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Análisis de la realidad socio-pastoral 
en América Latina

Propuestas en vistas a la formación 
de agentes pastorales

María del Pilar Silveira*

Resumen
En	la	mayoría	de	los	países	latinoamericanos,	la	fe	es	parte	de	la	cultura	
y el sustrato cristiano de la fe encarnada en el ethos cultural de los 
pueblos, sigue gestando valores que humanizan y crean fraternidad, 
respeto por la naturaleza, apertura a la trascendencia, entre otros. 
Seguimos siendo un continente desigual, que no supera esta realidad, 
pues la pobreza en América Latina y El Caribe tiene una base cultural 
estructural. La migración y sus consecuencias, es un fenómeno presente 
en	 todos	 los	 países	 latinoamericanos,	 que	 toca	muchos	 aspectos	 que	
necesitan atención urgente.

La religiosidad popular es un lugar teológico que sigue revitalizando la fe 
de nuestros pueblos, de manera espontánea y con un fuerte movimiento 
laical. La Iglesia del futuro es la Iglesia de mujeres y hombres. Sin 
mujeres no hay Iglesia del futuro. La presencia y visibilización de las 
mujeres	es	un	signo	de	los	tiempos.	Y	un	clamor:	¡Que	la	mujer	sea!	

Como Iglesia hay que asumir responsabilidades en la formación de 
personas solidarias y hacer que el Estado responda a las necesidades 
que	por	la	Constitución	de	cada	país	debe	atender.	

Palabras clave: Fe	y	Valores,	Pobreza,	Migración,	Mujer,	Religiosidad	
Popular,	Formación.
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Analysis of the socio-pastoral 
reality in Latin America. 

 
Proposals for the formation  

of pastoral workers

Summary

In most Latin American countries, faith is part of the 
Christian culture and is embodied in the cultural ethos 
of peoples, and it continues to advance values that 
humanize and create fraternity, respect for nature, 
openness	to	transcendence,	among	others.	We	continue	
to be an unequal continent, which has not yet overcome 
this reality, since poverty in Latin America and the 
Caribbean has a structural cultural basis. Migration and 
its consequences are a phenomenon present in all Latin 
American countries, which points to many facets that 
need urgent attention.

Popular religiosity is a theological space that continues 
to revitalize the faith of our peoples, spontaneously and 
with a strong lay movement. The Church of the future is 
the	Church	of	women	and	men.	Without	women	there	is	
no Church of the future. The presence and visibility of 
women is a sign of the times. And a cry: Let the woman 
be!	As	 a	 Church	we	must	 assume	 responsibility	 in	 the	
formation of people imbued in solidarity and encourage 
governments to respond to the needs that each country’s 
Constitution demand that they attend to.

Key words: Faith	 and	 Values,	 Poverty,	 Migration,	  
Women,	Popular	Religiosity,	Formation.
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Desde una mirada esperanzadora, podemos decir 
que los bautizados hijos e hijas de este conti-
nente, nos sentimos hermanados en una misma fe, 
y en este camino nos acompaña el magisterio del 
Papa	Francisco,	que	es	“uno	de	los	nuestros”.	Sus	

documentos tienen un lenguaje conocido, familiar. Aunque sabe-
mos que se escuchan otras voces no tan favorables a sus escritos y 
orientaciones…

•	 En	la	mayoría	de	los	países	latinoamericanos,	la fe es parte 
de la cultura y el sustrato cristiano de la fe encarnada en 
el ethos cultural de los pueblos, sigue gestando valores 
que humanizan y crean fraternidad, respeto por la natu-
raleza, apertura a la trascendencia, entre otros. Los cris-
tianos vivimos insertos en nuestra realidad cultural, por 
lo cual lo que sucede en la sociedad, repercute en nuestra 
Iglesia	 como	 institución,	 por	 lo	 cual	 en	 esta	breve	 sínte-
sis me referiré a situaciones en la sociedad y en la Iglesia 
que	se	convierten	en	desafíos	pastorales.	Pondré	ejemplos	
de	Uruguay	(soy	uruguaya)	y	Venezuela	donde	vivo	desde	
hace dieciocho años. 

• Seguimos siendo un continente desigual, que no supera 
esta realidad, pues la pobreza en América Latina y El 
Caribe tiene una base cultural estructural1. Las crisis por 

1 Comisión	Económica	para	América	Latina	y	El	Caribe (CEPAL), Panorama Social de 
América Latina, 2014	(LC/G.2635-P),	Santiago	de	Chile	2014,	11.
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distintas	 razones	 políticas,	 económicas,	 sociales,	 institu-
cionales,	son	 frecuentes.	La	corrupción	es	un	 flagelo	que	
se	 ha	 instalado	 especialmente	 en	 los	 partidos	 políticos	
haciendo que el amor ilimitado al dinero y el afán de poder 
absoluto, supere al bien común de los ciudadanos. En la 
Iglesia el clericalismo es el rostro más visible del abuso de 
poder. 

	 Nos	podemos	preguntar:	 ¿Las	crisis,	 son	un	signo	de	 los	
tiempos?	Pienso	que	en	ellas	Dios	está	diciendo	algo,	por-
que en el fondo muestran un clamor por cambiar estructu-
ras corruptas. La Iglesia está en medio de las crisis, algunas 
provocadas por ella misma, como en Chile, por sus propios 
miembros (abusos, no transparencia económica) y otras 
veces sosteniendo a la población en las crisis, como es el 
caso	 actual	 en	 Venezuela,	 Nicaragua,	 Bolivia,	 Argentina.	
Ante estas situaciones surgen distintas respuestas de las 
personas de buena voluntad y de los cristianos, que llevan 
a una conversión interna o hacia los demás, respondiendo 
a realidades de transición y de emergencia humanitaria.

 Las crisis en los últimos años han acentuado las brechas 
entre riqueza y pobreza con las particularidades de cada 
país.	Esto	hace	que	para	algunas	Iglesias	locales,	la	opción 
por los pobres es la primera, a la hora de tomar decisio-
nes pastorales en la nueva evangelización. Por ejemplo 
en	Venezuela,	Caritas	en	el	año	20192 ha alimentado a 6 
millones de personas. Esta situación ha involucrado a la 
población joven como voluntaria, muchos se acercan para 
colaborar	en	la	actividades	llamadas	“ollas	solidarias”	y	se	
van familiarizando con la vida eclesial, abriéndose a la fe. 

2 Religión	Digital, Caritas ayudó en Venezuela en 2019 a 6 millones de personas. La Iglesia 
se ha multiplicado, entrevista al Cardenal Baltasar Porras, 3 de febrero 2020, disponible 
en:	 https://www.religionenlibertad.com/america_latina/724038928/Caritas-ayudo-
en-Venezuela-en-2019-a-6-millones-de-personas-La-Iglesia-se-ha-multiplicado.
html?fbclid=IwAR2zo1-PtjIrKSsf3WyEl4w1GDaM2iPTAgIM3og2z_9Op6sheEm4bzH
ne4g. Según explicó el purpurado y arzobispo de Mérida, Baltasar Porras, Cáritas de 
Venezuela,	a	través	de	sus	más	de	500	Cáritas	parroquiales,	33	Cáritas	Diocesanas	y	más	
de 20.000 voluntarios en el territorio nacional, ha seguido dando respuesta humanitaria 
de emergencia a los ciudadanos que se encuentran en situación más precaria.

María del Pilar Silveira



99
m

ed
el

lín
 1

7
6
 /

 E
ne

ro
 - 

A
b

ril
 (2

0
2
0
)

Este	es	un	desafío	pastoral	actual	de	la	iglesia	venezolana	
porque	los	 jóvenes	que	se	habían	formado	en	la	pastoral	
juvenil, han emigrado. Y los nuevos necesitan formación en 
la fe. 

 La pregunta que nos volvemos hacer es la siguiente: ¿se 
siguen agregando nuevos rostros de pobres a los mencio-
nados	en	Aparecida?	(DA	402).	Podemos	decir	hay	nuevos	
rostros de personas que se agregan a los ya existentes. Por 
ejemplo, nuevos rostros de migrantes venezolanos que 
están siendo protagonistas del mayor éxodo masivo que 
está experimentando nuestro continente en los últimos 
años.	Personas	que	no	tenían	previsto	salir	de	su	país,	sin	
embargo, por la emergencia económica, alimenticia y sani-
taria se ven obligadas a huir. 

• La migración y sus consecuencias, es un fenómeno pre-
sente	 en	 todos	 los	 países	 latinoamericanos,	 que	 toca	
muchos aspectos que necesitan atención urgente. El papa 
Francisco	ha	invitado	a	“acoger”,	“proteger”,	“promover”	e	
“integrar”	a	 los	migrantes.	Así	 lo	 indica	el	documento	de	
la Comisión migrantes y refugiados titulado “Responder a 
los	desafíos	de	 los	refugiados	y	migrantes:	veinte	puntos	
de	acción	para	los	pactos	globales”3. Siguiendo esta orien-
tación, se unieron 10 conferencias episcopales en Amé-
rica del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador,	 Perú,	 Paraguay,	 Uruguay	 y	Venezuela)	 para	 dar	
respuestas a la migración masiva de venezolanos. Con la 
ayuda y el asesoramiento de la Sección Migrantes y Refu-
giados del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano,	las	10	conferencias	diseñaron	el	Proyecto	Puen-
tes de Solidaridad desde una perspectiva de plan pastoral 
integrado de asistencia, que cada Iglesia local traduce de 
acuerdo a su estructura para dar respuestas concretas. 
El objetivo es prevenir cualquier situación de abuso que 

3 Comisión	Migrantes	y	refugiados, Documento 20 puntos de acción Pastoral, disponible 
en: https://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/docu5bf32498ae
226_19112018_201pm.pdf.

 Análisis de la realidad socio-pastoral en América Latina
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puedan sufrir las personas migrantes (tanto en el ámbito 
laboral como en otros), a causa de la vulnerabilidad que 
muchas veces presenta su situación. En Montevideo, Uru-
guay, son frecuentes los desalojos de migrantes que han 
sido estafados por personas que subalquilan habitaciones 
y no pagan al dueño del inmueble. 

 Por otro lado, el fenómeno de la migración masiva ha enri-
quecido	 la	 vida	 eclesial	 en	 los	 países	 latinoamericanos,	
pues las personas llevan sus devociones y piedad donde 
quieran que van. En el caso de Uruguay, la iglesia se ha 
visto	beneficiada	por	la	fe,	la	alegría	y	la	disponibilidad	que	
tienen los venezolanos para integrarse a las comunidades 
eclesiales, aportando en los diversos grupos: catequesis, 
coros, oración. Se destaca su resiliencia ante la adversi-
dad y la apertura al intercambio con otras culturas. Hoy se 
ven en las parroquias imágenes de la virgen de Coromoto, 
Divina	Pastora,	Virgen	del	Valle.	Esta	es	una	realidad	nove-
dosa y que invita a profundizar en la fe popular mariana 
que tiene sus particularidades. 

• El Documento de Aparecida nos dice que la religiosidad 
popular es un precioso tesoro, (DI 1) y me parece oportuno 
seguir descubriendo sus potencialidades. La mayor caren-
cia es la formación de los agentes pastorales para acom-
pañar	 y	 comprender	 la	 simbología	 que	 contiene.	 Es	 un	
fenómeno	muy	complejo	y	se	requiere	un	espíritu	abierto	
para no encasillar las experiencias de fe que viven las per-
sonas en los santuarios, en las peregrinaciones y lugares 
de	“apariciones”,	algunos	no	oficialmente	reconocidos	por	
la Iglesia. 

 Un ejemplo es el Santuario de la Inmaculada Madre del 
Divino	Corazón	Eucarístico	de	Jesús.	Se	encuentra	en	Salta,	
Argentina, congrega a personas de Perú, Chile, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay entre otros4. Este santuario lo pongo 

4 Peregrinaciones al santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de 
Jesús, disponible en: http://peregrinacionasalta.com.ar/peregrinaciones-a-salta/.

María del Pilar Silveira
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de ejemplo porque ha incidido en la fe de grupos de jóve-
nes y familias montevideanas. El largo proceso de secu-
larización que ha vivido el Uruguay ha ido construyendo 
una cultura en la que la expresión religiosa ha quedado en 
el	 ámbito	privado,	 personal.	 Si	 bien,	 la	mayoría	de	habi-
tantes se declara católico, su participación sacramental 
en la vida de la Iglesia es escasa. La dimensión comunita-
ria de la fe es percibida por pocos5. En los últimos años, 
se ha difundido la oración del rosario en lugares abiertos 
como la rambla de Oribe, con una participación masiva de 
personas. Los iniciadores de este movimiento, son laicos 
(familias y jóvenes) que luego fueron acompañados por 
sacerdotes y el cardenal Daniel Sturla. Los laicos promo-
tores	 del	 “rosario	 de	 las	 familias”	 acrecentaron	 su	 fe	 en	
las peregrinaciones a Salta, y se ocupan de la organización 
del evento con la ayuda de voluntarios. El mariólogo René 
Laurentin6 ha visitado Salta y ha escrito sobre esta apari-
ción, centrándose en los frutos de vida que produce en las 
personas. Sus escritos han animado a las personas devotas 
a continuar fortaleciendo su fe y realizando las peregrina-
ciones. Yo tuve la oportunidad de ir a este santuario, el 8 
de diciembre de 2016 junto a un grupo de peregrinos que 
viajamos desde Montevideo. Dos jóvenes animaron con 
oraciones y cantos durante el viaje, preparándonos para el 
encuentro	con	la	Virgen.	Se	compartieron	testimonios	con	
las experiencias vividas. En el santuario, me impresionó 
gratamente el ambiente de oración y recogimiento de la 
multitud de devotos. La oración del rosario, la adoración 
eucarística	luego	de	la	misa	y	la	subida	en	peregrinación	
a	la	ermita	cargando	la	imagen	de	la	Virgen,	fueron	parte	
del programa de la celebración. Las personas realizaban 

5 Cfr. CEU, Orientaciones pastorales 2014-2019, Jesús fuente de agua viva, 23, disponible 
en:	 http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/2014/03/CEU-Orientaciones-
Pastorales-2014-2019_IMPRESA1.pdf.

6 Diario	 La Nación,	 Laurentin	 habló	 de	 las	 apariciones	 de	 la	 Virgen,	 https://www.
lanacion.com.ar/cultura/laurentin-hablo-de-las-apariciones-de-la-virgen-nid1327237. 
http://www.palpitalavida.com/archives/2308. Laurentin, R., ¿Se aparece la Virgen en 
Salta?

 Análisis de la realidad socio-pastoral en América Latina
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largas	filas	para	confesarse.	Los	servidores	en	su	mayoría	
eran familias con sus niños y jóvenes. En el lugar se pro-
híbe	la	venta	de	artículos	religiosos	y	de	comidas,	para	que	
las personas se dispongan a la oración. Si bien esta advoca-
ción sigue en estudio por parte de la Iglesia, el fruto en las 
personas que se acercan es muy positivo, las conversiones 
y las experiencias profundas de fe, marcan la vida de los 
que participan en las oraciones en el santuario. 

 La religiosidad popular es un lugar teológico que sigue 
revitalizando la fe de nuestros pueblos, de manera espon-
tánea y con un fuerte movimiento laical. Por su impacto 
social,	muchas	veces	es	usada	con	fines	políticos.	Las	expe-
riencias	 vividas	 en	 las	 fiestas	 patronales	 son	oasis de fe, 
fuentes	 de	 alegría	 y	 salud	 espiritual. Según	Francisco,	 la	
alegría	de	la	Iglesia	nace	de	la	fe7. Por lo cual se necesita 
comprender en profundidad la fe popular, para acompañar 
a las personas que no encuentran palabras y medios para 
hacer vida lo que han experimentado. 

	 Podemos	decir	que	la	religiosidad	popular	es	un	“antídoto”	
ante cualquier abuso, pues las imágenes que se veneran 
representan	a	 Jesús,	a	su	madre	o	algún	santo.	Esta	afir-
mación	surgió	luego	de	una	charla	sobre	mariología	popu-
lar que tuve la oportunidad de realizar en la Universidad 
Católica del Maule en mayo 2019, en la ciudad de Talca, 
Chile. Llegamos a la conclusión que en una iglesia, institu-
cional enferma por los abusos, la fe popular en los pobla-
dos	 con	 sus	 fiestas	 patronales	 guiadas	 por	 laicos,	 eran	
lugares	sanos,	donde	la	gente	fortalecía	su	fe	en	comuni-
dad	y	entorno	al	santo	patrono.	Este	es	el	“protagonista”	
y	 la	 gente	 se	 conecta	 con	esa	 imagen	que	 refleja	 al	Dios	
invisible (cfr. Col 1,15). El contacto con las imágenes, trae 
frutos	 positivos,	 alegría,	 celebración,	 sanación,	 fiesta.	
Abren a la esperanza, aún en medio de situaciones que no 

7 Galli, C. M., El Magisterio pastoral y social de Francisco, documento de trabajo para 
Encuentro Cebitepal, febrero 2020, 14.

María del Pilar Silveira
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se solucionan y que continúan siendo adversas como las 
que	se	viven	en	Venezuela.	Un	ejemplo	fue	el	14	de	enero	
de	2020,	en	la	celebración	de	la	fiesta	patronal	de	la	Divina	
Pastora	en	Barquisimeto,	Venezuela.	Las	multitudes	con-
tinúan acudiendo al encuentro de la madre en medio de 
una	 situación	 política	 adversa.	 Incluso	 en	 otros	 países	
los migrantes venezolanos celebraron a su patrona como 
sucedió en Chile8. 

	 Vivimos,	 como	 dice	 Aparecida,	 en	 un	 cambio de época 
impactado por la globalización	 donde	 la	 mayoría	 de	 las	
personas viven en ciudades. Esto plantea enormes desa-
fíos	en	todos	los	ámbitos:	social,	económico,	cultural,	polí-
tico y religioso9.

• En el ámbito social, se habla de fragmentación social10, 
se utiliza el término fragmentación o fractura social para 
hablar de situaciones de distanciamientos o brechas 
entre las personas. Estas situaciones son causadas por 
varios procesos que se han venido dando en la sociedad, 
que producen desigualdad social entre diversos sectores, 
acentuándose la brecha en los más vulnerables. En cada 
uno	 de	 nuestros	 países	 suceden	 situaciones	 que	 hacen	
posible este fenómeno, relacionadas con la falta de opor-
tunidades que dejan en el último sitio a la población vul-
nerable11. A esto se agrega la discusión sobre el aborto y 

8 El	Impulso, Devotos de la Divina Pastora salen en procesión en Chile,	disponible	en:	https://
www.elimpulso.com/2020/01/13/devotos-la-divina-pastora-salen-en-procesion- 
en-chile/.

9 Temas vigentes planteados por Plan Global 2015-2019 CELAM, Hacia una Iglesia en 
salida “Como el Padre me envió, así los envío a ustedes” (Jn 20-21b), 20, disponible en: 
https://www.celam.org/documentos/Plan_Global_y_Programas_2015-2019.pdf.

10 Sturla, D., Cardenal, Entrevista en Radio Sarandí, 18 de diciembre 2019, disponible 
en:	 https://www.sarandi690.com.uy/2019/12/18/sturla-apunta-a-un-mayor-dialogo-
iglesia-mides/cardenal-sturla/.	 Se	 refiere	 a	 la	 fragmentación	 social	 como	 uno	 de	 los	
problemas principales que vive la sociedad uruguaya.

11 La fragmentación social es un tema que se ha venido tratando desde hace tiempo y el 
análisis del documento de la CEU, Construyamos puentes en una sociedad fragmentada 
del	14	de	abril	de	2018,	disponible	en:	http://iglesiacatolica.org.uy/2018/;	ha	tomado	
elementos	 del	 XXXV	 Encuentro	 nacional	 de	 laicos	 (29	 de	 setiembre	 de	 2018),	 lema:	

 Análisis de la realidad socio-pastoral en América Latina
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su	legalización,	el	matrimonio	igualitario,	la	situación	polí-
tica, entre otros temas que van polarizando a la población. 
En Uruguay, se ha legalizado el aborto mediante la “ley de 
reproducción	humana	asistida”,	se	ha	presentado	como	un	
derecho, induciendo a olvidar que con su práctica se está 
suprimiendo una vida humana. Esta ley, en una población 
envejecida, es rechazada por la Iglesia y por personas que 
aman la vida. 

	 La	desconfianza	es	un	síntoma	que	hace	que	las	brechas	se	
agranden. En nuestras parroquias existen distanciamien-
tos	 por	 las	 críticas,	 envidias,	 entre	 nosotros,	 como	 dice	
Francisco	en	EG	98	“¡cuántas	guerras!”.	Esto	nos	desafía	a	
crear culturas de encuentro, de dialogo, de reconciliación, 
de perdón, una pastoral de misericordia. Heridas abiertas 
producidas por nuestra Iglesia, como los abusos de todo 
tipo,	 y	 heridas	 sobre	 todo	 en	 los	 países	 donde	 se	 violan	
derechos	humanos,	donde	hay	presos	políticos,	 torturas,	
asesinatos. Es necesario atender éstas situaciones para 
sanar el tejido social roto. 

•	 Seguimos	siendo	el	“patio	de	atrás”	de	las	grandes	poten-
cias	y	allí	hay	un	desafío	grande	en	el	cuidado	del	medio	
ambiente, nuestra casa común, que en la Exhortación 
Apostólica Querida Amazonia se describe muy bien. Cada 
uno	 de	 nuestros	 países	 cuenta	 con	 algunas	 multinacio-
nales que se apoderan de nuestros recursos naturales 
expulsando a los pobladores nativos del lugar y creando 
el fenómeno de la contaminación. Por un lado se habla de 
cuidado del medio ambiente y los abanderados de la eco-
logía	como	lo	es	Finlandia,	tiene	multinacionales	como	la	
empresa UPM, que negocia una papelera en el centro de 

	 “Desde	el	Evangelio,	vivir	la	cultura	del	encuentro”,	disponible	en	http://iglesiacatolica.
org.uy/departamento-de-laicos/.	Esta	afirmación	la	hace	el	sacerdote	Pablo	Dabezíes	en	
el	artículo	publicado	en	OBSUR.	(Cf.	Dabezies,	P.,	“Nos	interpela	la	fragmentación”,	Algunos	
apuntes	 sobre	 la	 Carta	 Pastoral	 de	 la	 CEU	 en:	 http://www.obsur.org.uy/articulos/
nos-interpela-la-fragmentacion-algunos-apuntes-sobre-la-carta-pastoral-de-la-ceu/.
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Uruguay	que	será	un	desastre	ecológico	y	 traerá	conflic-
tos sociales. Es preciso despertar las conciencias dormidas 
de	 nuestros	 políticos	 y	 crear	 redes	 en	 defensa	 de	 nues-
tra	 casa	 común,	 siguiendo	 el	Magisterio	 de	 Francisco	 en	
Laudato si’ y en Querida Amazonia, llevando a la práctica 
el	documento	final	del	Sínodo	de	la	Amazonia.	Los	asesi-
natos de nuestros hermanos y hermanas por defender la 
salud de nuestra tierra, ecocidios, son un grito que clama  
al cielo. 

• La situación económica y laboral en general es bastante 
compleja.	En	los	países	que	están	pasando	por	crisis	polí-
tica, se hace más visible esta realidad, afectando en primer 
lugar a las familias. Las pocas oportunidades de empleo, a 
veces son acogidas por los migrantes porque se les paga 
menos, y no se emplean de forma legal. Esto genera con-
flictos,	xenofobia,	por	el	rechazo	a	los	que	vienen	de	fuera.	
Se los ve como culpables de las situaciones que ocurren. 
También hay que considerar que el mercado laboral ha 
cambiado las tareas y las formas de inserción laboral des-
apareciendo empleos y surgiendo nuevos que necesitan 
capacitación,	debilitándose	la	“carrera	ocupacional”.

 A esto se agrega que los más vulnerables para re insertarse 
en la sociedad y en el campo laboral son las personas que 
han estado en centros de reclusión, los trabajadores rura-
les, las personas en situación de calle.

• El fenómeno de la droga es una realidad que está insta-
lada junto con la inseguridad y la violencia, en especial 
contra las mujeres, aumentando los casos de feminicidios. 
En Uruguay se ha legalizado el consumo de marihuana y 
en este momento se están abriendo investigaciones por el 
tráfico	ilegal	de	cocaína.	

 Para terminar este sintético aporte, voy a referirme al 
aspecto positivo de la globalización, que es la posibilidad 
de intercambio de información al instante que nos acerca 
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e interrelaciona por medio del internet. Este sistema de 
comunicación es un buen instrumento para la formación. 
La experiencia que tengo en cursos de formación online 
gratuitos para todo público desde Boston College, ha sido 
muy positiva. Puedo decir que hay mucha necesidad de 
formación en nuestra Iglesia y los foros son espacios de 
intercambio	y	de	reflexión	que	nos	acercan	al	sentir	actual.	
Es	el	caso	del	curso	“Las	Mujeres	en	la	Iglesia”	(septiem-
bre-octubre 2019), avalado por Instituciones Jesuitas, Uni-
versidades	Pontificias	y	otros	centros	de	 formación.	Par-
ticiparon 8.600 personas y en los foros tenemos más de 
20.000 respuestas. 

 Una participante dice: 

Es indispensable continuar promoviendo espacios de 
formación cada vez mayores a nivel teológico, para 
que este saber tan enriquecedor para todo creyente, 
sea más accesible a las mujeres, de cualquier edad y 
condición social, lo que sin duda permitirá una mayor 
renovación	 en	 la	 construcción	 como	 iglesia	 (Foro	
curso online Las Mujeres en la Iglesia 2019). 

 El tema de las mujeres en la Iglesia es complejo, y recojo el 
testimonio de este sacerdote que nos abre a la esperanza: 

(…) observo que tenemos mucha sensibilidad en que-
rer transformarnos... en incorporar a las mujeres en 
nuestro trabajo desde la igualdad y la fraternidad... 
sin	 prejuicios	 y	 con	 un	 espíritu	 de	 cambio...	 confío	
que	los	“nuevos	vientos”	en	la	Iglesia	ingresen	y	que	
Dios nos conceda un corazón y una mente abierta al 
cambio y la transformación.

	 De	 esta	 experiencia	 formativa	 surge	 un	 reto	 o	 desafío	
a tener en cuenta para seguir trabajando: La Iglesia del 
futuro es la Iglesia de mujeres y hombres. Sin mujeres no 
hay Iglesia del futuro. La presencia y visibilización de las 
mujeres es un signo de los tiempos. Y un clamor: ¡Que la  
mujer sea! 

María del Pilar Silveira



107
m

ed
el

lín
 1

7
6
 /

 E
ne

ro
 - 

A
b

ril
 (2

0
2
0
)

PROPUESTAS PARA LA FORMACIÓN DE AGENTES PASTORALES 

Contenidos a tener en cuenta:

•	 Formar	adultos	en	la	fe,	no	laicos	que	dependan	siempre	
de la opinión del obispo o de los sacerdotes, fortaleciendo 
la	conciencia	de	ser	bautizados,	habitados	por	el	Espíritu,	
sujetos de la historia.

• Como Iglesia hay que asumir responsabilidades en la for-
mación de personas solidarias y hacer que el Estado res-
ponda a las necesidades que por la Constitución de cada 
país	debe	atender.	No	se	trata	solo	de	‘dar’	o	de	‘trabajar	
para’ sino de ‘trabajar con’, y ‘trabajar entre’, abriendo cau-
ces para encontrar sentido, recuperar la autoestima, la 
confianza	en	la	posibilidad	de	construir	con	esfuerzo	pro-
pio y apoyo de otros un destino distinto que haga posible 
una vida digna para todos

• Aporte para combatir la fragmentación social, tolerancia, 
amor,	respeto:	recrear	nuestros	países	integrado	las	la	red	
de apoyo social con las instituciones que trabajan en ello.

• Como sociedad necesitamos superar la indiferencia, el 
temor, la percepción de que es un problema de otros, para 
abrir caminos y espacios de encuentro que ayuden a supe-
rar	 distintas	 formas	 de	 aislamiento.	 Nuestras	 ciudades,	
plazas, parques, ramblas y otros ámbitos, transformados y 
pensados como lugares de encuentro, ayudan a forjar una 
ciudadanía	respetuosa	y	solidaria.

•	 Apostar	por	construir	vínculos	personalizados,	relaciones	
de	cercanía	y	respuestas	comunitarias.	

• Seguir buscando maneras de transmitir el mensaje evan-
gélico con un lenguaje accesible a la gente saliendo a las 
periferias

•	 Fomentar	 la	escucha,	el	diálogo,	 la	misericordia,	el	amor	
materno,	la	alegría.

 Análisis de la realidad socio-pastoral en América Latina
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