana y el futuro de la creación de Dios. Lo que la sociedad civil decide no se hace para 

agradar a Dios o merecer su favor (véase Confesión de Augsburgo VI), sino para servir al prójimo. 

Según la doctrina Luterana, la mayordomía es acorde con la voluntad de Dios y defiende la cruz de 

Cristo como única condición de nuestra salvación. Además, la Biblia también supone una importante 

contribución en este reino terrenal, aunque no se pueda reivindicar el mismo tipo de autoridad absoluta 

en cuestiones morales que se basan en un determinado contexto que en cuestiones relativas a la 

salvación (véase cómo sola Scriptura fue elaborada para garantizar solus Christus y sola gratia). 

Dichas cuestiones ayudan a esclarecer los temas que se están tratando y a poner de relieve aquellos 

valores y asuntos que son importantes para el bienestar del prójimo. El mismo Lutero era muy 

consciente del carácter contextual de las enseñanzas morales de la Biblia e incluso se refirió a los diez 

mandamientos como “El espejo de Sajonia para los judíos”. 

Por lo tanto, en este reino civil o terrenal, siempre hay un intercambio necesario entre la Biblia, las 

percepciones del contexto, los valores e inquietudes más profundas y la experiencia y la razón en 



general. Ninguna iglesia puede desatender o ignorar las preocupaciones y razones de la Biblia cuando 

juzga lo que parece “justo” a la hora de crear estructuras jurídicas o morales y tomar medidas en el 

reino civil. De ello se deduce que la iglesia debe desempeñar un papel crítico y afirmativo, a la vez, en 

lo que respecta a la evolución de la sociedad. La iglesia no hace de la aceptación social el criterio 

definitivo de lo que es aceptable, pero también juzga la legislación y los hechos del reino civil desde la 

perspectiva de las enseñanzas de las Escrituras. 

Ahora bien, la iglesia no tiene poder terrenal sobre estos asuntos ni puede imponer a la sociedad una 

legislación o un orden social determinados. Debe apelar al entendimiento, la sabiduría y la 

comprensión de los miembros de la sociedad para que su voz sea escuchada en cuestiones terrenales. 

De ahí que las distintas intelecciones sobre la familia, el matrimonio y la sexualidad humana (que 

también están presentes en varios matices de la interpretación de las Escrituras) y la forma en que 

organizamos nuestras vidas respecto a esas cuestiones no puedan afectar el centro del Evangelio. Aun 

así, revisten interés para la iglesia y no pueden ser desatendidas. Tienen mucha importancia como 

elemento de nuestra vocación terrenal, pero, desde el punto de vista luterano, esa importancia está 

relacionada con el lugar que ocupan en el reino civil o terrenal, tal como se le denomina en la doctrina 

de los dos reinos. 

El Obispo Auxiliar finaliza la ponencia reflexionando que debemos hablar del tema combinando, y 

desde adentro de las iglesias para liberarnos y poder superar los miedos que dominan esta temática. La 

diversidad de opiniones entre las iglesias existe y por eso debe hablarse siempre con respeto. 

Diferentes reacciones de algunos/as participantes fueron elogiadoras de la ponencia y refirieron a lo 

positivo de quitarle el tabú al tema de la sexualidad, especialmente a la homosexualidad. Las iglesias 

están en proceso de reconocer que son temas importantes que tenemos que tratar y varias iglesias lo 

están tratando. A pesar de que es una situación compleja y dialéctica, tenemos que llevar una voz 

profética en defensa de los derechos de quienes son discriminados/as y excluidos/as.  

 

 

XI – VIH y SIDA y otros temas 
Se reconoce la trayectoria y los esfuerzos del pastor Lisandro Orlov por mantener la temática del VIH-

SIDA presente en nuestras iglesias. La Conferencia decide enviarle una carta de agradecimiento por su 

labor y acompañamiento en la temática en toda la región Latinoamericana y Caribeña.  

Formalmente el programa que el pastor Lisandro guiaba ha culminado en Diciembre del 2010, pero el 

tema sigue instalado como desafío frente al flagelo de esta pandemia. La pregunta es cómo se 

continuará.  

Raquel Rodríguez (ELCA) aclara que Lisandro Orlov estará armando un módulo que permita formar 

agentes pastorales y se está conversando para que el proyecto piloto de facilitadores comience con las 

iglesias de Méjico.  

La Obispa Victoria Cortez de ILFE propone que se organice y estructure una red para compartir los 

recursos que ya existen y las experiencias que se tienen en las diferentes iglesias. Una comisión podría 

concretar una estrategia de cómo seguir trabajando juntos/as  desde las iglesias y aunando esfuerzos. 

Se recomienda que la red sea coordinada en forma rotativa entre las iglesias que tengan programas de 

VIH. También es importante observar programas de VIH que están realizando los estados y otras 

organizaciones, para estar informados/as y colaborar  con los amplios programas que tienen los 

gobiernos, sumarnos a los esfuerzos que ya están en marcha. Sin embargo las iglesias deben recordar 

que aquí las iglesias tienen un rol pastoral y profético en el acompañamiento de las personas que 

sufren este mal. 

La Rev. Patricia Cuyatti dice que probablemente para comienzos del año entrante podría concretarse 

un encuentro para trabajar sobre las estrategias de cómo generar un espacio para darle continuidad al 



proceso. 

 

 

Viernes 3 de Junio 

 

XII – Construyendo Planes y Estrategias: Informes y Seguimientos 
El Moderador abre la sesión del día de la fecha, dando paso a pequeños informes: 

 

  Presentación del libro “En las fisuras. Esbozos luteranos para nuestro tiempo”, de 

 Guillermo Hansen, por Alan Eldrid   
El autor trabaja la reflexión desde un encuadre confesional analizando distintas áreas contextuales de 

nuestra región. Es una interesante herramienta para ver los posibles aportes desde la identidad luterana 

hacia los problemas de nuestras realidades latinoamericanas. 

El pastor presidente de la IELU hace entrega de ejemplares para todo el plenario 

 

 Coordinadora sub regional del MEIS, Virginia Ivañez presenta escrito para el mensaje de 

la Conferencia: 

La importancia de las redes entre las distintas subregiones nos hace dar un paso adelante, que es el 

compromiso con el que nos vamos ahora: red de mujeres laicas y red de pastoras interesadas en el 

tema de género. 

Si bien hemos tenido muchos logros, ahora se abre delante de nosotros un largo camino para luchar por 

los derechos y la justicia de género de todas las mujeres de la región.  

 

 Comunicaciones: Gabriela Zerbin hace introducción del informe. 

En marzo de 2010 hubo una reunión donde se estimuló la idea de un proyecto de la FLM que tiene que 

ver con un sitio en común en la web, para que las Iglesias puedan tener difusión e interconexión entre 

las Iglesias. El sitio común es el del sitio “Communion Garden” www.commun.io, aunque no hubo 

actualizaciones hace casi un año. 

 

En julio de 2010 en la pre asamblea de la FLM, se decidió comprar los sitios web luteranos 

www.iglesiasluteranas.net y www.igrejasluteranas.net. Esta fue una propuesta de la IELCO, que 

proveería la estructura de soporte técnico. El espacio virtual ya está preparado, sólo hay que imaginar 

entre todos y todas qué queremos informar y cómo queremos que se vea el sitio web. Hay que sentarse 

a trabajar y a reflexionar.  

 

Si no se crea este sitio, igualmente se puede ayudar a las Iglesias a conformar su propio sitio web. La 

web es un mundo nuevo y como Iglesias tenemos que estar ahí. El soporte técnico tendría que estar a 

tiempo completo para poder estar al día con el proyecto del sitio web. 

  

Hay una ronda de preguntas y comentarios al respecto: 

 

¿El objetivo de la página es acopiar la información de la región? Sí, ese sería el objetivo, sobre todo el 

intercambio de noticias.  

¿Los documentos van a estar traducidos al portugués o serían diferentes contenidos? ¿Y qué hay de los 

documentos en inglés? Todavía no está claro eso, y es un problema actual: tenemos que buscar la 

mejor solución, la cual no tenemos al momento. 

¿La idea no era tener un sitio de recursos? ¿No ocurrirá que con un sitio web común va a haber falta de 

alimentación? Lo más eficiente es tener una página para compartir archivos. 



Hace falta en las Iglesias personas capacitadas para poder alimentar los sitios de manera eficaz, porque 

a veces ocurre que tenemos en nuestras Iglesias sitios web, pero no sabemos cómo alimentarlos 

cotidianamente. También la cuestión de los recursos financieros para el hosting es un asunto 

importante a tener en cuenta. 

¿Cómo se maneja la FLM para el tema de la comunicación? Hay cuatro idiomas oficiales, que se los 

utiliza para publicar los documentos más importantes, aunque se publican la mayoría en idioma inglés. 

 

 

 La Secretaria de Área, Rev. Patricia Cuyatti, introduce el tema de misión holística que 

compartieron Raquel Kleber (IECLB) y Maria Elena Parras (IELU) en Montreux, Suiza. 

Hay entre los jóvenes de Brasil proyectos que se auto sustentan con fondos propios; África hace  

diaconía sobre el llamado a la conversión; Asia da y ofrece el servicio a la comunidad, pero también a 

través de la conversión; Europa trabaja sobre las realidades sociales adversas y América Latina hace 

uso de las herramientas conceptuales y prácticas sobre las realidades sociales contextuales adversas. 

  

En cuanto al Comité de Proyectos de la FLM se espera una propuesta del Consejo en relación también 

al Comité de Programas. 

 

 El Moderador introduce la invitación del CLAI:  

Es sobre el encuentro de familias confesionales: 14 y 15 de julio ocurrirá en San Pablo (Brasil), donde 

se va a debatir el tema de ACT-Alianza y sus significancias políticas de la inclusión de las Iglesias 

dentro de dicha institución. 

 

El Pastor Presidente de la IELCH Luis Álvarez sostiene que es necesario que se divulguen en qué 

tramo están los debates y las informaciones acerca del asunto de ACT. 

 

Obispa Cortez (Nicaragua) nos explica que ACT nació como respuesta a emergencias, pero luego se 

convirtió en una agencia para el desarrollo. Ahora se denomina ACT-Alianza, y están abiertos en la 

posibilidad de recibir más miembros; ya hay tres miembros de Latinoamérica y Caribe representados 

en el gobierno de ACT. 

 

La próxima COP-COL será del 23 al 27 de abril de 2012 en Brasil  

 

 El Obispo Auxiliar Siegfried Sander de ILCH presenta el tema sobre la reunificación en 

las Iglesias en Chile: Desde el tiempo de la separación por motivos políticos, hubo dos iglesias 

luteranas: una más tradicional y otra más social. Lo que dividió a Chile entero, se reflejó también en 

las Iglesias. 

Hace veinte años empezó el proceso para la unificación de ambas instituciones, con las resistencias 

naturales de las oposiciones en ambos lados. En ese proceso estamos ahora: le estamos dando forma a 

la unificación, que puede ocurrir en 2014. Los luteranos en Chile van a pasar a estar representados en 

una sola institución. No es una reunificación, sino un caminar juntos bajo el mismo techo. 

 

El Pastor Presidente Luis Álvarez de la IELCH afirma que “se han superado muchos miedos y se está 

en un proceso fructífero. 

 

Se despide la delegación de Brasil y nos da ya la bienvenida para la próxima Conferencia de 

Liderazgo. 

 



El pastor presidente de la ILEP Armando Capcha introduce el borrador del mensaje final - carta a las 

Iglesias - y las enmiendas correspondientes. 

 

 Culto de clausura 
El Rev. Kenneth Kross, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Surinam y el Sr. Michael Ram, 

miembro de la Iglesia Evangélica Luterana de Guyana dirigieron el culto de cierre, estructurado en 

base al reconocimiento de que en América Latina y Caribe también se hablan lenguas anglosajonas. En 

esta dinámica de constante bilingüalidad, ofrecieron una prédica en base al texto del Evangelio de 

Juan, 6. 4-15. Con 5 panes y 2 peces se puede hacer mucho, depende de  los dones de todos y todas: 

los dones por sí mismos, sin una acción prospectiva, no representan mucho. Lo fundamental es utilizar 

nuestros dones para el bien y virtud de todas y todos: Dios nos da los dones para compartirlos, y somos 

nosotros los que elegimos cómo utilizarlos. Así como un balón de fútbol puede ser sólo un balón, si 

está en manos de alguien con el don de jugar con destreza y lo comparte, entonces ello es para el bien 

de todos y para gloria de Dios. 

 


