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Presentación

Los Congresos de DSI organizados por el CELAM en Latinoamérica y 
el Caribe, se han celebrado -en las tres oportunidades- en medio de 
espacios de discernimiento de la Iglesia sobre su rol en la sociedad. El 
primero en Santiago de Chile, 1991, luego de completarse el retorno a 
la democracia política en la Región; el segundo en Ciudad de México, 
2006,  cuando nos aprestábamos a retomar -en la Conferencia General 
de Aparecida- el camino de Medellín y Puebla; y, por último, el tercero 
este año en Bogotá, Colombia, en medio de un proceso de recuperación 
del camino trazado por los padres conciliares en Vaticano II, en especial 
su eclesiología del Pueblo de Dios y la cultura de la sinodalidad, 
que establece una nueva manera de vivir el servicio de los distintos 
ministerios, en igual dignidad. 

Así como cada Congreso tuvo su espacio de propuestas, este III Congreso, 
este apunta a cuestiones que nos preocupan como sociedad. Algunas son 
temas pendientes desde la Conferencia de Aparecida , entre otros: vivir 
de manera permanente el estado de misión, lo que demanda conversión 
pastoral, y abandonar el clericalismo (del clero y del laicado). Además, 
diversos temas nuevos, surgidos luego de esa Conferencia General. Sin 
duda, la mayor parte de ellos alineados con la Primera Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe y con el Sínodo sobre la Sinodalidad. 

Desde luego, entre otros aspectos, en lo socio-cultural, asumir que 
haber conseguido democracia política hace tres décadas no es suficiente. 
Esta no tiene fortaleza sin democracia económica, para que no haya 
descartados entre los hijos de Dios, en especial aquellos descartados de 
sus patrias que migran buscando un lugar donde poder subsistir. Que 
la Casa Común sea cuidada para las generaciones siguientes. Que la 
mujer tenga espacios conforme a su dignidad en medio de la sociedad y 
de la Iglesia. Que seamos capaces de acoger pastoralmente las diversas 
manifestaciones de diversidad. Que la tecnología esté al servicio de la 
persona humana y no la deshumanice. Que la paz, siempre fruto de la 
justicia, impere en el mundo.  Que seamos capaces de avanzar en el 
diálogo ecuménico e interreligioso. 

Por designios de Dios participe del III Congreso cuya presentamos en 
este texto- cuando no sabía de la responsabilidad que me entregarían 

https://youtu.be/82oa5wxQmSg
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mis hermanos obispos al hacerme Secretario General del CELAM. 
Participar en este encuentro, fue una muy buena experiencia. En lo 
personal, me permitió recoger la expresión de personas -hermanos y 
hermanos- venidas desde toda América Latina y el Caribe para exponer 
y compartir su reflexión sobre los sueños social, ecológico, cultural y 
eclesial que Francisco señala en Querida Amazonía. Y lo hicieron, 
además, profundizando el magisterio del actual Papa, que va iluminando 
y nos ayuda a discernir los signos de los tiempos, los desafíos a la 
evangelización, la vida y convivencia entre los seres humanos, en 
la Doctrina Social de la Iglesia. Personas que aportaron desde sus 
distintas experiencias, académicas, sociales y pastorales. Desde quienes 
trabajan en parroquias, hasta el prefecto del Dicasterio para el Servicio 
al Desarrollo Humano Integral. Además, en un ambiente de fraterna 
oración comunitaria. Todas, expresiones valiosas. 

Como es posible observar -queridas hermanas y hermanos- este 
Congreso nos entrega muchas miradas que enriquecen el pensamiento 
y aportan elementos al discernimiento magisterial. Por ello, hoy desde 
este rol de Secretario General, quiero agradecer nuevamente a quienes 
participaron en las distintas responsabilidades. A quienes vinieron y 
los que se conectaron por medios digitales, muchas veces con mucho 
sacrificio, para compartir tantos bienes espirituales y culturales. 

Tengo el gusto de poner en sus manos el fruto de este trabajo. Va 
destinado a quienes estuvieron en Bogotá, como testimonio de lo que 
compartieron allí. Además, y especialmente, va dirigido a todo el Pueblo 
de Dios. Los invito a acoger y compartir este aporte, seguir trabajándolo, 
apropiarse de aquello que sirve para compartir en cada comunidad, a 
buscar y proponer nuevas reflexiones. Por parte del CELAM, queremos 

comprometernos a seguir trabajando en esta línea. Habrá un proceso 
de continuidad que anime el pensamiento social de la iglesia en nuestra 
América latina y el Caribe. Cuidaremos que el congreso no se limite a un 
evento, sino parte del proceso sinodal en nuestro continente. 
Queridas hermanas y hermanos, están son las memorias del III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de DSI, que se realizó bajo el lema “La 
dimensión social de la sinodalidad: el clamor de los empobrecidos y de 
la tierra”. Que el Divino Maestro nos ilumine a todos y a todas para servir 
en medio de nuestra sociedad; y que su madre, la Santísima Virgen María 
de Guadalupe, nos acompañe en esta tarea.

P.O. Lizardo Estrada H.
Obispo Auxiliar de Cusco, Perú
Secretario General del CELAM
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Crónica del III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de DSI
Por Guillermo Sandoval

Pasaron más de 16 años desde el término del II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia (en México) hasta la inauguración 
del tercero, entre el 21 y 23 de abril de 2023, en Bogotá. Antes, habían transcurrido otros 15 años desde el Primer Congreso (celebrado en Chile). 
En tiempos de recuperación de la sinodalidad, la iniciativa surgió desde el Centro de Gestión del Conocimiento, CGC, fue vista luego en el Comité 
de Coordinación del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM y aprobada por la presidencia. Buscó “incentivar el estudio, la reflexión, 
la asimilación y la difusión de la DSI desde una perspectiva sinodal y dialogante, con mirada territorial y culturalmente relevante (interculturalidad), 
alineada también con la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe”. A la hora del balance, se puede señalar como objetivo logrado. “Me 
llama la atención y valoro que el Congreso se desarrolló caracterizado por dos claves: su metodología sinodal y que fue realizado en oración” nos dijo 
el cardenal Michael Czerny, antes de regresar a Roma. 
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La Iglesia católica, de manera permanente, presta una diversidad de 
servicios de apoyo a personas vulnerables y comunidades carenciadas, 
que se efectúan con un alto nivel de compromiso. En especial, en favor de 
los más necesitados.  Es la ineludible tarea solidaria de la Iglesia que el 
papa Francisco llama “hospital de campaña”. Sin embargo, no siempre se 
tiene la oportunidad de reflexionar en profundidad y discernir las nuevas 
realidades, observando la enseñanza evangélica y el magisterio social 
de la Iglesia que debe iluminar y orientar su acción. Es decir, apuntar a 
las causas de los problemas sociales, si bien la urgencia obliga a abordar 
las consecuencias. Bien podríamos decir, avanzando desde la metáfora 
del Papa, ocuparnos de la “salud primaria, salud preventiva”. 

Desde este punto de partida, uno de los objetivos fue hacerse cargo de 
lo dicho por el fallecido ex presidente de la Pontificia Comisión Justicia 
y Paz, cardenal Roger Etchegaray al definir como afán de la DSI: que 
los que actúan, reflexionen; que los que reflexionan, actúen. Además, 
hacerlo sinodalmente, escuchando los clamores de los empobrecidos 
y de la tierra, para asumirlos desde nuestra realidad latinoamericana 
y caribeña. Desde la primera formulación del proyecto, fue el objetivo 
central. Se escogieron como clave de discernimiento los cuatro sueños 
que Francisco señala en Querida Amazonía: social, ecológico, cultural 
y, por supuesto, eclesial. Además, el Congreso se pensó iluminado por 
los tres documentos más recientes de su magisterio social: Evangelii 
Gaudium, Laudato Si’ y Fratelli Tutti, que actualizan el magisterio social 
de la Iglesia.  

Por ello, el objetivo general del III Congreso se expresó en estos términos: 

A los sueños de Querida Amazonía, se agregaron las dimensiones 
pastorales que entregó el proceso de la Primera Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe, así como el proceso del Sínodo sobre la 
Sinodalidad.

Objetivos

“Promover la reflexión sobre los signos de los tiempos en 
cambio de época (Cfr. Doc Aparecida), desde una perspectiva 
latinoamericana y en ambiente sinodal e innovador, para aportar 
a la iluminación y propuestas de la actividad pastoral de la Iglesia 
en América Latina y el Caribe, especialmente en los planos 
social, político, ecológico, económico, cultural y eclesial.”
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Con esa orientación, se elaboró un programa que fue aprobado por el 
Consejo del CGC, liderado por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, y luego por la Presidencia del CELAM, encabezado por el 
arzobispo de Trujillo, Perú, don Miguel Cabrejos Vidarte. Enseguida, se 
avanzó en la construcción de una metodología sinodal. Con los aportes 
de los consejeros y equipo del CGC María Clara Lucchetti Bingemer, 
Francisco Campos, Juan Carlos Núñez, Waleska Sanabria, Guillermo 
Sandoval y P. David Solano, se llegó a una fórmula que permitiría tener 
tiempos para diálogo, al menos equivalentes a las exposiciones. 

Con esos conceptos, se convocó a inscribir propuestas de ponencias a 
quienes desearan participar. No se limitó a expertos. Se reservó el primer 
día para los actos inaugurales – eucaristía, acogida y conferencia- y cuatro 
mesas con expertos, que además tuvo participación de quienes asistieron 

presencial y virtualmente. Para el segundo día, de las ponencias inscritas, 
casi cien, se escogió la mitad para ser presentadas por sus autores en 
el Congreso, reservando tiempo para el debate. La participación amplia, 
se ofreció al trabajar en grupos híbridos de no más de veinte personas.

Como locación del Congreso, la presidencia del CELAM dispuso que 
fuera su nueva sede, en Bogotá. Para la logística, el encargo se hizo al 
equipo de Biblioteca del CELAM, integrado por Juan Carlos Guerrero, 
Juan Herrera, Alfredo Bernal y Johanna Rivera, bajo el liderazgo de Julio 
César Monroy. 

Otro amplio grupo de personas de los Centros pastorales y de 
funcionarios del CELAM se sumaron a la tarea de “sacar adelante este 
Congreso”. P. Fabio Antunes del Centro de Formación CEBITEPAL; 
Nancy Sanabria, Yenny Tellez de la Secretaría General; Miguel Cruz, de 
Programas y Redes Pastorales; Oscar Elizalde, Paola Calderón, Ángel 
Murillo, Natalia Delgadillo y William Rojas de Comunicaciones. También 
desde la Administración y Finanzas, Pedro Ceballos, P. Adolfo Vera y 
Luis Quintana organizaron la habilitación de más espacios para hospedar 
a los inscritos, ampliando la capacidad de la sede, contactando casas de 
religiosos cercanas, e incluso anticipando la disposición de la antigua 
sede de Usaquén como casa de encuentros. Por supuesto, el personal de 
servicios de alimentación y hospedaje, que no sólo atendieron conforme 
a su responsabilidad laboral, sino que siempre dieron más: acogieron 
a los huéspedes con una sonrisa, simpatía y dedicación: el chef Edwin 
Fernández, su equipo Martha Bernal, Janeth Bernal, Concepción Carreño, 
Zenaida Quemba; Sandra Rojas, Rosa Moreno, Lilia Monsalve. También 
la acogida de la Hna. Elsy

Organización del trabajo
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La participación fue notable. Mas de mil personas asistieron sea 
presencialmente (114 firmaron los listados, pero fueron más los 
asistentes), sea por vía telemática 184 personas en Zoom y más 600 en 
Facebook y otros tantos en Youtube. También fue relevante que la gran 
mayoría de aquellos que participaron por Zoom o siguieron las sesiones 
por redes sociales permanecieron casi sin ausencias la totalidad del 

Congreso. Los contenidos siguieron siendo visitados posteriormente por 
varios miles de personas. 

La cantidad de preinscritos (más de mil) y de ponencias (casi cien antes 
de selección académica), llevó a organizar el desarrollo del segundo 
día como si se tratara de varios eventos simultáneos. Esto obligó a 
un despliegue tecnológico exigente. Ya no se trataba de realizar una 
actividad híbrida, con participación efectiva de quienes se conectaron en 
forma remota, sino, en términos prácticos, celebrar cuatro congresos en 
paralelo.

Con toda esta logística, se logró acoger la exposición de 55 ponencias 
seleccionadas, 14 del sueño social, 14 del cultural, 14 de ecológico y 13 
del eclesial , y organizar la participación presencial en cuatro salas, cada 
una con transmisión simultánea vía Zoom y redes sociales. Se realizaron 
cuatro paneles por cada sueño, de 30 minutos cada uno, seguidos por 
sesiones de trabajo en grupos híbridos (presenciales y remotos) de 
aproximadamente 20 personas cada uno. Estos grupos, en un tiempo 
similar o superior al ocupado por las exposiciones, pudieron dialogar 
sobre lo expresado por los ponentes. 

Otro dato digno de destacar es la participación femenina. Para ello se 
comparó la que se registrada en la I Asamblea Eclesial Latinoamericana y 
del Caribe, y el Congreso, cruzado por edad. Hay avances en dos sentidos: 
mayor participación proporcional de mujeres y una baja sustantiva de 
la edad de los participantes. También se incluyen dos gráficos que 
muestran la nacionalidad, tanto de participantes presenciales como 
remotos conectados en forma remota.

Participantes

Dos empresas externas se encargaron de aportar servicios 
imprescindibles. Freddy Parra junto a su equipo trabajaron en la 
interpretación simultánea en cuatro idiomas (español, inglés, portugués 
y francés); y Ernesto García, con el suyo, se ocuparon de la generación de 
señal para las transmisiones a través de los canales de Zoom, YouTube 
y Facebook. 

Todo este trabajo de hermanas y hermanos, sin duda, permitió realizar un 
encuentro con servicios que en la carta final del encuentro se reconoció 
expresamente: “Reconocemos y agradecemos a todas las personas que 
son parte y hacen posible que el CELAM sea un espacio sencillo, fraterno 
y cálido”.

Deseamos dejarlo señalado. A veces se hace público solo el trabajo 
intelectual. Pero éste no es posible sin el apoyo sustantivo que genera el 
espacio y el ambiente, y ese es aportado por un equipo muchas veces no 
visible. El trabajo intelectual y los servicios de apoyo son inseparables e 
iguales en dignidad.
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Es importante destacar, finalmente, que la participación tuvo varios 
canales de expresión para evitar que el aporte económico condicionara 
la asistencia. Quienes llegaron desde el exterior, pagaron sus pasajes y 
estadía, salvo excepciones calificadas. Varios se organizaron para llegar 
desde el interior de Colombia o desde Venezuela, por medios terrestres, 
viajando hasta más de 10 horas. Quienes no pudieron arribar a Bogotá, 
pagaron una pequeña inscripción para asistir de manera telemática. 
Muchos, además, siguieron gratuitamente el Congreso a través de redes 
sociales que lo transmitieron en tiempo real o diferido. 

Gráfico 1. Participación por género III Congreso de DSI 2023.

Gráfico 2. Participación presencial por países II Congreso de DSI 2023. 

Gráfico 3. Participación remota por países II Congreso de DSI 2023.
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Como destacó el cardenal Czerny, una característica del III Congreso 
fue el ambiente de oración. Por lo mismo, la primera actividad fue la 
celebración eucarística, presidida por el mismo cardenal Michael Czerny. 

La primera celebración comenzó en la plaza frente a la capilla, donde junto 
a los participantes en el Congreso, se congregó un grupo de migrantes 
y hermanos que trabajan en su acogida en algunas casas de Colombia. 
Caminando juntos, todos avanzaron al templo para una celebración con 
la música y los colores -y los dolores- de nuestra Patria Grande.

En su homilía, el cardenal Czerny afirmo que: 

La presencia del cardenal Czerny presidiendo esta celebración, fue 
también significativa, porque él mismo es un migrante. En su infancia 
abandonó su patria natal, Checoeslovaquia, para ir a Canadá. Su vocación 

Liturgias y oración

“Toda la escritura está atravesada por el mandato de escuchar. 
Es gracias a la escucha que entramos en la vida de Dios, 
más aún, permitimos que Dios entre en nuestra vida. Es 
escuchando al Maestro como nuestro corazón vuelve a dar, 
como testimonian los dos discípulos de Emaús. Nuestra vida 
tocada por la Palabra de Dios se convierte entonces en zarza 
ardiente que no se consume, en teofanía, en lugar de revelación 
desde el que el Señor habla a nuestros hermanos y hermanas 
y se deja encontrar en la cotidianidad del tiempo.”

pastoral ha estado centrada en los migrantes. Porta una cruz pectoral, 
no es de oro ni plata, sino de un sencillo y conmovedor trozo de madera 
de una barca de aquellas que van a Lampedusa, desde África, llevando 
personas que en viajes inciertos buscan refugio en Europa. 

También el sábado las actividades comenzaron con la Eucaristía y lo 
propio ocurrió al cierre de las actividades del Congreso, al mediodía 
del domingo 23.  Además, al término de las actividades diarias – tanto 
viernes como sábado- durante 45 minutos se realizó oración cantada, 
conducida por el padre Cristóbal Fones s.j., misionero que lleva su canto a 
diversas comunidades en distintos continentes. Estos encuentros fueron 
apreciados por la hondura espiritual, que facilitó recoger internamente el 
trabajo de cada día.
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También en las jornadas de reflexión del Congreso, se dispuso un 
espacio para que los participantes del Brasil Amazónico compartieran 
una experiencia inmersiva con tecnología de filmación en 360°, para 
que los participantes vieran una “Amazonía Viva”, una experiencia 
digital inmersiva de diez minutos que permitió contemplar las riquezas 
culturales y ecológicas del Amazonas, así como la problemática de la 
deforestación.

El Congreso tuvo, además,  espacios para algunas actividades culturales 
que enriquecieron los momentos de encuentro. 

El viernes 21, acompañando el tiempo de almuerzo, la Orquesta Sinfónica 
de la Policía Nacional de Colombia ofreció varias piezas musicales que 
alegraron la jornada. 

Durante los días del Congreso el Cabildo Indígena Muisca, que tiene 
territorio en la localidad de Suba en Bogotá, participó en las reflexiones 
del Congreso, además de presentar un ritual (el sábado 22) como 
homenaje a la Pachamama con cantos y plegarias propias de su tradición.

Actividades Culturales
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El desarrollo del Congreso

El primer día, el programa se centró en el auditorio de la nueva sede del 
CELAM. La inauguración tuvo dos partes, una breve ceremonia, y luego 
una conferencia inaugural. Todos los textos se agregan en esta memoria, 
junto con los videos correspondientes. Estos quedarán disponibles 
mediante un código QR, y guardados en un repositorio de la Biblioteca 
del CELAM.

Al inicio, los dos más jóvenes participantes del Congreso tuvieron a su 
cargo la oración: el brasileño Luiz Rogério do Nascimento (19 años) y la 
colombiana Manuela González (18). Invitaron a recordar un encargo que 
en su agonía hizo dom Helder Cámara, uno de los obispos fundadores 
del CELAM. “No dejen caer la profecía”, dijo dom Helder. Profecía que 
hoy impulsa el Papa Francisco, dijo Luiz Rogeiro, agregando que en el 
“Congreso el protagonista es el Espíritu…no seamos un obstáculo para 
su acción: Él puede llenarnos de nueva vida”. Manuela, por su parte, dio 
lectura a un trozo de los Hechos de los Apóstoles, justamente referido a 
la venida del Espíritu sobre los apóstoles.

Enseguida el encargado de negocios a.i. de la Nunciatura en Colombia, 
leyó la bendición que el Papa envió a través de una nota firmada por 
el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. En ella el Santo Padre 

Primer día
Inauguración

deseó que el Congreso “sea una ocasión propicia para renovar el celo 
apostólico” e invitó a “reflexionar especialmente sobre la caridad, fuente 
de la que brotan todos los compromisos de la DSI y motor de todas las 
acciones que procuran construir un mundo mejor”. 

A continuación, el arzobispo de Bogotá, don Luis José Rueda, dio 
la bienvenida a los participantes diciendo que el Congreso es “una 
semilla de esperanza”, para una Iglesia que busca transformar todas las 
realidades humanas. En sus palabras llamó a “sembrar con lágrimas si 
es necesario, que algún día en América Latina y el Caribe se cosechará 
entre cantares”.

El coordinador del Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento, 
cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, al ofrecer el saludo del CGC, 
recordó un concepto magisterial expresado por Juan Pablo II: “El hombre 
(y la mujer) es el camino de la Iglesia”. En esa línea, llamó a ocuparse 
de la deshumanización y el transhumanismo que -apoyados en el uso 
equívoco de los avances tecnológicos- amenazan al mundo actual. 
También dijo que la DSI no ha de ser nunca algo impuesto, y siempre 
“algo en camino, en crecimiento: buena noticia”. 
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Finalmente, el presidente del CELAM, don Miguel Cabrejos Vidarte, 
arzobispo de Trujillo, Perú, dio por inaugurado el III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de DSI. Durante su mensaje audiovisual 
(debió asistir a una reunión con el Santo Padre) dijo que “Nuestra Patria 
Grande requiere más que nunca realidades que den esperanza. No sólo 
en la economía, sino también en otros aspectos de la vida humana: lo 
cultural, lo social, lo ecológico y lo político”.

Expresó también que “es muy bueno y propio que los laicos y laicas que 
tienen vocación al servicio público participen en aquellas organizaciones 
que, obedeciendo a una recta conciencia, les parecen adecuadas para 
construir una sociedad más justa y buena”. En esa tarea, deberían ser 
alentados, apoyados y acompañados por sacerdotes y obispos, teniendo 
en consideración que todo aquello que incluye “el cuidado de la casa 
común, debe ser tarea prioritaria de la política y de la economía” y es 
ocupación prioritaria de la Iglesia. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo del prefecto del Dicasterio para 
el Servicio al Desarrollo Humano integral. 

Siempre en el primer día de trabajos del Congreso, se realizaron cuatro 
paneles. Uno por cada sueño.

Se dio inicio con el Sueño Social, en el que expuso el Dr. Agustín Salvia, 
coordinador del Observatorio Socio Antropológico y Pastoral del CGC-
CELAM, y director académico del Observatorio de la Deuda Social de la 
Universidad Católica Argentina. Enseguida intervino el Pbro. Francisco 
Hernández Rojas, coordinador regional de Caritas de América Latina y 
el Caribe. Luego los expositores dialogaron con tres panelistas: Karen 
Castillo, directora del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana; 
Elvy Monzant, secretario ejecutivo de la Red CLAMOR (de apoyo a los 
migrantes); y Roxana Esqueff, secretaria general del Centro de Difusión 
de la Doctrina Social de la Iglesia de Uruguay.

En el segundo panel, sobre el Sueño Ecológico, expusieron la ministra 
del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva; y el arzobispo de Maracaibo, 
Venezuela, don José Luis Azuaje, quien además a esa fecha era presidente 
de Caritas de América Latina y el Caribe. Esta vez fueron interlocutores 
en el diálogo que se desarrolló a continuación José Sols Lucía, teólogo 
y académico de la Universidad Iberoamericana de México; Miguel Cruz, 
secretario ejecutivo de la Red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní; y Clara 
Meza de Cáritas-Panamá. 

El Sueño Cultural fue abordado por dos mujeres: Rutilia Calderón, ex 
ministra de Educación de Honduras y María Lía Zervino, presidenta de 
la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Panelistas 
que dialogaron con las expositoras, fueron la académica Elizabeth de 
los Ríos, de la Universidad Anáhuac, de México; el dirigente político 
argentino Federico Berardi; y el académico del Instituto de Estudios 
Social Cristianos del Perú, Juan Ponce Alcántara.

Conferencia inaugural

Primer ciclo de paneles
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Finalmente, en el panel sobre el Sueño Eclesial, fueron expositores 
Marta Lagos, chilena, directora de Latinobarómetro y el cardenal 
Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa y 
coordinador el Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento. Estos, 
enseguida, dialogaron con la teóloga benedictina mexicana, Maricarmen 
Bracamonte; el sociólogo y secretario pastoral de la Vicaría del Maipo del 
arzobispado de Santiago de Chile, Juan José Richter; y el vicepresidente 
de la Fundación Paulo VI, de España, P. Fernando Fuentes Alcántara. 

Durante el sábado 22 de abril, la metodología de trabajo fue distinta. Se 
dispuso de cuatro salas para la reunión presencial, cada una transmitida 
por Zoom. En cada sala, se desarrollaron cuatro paneles, donde las 
ponencias seleccionadas por la comisión académica del Congreso 
debieron ser expuestas en sólo 10 minutos cada uno. Sin embargo, en 
este libro, se publican sus trabajos en toda su extensión. También se 
incluyen las que por razones de tiempo no fue posible incluirlas en las 
presentaciones en vivo.

Luego de cada panel, siguió un tiempo de debate de media hora, en 
modalidad híbrida. Esto es, con participación de los asistentes al Congreso 
de Bogotá, en conjunto con los participantes remotos, conectados por 
Zoom, en grupos de 20 personas. 

En los gráficos que se muestran a continuación, se puede observar la 
nacionalidad y el estado eclesial de los expositores (ver gráficos 4 y 5). 
En el gráfico 5 se aprecia de manera notoria la participación e identidad 
laical del Congreso. 

Segundo día
Paneles por sueño

Gráfico 2. Participación presencial por países II Congreso de DSI 2023. Fuente: elaboración

Gráfico 2. Participación presencial por países II Congreso de DSI 2023. Fuente: elaboración
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Durante la noche del sábado 22 de abril, un grupo de seis personas fue 
encargado por la organización del Congreso para elaborar un documento 
que pudiera expresar en términos generales lo que fue la experiencia de 
los trabajos. Lo integraron dos sacerdotes, una religiosa, dos laicas y 
un laico. Maricarmen Bracamontes, México; Rutilia Calderón, Honduras; 
Karen Castillo, México, presidenta de la Red Latinoamericana de 
Pensamiento Social de la Iglesia; P. Peter Hughes, Perú; P. Jaime Mancera, 
Colombia; y Nicolás Meyer, Argentina, tuvieron la responsabilidad de 
redactar un documento de término del Congreso.

Para el tercer día, las actividades volvieron al auditorio y se centraron 
en la evaluación del Congreso, la aprobación del documento de cierre, 
titulado “Resonancias iniciales”, testimonios de participantes y del 
equipo de trabajo. Igualmente expresó un saludo el representante de 
Porticus, Juan Esteban Belderraín. Las despedidas estuvieron a cargo de 
los cardenales Czerny y Rodríguez Maradiaga. 

El cardenal Czerny, que debió retirarse temprano, pues estaba invitado 
por el arzobispo de Bogotá, don Luis José Rueda, a celebrar misa en un 
sector estrato 1, una zona de mucha pobreza. Por ello, se despidió antes, 
expresando un sueño. “Ustedes denominan al Congreso latinoamericano 
y del Caribe. ¿Y Roma?... sería de gran consolación para el Santo Padre 
que dijeran Latinoamérica, el Caribe y Roma. Roma es la primera Iglesia 

entre todas las iglesias hermanas. Su servicio es acompañar a todas las 
iglesias. Eso el Papa lo entiende, promueve y vive. Ese es mi sueño… 
¡hasta el Cuarto Congreso!”

Enseguida, se realizó una evaluación del Congreso a través de una 
encuesta en línea, en la que se destaca la calidad y atingencia de 
las ponencias, a la realidad latinoamericana y caribeña. Se valora la 
distribución temática en base a los sueños de querida Amazonía, así 
como la amplia perspectiva de la doctrina social de la iglesia que se 
presentó.

Los momentos de oración fueron muy bien valorados y como una parte 
integral del Congreso.

En cuanto a los aspectos a mejorar, se mencionó algunas dificultades 
técnicas con la metodología híbrida de los grupos de trabajo. Se pide 
más tiempo para cada expositor, y aunque se valora muy positivamente 
el espacio de diálogo y preguntas luego de cada grupo de exposiciones 
hubo varias sugerencias de aumentar este tiempo.

Una de las personas participantes, en forma anónima, expresó está 
opinión, que refleja el desafío de la proyección del Congreso: 

“Desde mi punto de vista como laica, que participa en la 
iglesia del barrio, no veo que todos estos contenidos lleguen 
realmente a los fieles.  Deseo que desde el CELAM se pueda 
irradiar en todos los países la información que hay frente a esta 
temática.  Creo que ese sería hoy día un reto: que la sinodalidad 
realmente sea salir con el conocimiento y divulgarlo.”

Domingo
Cierre del congreso
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A continuación, se ofreció la palabra a cinco personas, para hacer su 
propia evaluación. Julio César Monroy, en representación de los equipos 
de trabajo; Mariana Oliveira, brasileña, en representación del Cono 
Sur; Juan Ponce, del Perú, por los países Bolivarianos; el P. Stephen 
Alexander, de Trinidad Tobago, por el Caribe; y la religiosa nicaragüense 
Jessica Ladena, por la zona Centroamérica y México. 

Julio César Monroy, en representación del grupo de trabajadores del 
CELAM a cargo de la logística del Congreso, relató diversos gestos que 
se expresaron en el Congreso: la acogida a todos en un ambiente grato, 
donde todos se esmeraron por atender bien a los visitantes, desde la 
llegada en el aeropuerto, donde el encargado de recibir era Alfredo 
Bernal. La mesa ubicada al centro, para compartir todos a la hora del café, 
la sonrisa de las señoras que atienden el comedor al ofrecer la comida; 
la dedicación de quienes debieron ampliar los espacios de hospedaje.  
Luego señaló que el Congreso nos deja el desafío de continuar: 

Marina Oliveira, joven académica y agente pastoral brasileña, dijo que:

Jessica Ladena, religiosa nicaragüense expresó que el Congreso fue para 
ella:

Para el representante del Instituto de Estudios Social Cristianos del Perú, 
Juan Ponce Alcántara, fue importante la presencia de los jóvenes en el 
Congreso, ver que se abre una puerta a nuevas generaciones. También 
lo fue encontrarse con autores de textos que ha leído, así como hacer 
nuevos amigos. Enseguida compartió:

“El camino (para poner en práctica la DSI) no es fácil, hay 
muchas tribulaciones. Sabemos Jesús fue asesinado en la cruz, 
pero la cruz es símbolo mayor de que la vida es más fuerte que 
la muerte. El Congreso organizando por CELAM fue un espacio 
para compartir nuestros dolores y nuestras esperanzas, con la 
certeza que no estamos solos.”

“Un tiempo de gracia, un espacio de caminar juntos como 
pueblo de Dios desde una Iglesia con rostro sinodal. En estos 
días hemos conocido diferentes rostros, cada uno desde sus 
diferentes realidades. Hemos también compartido las riquezas 
culturales que tenemos como Iglesia: la escucha, la acogida y 
la apertura han jugado un papel importante en el desarrollo 
de los espacios de grupos.”

“Lo que traía en la memoria, al gran Helder Cámara: cuando 
sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el 
comienzo de la realidad. Hagamos que sea la realidad ahora, 
con la Doctrina Social de la Iglesia en cada una de nuestras 
Iglesias.”

“No queremos que aquí finalice el Congreso, debe haber 
algunas actividades post Congreso, de hecho, las tendremos. 
Haremos llegar las memorias, estamos pensando una forma 
dinámica de hacerla, para que ustedes puedan ver también la 
riqueza de los ponentes expuesta en sus textos. Los textos 
tienen una profundidad grandísima.”
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El padre Stephen Alexander, de Trinidad Tobago, afirmó que para él fue 
un descubrimiento hablar de la dimensión profética samaritana:

Terminados los testimonios, se procedió a la aprobación del documento 
de cierre del Congreso, que fue presentado al plenario por dos de sus 
redactores, Karen Castillo y Nicolás Meyer.

Por último, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga intervino mediante 
un mensaje grabado, ya que por obligaciones pastorales debió regresar 
a Tegucigalpa, en la madrugada del día de clausura.  En sus palabras 
indicó que:

El término del Congreso, fue en oración, en torno a la mesa eucarística. 
Los participantes presenciales asistieron a la misa que presidió don 
José Dolores Grullón, arzobispo emérito de la Diócesis de San Juan de 
la Maguana, República Dominicana. Con la alegría de la celebración, 
en el estilo propio del Caribe, se dio por clausurado el III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia. 

“Me puso a reflexionar mucho en la parábola del samaritano, 
sobre ese encuentro con Jesús, que fue un encuentro real que 
cambió y convirtió de esa persona. Es algo que se lleva de 
este Congreso, una mirada de amor, de Jesús, que me conoce 
por total, por completo mi vida, mis pecados mi todo y que me 
acoge.”

“América Latina tiene una fuerza enorme en la evangelización 
de lo social y tenemos que seguir abordando los desafíos, 
especialmente para construir una buena política, para llevar 
adelante Fratelli Tutti y Laudato Sí, siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, “de tal manera que tengamos una mejor 
política, la buena política, para que podamos fomentar el 
respeto a la dignidad de todos y de cada uno de nuestros 
hermanos latinoamericanos. Construir el bien común, la buena 
política y el auténtico desarrollo”.
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Luis Rogeiro Do Nacismento; Articulador da 
pastoral da Educação no regional Sul 1 da CNBB 
y Manuela González Estudiante de Derecho. 

Luis Rogeiro Do Nacismento 
y Manuela González

Registro Bibliográfico Texto de la Oración

Oración inicial

Se vivió una experiencia conmovedora en el tercer Congreso de América Latina y el Caribe sobre la 
Doctrina Social de la Iglesia. Dos jóvenes, Manuela González de Colombia y Luis Rogeiro do Nascimento 
de Brasil, lideraron la oración inaugural. Rogelio nos recordó la importancia de no dejar caer la profecía 
de ser una Iglesia pobre entre los pobres, basada en la ecología integral y el amor. Este congreso, lleno 
de inspiración y reflexión, invocó al Espíritu Santo con la lectura de los Hechos de los Apóstoles y una 
emotiva oración del Sínodo.

https://youtu.be/XSy3yXOVces
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185725
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b5c385e035b280dd03847827d053bd5d
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Encargado de negocios A.I. de la Nunciatura 
apostólica en Colombia.

David Paul 
Charters

Registro Bibliográfico

Mensaje del Papa

En el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Doctrina Social de la Iglesia, el Encargado de Negocios 
de la Nunciatura Apostólica en Colombia, David Paul Charters, compartió un mensaje inspirador. Su 
Santidad el Papa Francisco envió sus afectuosos saludos y alentó a profundizar en la caridad como base 
de la doctrina social de la Iglesia.

Texto de la Mensaje

https://youtu.be/ulVyGbFKJSA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185726
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=18b5971fdab262b098deff0c87c830aa
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Arzobispo de Bogotá, Colombia. 

Luis José 
Rueda Aparicio

Registro Bibliográfico Texto del Saludo

Saludo de Bienvenida

En el III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, el Arzobispo de Bogotá, Mons. Luis José Rueda, dio un 
cálido saludo en la apertura. El momento se centró en la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la evangelización y su impacto en la sociedad actual. Se destacó la conexión entre el mensaje del 
Papa León XIII y el enfoque del Papa Francisco en la evangelización integral y se abordaron desafíos 
como el hambre, la pobreza y la valoración de la vida humana.

https://youtu.be/D3-g6_yLa60
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185727
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=796b4ce612e26b45e292056b7d20235c
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Arzobispo emérito de Tegucigalpa, coordinador 
del consejo del CGC, Centro de Gestión del 
Conocimiento del CELAM.

Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga

Registro Bibliográfico Texto del Mensaje

Desafíos y Esperanzas

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Obispo Coordinador del Consejo del Centro de Gestión 
del Conocimiento y arzobispo emérito de Tegucigalpa, Honduras, comparte valiosas reflexiones sobre 
los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia en su compromiso social. Desde la importancia de una 
Iglesia en salida hasta la necesidad de abordar problemas como la deshumanización y las ideologías, 
el cardenal ofrece una visión esclarecedora. Este congreso marca un hito al compartir el tesoro de la 
Doctrina Social de la Iglesia con el mundo.

https://youtu.be/3mcHW15lS_4
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185728&query_desc=an%3A%2261353%22
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c7574bf68f8ba6b10b654a0a0894b30c
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Arzobispo de Trujillo, Perú, presidente de la 
Conferencia Episcopal Peruana, presidente del 
CELAM.

Miguel 
Cabrejos Vidarte

Registro Bibliográfico Texto del Mensaje

Mensaje del presidente de CELAM 

En el tercer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, Monseñor Miguel Cabrejos dio la bienvenida 
resaltando la importancia de la política y la economía al servicio del bien común.

https://youtu.be/gD9Cwsdv_Zg
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=184020
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=53e35643d636e0a584a16aad8b357b06
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Prefecto del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral.

Cardenal 
Michael Czerny

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Conferencia inaugural por el Cardenal Michael Czerny

En el siglo IV, Gregorio de Nisa hablaba de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no 
tienen fin. Con este nuevo comienzo en el corazón, pretendo ofrecer una síntesis de lo que el Papa 
Francisco, tras diez años de pontificado, nos enseña y anima a poner en práctica en nuestro camino 
sinodal. Explicaré la importancia de Aparecida para toda la Iglesia católica, cómo la sinodalidad va 
adquiriendo un rostro desde lo particular a lo universal, y los retos y los nuevos impulsos para que 
este camino se haga realidad: superando el escollo del clericalismo, caminando hacia la inculturación, 
valorando las diferencias y construyendo unidad. Todo ello en clave misionera, abriendo los ojos al 
cuidado de la casa común y haciendo una relectura de nuestra realidad social. Espero que el Espíritu 
Santo nos ilumine para que cada uno de nuestros pasos nos conduzca a “poner el vino nuevo en odres 
nuevos” (Mt 9,17).

https://youtu.be/lONCTUGT6Ps
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=183916
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=45b9de523201de22d55513740aa8d62b


SUEÑO SOCIAL
DÍA 1

SUEÑO SOCIAL
DÍA 1



D
ía

 2
D

ía
 1

D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

CulturalEcológico EclesialSocial 48

Presentación del método del primer día
Director del Centro de Gestión del 
Conocimiento del CELAM.

Guillermo Sandoval, director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM, presentó de manera 
magistral el método del congreso. El III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia abordó los sueños 
social, ecológico, cultural y eclesial del Papa Francisco expresadas en Querida Amazonia, explorándolos 
desde una perspectiva académica y pastoral.

Guillermo Sandoval

Registro Bibliográfico Texto de la Metodología

https://youtu.be/TGikNsEk3iw
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185729
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8310b024a5aaa157efc58a9fb631554f
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Un sueño social para las sociedades de América Latina 
y el Caribe en el contexto de una crisis global

Director del Observatorio de la Deuda Social 
Argentina y Coordinador del Observatorio Socio 
Antropológico y Pastoral del CGC-CELAM.

El sueño social de Francisco para la Amazonía lo hemos hecho nuestro, lo hemos proyectado a toda 
nuestra América Latina y a nuestro pueblo, mucho más en un contexto en el que se acumulan cascadas 
de crisis y se generan dinámicas de empobrecimiento profundo en nuestra sociedad. En este sentido, 
es muy importante destacar que el sueño social nace de la indignación frente al conocimiento y frente 
a la toma de conciencia de las injusticias que atraviesan a nuestra sociedad. El Papa Francisco nos 
convoca a un sueño por un Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, que nos inspira 
pensar que la toma de conciencia y la toma de conocimiento se debe convertir en práctica, en acción y 
en transformación.

Agustín Salvia

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/cPjKLiuSeLs
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185730
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=70b0e997ac3061ee1807978a0d2b186a
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Apuntes para un Sueño Social Coordinador Regional. Caritas de América 
Latina y el Caribe.

El padre Francisco Hernández Rojas, Secretario Ejecutivo de Cáritas de América Latina y el Caribe, 
enseña cómo el desarrollo humano integral y la justicia social pueden transformar nuestro mundo. 
Explora los principios de fraternidad, amor universal y solidaridad que guían este sueño social. Una 
nueva gobernanza mundial, la lucha contra la pobreza y la promoción de sociedades inclusivas son clave 
para el urgente cambio que el mundo actual está reclamando. Aborda también el interesante concepto 
de la soberanía alimentaria a través de la agroecología y el apoyo a los pequeños agricultores.

Presbítero 
Francisco Hernandez

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/P0C141qzmks
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185731
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=935b6641959739236fa475fee0dbe4f0
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En el III Congreso de Doctrina 
Social de la Iglesia se llevó a cabo 
el panel del Sueño Social, con la 
participación del Dr. Agustin Salvia, 
director del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina y Coordinador del 
Observatorio Socio Antropológico; y 
P. Francisco Hernández, Secretario 
Ejecutivo de Caritas de América Latina 
y el Caribe. Karen Castillo, Roxana 
Esqueff y Elvy Monzant junto con 
los ponentes exploraron las deudas 
sociales, la construcción de un mundo 
más justo y el papel de la Iglesia en 
este desafío.

Registro Bibliográfico

Panel: Sueño Social
III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

https://youtu.be/t3CET0pxnqI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185732
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Espiritualidade e crise ambiental
Ministra de Medio Ambiente del Brasil.

La Dra. Marina Silva, ex Ministra de Medio Ambiente de Brasil, en el Congreso de Doctrina Social de la 
Iglesia, aborda la espiritualidad y la crisis ambiental, destacando la importancia de la justicia social, la 
igualdad de género y la sostenibilidad. Descubre cómo la fe y la política pueden coexistir en la búsqueda 
de un mundo más justo y sostenible.

Marina Silva

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/LOvxJTaPqTY
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185733
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=726b4b912fdf081f2283d417e255ac05
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El sueño ecológico. Cinco desafíos de la Iglesia en América 
Latina y el Caribe en materia ambiental

Coordinador del Centro de Programas y Redes 
Pastorales del CELAM, presidente de Caritas 
América Latina y el Caribe, arzobispo de 
Maracaibo, Venezuela.

Monseñor José Luis Azuaje es Cordinador del Centro de Programas y Redes Pastorales del CELAM y 
presidente de Cáritas de ALC, arzobispo de Maracaibo (Venzuela). Su ponencia comparte una visión 
profunda sobre el llamado del Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. En un mundo amenazado 
por el cambio climático y la crisis ecológica, Monseñor Azuaje presenta cinco desafíos clave para la 
Iglesia y la sociedad. Descubre cómo la ecología, la espiritualidad y la justicia se entrelazan en esta 
conversación inspiradora.

José Luis Azuaje

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://www.youtube.com/watch?v=ETPYHFNk9aY&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=12
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185734
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0a0d868e9962960924386a8f94bc3986
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En el III Congreso de Doctrina Social 
de la Iglesia, destacados ponentes 
como Marina Silva, ministra de Medio 
Ambiente del Brasil; y Monseñor José 
Luis Azuaje, Coordinador del Centro 
de Programas y Redes Pastorales del 
CELAM. Miguel Cruz, Clara Meza y Jose 
Sols Lucia discutieron temas cruciales 
de justicia social y compromiso. También 
abordaron cuestiones políticas, eclesiales 
y medioambientales, explorando la 
importancia de la sinodalidad y el papel 
de las comunidades religiosas en la lucha 
contra la discriminación y la injusticia.

Registro Bibliográfico

Panel: Sueño Ecológico
III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

https://youtu.be/XX3tEXEEGB4
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185735
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Cultura y educación
Exministra de Educación de Honduras.

La Dra. Rutilia Calderón, ex ministra de Educación de Honduras, apunta en su ponencia el compromiso 
de la educación que se aborda desde la inculturación de la fe, la antropología cristiana y los valores del 
Evangelio en la sociedad actual. Descubre cómo la educación se convierte en un faro de esperanza y la 
búsqueda de la verdad en tiempos de relativismo.

Rutilia Calderón

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/eSyOUd8xI_c
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185737
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=de32b8dfb2950f24d626368098ac5dc1
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Voces, desafíos y propuestas de las mujeres de LAC
Presidenta de la Unión Mundial de 

Organizaciones Femeninas Católica, UMOFC. 

El III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia aborda voces, desafíos y propuestas de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas, con María Lía Zervino, presidente de la UMOFC, como ponente. Esta 
sesión presenta los resultados de encuestas y testimonios que reflejan la discriminación y la lucha por 
la participación de las mujeres en la sociedad y la Iglesia. La ponencia propone cambios significativos y 
destaca la importancia de la sinodalidad.

María Lía Zervino

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/MvvDl-4qjaI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185738
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ad5fc9e702aacc4383f4b834a08bc709
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En el III Congreso de Doctrina 
Social de la Iglesia, la Sra. Rutilia 
Calderón, ex ministra de Educación 
de Honduras; y María Lía Zervino, 
presidente de la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católica, 
UMOFC, destacaron la importancia 
de la educación y la reflexión sobre 
“Querida Amazonía” y los “4 sueños 
del Papa Francisco”. Los panelistas 
Elizabeth de los Rios, Federico Berardi 
y Juan Ponce junto con los ponentes, 
dialogaron sobre como conciliar 
valores cristianos en la educación 
superior y cómo la tecnología puede 
servir a la humanidad.

Registro Bibliográfico

Panel: Sueño Cultural
III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

https://youtu.be/WTX776o0J7M
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185739
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Directora de Latinobarómetro

Marta Lagos

Tendencias Religiosas en América Latina

En el III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, la experta Marta Lagos, Directora de Latinobarómetro, 
profundiza en las tendencias religiosas en América Latina. Con datos impactantes revela la evolución 
de la religión en la región y cómo ha afectado la confianza en la Iglesia Católica, especialmente desde 
el papado de Francisco. En esta sesión se analizan los cambios en la práctica religiosa; el perfil de los 
católicos y evangélicos; y la influencia de la globalización en la cultura latinoamericana, con el fin de 
comprender la dinámica religiosa en la actualidad

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://youtu.be/I_-DZmuNCMM
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185740
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2b29000b3bdd13d6e686092d0e0b9b40
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Arzobispo emérito de Tegucigalpa, coordinador 
del concejo del CGC, Centro de Gestión del 
Conocimiento del CELAM.

Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga

El sueño eclesial en un mundo en cambio: retos, desafíos y 
propuestas

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Obispo Coordinador del Consejo del Centro de Gestión 
del Conocimiento y arzobispo emérito de Tegucigalpa, Honduras, comparte valiosas reflexiones sobre 
los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia en su compromiso social. Desde la importancia de una 
Iglesia en salida hasta la necesidad de abordar problemas como la deshumanización y las ideologías, 
el cardenal ofrece una visión esclarecedora. Este congreso marca un hito al compartir el tesoro de la 
Doctrina Social de la Iglesia con el mundo.

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://www.youtube.com/watch?v=Mf6Pv3DJn6o&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=18
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185741&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20oscar%20rodriguez%20maradiaga%20congreso
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=65dc18bc08b2d663dad87a45c9085b1d
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El III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia 
fue un evento revelador con destacados 
ponentes como la Sra. Marta Lagos, 
directora de Latinobarómetro; y el Cardenal 
Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga En 
este espacio los ponentes junto con los 
panelistas Mary Carmen Bracamontes, 
Juan José Rictcher y Fernando Fuentes 
Alcántara, analizaron   la secularización 
en América Latina y sus causas, incluidos 
los escándalos eclesiásticos. Marta Lagos 
compartió datos impactantes sobre la caída 
de la Iglesia en tiempos de crisis. Se discutió 
la relación entre movimientos religiosos y la 
Doctrina Social, destacando la importancia 
de unir la fe y la práctica social. El Papa 
Francisco fue elogiado por su enfoque 
sinodal y su apertura a los laicos.

Registro Bibliográfico

Panel: Sueño Eclesial
III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

https://www.youtube.com/watch?v=L_ypooYp578&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=19
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185742
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Presentación del método del segundo día
Magister Francisco Campos, Coordinador 
de Conocimiento Compartido del Centro de 
Gestión del Conocimiento del CELAM.

El Mg. Francisco Campos, Coordinador de Conocimiento Compartido del Centro de Gestión del 
Conocimiento del CELAM, presentó la metodología para el trabajo de reflexión a partir de los sueños. 
Destacando una participación activa e integrada por grupos, los ponentes en cada sueño provocan el 
diálogo y el trabajo en grupos.

Francisco Campos

Registro Bibliográfico Texto de la Metodología

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185969&query_desc=au%2Cwrdl%3A%20francisco%20campos
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b068301e07574829c27dfa53fdc8ac1b
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Doctorando en Sentidos, Teorías y Prácticas 
de la Educación (UNL – Santa Fe, Argentina), 
maestrando en Teología Latinoamericana 
(UCA – San Salvador, El Salvador), licenciado 
en Gestión de la Educación (UCSF – Santa Fe, 
Argentina) y profesor de Filosofía (ISFD “Pío X” 
– Córdoba, Argentina).

Emiliano Fallilone

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Al rescate de un humanismo integral y solidario: desde el 
Pueblo, con el Pueblo y en diálogo con Francisco

El humanismo integral y solidario propuesto por la Doctrina Social de la Iglesia afirma la trascendencia 
y la unidad que define al ser humano, en tiempos de fragmentación, reduccionismos, alienación y 
cultura del descarte. La pertenencia a un Pueblo impacta de lleno en la dimensión social y cultural de 
la persona. Por tal motivo, el concepto Pueblo se erige como una categoría clave para ir hacia el rescate 
del humanismo. En el mestizaje cultural que atraviesa América Latina subsiste un ethos cultural del cual 
es posible descubrir “la primacía ontológica de la fraternidad y la unidad nacional sobre la conflictividad, 
así como para iluminar el camino de la resolución de los conflictos en justicia, respetando así la dignidad 
de quien sólo es «Juan Pueblo», en el respeto de la dignidad personal y colectiva de todos. La estructura 
ontológica de la realidad histórica así lo exige”.

https://www.youtube.com/watch?v=Th8H2qUc0YQ&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=21
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=184016
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f53ff7ba28e3f50497ff131996f7e7c4
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Doutor em Ciência Política (UFPE). É professor e 
pesquisador do Instituto de Estudos Avançados 
ASCESUNITA e membro do comitê científico 
internacional do Movimento Político pela 
Unidade (MPPU).

Marconi Aurélio e Silva

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Incidência católica em política: reflexões sobre a doutrina de 
Papa Francisco

Em mais de um século, a Doutrina Social da Igreja avançou e inspirou a atuação de milhares de leigos 
católicos em Política. A começar pela experiência desenvolvida com a Democracia Cristã europeia, 
passando pelas Comunidades Eclesiais de Base e o incentivo à participação cidadã na América Latina, 
seja em mandatos eletivos, em conselhos paritários ou em diversas pastorais sociais. No passado 
recente, sob o ensinamento de Papa Francisco, um novo convite está sendo feito para ressignificar o 
modo no qual cristãos e homens e mulheres de boa vontade incidem na História e traduzem a experiência 
religiosa, espiritual e mística cristã em mudanças reais nas estruturas sociais, econômicas e políticas. A 
sinodalidade por ele proposta reconhece a diversidade existente ao tempo em que a convoca a convergir 
na construção de consensos, de fraternidade universal, da unidade.

https://youtu.be/onJ4R-1XdHI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185883
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a8e4cb969397230b117b84f58c6f1616
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Argentino. Secretario General de la organización 
Encuentro Peronista. Ex Director Nacional de
Primera Infancia (Ministerio de Desarrollo 
Social). Ex director del Programa Defensoría del 
Pueblo en Villas.

Federico R. Berardi

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Organizar la esperanza

Organizar la Esperanza se encarna en un territorio determinado que es América Latina, continente de 
la esperanza. Y asume esa misión el pueblo latinoamericano como sujeto protagonista para construirlo. 
Esta tierra y este pueblo como depositarios del mandato ético que nuestra Casa Común clama y la 
construcción de la fraternidad universal anhela, serán dos aspectos que ayudarán a explicar el concepto 
de Organizar la Esperanza que estamos planteado. La tradición de la filosofía clásica cuenta que se le 
preguntó a Aristóteles: “¿Que es la esperanza?” Y él respondió: “Es el sueño de un hombre despierto”. 
Esta semejanza de la esperanza con la capacidad de soñar se puede también relacionar con el contexto 
de época en el que se encuentra la Iglesia a nivel universal: la convocatoria a la sinodalidad, a “caminar 
juntos”. De modo tal que articulando ambos conceptos se llega al título de una hermosa obra del Papa 
Francisco llamada “Soñemos Juntos”.

https://youtu.be/8LRM9A91dHQ
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185884
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1afab41362544762748e7ec18b3c083e
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Nadia Jorgelina  Bilat, Lic. en Ciencias Políticas 
por la Universidad Católica Argentina. 
Diplomada en Doctrina Social de la Iglesia por 
el Centro de Estudios de la Doctrina Social de 
la Iglesia, Juan Pablo II. Docente de la Escuela 
Nacional de Organización Comunitaria y 
Economía Popular (ENOCEP).

Nadia Jorgelina Bilat

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Tierra, techo y trabajo para la paz

El mensaje del Papa Francisco recorre el mundo expresando un sueño. “Tierra, Techo y Trabajo” es el 
clamor del pueblo al que Francisco quiere unir su voz. Representa la síntesis de una enorme experiencia de 
lucha y organización del pueblo argentino y latinoamericano que Francisco conoce y en el cual encuentra 
un camino que proponer al mundo. Frente al silencio cómplice de gran parte de la dirigencia, el líder 
religioso más importante del mundo decide patear el tablero y denunciar al actual sistema. Pero ¿De 
dónde viene esta necesidad de Francisco de romper el status quo? La respuesta es simple: El Papa une 
su voz a la de su pueblo. El lleva diez años reclamando por las “tres T”, los humildes de su Patria mucho 
más. El amigo de los pobres, tal como lo llaman los movimientos populares, ha compartido el dolor de 
un pueblo castigado por un proceso de brutal concentración de la riqueza y ha decidido acompañar el 
camino de los humildes en la lucha por su dignidad, porque fundamentalmente comparten un mismo 
sueño. La violación sistemática de estos tres derechos fundamentales para la vida genera un grave 
desequilibrio en las estructuras que sustentan la paz. 

https://youtu.be/CE4kHkrbn3k
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185885
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9a37ec5304ee96aa65fab18250de674e
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Licenciada en Derecho, Universidad de Oriente, 
Cuba (2016). Mg. in science of management, 
Saint Thomas University, US (2018). Doctoranda 
por la Universidad de Alcalá.

Victoria Margarita 
Villarreal Lesmes

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La dimensión social de la sinodalidad eclesial: un catalizador 
en la promoción del trabajo decente desde la propuesta de la 
economía de Francisco
La noción de trabajo decente constituye un concepto ético-jurídico que defiende el valor de la persona 
y su dignidad como base de los derechos que deben tutelarse en el marco de sus relaciones laborales. 
Una mirada a la realidad de América Latina y el Caribe pone al descubierto que ello aún constituye una 
tarea pendiente, sobre todo, ante la persistencia de la crisis sanitaria, el aumento de la desigualdad, la 
informalidad y la baja productividad sistémica. El clamor por la falta de trabajo con derechos constituyó 
uno de los gritos elevados durante el proceso de escucha en el marco de la primera asamblea eclesial 
¨Hacia una Iglesia sinodal en salida a las periferias¨. Desde diferentes sectores y ejes temáticos se 
coincidió en la necesidad de generar empleos productivos con ingresos justos y protección social en pos 
de un verdadero desarrollo sostenible. 

https://youtu.be/X1qYZiZBScA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185887
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=be51e976c8179d66e25d291d2573ff11
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Sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de 
Santiago de Guatemala. Rector del Seminario Mayor 
Nacional de la Asunción, Guatemala; Licenciado 
en teología patrística por el Instituto Patrístico 
Agustiniano, Roma. Catedrático de Patrología y de 
Teología Latinoamericana en el Instituto Teológico, 
Seminario Mayor de la Asunción.

Omar Carrera

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

El trabajo humano es la clave esencial, de toda la cuestión social

El Papa Juan Pablo II afirmaba: el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social 
si tratamos de verla desde el punto de vista del bien del hombre. El futuro de la humanidad y del planeta entero 
se juegan en el valor trabajo y todo lo que éste conlleva. El trabajo ha configurado la vida individual y social de las 
personas a lo largo de toda historia. El progreso de nuestras sociedades se debe al ingenio y a la inventiva de los 
hombres que han puesto su trabajo en común para la construcción de un mundo mejor. El trabajo humano está 
detrás de lo mejor de nuestra sociedad, pero también detrás de muchas realidades vergonzosas como especie 
humana. El hambre y la pobreza extrema sufrida por una parte considerable de la población, especialmente 
campesinos e indígenas, la desintegración familiar provocada por la tragedia de la migración, el descubrimiento 
implacable y ostensible de la desigualdad, el cambio climático que amenaza con destruir toda vida en este 
planeta, todo ello tiene detrás la realidad del trabajo y la actividad humana. Se hace perentorio repensar nuestra 
forma de producir, consumir y vivir. Para ello se hace imprescindible repensar el trabajo. 

https://youtu.be/EurnsLxU1FE
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185888
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=483d1f4116369051e5127a91c9380749
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Nacida en Argentina. Licenciada y profesora 
en Administración de Empresas, y magister 
en Doctrina Social de la Iglesia. Actualmente 
es miembro de la Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresas (ACDE). Anteriormente 
ha pertenecido al equipo de Pastoral Social de 
Mendoza.

Ángeles Furlani

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Aporte empresario

Esta ponencia se encuadra en el Sueño Social, tema general viejas/nuevas demandas sociales: tierra, 
techo y trabajo en América Latina y el Caribe, y dentro del tema específico superar la precariedad, la 
informalidad y la explotación laboral, tanto en las economías formales como en las de subsistencia. 
Parte de reflexiones de la autora, animadas por el ejemplo de Enrique Shaw, y haciendo referencia 
a enseñanzas que el Papa Francisco dirige a empresarios. El objetivo es mostrar cómo cuando el 
empresario se guía por los principios y valores de la DSI, hace un aporte a la sociedad, agregando valor 
en la cadena productiva y a la sociedad en su conjunto. Y cómo cuando no es así, le resta valor a su 
ejercicio productivo. El aporte fundamental de los empresarios a la sociedad se da a través de fuentes 
genuinas de trabajo que tengan impacto positivo en la calidad de vida de las personas, contribuyendo 
al bien común, respetando la dignidad humana y armonizando la relación con Dios, los hermanos y la 
naturaleza. 

https://youtu.be/OboQdx3KBoE
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185889
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c26021ead4c279ad87f1975870e98226
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Mestre e doutorando em Direito pela PUC/SP, 
integrante da Economy of Francesco e da Rede 
Latinoamericana da Economia de Francisco.

Alan Faria Andrade Silva

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Economia de Francisco e Clara: uma proposta de transformação 
socioambiental
A economia na atualidade está gerando um cenário de morte, exclusão, desumanização e devastação 
do meio ambiente, no qual as relações humanas e componentes da natureza, estão sendo objeto de 
barganha e moeda de troca para enriquecer alguns e não propondo a correta distribuição da riqueza 
produzida. Assim, diante do cenário do suicídio social, o Papa Francisco propõe aos jovens e todos 
a celebrar um “pacto para mudar a economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã”, 
denominando de “Economy of Francesco” - EoF. Neste sentido, pretende-se compreender quais os 
elementos constitutivos para estabelecer da EoF e a inclusão de Santa Clara. Para tanto, necessitou-
se socorrer dos documentos escritos pelo Papa Francisco sobre a EoF, investigação das informações 
contidas no site da comissão organizadora da EoF e em certa medida inclusões das observações dos 
integrantes que vivem o processo da EoF.

https://youtu.be/y186qgGe7mk
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185890
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=737f40ce01e1054001b80becb9b573c8
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Licenciado en periodismo, Especialista en 
estructura económica argentina y estudiante de 
Derecho. Diplomado Internacional en Defensa 
Nacional. Actualmente es el Secretario de 
Relaciones Institucionales de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (Argentina).

Facundo Pascutto

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Proyecto Cien Asís. Pacto por una economía con rostro humano

El 24 de septiembre de 2022 en la ciudad de Asís el Papa Francisco firmó junto a miles de jóvenes de más 
de 120 países el pacto por una nueva economía. Este proceso, que reunió a economistas, emprendedores 
y agentes de cambio de todas las latitudes, surgió cuando el 1 de mayo de 2019 el Santo Padre llamó a 
repensar una nueva economía, una economía con rostro humano. Fuimos muchas y muchos los jóvenes 
que nos sentimos interpelados. Poco a poco comenzamos a encontrarnos, primero los más cercanos, 
después siguieron encuentros con distintas provincias, para terminar con reuniones con otros países de 
la región. En el medio de este proceso llegó el COVID - 19, que para el inicio de esta convocatoria no era 
siquiera una hipótesis, y nos obligó a detener la velocidad propia de la vida prepandemia, lo cual generó 
un sin fin de obstáculos, pero, a su vez, nos obligó a hacer madurar la idea, meditar sobre los verdaderos 
alcances del llamado de Francisco. En el transcurso de estos tres años comprendimos que detrás de la 
convocatoria del Santo Padre a repensar una nueva economía había algo mucho más profundo.

https://youtu.be/-dckU8VJf6Y
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185891
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=44f2f0aa178dd6f5316b9c15a50dbf48


D
ía

 2
D

ía
 1

D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

Social CulturalEcológico Eclesial 75

Laico empresario, coordinador en México de la 
Red Latinoamericana “Economía de Francisco”.

Diego Antonio 
Pérez Hernández

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Soñando juntos: Sus ancianos soñarán y sus jóvenes verán 
visiones

En el corazón del Papa Francisco, entre Laudato Sí (2015) y Querida Amazonia (2020), se encuentra una 
invitación a soñar de su mano, un momento que iniciaría un proceso y que marcará la vida de muchos 
jóvenes en el mundo y de manera muy especial en Latinoamérica, que no es más que el cumplimiento 
y prefiguración a aquella visión del profeta Joel y recordada en el libro de Hechos de los Apóstoles 
que dice: “Sus ancianos soñarán sueños, Sus jóvenes verán visiones”. De la mano de Francisco y Clara 
hemos iniciado un viaje de ensueño que  nos permite centrar las finanzas, la técnica, las empresas, las 
políticas en la  dirección del bien común, por medio de doce temáticas que son la columna vertebral  de 
este “Movimiento del Espíritu”, queremos pensar en las  inequidades que laceran a la sociedad; no sólo 
en el mundo del trabajo sino en el  cuidado de las personas y la creación; no sólo en la administración 
sino en el don de  los recursos administrados. Estos son nuestros sueños, esta es la fe de Economía de 
Francisco.

https://youtu.be/QTeJoJ8w1us
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185892
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=642d8b59f3110d0d502560fe41571c39
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Carlos Anaya, Estudio Administración e 
Ingeniería de Sistemas. Fue director del Registro 
Estatal de Electores de Baja California, México 
(1990 a 1993) y del Registro Nacional de 
Población. México. (2004 a 2010).

Carlos Anaya

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Fundamentación práctica del Banco de Tiempo en la DSI

“El trabajo representa una dimensión fundamental de la existencia humana no sólo como participación 
en la obra de la creación, sino también de la redención. Quien soporta la penosa fatiga del trabajo en 
unión con Jesús coopera, en cierto sentido, con el Hijo de Dios en su obra redentora y se muestra como 
discípulo de Cristo llevando la Cruz cada día, en la actividad que está llamado a cumplir. Desde esta 
perspectiva, el trabajo puede ser considerado como un medio de santificación y una animación de las 
realidades terrenas en el Espíritu de Cristo”. (CDSI, 263). ¿Y si la necesidad es el trabajo mismo?, hay que 
compartir el trabajo. Los bienes creados son para todos los hombres, y el trabajo es el medio habitual 
para alcanzarlos, es necesario y urgente que todos los hombres que puedan y quieran hacerlo, trabajen, 
y a través de este esfuerzo accedan a los bienes que requieren, aunque no medié para ello el dinero 
como instrumento de intercambio, sino el trabajo mismo. 

https://youtu.be/d547eWtKTxE
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185893
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b3d1273ee6a0044cb60104d6d453918b
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Laica peruana. Profesional en Economía por la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

Rocío Adriana Tupa Farfán

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Bancos de Alimentos de Arequipa: Una alternativa para la 
reducción de brechas sociales

Partiendo de la definición de brecha social como falta de homogeneidad en la sociedad, nos aproximamos 
a la descripción de una realidad inminente en todo América Latina. Desde esta perspectiva se propone una 
alternativa práctica de mitigación a este problema universal y a su vez local.  Los Bancos de Alimentos a 
nivel mundial vienen trabajando en la reducción de inseguridad alimentaria devenida de las diferencias 
sociales. La función de estos actores sociales es optimizar la canalización de alimentos de un grupo a otro 
apoyándose de tecnología, métodos y visión empresarial. La eficiencia y eficacia entre estos bancos radica 
principalmente en tanto y cuanto engloben su acción entorno a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Este 
trabajo pretende compartir la experiencia del proyecto de creación del Banco de Alimentos de Arequipa 
Pan de Vida”, experiencia conjunta de un equipo de peruanos y mexicanos y que su labor se fundamenta 
en los principios de la DSI: Bien común, dignidad de la persona, solidaridad y subsidiariedad.

https://youtu.be/mc2GhrUOBD8
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185894
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7770e00bf2a42611917f2e59ac8d5dea


D
ía

 2
D

ía
 1

D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

Social CulturalEcológico Eclesial 78

Ingeniero Mecánico de formación, con estudios 
de maestría en Economía y Management 
por el Instituto Universitario Sophia de Italia.

Juan Pablo Bueno

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Banco de tiempo y desigualdad

La economía tradicional ha llevado a una distribución sumamente desigual de recursos, dejando a muchos 
en la miseria. La distribución de riqueza, entendida como el acceso a bienes y servicios deja a muchos en 
situación de desigualdad. El Banco de Tiempo se propone como una alternativa social para favorecer el 
intercambio de servicios a un precio que esté al alcance de todos: tiempo. Una hora vale exactamente 
lo mismo, sin importar el tipo de servicio que se proponga, lo cual implica que no es necesario tener 
conocimientos específicos para tener algo que ofrecer, sino únicamente la disposición a hacerlo. Esta 
dinámica genera y fortalece los lazos de comunidad, y resuelve problemas y necesidades concretas. En 
América Latina hay varios ejemplos de Bancos de Tiempo, pero todavía hay mucho por hacer.

https://youtu.be/tqwSRnE8MkI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185895&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20juan%20pablo%20bueno
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=829b51884b30595ac4224753665ab1df
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Profesor Titular en la Universidad de la República 
(Montevideo – Uruguay) e investigador activo 
del Sistema Nacional de Investigadores. 
Vicepresidente del Centro de Difusión de la 
Doctrina Social de la Iglesia (CEDIDOSC- 
Uruguay).

Pablo Guerra

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La economía solidaria en América Latina. Aportes desde la DSI y 
prácticas pastorales

En esta ponencia analizaremos cómo el concepto de la economía solidaria, hoy presente en numerosas 
legislaciones y políticas públicas impulsadas en diversos países de la región, entronca con el pensamiento 
social de la Iglesia, así como con un conjunto de prácticas asociativas y comunitarias impulsadas por 
cristianos/as comprometidos en la búsqueda de salidas esperanzadoras sobre todo para los sectores 
más vulnerables. Para ello, se dividirá la ponencia en tres partes. En la primera, nos introduciremos en el 
origen y evolución de este término, surgido 40 años atrás en el marco de las profundas transformaciones 
socioeconómicas que terminan por afectar y dinamizar a un conjunto de prácticas de los sectores 
populares. En segundo lugar, nos detendremos en cómo la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) ha ido 
incorporando esta noción, poniendo especial énfasis en los aportes realizados por Francisco. Finalmente, 
nos centraremos en cómo la economía solidaria ha ganado espacios no solamente en el pensamiento, 
sino fundamentalmente en las prácticas y la acción social de la Iglesia.

https://youtu.be/sspLBJJrUbA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185896&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Pablo%20Guerra
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=26eb3cee1088f08c760e1c9539732ef4
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Texto de la Ponencia

Elementos concretos de discernimiento para la construcción del bien 
común en lo social y político

El discernimiento es un don del Espíritu Santo, que se refleja en asumir nuestra vocación y 
nuestra misión y va dando frutos en nuestro corazón cuando encuentra en él, tierra fértil de 
humildad y amor, para decidir por el bien. Hay un proceso de discernimiento personal que nos 
guía en la escucha y conocimiento de las mociones de nuestro corazón. Pero también en la 
vida de los grupos, de las comunidades y de las sociedades hay diversas mociones (buenas 
y malas; beneficiosas o dañinas; incluyentes o excluyentes). Todos, pero especialmente 
quienes participamos en el campo social y político tenemos que realizar un discernimiento 
personal y también comunitario para actuar y decidir en función del “bien común”. No es 
una construcción “mágica”, requiere trabajo, tenacidad y perseverancia en la búsqueda del 

Registro Bibliográfico

bien de todos y de nuestra Casa Común. 
En ese camino, la mayor y más directa 
responsabilidad la tienen los Estados 
y los mecanismos para gestarlo deben 
surgir de la buena práctica política. Pero 
también en la familia, la comunidad, la 
empresa, el sindicato, se debe procurar 
el bien común de quienes la integran y 
contribuir al bien común de la sociedad en 
la cual están insertas. sentirse exento de 
aportar a la construcción del bien común.

Argentino, esposo, padre, suegro, abuelo. 
Ingeniero, consultor dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, miembro 
Comisión Nacional de Caritas Argentina. 
Coord. para América del Foro Internacional 
de Acción Católica. Dir. Esc. de Líderes 
Sociales U. C. Cuyo. Prof. de Liderazgo y 
Desarrollo Comunitario (IFPS – CEBITEPAL 
– UC Cuyo). Gerente de Black Carbajal y 
Cía. S. A. Expresidente Consejo Nacional A. 
C. Argentina Expresidente C. N. de Justicia 
y Paz CEA. Jurado del Programa. Nacional.

Emilio 
Inzaurraga

*Ponencia aceptada pero no expuesta durante la realización 
del Congreso correspondiente al sueño social

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3e5232e2f02b9233725dda9ef114d6eb
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185952
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Doctor en Teología y licenciado en Historia 
Contemporánea. Es profesor de teología del
Departamento de Ciencias Religiosas de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
del que fue director.

José Sols Lucia

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

El pensamiento social cristiano ante dos desafíos antropológicos 
que vienen de las nuevas tecnologías: 1/ inteligencia artificial y 
robótica y 2/ transhumanismo y posthumanismo

Hoy la tecnociencia plantea buen número de desafíos antropológicos y éticos. Vamos a ver dos: 1/ la inteligencia 
artificial y la robótica y 2/ el trans/posthumanismo. La inteligencia artificial y la robótica pueden aportar enormes 
ventajas a la vida humana; sin embargo, presentan también algunos peligros de importancia: 1. ¿Quién será el 
responsable moral de los daños cometidos por un robot? ¿Puede ser sujeto moral un robot? 2. Vamos hacia un 
homo ignorans, dado que poco a poco dejamos de conocer aquello que delegamos en la máquina. 3. La inteligencia 
artificial genera desempleo. 4. Con la inteligencia artificial las máquinas harán muchas cosas que antes hacían los 
hombres; la actividad humana perderá terreno sin saber todavía adónde emigrará. Y 5. habrá un incremento de 
la desigualdad en la humanidad. Por su parte, el trans/posthumanismo habla de una futura especie superior, los 
posthumanos, fruto de la introducción de nanotecnologías en el cuerpo humano. 

https://youtu.be/uHigwk0By14
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185743
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=dd26956d0816fcc912c08dd75bd1cb7d
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Hermano marista brasileño y profesor 
de la Facultad Jesuítica de Filosofía y Teología 
(FAJE) en Belo Horizonte (Brasil).

Alfonso Murad

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Ecoteología y Doctrina Social de la Iglesia

La ecoteología latinoamericana y caribeña consiste en una reflexión desde la fe cristiana, que incorpora 
la conciencia ecológica como elemento transversal. Ella trata de pensar la fe y actuar desde la fe de 
manera ecológica, interconectada. La ecoteología, reelabora la reflexión de la fe en diálogo con las 
ciencias ambientales, las prácticas socioambientales y el paradigma ecológico; contribuye al cuidado del 
planeta, la sustentabilidad y el Buen Vivir; desarrolla una espiritualidad unificadora, celebratoria, alegre, 
esperanzadora, lúcida, conectada con el mundo humano y el cosmos; reúne elementos de las teologías 
de género, afroamericana, indígena, decolonial, ecuménica y del pluralismo religioso, aprendiendo y 
cooperando con ellas; llama a todos a desarrollar actitudes personales, acciones colectivas, políticas 
institucionales y cambios en el proceso de producción y distribución de bienes, para mantener la tierra 
habitable y promover la inclusión social de los pobres; finalmente articula la dimensión social de la fe 
cristiana y la conciencia planetaria, ampliando la Doctrina Social de la Iglesia.

https://youtu.be/AbNYarCzrgQ
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=183965
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9ea68a23923f2528c1f0e0480967cd0c
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Profesional de la Pontifica Universidad Católica 
del Ecuador; magister en Gestión del riesgo, 
seguridad-salud en el trabajo y medio ambiente; 
auditor líder y docente de sistemas de gestión 
bajo los esquemas ISO en el ICONTEC (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación).

Cristian Enrique Lovato

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Cómo aportan los principios de la DSI a las nuevas técnicas 
mundiales sobre el trabajo y el cuidado del medio ambiente

Latinoamérica y el Caribe adolecen de grandes problemas relacionados con el trabajo humano y el cuidado del 
medio ambiente, se ha avanzado, pero falta mucho camino por recorrer y lograr los objetivos en estos 2 temas 
fundamentales. La Iglesia Madre y Maestra pone a disposición su pensamiento social, que permitirá tener un 
camino bastante asegurado para lograr dichos objetivos, pero sobre todo despertará la Conciencia tanto individual 
como de la sociedad en su conjunto. Este documento permite visualizar como los principios de la DSI aportan y 
completan la razón de ser de las nuevas técnicas mundiales ISO 45001 (Seguridad y Salud en el trabajo) y la ISO 
14001 (Medio Ambiente). El texto tiene como hilo conductor el partir de una introducción en la que se describe un 
pequeño diagnóstico de la situación actual en Latinoamérica y el Caribe en estos 2 temas fundamentales, para luego 
plantearse una problemática, seguidamente se desarrollan posibles soluciones al complementar los postulados de 
la DSI y su relación con las normas ISO 45001 e ISO 14001, para finalmente evidenciar esas posibles soluciones en 
las conclusiones generales.

https://youtu.be/U2Ufa54-py4
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185744
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=45546187b5cf6ac78a66b6b010614d8a
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É autora do livro “O preço de um crime 
socioambiental: os bastidores do processo de 
reparação do rompimento da barragem em 
Brumadinho”. Graduada, mestre e doutoranda 
em Relações Internacionais pela PUC-Minas.

Marina Paula Oliveira

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Caminhos para uma conversão eclesial, ecológica, econômica,
cultural e pedagógica

No último período, percebemos o aprofundamento e a intensificação dos impactos de uma crise ambiental, 
social, política, econômica e ética. Esses impactos, por sua vez, vêm gerando danos irreversíveis a 
diferentes territórios e povos do planeta. O Pontificado do Papa Francisco reúne diversas iniciativas, 
documentos e encíclicas que nos convidam a trilhar um caminho de conversão em direção ao Reino de 
Deus. Este artigo identifica pelo menos cinco conversões fundamentais propostas por Francisco, sendo 
elas: (1) Conversão Eclesial; (2) Conversão Ecológica; (3) Conversão Econômica; (4) Conversão Cultural 
e (5) Conversão Pedagógica. Nesse contexto, a partir da necessidade de fortalecimento da ação pastoral 
para enfrentar os novos desafios da contemporaneidade, este trabalho reúne 10 princípios fundamentais 
para o desenvolvimento de uma ação pastoral sociotransformadora.

https://www.youtube.com/watch?v=8tmXe9xKBLk&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=62
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185745
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2768fc7eefcd3847381bc6108349cd65
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Licenciada en Teología Moral. Actualmente 
investiga las relaciones entre estética y 
ética, moral eco-teológica y arte ambiental. 
Es profesora e investigadora en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina.

María Silvina Astigueta

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Amazonía como “tercer paisaje”. Ecología integral al ritmo de la 
teología del paisaje

La Teología del Paisaje consiste en la inclusión del “paisaje” como categoría para realizar “nuevos 
análisis y nuevas síntesis” conforme a los procesos que estamos atravesando como criaturas de Dios 
Salvador. Esta categoría tiene la virtud de expresar la interconexión entre la naturaleza y la cultura que 
se entreteje en la “red de la vida que abraza a todos” , hoy día afectada por la crisis ecológica-integral. 
Por eso, y en atención al sueño ecológico manifestado en Querida Amazonía, queremos proponer al 
paisaje como una herramienta para la construcción de espacios seguros y justos tanto para los humanos 
y como para los no humanos. En nuestro trabajo, a modo de ejercicio de aplicación de la Teología del 
Paisaje, analizaremos la realidad de la Amazonía como un “tercer paisaje” (adoptando la terminología de 
Gilles Clément), es decir: espacio de resistencia de diversidad bio-cultural.

https://youtu.be/HSMe3YTBzpU
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185746
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7bbeefbac561d9c9debdf3d4986ac14e
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Doutorando em Teologia pelo Programa de 
Pós-graduação da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.

Claudio Antonio Delfino

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Gritos ecoam na floresta: como não escutá-los

O objetivo desta reflexão é mostrar que a razão da nossa esperança referente a curar as feridas abertas 
pela atual crise ecológica, passa pela reordenação de uma justa relação entre Deus, mundo e homem, a 
partir do ensinamento e dos quatro sonhos do Papa Francisco. Na Carta Encíclica Laudato si’, nº 67, ele 
ensina: “Nós não somos Deus” (...) e ainda: Partindo de uma justa hermenêutica dos textos bíblicos, estes 
nos convidam a “cultivar e guardar” o jardim do mundo. Disto isto, e observando o atual cenário desta 
dramática crise ecológica, com raiz antropológica, é plausível inferir que o homem moderno fez uso 
irresponsável da sua liberdade e inteligência, buscando endeusar-se. Desta forma, preferiu prescindir 
de sua justa e necessária dependência de Deus, passou a reconhecer o mundo como um mero objeto de 
exploração sem limites, visando a qualquer preço obter o lucro, além de provocar um sofrimento brutal 
nos mais vulneráveis da terra.

https://youtu.be/QiLS5gRNN9o
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185747
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b588d5f4b97956df69cc9ce6e2aa8462
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Diácono Permanente de la Arquidiócesis 
de Bogotá (Colombia). Ingeniero Químico, 
especialista en educación, magister en teología. 
Consultor en Ecoteología y Gestión Ambiental. 
Asistente de incidencia para América Latina y el 
Caribe del Movimiento Laudato Si´.

Alirio Cáceres Aguirre

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Planificación pastoral en la casa común: Pistas para implementar 
la ecología integral en los territorios

Esta ponencia rinde un homenaje a Oscar Urriago (+2022), profesor de CEBITEPAL y gran impulsador 
de la Planificación Pastoral Participativa. El autor toma como referencia el concepto de Ecología Integral 
que plantea el Papa Francisco en Laudato Si´ y argumenta que, para implementarla en los territorios, 
se requiere el ejercicio participativo de la planificación pastoral. Esto implica considerar a la creación 
como sujeto, escucharla e incluirla en el proceso sinodal, con el fin de orientar la evangelización hacia 
escenarios de desarrollo integral en el horizonte del Buen Vivir.

https://www.youtube.com/watch?v=7tgw4KEI14o&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=65
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185748
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=84cc4bd294aa1f381e9ebd5014ea3f2d
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Sacerdote Diocesano, profesor de CC. SS y 
Filosofía, magister en Responsabilidad Social.
Relaciones Comunitarias y Gestión de 
conflictos, doctorando en Ciencias Ambientales 
y Desarrollo Sostenible en la UNCP.

Feliciano Jorge Huaman

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

De la crisis del sistema imperante, hacia una economía 
sostenible humana e integral

El sistema imperante a nivel global es el capitalismo, tiene como principal objetivo la maximización de 
la ganancia, sus logros se miden conforme al crecimiento de la riqueza de manera total, pero, sus frutos 
negativos se muestran en la devastación del medio ambiente poniendo en peligro la misma existencia 
humana, los que sufren sus efectos, son los pueblos más pobres. También, los males de este sistema 
se visibilizan en los excluidos sociales, que son en su mayoría jóvenes, adultos mayores y hombres de 
los pueblos pobres que no tienen acceso a oportunidades para soñar en un futuro mejor. Frente a esta 
realidad nos preguntamos: ¿Qué tenemos que cambiar de este sistema imperante que deshumaniza? 
Y ¿Cuáles son las causas de este sistema, para que no se pueda promover el desarrollo de manera 
integral? La causa principal es su espíritu sobre el que se ha construido y se sostiene, el paradigma del 
lucro fundado en la premisa del homo homini lupus Hobbesiano.

https://youtu.be/uuYk9S-xf-E
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185749
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6df629502455f7102f7d2e541a5b5a72
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Secretario ejecutivo de la Red CLAMOR y 
Director Pastoral de CARITAS, Venezuela.

Elvy Monzant

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Quien se empeña en construir muros, termina siendo esclavo de 
ellos

La exposición hace un acercamiento a la realidad desde la perspectiva del dolor y el sufrimiento del 
migrante, pero tambien desde la perspectiva de la indiferencia social que se tiene con ellos. Se hace 
el planteamiento de la dignidad de la persona humana como principio esencial de la Doctrina Social 
de la Iglesia. El fenómeno migratorio, que presenta una verdadera crisis humanitaria, se entreteje con 
la violación constante a los derechos fundamentales de la persona, como el de tener un trabajo digno, 
el derecho a constituir la familia y salvaguardarla, el derecho a la tierra. De frente a estas realidades 
la Iglesia alza su voz profética y como iglesia samaritana derrumba los muros de la indiferencia y el 
egoísmo y levanta puentes de solidaridad y fraternidad.

https://youtu.be/Wmxwoo3sgLA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185750
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c7b8a94e776016909185741d3034c42a
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Especialista en Doctrina Social de la Iglesia, es 
Académico investigador de IMDOSOC, coordina 
la Maestría en Pensamiento Social Cristiano 
de la Universidad Católica Lumen Gentium, 
profesor en la UIC y en la UCLG.

Gerardo Cruz González

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La migración en el pensamiento social del Papa Francisco y su recepción 
en la iglesia latinoamericana. La experiencia de la Red Clamor

El Papa Francisco tiene claro que “las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del 
mundo” (FT 40). ¿cómo podemos situar esta dolorosa realidad dentro de la misión de la Iglesia y del 
pensamiento social del Papa Francisco de tal modo que no nos quedemos hundidos en la lamentación 
de lo que pasa con millones de migrantes en el mundo? Consecuentemente ¿cómo podemos contribuir a 
mejorar las condiciones de las personas que migran forzadamente y, en un momento anterior como podemos 
garantizar que todas las personas puedan gozar del derecho a decidir si salen o se quedan en sus lugares 
de origen? En esta ponencia, primeramente, se hará una aproximación desde la realidad de las migraciones 
en América Latina, cuyo origen se explica en las diversas formas de violencia y exclusión. En segundo lugar, 
se reconocerán algunas líneas del magisterio de Francisco en torno a la migración. Finalmente, se hará una 
breve presentación de la recepción del magisterio y ministerio del Papa Francisco en la Red Clamor.

https://youtu.be/bG9-QccoHPc
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185751
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0e71f027e35965b4a4635282c4bdeb8a
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Economista de la Universidad Surcolombiana 
(USCO) y magister en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) (Pendiente 
de tesis), actualmente economista senior en 
Cáritas América Latina y el Caribe e investigador 
principal del Programa Internacional sobre 
Democracia Sociedad y Nuevas Economías 
(PIDESONE) de la Universidad de Buenos Aires.

José Óscar Henao Monje

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Nuevas economías y los bienes comunes: el amor eficaz
en intervenciones sostenibles

Este documento analiza cómo responder integral y multidimensionalmente a la reducción de la desigualdad 
estructural en América Latina y el Caribe, a través de intervenciones sostenibles animadas por la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI) y el “Amor Eficaz”. Se presentan formalmente algunos conceptos desde la teoría 
económica para comprender la relación expuesta anteriormente y permite conocer por qué el “Amor 
eficaz” propuesto por el P. Camilo Torres Restrepo de Colombia, es consistente con las intervenciones 
sostenibles que acaben con el sufrimiento de millones de personas descartadas. Se presenta una hoja de 
ruta que fortalece el intercambio de ideas entre agentes de cambio, pastorales, y de organizaciones de 
la sociedad civil, respecto a cómo las nuevas economías y la promoción de los bienes comunes son los 
principales determinantes para el diseño de buenas prácticas territoriales que contribuyan al gran escape 
de la humanidad, escapar de la pobreza y de la muerte.

https://youtu.be/tS-F8Cg3q08
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185752
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8f0b858f9807c4c1b24df01e381ae9bb
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Assistente social (UFRJ), especialista em 
Direitos Humanos e mestre em Serviço Social 
(PUC Rio), tem experiência em assessoria a 
lideranças comunitárias na Arquidiocese do Rio 
de Janeiro.

Gabriela Figueiredo Braga

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

O combate à pobreza através da economia de Francisco e Clara:
Uma breve análise do legado social do papa Francisco

Este trabalho compõe uma pesquisa de doutorado em Serviço Social em andamento sobre a contribuição 
do pensamento social do Papa Francisco no combate à pobreza. Define a Economia de Francisco e 
Clara como um Movimento e legado social que tem a possibilidade de concretizar diretrizes conceituais 
e metodológicas publicadas desde 2013 que estruturam gradativamente o perfil deste pontificado. 
Registra-se esse pontificado como um marco evolutivo no pensamento social da Igreja Católica e o 
diálogo de uma “Igreja em saída” como uma ferramenta de (re)aproximação aos invisibilizados pela 
sociedade (ou que vivem em constante desigualdade). O posicionamento do Papa Francisco prioriza a 
opção pelos pobres pela via da justiça social, de forma límpida, provocativa e num parâmetro mundial. 
A intenção aqui será apresentar uma breve análise com avanços e limitações do Movimento sob a 
perspectiva do combate à pobreza de um Papa latino-americano.

https://youtu.be/CMyXWCSSY8A
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185753
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f7e07e7ee092a92194d68ed25816e127
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Doctorando en Desarrollo, Sociedad y Cooperación 
Internacional en la Universidad de Brasilia - UnB 
(2022). Actualmente eres el director ejecutivo 
de Casa Mundii, una asociación civil con fines no 
económicos, filantrópicos, caritativos, caritativos 
y de acción social, inspirada e iluminada por la 
Doctrina Social de la Iglesia Católica Romana.

Marcelo Antonio Lemos

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Sinodalidad del desarrollo en la superación de las desigualdades

El final del siglo XX y los primeros frutos del siglo XXI marcan profundamente la configuración del mundo, ya 
sea en el campo económico, tecnológico, social, político, religioso, pero, sobre todo, en el campo ecológico. 
Nos desafía el cambio climático, el aumento de los pobres, el hambre, el desplazamiento forzado, los 
desastres, la seguridad de los datos digitales, el nuevo trabajo precario y la frágil condición de las democracias 
en el mundo. La búsqueda de soluciones a estos retos implica en gran parte profundizar al menos tres 
dimensiones: la primera de ellas es la hospitalidad del cuidado integral, como una forma de proceder de los 
humanos entre sus pares, entre sí y con la Tierra. La segunda dimensión, es una democracia equitativa, en 
el sentido de ampliar los ámbitos de construcción y toma de decisiones para el bien de todas las personas, 
y finalmente, la dimensión de superar las desigualdades materiales e inmateriales. De esta manera, nuestra 
reflexión busca desde estas tres dimensiones, dialogar desde una base eclesioecológica sobre los pobres, 
la pobreza y el Pueblo de Dios, hasta la sinodalidad del desarrollo en la superación de las desigualdades.

https://youtu.be/Cm0KZdO_GTQ
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185754
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3b4fe5f2ad90defaad41cac7de2d5e24
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Cultural EclesialSocial 95

Jefe de contenidos de USEC, Unión Social 
de Empresarios Cristianos (Chile), Máster en 
Gobierno y Cultura de las Organizaciones, 
Universidad de Navarra (España).

José Tomás Hargous

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La búsqueda de sentido trascendente en la empresa: el proyecto 
social de San Alberto Hurtado, USEC y UNIAPAC

En el marco del 75 aniversario de USEC, Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos 
–fundada el 24 de mayo de 1948 en Santiago de Chile– queremos reflexionar sobre el papel jugado 
por esta institución en el proyecto social de San Alberto Hurtado (1901-1952), que buscaba combatir la 
pérdida de sentido en el mundo del trabajo –fenómeno que la sociología ha denominado alienación–, y su 
vigencia en nuestros días. Junto con destacar la visión del Padre Hurtado, sacerdote jesuita que dos décadas 
antes de la apertura del Concilio Vaticano II dedicaría sus esfuerzos a promover un asociacionismo cristiano 
orientado a aplicar la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en el mundo del trabajo, el cual se encarnaba en 
dos asociaciones dirigidas por laicos: una dedicada a la formación de los trabajadores (la Acción Sindical y 
Económica Chilena, ASICH), disuelta en los años cincuenta, y otra a la de los “patrones” o empresarios (la 
Unión Social de Industriales Católicos, hoy USEC), que permanece hasta hoy.

https://youtu.be/cEDuhZyFeF0
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185755
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e13689c5ac3532684ad74d76b6f02382
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Ecológico EclesialSocial 97

Docente del Departamento de Humanidades y 
formación Integral y líder gestor del Instituto para 
la Paz y el Desarrollo, IPAZDE, Universidad Santo 
Tomás, sede Bogotá. Licenciado en Teología, 
magíster en ética social y desarrollo humano. Estudios 
de doctorado en ciencias humanas y sociales.

Andrés Inampués

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

“Para perdonar queremos verdad, que haya justicia y no 
repetición”. Palimpsestos para la reconciliación social desde el 
Pensamiento Social Cristiano

Actualmente en Colombia se están promoviendo prácticas de justicia transicional y restaurativa en el 
marco de procesos de paz con diferentes grupos armados. Sin embargo, existen tensiones y dificultades 
en la implementación de este modelo de justicia restaurativa por diferentes narrativas que pueden 
potenciar tensiones entre sujetos y comunidades. La ponencia describe algunas narrativas ético-
teológicas sobre la justicia, la verdad y la reconciliación desde el pensamiento social cristiano, como 
aportes para fomentar un diálogo creyente con las justicias y perdones que aparecen en la esfera pública.

https://youtu.be/y5j_auIE9qM
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185758
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=96094c4fa1f6014f4364618cf66af7b7
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Ecológico EclesialSocial 98

La evangelización de la cultura a través de la enseñanza de la 
Doctrina Social de la Iglesia

En el siglo XXI, la educación y el magisterio social de la Iglesia tienen la oportunidad trabajar 
en conjunto y colaborar en la nueva evangelización de la cultura. El siguiente escrito es parte 
del trabajo final presentado en el año 2021 en el Máster Universitario de DSI en la Universidad 
Complutense de Salamanca El mismo se estructura en el sur de Mendoza donde está 
ubicada la Diócesis de San Rafael y las instituciones educativas que pertenecen a la misma, 
describiendo tanto sobre la realidad educativa del siglo XXI, como el papel de la cultura y la 
educación.   Siendo una premisa la importancia de educar y convertirse a la Doctrina Social de 
la Iglesia desde los ámbitos escolares. El diagnóstico de la enseñanza de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI) y la importancia de iniciar un proceso de sensibilización hacia la adopción 
de esta sabiduría es esencial para el 
diálogo entre el pensamiento social 
cristiano y la escuela secundaria. De 
allí se presentan las posibilidades. 
de conectar los temas presentes en 
el curriculum escolar y su conexión 
con la cuestión social. Todos esto 
cimentados en los aprendizajes 
basados en proyectos (ABP).

Argentino, 41 años, casado y padre de 6 
niños. Profesor de Historia, Diplomado 
en Ética Social (UFASTA), Diplomado en 
Gestión y Políticas Públicas (UNCuyo) 
y Máster Universitario en DSI (UPSAL). 
Desempeña su actividad docente en el 
nivel secundario y superior, además de ser 
director de un Centro Educativo de Jóvenes 
y Adultos.

Roque David 
Aránega

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185759
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b53a4ae79222efdfac6258f74fd59e49
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Ecológico EclesialSocial 99

Profesora y Licenciada en Ciencias de la 
Educación. Doctora en Estudios Sociales 
Agrarios.

Claudia del Huerto Romero

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Hacia la cultura del encuentro. Experiencias educativas cívico-
militar en Argentina

El presente trabajo presenta una experiencia de educación cívico-militar en el marco del proyecto 
Estrategias Sustentables para la Seguridad Ambiental: una experiencia de extensión en el noroeste 
cordobés, desarrollado por la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina, Universidad de 
la Defensa Nacional, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, 
con una escuela secundaria de gestión privada del interior de la provincia de Córdoba. El objetivo 
fundamental estuvo orientado a promover prácticas sustentables de seguridad ambiental - a partir del 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional- tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
de la localidad de Villa de Soto, además de reconocer el rol de la Defensa Nacional en relación con la 
preservación del ambiente y sus recursos naturales y culturales.

https://youtu.be/cz7HGcBaF2M
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185760
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=efafa73ab8ab6b0000aa5c4655c78feb
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Ecológico EclesialSocial 100

Profesora investigadora de la Facultad de 
Bioética Universidad Anáhuac México.

Elizabeth de los 
Rios Uriarte

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Las Universidades Católicas como Iglesia que analiza, discierne y 
actúa para transformar la realidad

 La presente ponencia reflexiona sobre la identidad y la misión de las universidades cristianas y católicas a 
la luz de su papel en la construcción de estructuras sociales más justas, solidarias e incluyentes en América 
Latina desde la propuesta del Papa Francisco de salir a las periferias de lo diferente para incorporarlo y 
caminar juntos en la dirección de nuevos rostros de santidad latinoamericanos, especialmente entre los 
jóvenes universitarios.

https://youtu.be/U5_YxQQ1DCs
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185761
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ecda58389343b272db0f5f42e9f051cb
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Ecológico EclesialSocial 101

Profesora y Bachiller en Teología por la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; licencianda 
en Teología Dogmática por la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; coordinadora 
del Ciclo Humanista Cristiano en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; docente en la 
Pontificia Universidad Católica Argentina.

Cecilia Jorgelina Cofrancesco

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Desde el evangelio hacia las periferias latinoamericanas Claves 
para interpretar el compromiso cristiano en América Latina 
desde el sueño de Francisco

Para expresar su sueño eclesial, el Papa Francisco suele emplear la categoría periferia/s. Siendo una 
extranjera en el ámbito teológico, su actual ciudadanía merece ser reflexionada, porque hoy refiere con 
claridad a la realidad latinoamericana, estructuralmente pobre y desigual. En efecto, desde su presencia en 
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, examinaremos sus raíces dialogando interdisciplinariamente 
con los binomios “subdesarrollo-desarrollo”, “dependencia-liberación”, “colonialidad-decolonialidad”. 
En este discurrir intelectual, nos ayudarán los autores Raúl Prebisch, Enrique Dussel, Walter Mignolo y 
Eduardo Devés-Valdés, interlocutores que nos enriquecerán desde otras disciplinas. Así delinearemos 
su concepto, cuya extensión actualiza la siempre evangélica opción preferencial por los pobres en estos, 
nuestros tiempos, desde las peculiares coordenadas latinoamericanas.

https://youtu.be/CFSQJZ-ul3Y
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185762
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=968db50431e929dff7fadefc2e910561
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Ecológico EclesialSocial 102

Estudios en economía y teología. Directora 
general del Instituto Mexicano de Doctrina Social 
Cristiana (IMDOSOC). Miembro del Consejo de 
la Cátedra de Teología Feminista – Universidad 
Iberoamericana. Autora de los libros: Dignidad y 
religiones; Voces y miradas por la paz.

Karen Castillo Mayagoitia

Registro Bibliográfico

Cooperación interreligiosa. Creer diferente actuar en común

La dignidad humana, el bien común y la justicia social como principios de la Doctrina Social de la Iglesia 
rigen las relaciones humanas y el compromiso cristiano; pero por ser principios universales también los 
encontramos dentro de otras religiones y como parte de una ética social laica. La diversidad religiosa, en 
su abanico de formas y caminos, representa una valiosa fuente de interacción a favor de la transformación 
social. Las estructuras sociales, económicas y políticas en la región han generado una situación de pobreza 
y marginación que se convierte en un reto que las religiones enfrentan ante la vivencia de dichos principios. 
La teología latinoamericana ha ido descubriendo nuevos rostros, ha adquirido también nuevos lenguajes, 
pero ha mantenido la centralidad de las personas, su cultura, su religiosidad y sus tradiciones. Ha sido 
sensible a la situación social, especialmente a los rostros de pobreza, buscando la transformación. Esto ha 
hecho posible caminar hacia una teología latinoamericana del pluralismo religioso donde la justicia y la paz 
resuenen con fuerza; donde las acciones en común representan una luz. Texto de la Ponencia

https://youtu.be/auaAfw8ZUes
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185844
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=46b63b16425201752087ed23dd479c8d
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Ecológico EclesialSocial 103

Profesor asociado del Departamento de Teología 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
consultor de la Comisión Episcopal para Laicos 
y Jóvenes de la Conferencia Episcopal Peruana.

Juan Miguel Espinoza

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Formación de conciencias y comunidades de virtud: recursos 
teológicos para enfrentar la crisis de la democracia en América Latina

El avance lento de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo humano integral y sostenible guarda 
relación con la expansión de una política mediocre y negligente, que, al confrontar y polarizar para defender 
intereses privados, precariza la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Frente a este fenómeno, la 
encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco llama a soñar con “la mejor política” al servicio del bien común, 
el cuidado de los marginados, la cultura del encuentro y de la fraternidad sin fronteras. ¿Cómo la Iglesia 
de América Latina y el Caribe puede contribuir a concretar este sueño? En esta ponencia, propongo que, 
además de insistir en los principios de la doctrina social, las comunidades católicas pueden encarnar una 
antropología alternativa al paradigma cultural subyacente a la crisis de la política y la democracia que el 
filósofo francés Éric Sadin denomina la “era del individuo tirano”.

https://youtu.be/BdfQslr0W8o
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185847
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=760e416f432cd0d380ce087fa70a1b97
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Ecológico EclesialSocial 104

Sacerdote incardinado a la arquidiócesis de 
Morelia, México.

Eduardo José Corral Merino

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

El Papa Francisco coloca en el centro de la cuestión social a la 
educación

La presente intervención tiene por finalidad mostrar cómo el Papa Francisco, al proponer el Pacto Educativo 
Global tiene un objetivo muy amplio, que rebasa al inmediato entorno educativo escolar. Al llamarnos 
a construir esta iniciativa, con un marco conceptual sencillo y puntual, quiere poner a la educación en 
su conjunto, al centro de la cuestión social, y viceversa, con el fin de renovar nuestro sistema cultural 
y responder frente a las distintas crisis (social, ambiental, económica, política, antropológica, ética, de 
sentido, entre otras), propias de este Cambio de Época que vivimos. A través de la revisión del Documento 
Conclusivo de Aparecida, así como del Magisterio Universal reciente y los textos de las síntesis de algunos 
ejercicios pastorales, el Papa Francisco, junto con su predecesor el Papa Benedicto XVI, fueron armando 
los cimientos y características del Pacto Educativo Global, que busca renovar nuestra concepción de la 
educación, sacándolo de referentes meramente racionalistas, tecnocráticos y estrechos. 

https://youtu.be/iePBDngUyrc
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185849
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d2ef67814fa01b03cb8dac0c1c3fa4de
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Ecológico EclesialSocial 105

Secretario general de Cáritas del Perú. 
Licenciado en administración y negocios 
internacionales.

Manuel Alberto 
Huapaya Mendoza

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Una educación para el desarrollo de la vida, la fraternidad y el 
cuidado de la casa común

El presente trabajo se enmarca en el camino planteado por el Papa Francisco desde el llamado Sínodo 
de la Sinodalidad, donde cada uno de nuestros aportes puede ayudar a la construcción de un mundo 
más humano y anclado en la justicia y la verdad. El llamado permanente de la Iglesia Latinoamericana 
que busca encontrar caminos comunes para el desarrollo de nuestros pueblos. Por ello nuestro análisis 
quiere responder justamente a una pregunta: ¿Es la educación el camino para el desarrollo de un nuevo 
orden social y por ende una respuesta necesaria para el cuidado de la casa común es decir de la creación? 
Dicho de modo resumido podríamos decir, ¿es la educación la respuesta para el cuidado del Medio 
Ambiente? En el desarrollo del presente trabajo iremos mostrando la importancia del proceso educativo 
para el desarrollo de nuestros pueblos partiendo por una base y estructura muy sólida que es la familia.

https://www.youtube.com/watch?v=cNTMtE6IL8I&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=43
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185851
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8f66aa7474f1d21e3568bf57c7157f3d
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Ecológico EclesialSocial 106

Sacerdote. Lic. Sociología y en Psicología social. 
Ha sido miembro del Grupo de Investigación 
promovido por ODUCAL para el estudio de la 
articulación del mercado, el Estado y la sociedad 
civil. 

Fernando Fuentes Alcántara

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Los aportes de la formación superior en Doctrina Social de la 
Iglesia a la creación de líderes eclesiales y sociales

Exposición de dos experiencias formativas de nivel superior, una de ellas ya muy consolidada y reconocida 
en el ámbito académico (Maestría en Doctrina Social de la Iglesia), y otra, el Programa de Liderazgo 
Iberoamericano, con una orientación más práctica, que facilita el encuentro con los protagonistas de la 
vida social: partidos políticos, instituciones líderes en sus sectores profesionales, en el campo científico. 
Ambos programas tienen como destinatarios (sacerdotes y laicos) a aquellos que pueden contribuir de 
forma relevante al cambio social desde criterios de fe y de humanismo cristiano. Y como objetivo, adquirir 
una conciencia social que se comprometa responsablemente ante los grandes desafíos que plantea la 
humanidad: la cuestión antropológica (protagonizada por la tecnología y el medioambiente), y, por otra 
parte, la existencia de una cultura de la desvinculación y de la confrontación que nos lleva a suprimir todo 
escenario de diálogo y relación con Dios, con nuestro propio cuerpo y con los demás (cultura del descarte).

https://youtu.be/zZdNSUGvSNI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185853
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bcf6942f07255dc2fc7dfcce84471039
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Ecológico EclesialSocial 107

Licenciada. Directora de la Fundación Educación 
por la Experiencia.

Mónica Prida Coppe

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Implementación del Pacto Educativo Global con un modelo 
educativo innovador: EXE, Educación por la Experiencia®  

Esta ponencia tiene como objetivo discernir sobre cómo “una educación para el desarrollo de la vida, la 
fraternidad y el cuidado de la casa común” puede contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Educativo 
Global convocado por el Papa Francisco que busca “promover una educación integral capaz de formar 
personas que construyan un mundo más justo, solidario y sostenible”. Educación por la Experiencia® es 
un modelo educativo innovador que es una herramienta valiosa para fomentar estos valores y afrontar 
los desafíos actuales.

https://youtu.be/g_54MSVhx_w
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185854
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=05537f0c5846e0db945a6e5655dd50e3
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Ecológico EclesialSocial 108

Trabajador social de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. Magister en Ética Social y Desarrollo 
Humano de la Universidad Alberto Hurtado.

Angelo Enrique 
Mendoza Tapia

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Centro de formación técnica ENAC: un modelo educativo para el 
desarrollo humano integral

El objetivo de este documento es aportar desde la experiencia del Centro de Formación Técnica ENAC, 
respecto a la implementación de proyectos educativos inspirados en valores cristianos. Al mismo tiempo, 
pretende abrir una reflexión sobre nuevos desafíos que interpelan a la educación superior católica, 
en coherencia con la Doctrina Social de la Iglesia y el Pacto Educativo Global convocado por el Papa 
Francisco.

https://youtu.be/Omv1psWsFrk
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185859
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3a63223301ac76d47ef8375746288e8c


D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

Cultural

D
ía

 2
D

ía
 1

Ecológico EclesialSocial 109

Politólogo, doctorando en Filosofía de la 
Pontificia Universidad Católica de Argentina. 
Docente catedrático de RSE y Gestión de 
las Organizaciones, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá.

Juan Carlos Montoya Agudelo

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La educación como llave para un desarrollo humano con 
propósito

En América Latina se han venido disminuyendo brechas de acceso a la educación superior, pero no 
son suficientes. La oferta de educación superior pública y privada ha venido en aumento, pero adolece 
en muchos casos de calidad y pertinencia. Los modelos de formación centrados en el desarrollo de 
habilidades y competencias técnicas no logran conectar al educando con la interiorización de su propia 
vocación y servicio para el bien común. El sentido de propósito en la educación conlleva a más de una 
realización profesional,  la búsqueda de una realización interior. La clave de la educación es promover 
el desarrollo humano integral considerado prioridad y eje esencial de formación; si no fuese así, con el 
avance de la técnica, de la inteligencia artificial, los robots y las máquinas terminará por reemplazar la 
auténtica dignidad de la persona humana.

https://youtu.be/1a_Pc2QG7rs
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185860
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=095f75906f9e6e7c311f62b0b1c8a444
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CulturalEcológicoSocial 111

Managing Director & CEO en G.O  International 
Academy of Learning Trabajó como E-tutor, 
Introduction to Sociology en University of the 
West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago

Gale Mohammed-Oxley

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

The movement of the steelband as an image of Church

The steelpan is now known worldwide as the musical instrument of the 21st century, its birthplace being 
East Dry River and Laventille a well know ‘hotspot’ in the hills overlooking the city of Port-of-Spain. This 
instrument grew out of an oppressive era of imitation after the Emancipation of the slaves who imitated 
the French masters and those of the elite classes in the areas surrounding the city of Port-of-Spain. This 
paper will give a short insight as to how the development of this instrument grew into a worldwide 
phenomenon now being introduced as an image of Church. In a steelband (made up of different pans) 
there is no age limit, no race distinctions, no gender disparities, no religious backgrounds, and no need 
to have prior understanding of music. Its welcoming embraces all interested persons who wants to beat 
pan and enjoy the melodies produced by the instruments. The era of Christian indoctrination as opposed 
to the African religions was bridged by this instrument as we see the meshing of people transcending 
their own specific identities to create another of cosmic value. One that will take the world over to the 
new era of networks and connections and a Church embracing all people.

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185866
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6041cbc488d040cf5438da93e0d5a656
https://www.youtube.com/watch?v=ct1NgPcbvBw
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Es jesuita y, desde siempre ha vivido la música 
como apostolado y medio de oración. Sus 
superiores le animaron a profundizar en ella y 
así comenzó a publicar sus canciones, que en 
la actualidad nutren un total de doce discos, 
disponibles en la web cfones.cl

Cristóbal Fones

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Canto religioso y justicia

Este encuentro quiere entrar en el misterio del sueño eclesial que se hace realidad a través de la música. 
Se trata de pensar la misión de la Iglesia, como un canto, un canto que necesita ser escuchado en nuestra 
realidad latinoamericana y del caribe. Efectivamente, la música se ha convertido en un sacramental, un 
tesoro para la iglesia ya que con la música vamos construyendo comunidad. La música es un espacio 
humanizador y por lo mismo urgente para nuestro trabajo pastoral en América Latina, ya que ella es 
signo e instrumento de la gracia de Dios. La propuestas es para movilizar el pensamiento y el corazón 
respecto del método ver juzgar y actuar, pero transformado.

https://youtu.be/BwUXKdxF9zA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185870
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3f43023037601a6bad53cabeb6602ce7
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Magister Scientiae en Sociología (Universidad de 
Costa Rica). Sociólogo. Sacerdote, Arquidiócesis 
de San José, Costa Rica. Delegado episcopal de 
Pastoral Social y director de la Escuela Social 
Juan XXIII. Docente universitario. Miembro 
del Consejo Asesor del Centro de Gestión de 
Conocimiento, CELAM.

David Eduardo Solano Chaves

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La comunidad eclesial como gestora de capital social: un modo de 
compromiso social de los creyentes para revitalizar los modos de ser 
comunidad

Los tiempos en que dábamos por sentado la existencia de la comunidad social y eclesial parecen haber 
quedado en el pasado, pues hoy las personas privilegiamos, en nuestros modos de ser y de habitar, 
las tendencias individualistas e individualizadoras y la conformación de pequeños grupos o tribus con 
afinidades culturales y emocionales por el otro. En ese contexto, la gestión del capital social implica la 
cultura del encuentro y la cultura del cuidado de los demás, especialmente los más vulnerables y de 
la casa común. Estos elementos son un desafío para la comunidad eclesial que puede aportar nuevos 
derroteros para el compromiso social de los creyentes pues lo social implica ese carácter relacional que la 
Doctrina Social distingue como sociabilidad y que supone a la persona humana en una red de relaciones e 
interrelaciones complejas que configuran lo cultural, lo económico, lo político y lo social en sí mismo.

https://youtu.be/ml8ABzDhG6U
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185992
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=48a8d6ff6cd6df14f58940e2d4b049ae
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Sacerdote de la Arquidiócesis de Tucumán, 
coordinador de la pastoral social de la 
Arquidiócesis.

José Ignacio Abuin

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La reconstrucción de lo social en tiempos de postpandemia

El año 2020 se desató a nivel mundial una de las pandemias más grandes de los últimos cien años 
provocando alteraciones a nivel social. Este virus generó rupturas y deterioros en nuestras vidas que 
todavía no se han podido llegar a procesar.  La reconstrucción esencial del tejido social nace de lo 
profundo del corazón del ser humano. El conmoverse en las entrañas es propio de aquel que mira al otro 
desde lo profundo del corazón, Una de las dimensiones fundamentales de esta tarea de reconstrucción 
personal y social es la misericordia, que es fruto del amor. Hoy debemos volver a creer en los abrazos, 
en el apretón de manos, en los besos como gestos de cercanía, de confianza para caminar juntos hacia 
una sociedad plural pero unida. La necesidad del tacto como vínculo de cercanía y encuentro, nos pone 
en el camino de la encarnación, de Dios que elige la carne para tocar a cada uno y así unirse en cierto 
modo a todo hombre.

https://youtu.be/LX_1xBPTy6k
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185874
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=244e98302398ce149bcf75da3e8ed4b5


D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

Eclesial

D
ía

 2
D

ía
 1

CulturalEcológicoSocial 115

Carmen Márquez Magíster en Educación, mención 
en Evaluación de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Ana Formoso, MCR. 
Doctora en Educación Universidad de Vale do 
Rio dos Sinos, Brasil (UNISINOS).

Carmen Constanza 
Márquez Ramos y Ana María 

Formoso Galarraga

Registro Bibliográfico

La trascendencia en sus diferentes expresiones en los jóvenes de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
El artículo recoge y analiza la comprensión de la trascendencia humana en una investigación realizada por Eichin 
y Formoso (2020) y la experiencia de los estudiantes con la metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S) de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Márquez y Morales, 2021). La encuesta fue realizada de manera 
libre y orientada a los estudiantes de los cursos de Formación Fundamental de Antropología y Ética Cristiana que 
son dados a diferentes carreras de la universidad. El trabajo adopta como metodología conocer las percepciones 
de los estudiantes sobre la trascendencia humana, con el fin de acercarse a las nuevas generaciones y sus 
planteamientos. En un segundo momento, se describe el marco teórico que analiza y dialoga con lo escuchado 
desde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, las homilías y documentos del Papa Francisco relacionados 
con el desafío formativo en nuestra época. A partir de lo analizado, se comprende como trascendencia los 
vínculos de calidad y solidaridad que permanecen en el tiempo: en la familia, en la amistad, el compromiso de 
dejar un mundo mejor para las próximas generaciones, el cuidado ecológico y la dimensión religiosa y espiritual 
en sus diferentes expresiones.

Texto de la Ponencia

https://youtu.be/Fwc852ngpVo
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185875
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6901bdd99887fc819fc715214a34f6bf
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Licenciado en Filosofía por la Universidad 
Católica Lumen Gentium y maestro en 
Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México. Socio-
fundador de Intersecciones de lo Religioso, A.C., 
y responsable de investigación de IMDOSOC.

David Eduardo Vilchis Carrillo

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Amor político, amistad y capital social

Las democracias presuponen, para su buen funcionamiento, una ciudadanía activa que se involucre 
en los procesos de toma de decisiones. Por lo que cabe preguntarnos, ¿qué mueve a la ciudadanía a 
participar en asuntos políticos? La revisión de literatura señala que existen cuatro factores principales: 
institucionales, sociodemográficos, psicológicos y sociales. No obstante, en décadas recientes se ha 
señalado la importancia de las interacciones sociales para explicar la participación política. La importancia 
de las interacciones sociales también ha sido señalada en el magisterio del Papa Francisco. Así, esta 
ponencia se propone mostrar la afinidad entre el concepto de amistad social con el de capital social, el 
cual es empleado para referirse principalmente a elementos estructurales y cognitivos que, por medio 
de redes, confianza y reciprocidad, fomentan la participación comunitaria.

https://youtu.be/OxECoKpX0BU
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185876
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=23e4a337cb1a779838a7f1c9ecf72b7e
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Articulador da pastoral da Educação no regional 
Sul 1 da CNBB.

Luís Rogério 
do Nascimento Braz

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

A igreja numa sociedade em transformação: homens e mulheres 
leigos como a voz da igreja na sociedade, iluminados pelo 
magistério de Francisco e pela doutrina social da igreja

Como as conferências acontecem no período aproximado de uma década, cada uma delas sempre deve 
enfrentar algumas situações particulares daquele então, no âmbito da vivência e proclamação da fé, no âmbito 
das dificuldades humanas, sociais, políticas, econômicas das várias regiões que compõem o continente. Todo 
o continente latino-americano e caribenho é marcado pela pobreza, exploração, injustiças, vulnerabilidade 
dos sistemas políticos, influência de ideologias de caráter desumano, egoístas, interessadas somente no 
sucesso econômico pessoal à custa da vida humana. Francisco é filho da terra e conhece pela experiência 
de vida o clamor do povo latino-americano, desde os ancestrais indígenas. Pretendo mostrar que grande 
esperança alimenta o futuro da missão da Igreja e que será decisivo para os rumos da próxima década, para 
a ação da Igreja e o caminho a ser delineado a partir do próximo sínodo sobre a sinodalidade na Igreja.

https://youtu.be/d7-ZATO8WSc
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185877
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=992a76139e79d6a108c69ade462229af
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Laica comprometida con su parroquia 
perteneciente a la Arquidiócesis de Huancayo 
Perú, profesión Trabajadora Social, actualmente 
estudiando maestría en Responsabilidad 
Social, Relaciones Comunitarias y Gestión de 
Conflictos.

Liz Roxana Torres Ortega

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Condición del laico en una sociedad fragmentada

Esta ponencia se centra en la condición laical actual de frente a esta sociedad fragmentada. El sentido 
del texto quiere mostrar el papel importante que desempeña el laico en la santificación del mundo y 
en la conciencia de que, como bautizados, comparten la función sacerdotal, profética y regia de Cristo. 
La condición eclesial de los laicos en su índole secular, le permite realizar diversas tareas ya sea en 
la familia, en el trabajo, con los amigos o en el desempeño laboral, bajo la influencia de la luz del 
Evangelio, construyendo así una sociedad más fraterna. Promover la formación de los laicos permitirá 
desarrollar una fe cristiana más sólida que responda a una auténtica construcción de la humanidad. 
Los fundamentos para una formación laical se encuentran expresados claramente en el Concilio 
Vaticano II, el magisterio postconciliar y las enseñanzas de las Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano y Caribeño.

https://youtu.be/FOzQN_wb5PA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185878
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c2cd1c6b85851e6fb80d8d6ee11e7c7f


D
ía

 3
In

au
gu

ra
ci

ón

Eclesial

D
ía

 2
D

ía
 1

CulturalEcológicoSocial 119

Economista, experto en planificación, político 
y apasionado de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Profesor universitario en el área de 
la planificación y gerencia, corresponsal de 
la OMAEC para Venezuela y responsable de 
Formación en la Pastoral Social Cáritas de la 
Diócesis de Puerto Cabello.

Edwin Ramones Quiroga

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

¿Qué pasa con los laicos?

Revisando el capítulo duodécimo de la tercera parte del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia “Doctrina 
Social y Acción Eclesial” encontramos que “para la Iglesia el mensaje social del Evangelio no debe considerarse 
como una teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción” . De tal manera que 
la acción social eclesial recae fuertemente en los laicos. Los laicos también son responsables de testimoniar, 
anunciar, denunciar la injusticia y procurar el bien común con voz profética, con razón y con fe, son corresponsables, 
de “llevar a los hombres a Dios y hacer a Dios presente en el mundo” , ardua tarea, que no se realiza. La pregunta 
orientadora de esta reflexión es ¿cuánto sabe el laico de esta responsabilidad? Los laicos tienen la ardua tarea 
de aprender a hacer, se debe entender, primero por fe y luego por razón, y se debe desarrollar la verdadera 
espiritualidad laical, el fiel laico debe entender que su acción ayuda a la próxima venida, que su labor es la 
verdadera Iglesia en salida, la vida del fiel laico es el testimonio del Evangelio y Cristo en la calle, en las realidades 
temporales, todas las realidades humanas, toda realidad es destinataria del amor de Dios y quien la acerca es el 
laico, es una alta expresión de la Caridad, es su verdadero compromiso dada su vocación y espiritualidad laical.

https://youtu.be/P8BK9S1rM-4
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185879
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7fc3b72c930ff5fbce60a425c4fab44f
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Chileno. Académico del Instituto de Ciencias 
Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica 
del Norte. Licenciado en Ciencias Religiosas. 
Magister en Ética Social y Desarrollo Humano. 
Master en Doctrina Social de la Iglesia.

Alejandro Cerda Sanhueza

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Acerca de las cosas nuevas. Interpelaciones desde las nuevas 
tecnologías al pensamiento social cristiano

El presente aporte pretende instalar con cierto halo provocador algunas interpelaciones que hoy van 
surgiendo desde las nuevas tecnologías y la denominada cibercultura. Las nuevas tecnologías tienen 
profundas implicancias antropológicas y por lo tanto culturales y sociales. Al igual que los cristianos que 
vivieron la revolución industrial en el siglo XVIII, y su experiencia de fe fue profundamente interpelada por 
los impactos culturales y sociales de aquellas nuevas tecnologías, hoy estamos ante un escenario aún 
más profundo y complejo. Los cuatro momentos para la presentación son los siguientes. Elementos de 
contexto cultural e identitario del continente latinoamericano actual. Dos, antiguas y nuevas categorías 
que surgen desde las nuevas tecnologías. Tres algunas interpelaciones a ámbitos específicos del 
pensamiento social cristiano. Y cuarto una síntesis a modo de conclusión.

https://youtu.be/hQCEA1KL6VI
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=184013
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a30034ec55dd733688226c760ef7d655
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Profesor catedrático en la Universidad La 
Salle (Campus Morelia). Maestría en Filosofía 
Aplicada por la Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ).

Tito de los Santos 
Hernández López

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

Transformación de la realidad social desde las ciencias humanas 
frente al reto de la inteligencia artificial

El presente documento plantea la importancia de la “Transformación de la realidad social desde las 
ciencias humanas frente al reto de la Inteligencia Artificial”, ante un mundo cambiante y convulsionado, 
por los efectos de la cuarta revolución industrial. Está transformación social será posible a partir de la 
educación y formación de las nuevas generaciones, que desde el seno familiar logran forjar una auténtica 
transformación, basada en la responsabilidad social generada por las ciencias humanas que le dan 
sentido a su ser y quehacer a través del encuentro con el otro. Razón por la cual, el reto de la inteligencia 
artificial es un tema abierto y por explorar, para que lejos de convertirse en una amenaza, se convierta 
en una herramienta amigable con la humanidad, nuestro entorno y la sociedad.

https://youtu.be/_HWm5pggctw
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185880
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fc6c902a62e8c11f0cf4c2f380268f2f
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Laico chileno, sociólogo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile con estudios en 
Teología y Doctrina Social de la Iglesia.

Juan José Richter

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

¿Puede aportar el concepto de Justicia Social de la DSI a los 
anhelos del Chile post estallido social? 

El presente escrito busca mirar a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) los anhelos de chilenos y 
chilenas que por diversas causas han derivado en el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019 
(18-O). Para ello, se escogió el concepto justicia social de la tradición católica, que es entendido como 
las condiciones que permiten a las asociaciones y a las personas conseguir lo que les es debido según su 
naturaleza y su vocación. A partir de la justicia social se revisaron algunas causas de la crisis social que 
explotó en Chile como la contradicción generada en los últimos años entre un crecimiento económico 
sostenido, versus desigualdades que no se superan, y la subsecuente sensación de abuso y malestar 
social. Luego se presentaron las bases del concepto en cuestión, desde algunos aspectos bíblicos de la 
justicia, para luego revisar brevemente la historia y terminar con la rica tradición del Magisterio Social 
respecto a la justicia social desde León XIII hasta Francisco.

https://youtu.be/uWYZVkGxTMA
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185881
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=db42e1851b6b78a6917222ab83c14a5f
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Laico colombiano. Licenciando Canónico en 
Teología Pastoral. Coordinador del Programa 
de Gestión Documental del Celam.

Julio César Monroy

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

La fraternidad como eje animador de la dimensión social de la 
evangelización

El artículo busca la comprensión de la interrelación entre realidad social, teología-pastoral y espiritualidad 
teniendo como eje la fraternidad destacando algunas enseñanzas sociales del magisterio pontificio. El 
punto de partida (momento de conciencia) denota una sociedad que manifiesta una patología acardia, un 
conjunto social que es insensible con el dolor humano y que es tolerante con sistemas de inequidad que 
generan desigualdad social y pobreza que vulneran y demigran la dignidad de la persona. Un segundo 
elemento de reflexión (momento de coherencia) plantea la fraternidad como punto esencial que vincula 
nuestra identidad cristiana como eje fundamental para el cambio de la realidad social. Finalmente se 
plantea la espiritualidad cristiana (momento de incidencia) que, vivida plenamente, asume el compromiso 
de comunicar la verdad del Evangelio que libera, dignifica y construye una comunidad mas fraterna y 
justa.

https://youtu.be/nEU6Ss6D_zc
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=183945
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d73ee277b1b62b194c8ffad01974d30a
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María como testigo actual de la presencia y participación de la mujer 
en la mesa social que nutre la vida en la experiencia del reino de 
justicia y paz

En este trabajo presentaremos una propuesta de pensamiento teológico y práctica pastoral 
sobre las devociones marianas para este siglo XXI en nuestra América Latina. Tomaremos 
como referente fundamental la Doctrina Social de la Iglesia, y así partimos de ella para 
abrazar una devoción liberadora de la santísima Virgen María. Hablaremos de la presencia 
urgente de la imagen de María como inspiración y referente para la Iglesia sinodal y, sobre 
todo, para la promoción del diálogo social sobre temas como la defensa de los ecosistemas 
del planeta, la dignidad de la persona humana, el trabajo, los derechos de la mujer, y, los 
asuntos del género.

Sacerdote de la Diócesis de Caguas (Puerto 
Rico), profesor de ética y responsabilidad 
social de la Universidad Interamericana.

Pedro Rafael 
Ortiz

Registro Bibliográfico Texto de la Ponencia

*Ponencia aceptada pero no expuesta durante la realización del Congreso correspondiente al sueño social

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185954&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20pedro%20rafael%20ortiz
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4a76d2ee94f59a02c0cbcc124e8c6a48
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En el III Congreso de Doctrina Social de la 
Iglesia, se vivió una experiencia única en 
la sede del CELAM, Bogotá. Más de 800 
personas participaron de forma híbrida en 
este evento que promovió la sinodalidad y 
abordó los desafíos de la Doctrina Social 
de la Iglesia en el contexto actual, con 
destacada presencia del Cardenal Michael 
Czerny. 

Resonancias Iniciales
III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

Síntesis y Proyección

Registro Bibliográfico

Texto del Mensaje

https://www.youtube.com/watch?v=gTsRFmzz6jc&list=PLQpj1Ix2-2lQ7B1hrCAvsM3M7y-akdTqT&index=77
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185897
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=81654c50d2a4901e332733361d3883d5
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El III Congreso de Doctrina Social de la 
Iglesia fue un encuentro lleno de fraternidad 
y reflexión. En estos testimonios, Julio César 
Monroy, parte del equipo organizador del 
Centro de Gestión de Conocimiento (CGC); 
Marina, representación del Cono Sur; Hna. 
Jessica Clarence, Representante de Centro 
América y México; P. Sthepan Alexander, 
Representante de la Región Caribe; y Juan 
Ponce, Representante de países Bolivarianos, 
compartieron las experiencia que se vivieron 
de hermandad y solidaridad. Desde el inicio, el 
congreso fue un espacio de acogida para más 
de 150 participantes, donde se compartieron 
gestos significativos como compartir alimentos 
alrededor de una mesa. Este evento, apoyado 
por el Celam, deja el desafío de continuar 
trabajando juntos en la construcción de un 
mundo más justo. Testimonios Finales

III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia

Texto de los Testimonios

https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185898
https://youtu.be/ZVN591YzKao
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fd657a7e072de2db85ff5a12c086dedd
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Coordinador del Consejo del Centro de Gestión 
del Conocimiento. Arzobispo emérito de 
Tegucigalpa, Honduras.

Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga

Registro Bibliográfico Texto del Mensaje

Mensaje de despedida por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez

El III Congreso de Doctrina Social de la Iglesia fue un evento inspirador. El Cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, ofreció un emotivo mensaje de despedida. Agradeció a todos los presentes y 
a quienes siguieron el congreso a través de los medios. Destacó la importancia de aplicar la Doctrina 
Social de la Iglesia en la práctica, especialmente en América Latina, y mencionó los desafíos que se 
enfrentan en la política y la implementación de la Fratelli Tutti y Laudato Sí del Papa Francisco.

https://youtu.be/0_tFdTEuQWw
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185899
https://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=06e40886f81cd7f4b583c5ab82c6590a
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Geni Maria Hoss

Agustín Salvia
Agustina Diaz Gonzalez
Alejandra Espinosa
Alejandra Loza Rodríguez
Amalia Isabel LOPEZ
Ana Delia Flores
Ángeles Furlani
Ariel Stofenmacher
Aura Amaya
Ayelén Tomasini
Barbara Radzimińska
Beatriz Zoppi
Carina Argüello
Carlos Alberto Bucceri
Carlos Freisz
Carlos Galán

Alemania

Argentina

Carmen Baroni
Carmen Pineda González
Cecilia Jorgelina Cofrancesco
Claudia Del Huerto Romero
Claudia Elizabeth Olivera
Claudio Alcides Gómez
Cristina Beatriz Ceraso
Daiana Diaz Zauli
Daniel Esteban Di Bártolo
Diana Chirino
Diana Estela Devita
Edgardo Federico Mercado
Elisa Albiero Gomez
Elsa Argenide Tosi
Elvio Ernesto Deltin
Emiliano Fallilone
Emilio Inzaurraga
Emilio Moreno
Erica Donatila Savoretti
Eros Facundo D’Amore
Eusebio Lizarralde
Facundo Pascutto

Favio Rosso
Federico Berardi
Federico Destéffaniz
Flavia Gioja
Gerardo Daniel Ramos
Graciela Marecos
Guillermo Quesada
Haydeé Orellana
Héctor Alfredo, Figueroa
Héctor Partridge
Hilda Martinez
Hugo Manuel Sosa
Isabel Salas Lopez
Jorge Alberto Jornet
Jorge Aldo Benedetti
Jorge Marcelo Barrionuevo
José Alfredo Zavala
Jose Ignacio Abuin
José Luis López
Juan Esteban Belderraín
Juan Jose Leo Basanta
Leonardo A. Klein

Lista de Participantes del Congreso
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Luis Alberto Lambrecht
Marcelo Durango
Margarita Del Carmen Cruz
María Antonella Zilkousky
María Antonieta Teodosio
María Cecilia Fladung
Maria De Jesus Perea
María De Los Ángeles Cozzo
Maria Florencia Gómez
Maria Gabriela Ruiz
Maria Ines Ocampo
María Inés Perrin
María Jesús Nieva
María Leandra Tejera
María Lina Benedetti
María Noel Curia
María Silvina Astigueta
Marie Solange Ostane
Mariel Martínez
Marta López
Martha Bravo
Martha María Arriola
Monica Pellizzoni
Nadia Jorgelina Bilat
Natalia Raquel Quintana Davies
Natalia Scavuzzo
Néstor Colombo
Nestor José Nuñez
Néstor Luis Osorio

Nicolás Meyer
Patricia A Cabello
Patricia Castro
Patricia Valeria Blanco
Paula Carman
Pedro Ceballos
Pedro Ernesto Fournau
Pedro Washington Aranda
Raul Zapata
Ricardo Horacio Olivares
Roberto Carlos Rotta Di Caro Carol
Rodrigo Zori Comba
Roque David Aránega
Roxana Galarza
Ruben Armando Gomez
Rubén Darío Montapponi
Ruben Gonzalez
Santiago Soria
Sebastián Claudio Zanni
Silvana Carrizo
Silvana Scarpino
Silvia Alonso
Silvia Cassou
Silvia Ferreyra
Silvia Inés Maio
Silvina Lorena Benedetti
Silvina Ochandorena
Sonia Battagion
Stella Maris Heger

Tamara Barbara
Teresa Hernández Vazquez
Valeria Grimoldi
Verónica Eixarch
Virginia Bonard
Walter Cuba
Walter Gomez

Cecilia Barja
Gloria Ruth Jiménez Terán
José Luis López Fuentes
Maria Beatriz Castro Mojica
Marisabel Daniela Torrico Osorio
René Cardozo
Rocío Larrazábal Forest
Roxana Georgina León Paco
Santos Rodas Andrade

Adriana Felix
Afonso Murad
Ainor Francisco Lotério
Alan Faria Andrade Silva
Alberto Magno Carvalho De Melo
Alexandre Jose De Albuquerque
Ana Claudia Melo Da Silva
André Soares Dos Santos Paz

Bolivia

Brasil
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André Soares Dos Santos Paz
Benedito Antônio Bueno De Almeida
Carlos Augusto Das Neves Oliveira
Carlos Augusto De Oliveira Camargo
Carlos Milton Dos Santos
Carlos Vicente
Cármina Pelegrini Amancio
Cássia Castro
Celia Soares De Sousa
Claudio Antonio Delfino
Clemildo Sá
Daniela De Souza Lima
Danielle Mesquita
Davi Nilo De Jesus
Dianefer Berté Schwendler
Dolaine Regina De Sousa Coimbra Santos
Dom Norberto Foerster
Eduardo Augusto Mentzingen Linhares
Eduardo Xavier Lemos
Élerson Da Silva
Fabio Antunes Do Nascimento
Fernanda Da Cunha Nascimento
Francisco Emílio Surian
Igor Bastos
João Paulo Angeli
José Eduardo Martins
José Henrique Dos Santos Domingos
Jose Resende
Luciano Cavalcanti

Lucio Machado
Luís Rogério Do Nascimento Braz
Marcelo Antonio Lemos
Marcio Miranda
Maria Aparecida
Maria Bueno Do Nascimento
Marilza José Lopes Schuina
Marina Silva
Marina Paula Oliveira
Marli Pirozelli N Silva
Mauro Sérgio Souza Nunes
Otacílio  Vieira De Franca
Raimunda Barbosa Pereira
Regma Janebro
Renê Augusto Vilela Da Silva
Rodrigo Pereira Da Silva
Ronaldo C. D. Nina
Rosa Maria Pezzini
Rosimeire Miyazato
Samantha Freitas
Sebastião Dos Reis Pereira
Sergio Vieira Holtz Filho
Solange Cervera Faria
Whilma Alejandra Gervacio Catolos

Reegan Soosai
.

Alejandra Melgarejo
Alejandro Cerda Sanhueza
Alejandro Fabio
Ana María Formoso Galarraga
Anet María Dans Butrón
Angelo Enrique Mendoza Tapia
Blanca Astrid Poveda
Carmen Costanza Márquez Ramos
Carmen Gloria Donoso
Claudio González
Cristóbal Fones
David Vargas Cabana
Delia Coña
Eduardo Carvajal
Eduardo Silva Vásquez
Ena Molina Herrera
Evy Muñoz Reyes
Fernando Silva M.
Francisco Campos P
Francisco Gaete Melo
Gabriel Zagal Zambrano
Gaby Correa
Graciela Gutierrez

Canadá

Chile
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Guillermo Sandoval V
Hernan Leemrijse Scj
Hervi Lara
Iván Andrés Garrido Sepúlveda
José Tomás Hargous Fuentes
Juan José Richter
Julio Sepúlveda Concha
Laudemio Cortés
Loreto Bastías Pérez
Luis Eduardo Abrigo Olivares
Marcela Guerra Cortes
Marcela Pérez Henríquez
Marcos Rojas Pizarro
Margarita Gomez Gormaz
Mariano Irureta
Marta Lagos
Mary-Ann Roberts
Miguel Alvarado
Monica Valdebenito Moya
Nelson Aguilar Jimenez
Pedro Herreros
Raúl Francisco Soto Muñoz
Rosario Letelier
Sandra Valdebenito
Veronica Ciudad
Yacqueline López
Zayda Irene Madariaga Saravia

Alba Rodriguez
Alejandra Santana Moreno
Alejandro Gutierrez
Alfredo Bernal
Alfredo De La Cruz Rodriguez
Alirio Cáceres Aguirre
Álvaro Gutierrez Castaño
Andres Camilo Sánchez Diaz
Andrés Camilo Sánchez Diaz
Andrés Inampués Borda
Angel Enrique Peralta
Ángel Morillo
Angel Zuley Pedraza Hurtado
Antonio Ramírez Cardona
Arturo Enrique Arrieta Aguas
Betsabe Reyes
Blanca Nieves Ospina Pache
Carlos Rene Hernandez
Carmen Elisa Morales Bermudez
Cecilia Palacio De Amado
Clara Duarte Aguilar
Claudia Pinzon Sánchez
Cristian Alexander Imbacuan Realpe
Cristiano Morsolin
Dagoberto Cárdenas
Daniela Joya Valbuena
Deyanira Esther Guevara Pulido

Colombia Dominique Bayet
Duvier Cortés Chávez
Edimer Albeiro Pardo Florez
Edisón Fabián Fuentes Rondón
Edivar Mosquera
Eduardo Franco
Emilia Restrepo Franco
Enrique López Carrillo
Esmeralda Cárdenas
Essany Almazo
Euder Antonio Molina Brito
Eustorgio Manuel Galindo Jimenez
Evelio Pardo Cassiani
Fabián Alberto Chacón González
Fabio Camacho Pardo
Fernando Alirio Gordillo Lemos
Gabriel Roberto Caceres Guerra
Gonzalo Gómez Cabiativa
Gustavo González Couture
Hans Schuster
Hermes Florez Perez
Hugo Armando Gálvez Gallego
Isabel Botía
Isabel Corpas
Isabella Muñoz
Israel Arévalo Muñoz
Jaime Alberto Mancera Casas
Jaime Alfonso Upegui Echeverri
Jairo Moises Chingal Palacios
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Jean Hérick Jasmin
Jefferson Alfonso Mariño
Jesús Alberto Rojas Jaimes
Jhon Arilson Grisales Giraldo
Jhon Manuel Trujillo Quintero
Johana Rivera
John Alexander Usuga Oquendo
Jorge Andrés Angarita Solano
Jorge Ernesto Zapata Ochoa
Jose Eduardo Gil Salas
José I. Chinguel Núñez
José Isidro Tarazona
José Mauricio Chisaba
Jose Omar Pareja Pareja
Jose Oscar Henao Monje
José Ricardo Fernández Gómez
Juan Carlos Cuellar Candamil
Juan Carlos Gómez
Juan Carlos Guerrero Jaramillo
Juan Carlos Herrera
Juan Carlos Montoya Agudelo
Juan Carlos Panqueva Maldonado
Juan David Cotamo Piñeros
Judith Rodriguez
Julián Cubillos Urrea
Julie Alexandra Castañeda Rátiva
Julio César Monroy Martínez
Lilia Orietta Peralta Londoño
Lorena Cely

Luis Emilio Amado Mantilla
Luis Enrique Amado Prieto
Luis Humberto Chamorro Chamorro
Luz Mariana Sepúlveda Tobón
Magdalena Rosa Vazquez Aguilar
Manuel Caita Bautista
Manuel Vargas
Manuela González Gaitan
María Amalia Orozco García, Fma
María De Los Ángeles Rosales
Martha Isabel Jimenez Bohorquez
Melina Chaparro
Miguel Ángel Rodríguez Malaver
Miguel Ángel Sandoval Tequia
Milena Gaitán Galindo
Milena Ruiz Romero
Nancy Sanabria
Nathalie Jiménez
Nelson Guillen
Nidia Gutiérrez
Nubia Cecilia Arroyo Pulido
Nubia Merlano
Olga Nury Estrada Galeano
Óscar Andrés Úsuga Leal
Pamela Elizabeth Ortega Sinisterra
Paola Calderón
Paola Carolina Rengifo Montenegro
Paula Tatiana Gonzalez Barrera
Ramon Bueno Ballesteros

Ricardo Alonso Pulido Aguilar
Robinson Poveda Rivera
Rocio Herrada Gonzalez
Rosa Helena Nájar Torres
Salvador Quintero Chipagrá
Sandra Guerrero
Santiago Pastrana Mazón
Socorro Afanador
Sonia Fabiola Patiño Ortiz
Sor Maria Olid Rueda Prada
Sor Olid Rueda
Susy Dayan Diaz Capdevilla
Tatiana Giraldo
Ximena Lombana
Yineth Marcela Rivas Varón
Yenny Tellez
Yolanda Valero

Ángel Sancasimiro Fernández
David Eduardo Solano Chaves
David Solano Chaves
Elizabeth Garro Calvo
Francisco Hernández Rojas
Geovanny Montoya Fernández
Gustavo Meneses Castro
Hno Víctor Manuel Solís Fonseca
Johana Bellavita

Costa Rica
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Jorge Eduardo Alvarado Rodriguez
Jorlan Mora Alvarado
Laura Cristina Abarca Salazar
Luis Mata
Rafael Alberto Núñez Jara
Rafael Villalobos
Ricardo Navarro Vargas
Shirley Navarro
Texy De Los Ángeles Torres Cortés
William Benavides
Javier Anso Bernard

Miguel Hernández Fernández
Victoria Margarita Villarreal Lesmes

Fernando Fuentes Alcántara
Gregoria Carrillo
Pamela Salazar Ostos

Alexandra Condo
Angel Rodríguez
Cristian Lovato
Edison Fernando Sotomayor Morales
Esperanza Apolo
Eudoro Tenelanda
Hipolito Castillo
Jesús Alberto Briceño Cherubini
Jorge Grijalva Salazar
Liliana Restrepo
Luis Chicaiza
Luis Gallardo

Anderson Barahona Pineda
Carolina Ramírez Y
Clarita Hernández
Cristina Yojcom
Hugo Otto Paz Duarte
Jose Eduardo Hernández De Leon
Juliana Feliciano
Lidia Cruz Argueta
Liliam Valenzuela Nuñez
Mario Alberto Aldana Jovel
Mario Arévalo
Miguel Ángel Avendaño Toledo
Omar Carrera
Roxana Coronado
Sonia González Gramajo
Víctor M. Ruano P
Walter Alfredo García Roquel

Clara Maria Revuelta Marchetti

Alejandra María Zelaya
Ana Telma Villalta Cruz

Catalina Conroy
Danna Madel Johnson Moreno
Flor Cabrera
Luis Padilla
Luis Somarriba

Ezequiel José Guevara Romero
Jose Rivera
Juan Fernando Echeverría
Luis Ernesto Ayala Esquivel
Mariana Del Rosario Durán Anaya
Mario Somoza
Miguel Escalante
Ricardo Manuel Peña Tomasino

Cuba

EspañaEcuador

Guatemala

Haití

Honduras

Estados Unidos

El Salvador

Maurice Awiti
Nilda Clara Jacho Gomez
Segundo Roberto Neppas Nepas
Sonia Villagrán
Teresita De Jesús Peralta Jara

Walter González Cruz
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Cardenal Óscar Rodriguez Maradiaga
Dania Sarahi Villeda Ramos
Dany Rizo
Deysi Santos
Fernando Canchón Avellaneda
Gloria Valladares
José Luis Espinoza Perez
Lidia Janeth González Aguilera
Manfredo Edgardo Fajardo Rápalo
Miriam Fonseca
Nahun Isaac Gonzalez Quintanilla
Osman Castillo
Rutilia Calderón
Sonia Ortiz
Vivian Esperanza Alberty Borjas

Adriana Vial Cornu
Ana Bertha Santos
Araceli Martínez Olalde
Carlos Anaya
Carlos Bonilla

Bibiana Escalante Claros
Carolina Vanesa Rodriguez Feltan
Ivone Goulart Lopes
Jose Julian Echeverria Morales

México

Italia

Carmen Ivon Magaña Hinojosa
Dalia Sinai Santillán García
David Eduardo Vilchis Carrillo
Diego Pérez
Dolores Lucia Flores Jimenez
Dulce Conde
Dulce Corazón De María Coronado Villa
Eduardo José Corral Merino
Eduardo Seijo Gutiérrez
Evangelina Sotelo Álvarez
Gerardo Cruz González
Gilberto Sebastian Bravo V.
Gladys García Delgado
Gloria Moreno
Guadalupe Salazar Hernandez
Guillermo Almazan Bertotto
Gustavo Mendoza Ávila
Hortensia Ortega
Irma Patricia Espinosa Hernández
Itzel Guadalupe Mares Cadena
Jesús Montes Rodríguez
Jeanett Muñoz Ramirez
Jesús Mendoza Aguilar
Jorge Vázquez Martínez
José Héctor Moreno Jiménez
José Igiel Pérez Salas
José Jorge Parada Campos
José Luis Huerta Rodriguez
José Pedro Cortés Xiqui

José Ricardo Marchand Aguilar
José Sols Lucia
Juan Miguel Gutiérrez Rangel
Juan Pablo Bueno Hernández
Karen Castillo
Leticia Cortés Villarreal
Luis Ángel Andrade Córdova
Luis Arturo Macias Medina
María Julia Romo Rodríguez
María Del Carmen Romero López
María Del Pilar Muedano Vara
María Elizabeth De Los Rios Uriarte
Maria Esther Lopez
María Jacqueline Alcántara Suárez
María Magdalena Flores Ramos
Maricarmen Bracamontes
Miguel Gregorio Gutiérrez Pacheco
Mónica Prida Coppe
Norma Angélica Islas Salinas
Octavio Varela
Omar Martínez
Patricio Sarlat Flores
Patricia Henry
Pedro Godinez Rodriguez
Pedro Ocampo Ríos
Raquel Piña Hernández
Rogelio Puebla Othon
Sandra Luz Prieto Budar
Teresa Oropeza Alvarez
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Teresa Rinaldi
Tito De Los Santos Hernández López
Tomás Contreras Aponte
Veronica Silva Castro
Víctor Manuel Chávez Huitrón
Wilmer Jose Hernandez Subero

Ana Lorena Alfaro
Anaís Rodriguez
Anayansy De Gracia Patiño
Angel Ivan Garcia Rodriguez
Clara Meza
Ian Castillo
Ilka Sánchez
Jessica Molina
Jorge Leignadier
Jorge Leignadier

Alberto Hernando Castillo Zevallos
Aldo Benito
Ana Cecilia Manza Gonzáles
Ana Maria Pumaccahua Arana
Ana Rossi García Chunga
Ana Teresa Zimmermann
Andrés Martin Segovia Leyva
Angelica Gonzalez

Amy Lavinia Flores Páramo
Elizabeth Borge
Ingrid Zuniga
Jessica Lucia Clarence Crawford
Melvin Palacios
Meyling Mena
Ramiro Meza Espinoza
Reyna Isabel Martínez Zelaya

Crispin Velázquez
Lourdes Cristaldo
Nancy Edith Cabrera Zotelo
Nilda Lorena  Caje
Patrocinia Noemí Britos De Cantero
Roque Acosta
Rosa Elisabeth Medina Pavón
Sabino Bustamante DelvallePanamá

Perú

Nicaragua

Paraguay

Julio Gonzalez
Kathia Díaz
Leyanis Gutiérrez
Manuel Del Carmen Ramos Vargas
Maribel Jaén
Rory Humberto Gutiérrez González
Rosalina Diaz López
Rosaura Atencio De Mariscales

Arteaga Luna Yhaneth Lizbeth
Áurea Cadillo Villafranca
Carlos Cardenas
Carlos Herlín Burga Guevara
Carlos Manuel Alejos Levano
Carlota Calle Remaicuna
Cesar Cirilo Quispe Delgado
Cesar Noel Ancaypuro Pezo
César Piscoya Chafloque
Dani Yonder Nolasco Ortiz
Danixa Xiomara Varias Huamán
David Porras Garcia
Deborah Lorena Higueras Fernandez
Diana Rosenda Fernández Ojeda
Dilmer Cieza Vásquez
Dustin Calderon Gaspar
Edgar Pérez Quispe
Edith Ysabeth Saona Abanto
Edmundo Alarcón Caro
Edward Alata
Einer Paisic Becerra
Elizabeth Chauca Lalich
Enma Pacheco
Enna  Santillán Ortiz
Eucario Hector Roman Cruz
Eva García Córdova
Eve Donax Sanchez Cardenas
Feliciano Jorge Huaman Camasca
Felícita Cuzcano Manco
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Fiorenza Fattorini
Flavio  Juan  Torres  Ibarra
Gent Enrique Clement Chávez
Gilberto Condori Machaca
Giovanna Apaza Márquez
Gladis Elena Espinoza Cano
Gladys Nancy Esteban  Pacahuala
Hernan Arma Dipas
Hitalo Leiva Sosa
HUMBERTO MORA ALMIRÓN
Iris Da Silva Amaro
Jackob Méndez Martos
Javier Cajusol
Jennifer Arroyo
Jeshira Dayana Castro Begazo
Jessica Gonzales Vildoso
Jesús Milena Rabanal Holguín
Jesús Palomino Peves
Jhonathan Alberth Rodriguez Chávez
Johan Jerry Zavala Ledezma
José Luis Lozano Iquise
José Luis Tito Paredes
José Siancas Gamboa
Juan Alejandro Ponce
Juan Miguel Espinoza Portocarrero
Juana Victoria Huaman Meza
Julian Ccasani Huaman
Karin Yulí Idrogo Estela
Laura Ramirez

Laura Ruth Elías Hovispo
Leonilda Valdivia Mamani
Lila Maria Silva Cubas
Limber Andres Zegarra Chamorro
Lina Calle Trujillo
Liz Roxana Torres Ortega
Lizardo Estrada Herrera
Lourdes Beatriz Tello Cardenas
Luis Alberto Herrera Alfaro
Luis Martin Vidal Nuñez
Magna Claudia Herrera Sullón.
Magna Maximiliana Luna Valdez
Manuel Alberto  Huapaya Mendoza
Manuel Jesús Marín Pérez
Manuel Moisés Guillén Núñez
Marcelino Cueva Alvarez
Marco Antonio Cornejo Kong
Marduck Fierro
Maria Del Carmen Paola Ramirez Loja
María Del Carmen Paredes
María Del Sagrario Ruiz Oliveros
Maria Del Socorro Gonzales Hernandez
Maria Luisa Maduell
María Magdalena Santa María Chimbor
María Selenia Crispin Guere
Mariano Castro Sánchez-Moreno
Marisol ALVARO ORDOÑEZ
Martin Antonio Salgado Arroyo
Melania Rubio Sandoval

Melania Requejo Chapilliquen
Mercedes Isabel Peralta Otero
Milán González
Monica Carrillo
Monica Moa
Nancy De La Cruz  Neyra
Nelly Maribel Zelada García
Neyser Briceño
Nury Kelychiclayo Florian
Olaya Saldarriaga Petronila
Olga Margot Rodriguez Pesantes
Otto Hisomiro Cordova Pasapera
Patricia Haydeé Ruiz Paredes
Pedro Hughes
Percy Pillpinto Javier
Percy Rojas Ballon
Ricardo Alonso Calle Castillo
Robert Larry Córdova Díaz
Rocío Adriana Tupa Farfán
Rolando Alexander Del Carpio Montalvo
Rómulo Honorio Arenaza Castillo
Rosgisela Jhoslinda Valero Mendoza
Ruth Meredi Céspedes Queija
Sergio Beck Moscoso Reategui
Sidnei Marco Dornelas
Silvia Llacsa Odias
Socorro De Los Milagros Merino Olano
Teresa Hernandez Flores De Kokubun
Vicente Mamani Palomino
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Victoria La Madrid Sandoval
Virna Ynes Remigio Arévalo
Weronika Magdalena Bednarz
Wilder Hilario Bartolo
Wilfredo Vargas
Wolmar Bernuy

Gabriela Figueiredo Braga

Michael Czerny

Gale Mohammed-Oxley
Stephan Alexander

Carlos Alberto Rodríguez-Villanueva
Carola M. Narváez
Edwin Alexander Figueroa Narváez
Fernando J. Pacheco Valcourt
Israel Santiago Lugo
Koritza Figueroa
Nelson Cotto Aponte
Norma Soto
Pedro Rafael Ortiz Santiago

Angel Morillo

Adrian Arias
Amalia Astudillo
Dartinelli Moreira
Jorge Osorio
Luis Eduardo Gonzalez
Maria Clementina Carsin
Maria Delfina Pirez Aguinaga
María Victoria Pereira Flores
Pablo Guerra
Rosa Angela Gobato
Roxana Esqueff

Ana Samely Polanco Almanzar
Emmanuel Benzan Herrera
Janet Rodriguez
José Dolores Grullón
Juan Carlos Maure Fernández

Portugal

Vaticano

Trinidad y Tobago

Puerto Rico

Venezuela

Uruguay

República Dominicana

Juan González Brito
Pedro Albilla Velásquez
Ynes Veronica Martinez Rodriguez

Daniela Sira
Edwin Ramones
Elvy Monzant
Fernando Hernández
Fernando Urdaneta Parra
Flor Rosalía Piñango Hernández
Francisco Fuentes
Jesús Eduardo Camargo
Jesús Eduardo Villarroel
Jeusmar Jesus Castillo Andrade
José Alexander Castillo Suárez
José Luis Azuaje Ayala
Jose Luis Davila Duarte
Juan Salvador Pérez
Ludovico Loro Aparicio
Luis Alexander Lacruz
Mary Ramos
Miles Useche
Noel Ortiz
Osneiver Herrera
Pilar Cecilia Carvajal Rincón
Rafael Itriago
Ruben Perdomo
Teofilo Rodriguez
Viera Rodríguez , Antonio Jesús
Sandra Ramos
Pedro Rafael Ortiz Santiago
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